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Presentación
Del Presidente de la Fundación Nueva Democracia

Cuando nuestra Fundación Democracia y Prosperidad (antes denomi-
nada Fundación Nueva Democracia), iniciamos en 2010 la Serie de Cua-
dernos IDEAS & Debate estábamos imbuidos de participar y promover 
el desarrollo innovador y participativo del país con nuestro permanente 
compromiso el libre debate de ideas y las libertades de pensamiento, 
opinión y expresión.

Catorce años después continuamos esa labor dentro de esta Se-
gunda Etapa de los Cuadernos de la Serie IDEAS & Debate gracias al 
generoso patrocinio del Swedish International Liberal Centre (SILC), 
manteniendo la ventana plural y democrática para el pensamiento 
más diverso en áreas como la filosofía, la economía, el emprendimien-
to, la inversión pública y la privada, el impacto social de la pandemia, 
la identificación con lo nacional, la participación de la mujer en el desa-
rrollo y la política, la Universidad, el empleo, los derechos humanos, 
el momento de la Justicia en Bolivia y la propuesta de Reforma, la 
resiliencia empresarial, la democracia, la participación ciudadana, el 
mestizaje cultural, la igualdad, la inseguridad agrícola y la impronta 
de nuestra historias que son las que nos han hecho los hombres y 
mujeres de la Bolivia de hoy… Aunque pudiera enlistar muchos otros 
temas, es fundamental y transversal que todos ellos están claramente 
identificados con nuestra vocación en la defensa de  los valores de la 
libertad, la democracia y la verdad.

Hoy Bolivia está en las vísperas de su Bicentenario. Nacida Repúbli-
ca de Bolívar en 1815, muy pronto entendieron sus patricios el mensaje 
que les dio el Libertador: Este nuevo país no es de un hombre, es el 
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nuevo país para todos. Y para ese país de todos, como hemos reafirma-
do en todos estos años, es que la Fundación Democracia y Prosperidad 
trabaja y publicamos nuestros Cuadernos IDEAS & Debate, apostando 
por el libre y pleno intercambio de ideas que, con la participación 
democrática de toda nuestra sociedad, permitirá recuperar en Bolivia 
nuestro orgullo nacional y construir nuestro verdadero desarrollo, para 
que en una verdadera democracia participativa y solidaria logremos 
una Bolivia digna del siglo xxi, con el pleno respeto de los derechos 
humanos y políticos y libertades sociales y económicas de todos los que 
vivimos en esta tierra feraz y amada. 

Muchas gracias.

Santa Cruz de la Sierra, Septiembre de 2024.

Oscar Ortíz Antelo
Presidente del Directorio

Fundación Democracia y Prosperidad
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Prefacio

Hoy llega a sus manos, estimado lector, este Cuaderno N° 15 de la 
Serie IDEAS & Debate —el séptimo del segundo ciclo iniciado en 2021— 
que la Fundación Democracia y Prosperidad (antes Nueva Democracia) 
publica gracias al patrocinio de la Swedish International Liberal Centre 
(SILC) como ventana abierta para la libertad de expresión y opinión, el 
debate de ideas y el sano ejercicio del pensamiento libre y democrático. 
En sus cuatro ensayos se desarrollan temáticas y áreas de pensamiento 
—ya sean nacionales como, también, universales— que, rigurosamente 
tratados desde diversas ópticas y experiencias, conllevan su discusión.

Desde el ensayo de apertura: La batalla cultural en Nuestra Iberoamérica 
—la primera de mis incursiones en la Seria, a la que agradezco la gene-
rosa deferencia de la Fundación y de su Presidente en particular—, esta 
entrega de los Cuadernos IDEAS & Debate entra de lleno en el debate 
de las ideologías y lo hace apoyado en Antonio Gramsci cuando en sus 
Cuadernos desde la Cárcel advertía a propios —los marxistas— y extraños 
—los amantes de la libertad— que «el poder se gana por las ideas» y «la 
batalla por las ideas es la verdadera lucha por la hegemonía», llevando 
la lucha política —la Batalla ideológica— a un constructo que funda-
menta la comunidad humana: la sociedad.

En un momento de importantes reacomodos hacia ambos lados 
del espectro ideológico, y dentro de éstos inclusive, la Batalla cultural 
toma, como siempre, una importancia moduladora del comportamien-
to social y Nuestra Iberoamérica —la que es el resultado del mestizaje 
(cultural y étnico) de los pueblos indígenas de este lado del Atlántico 
con los llegados provenientes de los diversos territorios de Iberia (sin 
olvidar, también, de toda Europa)— vuelve a ser los escenarios de de-
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bate y confrontación, como lo fue con la Revolución cubana y —síntesis 
de religiosidad e ideología— con la Teología de la Liberación. Incluso 
más ahora con el experimento libertario —francamente antimarxista y 
antipopulista— del Gobierno Milei1 y sus Reformas en Argentina.

En el segundo ensayo: La naturaleza de la crisis boliviana, Javier Paz di-
dácticamente nos enumera las causales de la actual crisis boliviana a la 
vez que nos la define como estructural y no coyuntural, como resultado 
de un modelo económico ideologizado y de su implementación popu-
lista tras el obtener réditos clientelares. Con datos precisos sacados de 
Informes de instituciones especializadas internacionales (Banco Mun-
dial, Reporteros Sin Fronteras, The Heritage Foundation, Transparencia 
Internacional, UNESCO, World Justice Project, entre otros) y locales 
(Fundación Milenio, INE), Paz presenta un panorama preciso y poco 
feliz de nuestro presente y, desde ya, de nuestro futuro de continuar por 
una senda autodestructiva.

El tercer ensayo es el de una profesional cruceña que ha ocupado 
diversas responsabilidades en el país y que ahora está abocada al Pro-
yecto Universitario desde la Universidad Católica Boliviana: Mariana 
Rodríguez Saucedo. En su ensayo Los desafíos de la mujer boliviana en la 
educación universitaria y la innovación, Rodríguez Saucedo reaborda la 
temática de la mujer boliviana y su inclusión, ya fuera en la política, 
en la economía —como fueron sus anteriores aportes en nuestros Cua-
dernos— como en la educación; precisamente desde el ámbito univer-
sitario donde se desenvuelve, Rodríguez Saucedo nos aporta muy rica 
información de la Población Matriculada en las Universidades Públicas, 
dividida por sexo, entre los años 2016 y 2022, tanto en estas Universi-
dades urbanas como en las Indígenas. Factor importante de solución, 
además de la resiliencia intrínseca de nuestra juventud, Rodríguez 
Saucedo plantea soluciones directas para dos problemas: la deserción 
universitaria femenina por acoso y la integración de jóvenes mujeres 
a las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), 

1 En algunos artículos lo he denominado la Revolución Milei. Su fracaso o su éxito —a éste me 
adscribo— significará mucho para cómo evolucionará Iberoamérica y los paradigmas de base, 
aun más en este segundo ciclo de socialismo xxi y dentro de la Galaxia Rosa.
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actualmente las con mayor demanda laboral y las mejores pagadas, 
carreras éstas en las que la participación de la mujer es bastante escasa. 

El último de los ensayos: El impacto de los gobiernos del MAS en la 
construcción del Estado boliviano del exparlamentario, exdiplomático y 
académico Manuel Suárez Ávila, quien aprovecha su destacada expe-
riencia en gestión gubernamental para —desde ella— confrontarnos 
sobre la construcción de la Nación boliviana y, desde ella, nos cuestiona 
sobre un Estado boliviano moderno. Reconozco la imbricación desde ya 
con lo defendido arriba en La batalla cultural…

Basado en la concepción weberiana de la Sociología y en la domi-
nación racional (por ende: legal) con arreglo a fines o a valores, Suárez 
Ávila analiza desde diversos ejes de valoración el proceso de la Nación 
boliviana —incluyendo lo que pueda contradecir, a mi entender, una 
demagógica plurinacionalidad de no-Naciones forzada por el neomar-
xismo de los asesores CEPS de la Constituyente de 2006-2007—, Nación 
que, sostiene Suárez Ávila, se frustra en su evolución a Estado el en-
cuentro, una vez más, con el ejemplo nuestro del “mejor” caudillismo 
de Nuestra América, el mismo que nos golpea desde los procesos de 
ruptura de vínculos coloniales de inicios del siglo xix.

Una vez más: muchas gracias.
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Con estudios de pre y posgrado en marketing y gestión editorial, 
ciencias aplicadas y de historia del arte, es miembro de la Asociación 
Iberoamericana de Consultores Políticos (AICOP) y de la Organiza-
ción de Consultores Políticos de América Latina (OCPLA). Colum-
nista, articulista y colaborador sobre temas políticos y electorales 
internacionales en medios de diversos países, tiene diez libros publi-
cados, varios sobre marketing político y sobre estadísticas electora-
les. Actualmente es Profesor del Instituto de Estudios Teológicos Se-
minario San Lorenzo y de la Univ. Católica Boliviana y Coordinador 
General para Bolivia en la Escuela Complutense Latinoamericana de 
la Universidad Complutense de Madrid / 2019, 2022 y 2024.
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La Batalla Cultural 
en Nuestra Iberoamérica

José Rafael Vilar
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La Batalla Cultural en Nuestra 
Iberoamérica

Prefiero utilizar Iberoamérica —que incorpora los países de habla 
castellana y lusa— en lugar de Latinoamérica, que fue una construcción 
idiomática política del economista y político francés Michel Chevalier para 
beneficio del expansionismo francés del siglo xix: El término Amérique 
Latine —o LatinoAmérique— aparece en su libro Des intérêts ma-
tériels en France (Los intereses materiales de Francia) tras un viaje 
en misión oficial en 1835 a Estados Unidos y a México, para realizar una 
observación del estado de la industria y la economía de las Américas.

La Batalla Cultural

Durante años, desde el mantra de «Crear dos, tres... muchos Viet Nam» 
—lema cercano a los que a finales de los ´60 entrábamos en las uni-
versidades o nos preparábamos para ello— e incluyendo el final de la 
Guerra Fría, el concepto más repetido para un marxistaleninista era el 
de Guerra (o Batalla) ideológica, repetido desde todas las tendencias... 

No hace mucho, con el impulso difusor —diré mejor «pedagógico»— 
sobre el pensamiento liberal por escritores y conferencistas de la Nueva 
Derecha, la Batalla cultural entró en nuestra discusión inmediata. Pero, 
¿qué es?

Una primera y rápida aproximación es que guarda similitud con 
nuestra conocida Batalla ideológica pero si ésta se irradia desde lo polí-
tico hacia lo social y económico para “parametrizar” (construcción del 
gens cerrado que predijo Orwell, etiquetada por la “Revolución cultu-
ral” [sic] a partir del Congreso Cultural de La Habana en enero de 1968) 
la población en “los nuestros” («con nosotros») y “los otros” («contra 
nosotros») —la dicotomía divisora que Castro Ruz el Mayor potenció en 
el mencionado Congreso Cultural de La Habana—, simplificadamente 
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la Batalla cultural va desde lo social y económico —entendidos desde su 
libertad— hacia reexpresarse en lo político. 

En 1960, Ernesto Ché Guevara de la Serna visitó China por primera vez 
China y se reunió con Mao Zedong, el todopoderoso líder de la China co-
munista, en medio del Gran Salto Adelante y en vísperas de la Revolución 
Cultural China.1 Es paradójico que en la transcripción de la conversación 
entre el Ché Guevara, Mao y Zhou Enlai (primer ministro de Mao),2 se 
posicionen falencias del pensamiento de Guevara y tempranas apropia-
ciones del pensamiento de Mao. El proceso ideológico de concentración y 
radicalización del Poder en la Revolución Cubana se agudiza precisamente 
después del mencionado Congreso con la denominada Ofensiva Revolu-
cionaria a partir de marzo de ese año que sentenció el propio Fidel Castro 
Ruz: «No tendrán porvenir en este país ni el comercio ni el trabajo 
por cuenta propia ni nada», iniciando un proceso de desmantelamiento 
de cualquier forma de propiedad privada sobre medios de producción y 
servicios por el que alrededor de 77.000 establecimientos y negocios fueron 
intervenidos por el Estado y clausurados en cumplimiento de las órdenes 
del “Máximo Líder”, iniciando el descarte «de los medios de planifica-
ción y control centrales, lo que unido al rechazo a la contabilidad, 
la inspección financiera y los estímulos materiales, llevaron al 
mínimo posible las relaciones monetario-mercantiles».3 

Si lo antes escrito sobre la división castrista entre “los nuestros” («con 
nosotros») y “los otros” («contra nosotros») constituye una antítesis defi-
nitiva, una definición más precisa aparece en palabras de Agustín Laje: 

1 Los dos fueron fenómenos que deben ser entendidos desde el concepto ideológico de Batallas Cul-
turales. (El nombre oficial de la Revolución Cultural china era Gran Revolución Cultural Proletaria).

2 s/a: “Mao y el Che: encuentro de dos revolucionarios”. El Viejo Topo, 20/03/2023. También apa-
rece mencionado en PIGHIN, R.: “Del Che a Mao, o la fascinación por el jade”, Dang Dai, N° 5, 
07/01/2013, cuando Pighin menciona «la fascinación del Che por el maoísmo comenzó antes 
de convertirse en una figura pública. Leyó los escritos de Mao años antes de embarcarse en la 
aventura cubana [lo cual reafirma las coincidencias sobre su librito La guerra de guerrillas] y lo 
deslumbraban las noticias que llegaban sobre el triunfo comunista chino. […] Al Che y a Mao los 
unió su interpretación del marxismo». [Las negrillas son mías].

3 LUCENA, C.: “El socialismo autóctono y la ofensiva revolucionaria”. Sobre el mismo tema de 
la Ofensiva Revolucionaria, Oscar Espinosa Chepe la caracteriza con «Cuando en Cuba se 
llegó a pensar en eliminar el dinero» (“La ofensiva revolucionaria de 1968, 44 años después”. 
Cubaencuentro, 27/03/2012), una idea de la que Ché Guevara fue amante cercano. 
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«la vida se lanza a la lucha consciente, a la resistencia o a la imposición de 
determinadas formas. La vida se lanza a la batalla cultural».4 

Gramsci y la Batalla Cultural

Pero cometeremos un gran error si pensamos que el concepto actual de 
Batalla cultural es una construcción exclusiva de la confrontación actual 
entre izquierdas y Nueva Derecha. 

La definición viene desde el filósofo marxista Antonio Gramsci con 
sus conceptos de que «el poder se gana por las ideas» y «la batalla por las 
ideas es la verdadera lucha por la hegemonía».5 Gramsci describía la batalla 
por las ideas —la Batalla cultural— como la verdadera lucha por la he-
gemonía  y pontificaba: «Adueñarnos del mundo de las ideas, para que las 
nuestras, sean las ideas del mundo». 

Antoni Gutiérrez-Rubí lo resume: «Cuando Gramsci hablaba de 
hegemonía se  refería a la construcción de un modelo societario, 
lo que —en otras palabras— conocemos como “proyecto de 
país”. Para construir esa hegemonía hay que ir librando distin-
tas luchas en el seno de la sociedad (en el terreno político, en el 
terreno económico, etc.). Luchas o causas, si prefieren un léxico 
menos beligerante, más contemporáneo. A esto último es a lo que 
Gramsci se refería en su famoso concepto “guerra de trincheras” 
o “guerra de posiciones”; es decir, ir ganando batallas que permi-
tan construir el fin último, la hegemonía».6

Más contemporáneo, el filósofo y ensayista Zygmunt Bauman acusaba 
a la socialdemocracia europea de que «haya permitido la victoria de la 
ideología burguesa en la batalla cultural resulta particularmente lamentable y 
humillante» y concluía la idea: «La desgracia de la socialdemocracia actual es 
que no hay una visión alternativa, una ‘utopía’» para proponer «la necesidad 
de una nueva batalla cultural».7 Sin embargo, Axel Kaiser va a la posición 

4 LAJE, A.: La Batalla Cultural. Reflexiones Críticas Para Una Nueva Derecha. HarperCollins, 
México, 2022, p.42.

5 GRAMSCI, A.: Cuadernos desde la cárcel. Ediciones Era, S. A. de C. V., México, 1981. 
6 GUTIÉRREZ-RUBÍ, A.: “La lucha cultural en la política”. Infobae, 17/03/2018.
7 BAUMAN, Z: “Es necesaria una nueva batalla cultural”. NUSO, Nº 247, set-oct 2013. 
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opuesta en su ensayo La fatal ignorancia:8 la derecha —entendamos 
como tal a la “tradicional”— quedó desprotegida frente al libreto de 
una transnacional del pensamiento de la progresía: la vía progre del Gru-
po de Puebla para la hegemonía en la toma del Poder, sustentada en la 
identificación de la Galaxia Rosa.

«La izquierda moderada contribuye al avance del autoritarismo en Amé-
rica Latina al formar parte de redes transnacionales que sustentan las 
dictaduras».
«A la izquierda progresistas no reprocho su progresismo, sino que se 
están aliando en espacios que apoyan a dictaduras».

Dos frases del politólogo Sebastian Grundberger, autor del importante 
trabajo de investigación La Galaxia Rosa: Cómo el Foro de São Paulo, el Gru-
po de Puebla y sus aliados internacionales socavan la democracia en América 
Latina,9 ensayo sobre lo que representan en la destrucción democrática 
en Iberoamérica tanto el Foro de São Paulo, el Grupo de Puebla —am-
bos analizados en este texto—, CLACSO y la Alianza Progresista de 
Estados Unidos. 

Grundberger resalta la conexión entre la denominada Marea Rosa y 
la crisis democrática. Mencionaré la crisis económica como un factor 
influenciador —hacia ambos extremos— de la crisis democrática. Si 
hablamos de una primera Marea Rosa entre 1998 y 2018 —desligándose 
de los totalitarismos rojos o enrojecidos del socialismo 21 neocomu-
nistoide en Cuba, Venezuela y Nicaragua y tratando de dar su visión 
de “justicia social” (tal como la entienden las progresías de izquierda) 
a la herencia neoliberal de las décadas postdictaduras—, muy pronto 
aflorarían en la mayoría de ellos —exceptuando quizás Uruguay, con 
una larga tradición de convivencias democráticas, a pesar de su dicta-
dura del Plan Cóndor— los extremismos, los personalismos Hybris, los 
discursos divisorios (“ellos” y “nosotros”), la ineficiencia y la corrupción 
generalizada de sus espejos que decían huir: Argentina, Brasil, Boli-

8 KAISER, A.: La fatal ignorancia. La anorexia cultural de la derecha frente al avance ideológico 
progresista. Unión Editorial - FPP, Madrid – Santiago de Chile, 2014.

9 GRUNDBERGER, S.: La Galaxia Rosa: Cómo el Foro de São Paulo, el Grupo de Puebla y sus 
aliados internacionales socavan la democracia en América Latina. Konrad-Adenauer-Stiftung, 
Montevideo, 2024.
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via… Una segunda Marea Rosa después del 2019 —que defino como 
Segunda Ola del Socialismo 21: Chile y Colombia, Brasil y México en 
buena parte, Perú en una especie de Möbius de corrupción presiden-
cial, casi Ecuador, todos tras las convulsiones de 2019-2022— no fue 
tan exitosa ni pareciera prolongada: El Chile de Boric Font se deshace 
como proyecto ideológico (las dos versiones —ideológicamente diver-
gentes— de una nueva Constitución no llegaron a ser aprobadas por la 
ciudadanía); la Colombia de Petro Urrego (aliada con casi todo el espec-
tro conservador para frenar Centro Democrático) ni logra conciliar con 
las guerrillas (que medran de sus políticas) ni avanzar tan exitosamente 
con sus políticas totalitarias; Perú se libró de Castillo Terrones pero 
sigue en el mismo limbo de la mayoría de los últimos 20 años, con una 
Presidente ineficiente e impopular y un Congreso inútil; Ecuador, tras 
la arremetida parlamentaria correísta y la debilidad del Gobierno Lasso 
que tuvo que invocar la muerte cruzada, parecía volver al correísmo 
pero la ascensión del novel Noboa Azín tras el asesinato del candidato 
Fernando Villavicencio Valencia demostró que la vuelta al correísmo y 
lo que significó no entusiasma —al menos “tanto”— mayoritariamente 
a los ecuatorianos.

Menos conflictivas dentro de la segunda marea rosa latinoamericana, 
en Brasil volvió Lula da Silva a la Presidencia pero agarrándose de tirios 
y troyanos (izquierda, ultraizquierda, centro y centroderecha, incluida 
la derecha “flexible” y los no-encasillables) para sacar a Bolsonaro pero 
no ha alcanzado a sus laureles del éxito anterior en 2003-2011; para 
México, AMLO logró dejar a su delfina bien posicionada a través del 
legado de su programa totalitario y populista tras un sexenio populista 
y personalista10 salvado por el T-MEC y asegurado con el nearshoring 
tras las peleas Trump+Biden con la China de Xi, además de consolidar 
su trascendencia con el Grupo de Puebla que él creó como referencia de 
progresía latinoamericana en claro detrimento del espacio del Foro de 
São Paulo11 tras las desapariciones de Chávez Frías y Castro el Viejo y el 
período apartado del poder y encarcelado de Lula da Silva.

10 Podría caracterizarlo como un regreso al PRI “de izquierdas” o “progresista”, hegemónico y “casi” 
totalitario. López Obrador perteneció al PRI entre 1976 y 1988, ocupando significativos cargos.

11 Más adelante volveremos sobre el Grupo de Puebla y el Foro de São Paulo.
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Prolegómenos: De Propaganda Fide

El camino de la Guerra cultural se afinca firmemente en el concepto de 
la palabra propaganda, que actualmente entendemos como «una forma 
de transmisión de información que tiene como objetivo influir en la actitud de 
una comunidad respecto a alguna causa o posición, presentando argumentos 
sobre una temática»,12 pero es importante reconocer que esta palabra 
«proviene del participio de futuro pasivo del verbo latino propagare que sig-
nifica ‘perpetuar, acrecentar, extender’».13 Por su parte, entre las acepciones 
que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española ofrece 
para propaganda están: «3. f. Asociación cuyo fin es propagar doctrinas, 
opiniones, etc.».14 Es importante de no confundir con publicidad.

Es importante, entonces, conocer que fue la Iglesia católica, en su 
labor de propagación y afianzamiento de la fe, quien inició la Batalla 
Cultural por el catolicismo frente a paganismos (no sólo en las Améri-
cas) y el protestantismo.

En 1622, el Papa Gregorio XV emitió la bula Inscrutabili divinae Pro-
videntiae arcano (El misterio inescrutable de la divina Providen-
cia). A partir de ella se creó la Sacra Congregatio de Propaganda Fide 
(Sagrada Congregación para la Propagación de la Fe)15 con el encargo 
inmediato de la difusión del catolicismo y de la regulación de los asuntos 
eclesiásticos en los países no católicos.
Recordemos que, a partir de 1492 y hasta, aproximadamente, 1533 —con 
el ajusticiamiento de Atahualpa—, se fue extendiendo la colonización 
del Nuevo Mundo y que, en 1517, Martin Lutero había clavado sus 95 
Tesis en la Puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, dando inicio 
a la Reforma Protestante. Ambos sucesos justificaban con creces un 
dicasterio como De Propaganda Fide.
En junio de 2022, al entrar en vigencia la nueva constitución apostólica 
Praedicate evangelium, el Papa Francisco fusionó la Congregación 

12 s/a: “Propaganda”. Wikipedia, s/f.
13 Ibídem.
14 Real Academia de la Lengua Española: “Propaganda”. Diccionario de la RAE, s/f.
15 SANTOS, A., SJ: Orígenes históricos de la Sagrada Congregación “De Propaganda Fide”. Uni-

versidad Pontificia de Salamanca, 1972. 
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con el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, 
dando origen al actual Dicasterio para la Evangelización.

“Exportar la Revolución” 16 

«Crear uno, dos, tres Vietnam es la consigna.»
[Ernesto “Ché” Guevara de la Serna, Primera Conferencia 
Tricontinental, La Habana, enero de 1966.]

Movimientos guerrilleros y discursos populistas: 
Territorio de rebeldes 

Desde los tiempos de la colonia española, Iberoamérica ha sido histó-
ricamente un territorio fértil para la rebeldía y los movimientos guerri-
lleros. Sin olvidar movimientos anteriores, el siglo 18 —el Siglo de las 
Luces— llegó aparejado de fuertes movimientos reivindicativos en las 
colonias españolas. 

La rebelión de los vegueros en La Habana, Cuba (1717, 1720, 1723); el 
conflicto de los Comuneros del Paraguay (1721-1735), reclamando la 
ilegalidad del mandato de un gobernador; la sublevación de indígenas, 
mestizos y criollos pobres en Salta y Jujuy (1724 y 1767); los levan-
tamientos indígenas en Perú (1740, 1742, 1748); la rebelión de Juan 
Francisco de León (español de origen) contra del monopolio comercial 
que tenía la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas en la Provincia 
de Venezuela a mediados del siglo 18 (1748-1752); los levantamientos 
armados de Túpac Amaru II (1780-1781) y Túpac Katari (1781) en el 
Virreinato del Perú; la revolución de los Comuneros contra los altos 
impuestos en el Virreinato de la Nueva Granada en 1781 y la de los 
Comuneros de Venezuela el mismo año —un movimiento anticolonial 
revolucionario—, entre otros, no fueron más que el preámbulo de las 
revoluciones independentistas americanas, marcadas a sangre y fuego 
contra el poder español desde comienzos del siglo 19.

16 Tomado, con reducciones muy significativas, de mi libro inédito Auges y caídas del socialismo 
populista del siglo 21, donde el tema es tratado in extenso
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Las repúblicas incompletas, en la mayor parte de los casos, que se 
instauraron en la Región a partir de la segunda década del siglo 19, 
anidarían en su seno las contradicciones necesarias y suficientes para el 
surgimiento de nuevos movimientos marcados por la protesta social, la 
violencia y los enfrentamientos —ya fuera por razones económicas, ra-
ciales o de reivindicaciones y espacios políticos—, que se potenciarían, 
durante la segunda mitad del siglo 20, en el seno del mundo bipolar que 
produjo la Guerra Fría después de la II Guerra Mundial, enfrentando 
dos concepciones antagónicas excluyentes.

Desde la Revolución Mexicana en 1910, pasando por los movimien-
tos nacionalistas y antioligárquicos en Argentina a mediados de los 
años 40 con el Peronismo reformista —marcado por el fascismo italiano 
al cual admiraba su líder, Juan Domingo Perón Sosa—,17 el Bogotazo 
en Colombia el 9 de abril de 1948,18 el nacionalismo revolucionario en 
Bolivia en 1952, la redemocratización en Venezuela en 1958 —viabili-
zada por el Pacto de Puntofijo— que llevó a la presidencia del país a 
Rómulo Betancourt Bello tras el derrocamiento de la dictadura de Pérez 
Jiménez y, como colofón de este ciclo e inicio del siguiente —bisagra 
de dos épocas—, la Revolución Cubana en 1959, los sismos políticos 
marcaron a los Estados latinoamericanos en las primeras décadas del 
siglo 20 en busca de justicia social, soberanía política y control estatal de 
los recursos naturales para promover el desarrollo nacional.

En toda Latinoamérica hubo movimientos guerrilleros —urbanos y/o 
rurales— en el período entre 1960 y 1980; en algunos países fueron muy 
significativos —El Salvador, Nicaragua, Colombia, Perú, Argentina 
y Uruguay—, en otros fueron destacados aunque con menos impacto 
relativo que los anteriores —Guatemala, Brasil y Bolivia—, un tercer 

17 Perón, descendiente mestizo de tehuelches, tuvo una trascendencia muy importante en la vida 
política argentina desde su participación en la denominada Revolución del 43 hasta su muerte 
en 1974. Se le considera Padre del Populismo Latinoamericano y a su ideología —con muchas 
reminiscencias del corporativismo fascista italiano, que Perón admiraba— causante de muchas 
de las crisis económicas de su país —y muchos otros iberoamericanos— desde 1946.

18 Fue causado por el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán Ayala (1903-1948) ocurrido 
el 9 de abril de 1948 en Bogotá, hecho que desató graves levantamientos populares a lo largo 
y ancho del país. Gaitán era considerado el político más influyente de Colombia a finales de los 
años 40.
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grupo lo forman movimientos menos significativos o de corta duración 
—México, Honduras, República Dominicana, Venezuela, Chile y Para-
guay (éste es el caso más permanente pero con apariciones muy esporá-
dicas)— y también grupos guerrilleros de los que sólo hubo indicios de 
corta duración —Costa Rica, Panamá, Haití y Ecuador. (Ver Figura 1.)

La radicalización interna se consolidaría en los años 60 y 70 con el sur-
gimiento de movimientos guerrilleros urbanos y/o rurales de diversas 
corrientes (principalmente castristas o procomunistas: marxistaleninis-
tas, trotskistas y maoístas) que, a partir de abril de 1970, tuvieron fuerte 
influencia de la Teología de la Liberación.19

Las guerrillas guatemaltecas, así como las salvadoreñas y nicaragüense, 
tendrían fuerte influencia de la Teología de Liberación que, junto con 
el «foquismo» castroguevarista-marxista,20, 21 propugnaba una salida 
insurgente a la explotación de los recursos naturales por parte de las 
transnacionales (United Fruit Company, por ejemplo), debido al agota-
miento de las salidas democráticas.

Como señalan Pablo Pozzi y Claudio Pérez Silva, «la heterogeneidad de 
las experiencias guerrilleras, la permanencia del fenómeno a través del tiempo, 
y su existencia en geografías y sociedades relativamente distintas sugiere no 
solo su complejidad, si no también cuestiones comunes y compartidas por la 
realidad latinoamericana».22 Además, esto se une a la afirmación del in-
vestigador estadounidense John Beverly: «la cuestión de la lucha armada 
no tiene que ver solamente con el pasado de América Latina, sino también con 

19 La Teología de la Liberación fue una corriente teológica y política cristiana con aportes católicos y 
protestantes, soportada en las conclusiones de la II Conferencia General del Episcopado Latinoa-
mericano (CELAM) celebrado en Medellín en 1968 coincidiendo con la visita del Papa Paulo VI, 
así como en los anteriores debates del Concilio Vaticano II [1962-1965] y la experiencia de las 
Comunidades Eclesiales de Base, vinculando el compromiso cristiano con la opción preferencial 
por los pobres, la lucha por la justicia social y la participación en la vida política e integrándose 
—desde esta visión— dentro de la Doctrina Social de la Iglesia, asociadas con movimientos 
sociales y partidos políticos, posiciones que serían reforzadas en la III CELAM, en Puebla. La 
Teología de la Liberación incorporó planteamientos del marxismo a los postulados cristianos, 
por lo que nunca fue aceptada por el Vaticano y sí enfrentada por los Papas San Juan Pablo II y 
Benedicto XVI.

20 Estrategia propugnada por Guevara de la Serna a partir de su libro La Guerra de Guerrillas.
21 GUEVARA DE LA SERNA, E.: La Guerra de Guerrillas. Editorial Hiru, Hondarribia, 1997.
22 POZZI, P.A. y PÉREZ SILVA, C. (editores): Por el camino del Che. Las guerrillas latinoamericanas 

1959-1990. Imago Mundi, Buenos Aires, 2011, p.IX.



24   Septiembre   2024

IDEAS & Debate

su presente y futuro político», dado que es un proceso que todavía se está 
revisando por sus enormes implicancias para la Región.23 

La importancia de esta revisión radica, sin duda, en que buena parte 
de los movimientos de izquierda que llegaron al poder por la vía de las 
urnas y han perdurado en las últimas dos décadas —sandinismo en 
Nicaragua, MAS-IPSP en Bolivia y PT en Brasil— recuperaron, sólo en 
el plano del discurso ideológico, las “banderas revolucionarias” de las 
experiencias armadas fracasadas en la Región. Especialmente, Ortega 
Saavedra y Morales Ayma remarcarían la presunta continuidad históri-
ca de sus movimientos políticos respecto de la herencia revolucionaria 
del Ché Guevara y el castrismo, aunque terminaron creando nuevas 
oligarquías como sus ídolos.

También lo haría de forma explícita el populismo socialista del 
siglo 21 y su exponente político venezolano, el chavismo, cuya impron-
ta ideológica, política y militar se nutrió del imaginario que quedó de 
las guerrillas latinoamericanas y del parangón —sin debatir— de las 
gestas independentistas.

Como menciona Beverly: «Las nuevas formas de pensamiento radical, 
como el chavismo, que se corresponden con este movimiento tectónico en la 
política latinoamericana […] no pueden articularse sin recuperar y reexaminar 
el legado de la lucha armada».24

La crisis de los discursos neoliberales en la primera década del 
siglo 21 permitió la emergencia contestataria de nuevos movimientos 
sociales y políticos —que hoy los encasillamos en populismos de izquier-
da— que recuperaron las banderas de los nacionalismos latinoamerica-
nos de los años 50 y del socialismo en sus diversas vertientes de los 60 
y 70 —desde el socialismo “real” soviético hasta el socialismo “a la cubana” 
de Castro Ruz el Mayor, pasando por el denominado socialismo democrá-
tico que nutrió a Dieterich Steffan—,25 especialmente en las políticas de 

23 BEVERLY, J.: Repensando la lucha armada en América Latina. Editorial Universidad Nacional de 
La Plata, 2011, p.64.

24 Op.cit., p.65.
25 «Heinz Dieterich Steffan […] es un sociólogo y analista político alemán residente en México […]. 

Conocido por sus posiciones de izquierda, colabora con varias publicaciones y lleva publicados 
más de 30 libros sobre la conflictividad latinoamericana, la sociedad global y los sucesivos para-
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nacionalización de los recursos naturales, la retórica antiimperialista, la 
ideología del desarrollismo de Raúl Prébisch Linares afianzada por la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) —junto 
con la tesis Prébisch-Singer—26 y el discurso centrado en el sujeto “pue-
blo” como leit motiv de la política. El populismo socialista del siglo 21 y 
el chavismo fueron hijos de la confluencia de estos discursos políticos 
concurrentes y complementarios. 

La vía armada al socialismo

En general, las guerrillas latinoamericanas surgieron entre las décadas 
de 60 y 70 como reacción, inicialmente, a las distintas dictaduras milita-
res que se impusieron en la Región producto de la Doctrina de Seguridad 
Nacional27 o a procesos fraudulentos en el marco de democracias poco 
asentadas, la evaluación de la explotación social de “las mayorías”28 cau-
sada por las clases terratenientes y oligárquicas de la Región —muchas 
de ellas herederos de los criollos que, tras las revoluciones de inicios 
del siglo 19, sustituyeron en el Poder político a los españoles pero que 
ya detentaban (y acrecentarían a costas principalmente, de los pueblos 

digmas científicos e ideológicos que cruzaron al siglo, entre otras muchas cuestiones no menos 
complejas. Es un gran impulsor del concepto de socialismo del siglo xxi». (s/a: “Heinz Dieterich 
Steffan”. Wikipedia, s/f). Emigrado de una Alemania postcomunista donde fracasaron las ideas 
que preconizaba, en Latinoamérica fue mimado de toda la progresía de izquierda y muy cercano 
a Chávez Frías; ahora está distanciado del madurismo.

26 Tesis en la que Prébisch Linares —Secretario Ejecutivo de la CEPAL entre 1950-1963—, junto 
con el economista germanobritánico Hans Singer, caracterizaron la tendencia, en el largo plazo, 
al deterioro de los términos de intercambio para los países más débiles y productores de materias 
primas en beneficio de los países más poderosos e industrializados, posición conocida como 
Teoría Estructuralista del Desarrollo Económico. 

27 Aunque el apogeo y expansión de la Doctrina de Seguridad Nacional se enmarca en la década 
de los 70 —época del Plan Cóndor— cuando, a partir del fin de la Guerra de Vietnam, los EEUU 
replantearon sus estrategias hemisféricas, involucrando más directamente a los ejércitos de las 
propias naciones latinoamericanas en la “defensa hemisférica” de la “penetración comunista”.

28 Concepto sociológico que, basado en la realidad socioeconómica de amplios sectores de la 
población en muchos países latinoamericanos, ha servido —como el de “pueblo”— para justifi-
caciones ideologizadas, principalmente desde la izquierda y la extrema izquierda pero, también, 
desde sectores de la centroderecha y la derecha (basta recordar el uso dado por el Proceso de 
Reorganización Nacional argentino).
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indígenas de sus países) el Poder económico—29 y la intervención de 
los EEUU en la Región en sus diversas modalidades. La situación se 
agravaría y mezclaría con otros componentes aún más explosivos en los 
años 80 y 90 como el narcotráfico —en la narcodictadura de Luis García 
Meza Tejada en Bolivia o con las guerrillas de las FARC en Colombia y 
Sendero Luminoso en Perú, las más conocidos—,30 los paramilitares y 
los secuestros como método de acción política.

Tras la consolidación de la Revolución Cubana en su alianza estra-
tégica con la Unión Soviética, el guevarismo optó por la exportación de 
la revolución en varios escenarios en África y luego en Iberoamérica. 
En la Primera Conferencia Tricontinental en La Habana, en enero de 
1966, Guevara de la Serna —el Ché— planteó la “necesidad” de «crear 
uno, dos, tres Vietnam» con el fin de “enfrentar al imperialismo esta-
dounidense”. La idea era avanzar en la estrategia armada popular en 
Iberoamérica, Asia y África y establecer revoluciones socialistas a través 
de la táctica del «foquismo» —núcleos guerrilleros rurales, pero también 
urbanos combatiendo en la retaguardia, contra las dictaduras militares 
o los partidos “oligárquicos” tradicionales. 

El eco se hizo sentir con fuerza en toda Iberoamérica, lo que explicará 
la radicalización de varios movimientos insurgentes de corte marxista 
como las FARC en Colombia, el castrista MIR en Chile, el Ejército Revo-
lucionario del Pueblo y los Montoneros peronistas, ambos en Argentina, 
el sandinismo en Nicaragua y el FMLN en El Salvador.

Las dos únicas experiencias guerrilleras exitosas de toma del poder 
fueron las de Cuba y de Nicaragua, que cuando ganaron lo hicieron 
bajo discursos y consignas nacionalistas y democratizadoras; las demás 
fracasaron en el intento.

A la vista del tiempo, quedarían en el pensamiento varias opciones: 
O realmente ambos movimientos eran, en sus primeros momentos, 

29 Pero que ya desde antes detentaban el de las economías, sobre todo de la tierra.
30 Es importante reconocer que, para muchos de los movimientos guerrilleros que llegaron hasta 

este primer cuarto del siglo 21, el participar en la narcoeconomía —ya sea en la producción, la 
comercialización, el sicariato o sólo en la protección— se convirtió en su fundamental modus 
vivendi, quedando las consignas de las reivincidicaciones sociales no más allá de la demagogia 
narrativa para justificar su violencia.
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nacionalistas y democráticos y las circunstancias —oposición interna, 
contexto internacional, enfrentamiento con EEUU por sus intereses, 
entre otros posibles— los fueron radicalizando; o, desde el inicio, los 
grupos dirigentes de estos procesos —o, al menos, los líderes que lle-
garon al triunfo— encubrieron a sus adherentes sus verdaderas propo-
siciones —cualesquiera éstas fueran, aunque hay mucha similitud en 
cómo evolucionaron ambas guerrillas al afianzarse en su dominio de sus 
Estados— para poder llegar al Poder con amplio apoyo.
Creo más en la segunda, aunque muchos líderes iniciales de ambas gue-
rrillas pudieron no saber cuál era la Hoja de Ruta que les iban a imponer.

Estas guerras civiles internas desatadas en el marco de la Guerra Fría 
causaron miles de muertos y desaparecidos en ambos bandos. Las 
ofensivas militares financiadas por los EEUU para detenerlas llevaron a 
más golpes de Estado y represiones brutales contra guerrilleros, líderes 
sindicales, dirigentes de organizaciones sociales y políticas, campesi-
nos, intelectuales, obreros y población en general (sobre todo rural) 
pero muchas de las guerrillas tampoco pararon mientes al momento de 
masacrar.31 

La mayoría de las guerrillas de extrema izquierda sufrieron los mis-
mos destinos. Fueron totalmente disueltas y aniquiladas, como la del 
Ché Guevara en Bolivia, Sendero Luminoso y MRTA en Perú, el Ejército 
Revolucionario del Pueblo y Montoneros en Argentina y Tupamaros en 
Uruguay o se legalizaron como partidos políticos deponiendo las ar-
mas —Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG-MAIZ), 
el salvadoreño FMLN, el nicaragüense FSLN y el M-19 colombiano, 
entre otros— y llegando a gobernar sus países mediante elecciones 
democráticas como sucedió con el FSLN en Nicaragua, los Tupamaros 
uruguayos —que fueron miembros de la coalición gobernante Frente 
Amplio entre 2005 y 2020— y el FMLN en El Salvador.

31 Sobre todo Sendero Luminoso se destacó en su sadismo pero las FARC y el ELN tienen en su 
haber una larga lista de víctimas civiles: hombres, mujeres, niños... Para Sendero Luminoso, la 
vida humana era despreciable y debía ser desechada si no compartía sus ideas, porque todos 
ellos serían inviables en el corto plazo para el “nuevo Estado”.
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El horizonte cubano y la Batalla Revolucionaria

En la perspectiva histórica, el triunfo de la denominada Revolución 
Cubana el primero de enero de 1959 marcaría un definitivo punto de 
inflexión para la irrupción de movimientos guerrilleros en Iberoamé-
rica y en otros puntos del planeta, en particular África. La revuelta 
armada victoriosa encabezada por Fidel Castro Ruz se transformaría 
en la inspiración y mayor influencia de las guerrillas izquierdistas o 
filoizquierdistas en la Región y, por reflejo, en el peor dolor de cabeza 
para los EEUU y sus adherentes en Latinoamérica. 

Pero, ¿quién era Fidel Alejandro Castro Ruz y su insurrección arma-
da? Valga una somera aproximación a la guerrilla luego triunfante para 
entenderlo y luego volveremos sobre la significancia de la Revolución 
Cubana y de él mismo.

«El éxito de su relato del éxito —y vale muy bien la redundancia— 
empezó tan pronto como el 17 de febrero de 1957 —a escasos 77 días 
del 2 de diciembre del año anterior cuando el yate Granma, con 82 
expedicionarios dirigidos por Fidel Castro Ruz, había llegado a las cos-
tas cubana—, The New York Times publicó “Cuban Rebel is Visited 
in Hideout”, el primero de los tres artículos con la entrevista que su 
corresponsal Herbert Matthews le realizó al líder insurgente en su cam-
pamento guerrillero al interior de la Sierra Maestra.
»Faltarían casi dos años para que Castro Ruz el Mayor entrara en La 
Habana pero, para el mundo, ése día ya ganó su guerra. Y también sur-
gió una de las mayores epopeyas exitosas de marketing político a nivel 
mundial.»32

Este período —y el éxito como marketing político y como Historia de 
Éxito que se generó tras el artículo de Matthews y pervivió décadas, so-
bre todo en el imaginario de las izquierdas latinoamericanas y muchos 
sectores afines norteamericanos y europeos occidentales— es funda-
mental para entender los años siguientes en Iberoamérica: Venezuela, 
primero, y Cuba, después, fueron dos países que rompieron ciclos 
dictatoriales e iniciaron reformas profundas de sus sistemas políticos, 

32 Tomado de mi artículo “El adiós del Patriarca” del 01 de diciembre de 2016 en https://e-lecciones.
net/opinion/?id=1202.  
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las que motivaron para otros países de la Región y, en otra medida, 
tuvieron su correlato en años siguientes en España y Portugal. 

Si bien el discurso de Castro el Mayor, al inicio de la insurgencia 
cubana, se había centrado en valores nacionalistas y contrarios a la 
dictadura de Fulgencio Batista Zaldívar, inmediatamente después 
del triunfo en La Habana, el llamado castrismo dará un giro hacia el 
marxismoleninismo vinculándose estrechamente con la entonces Unión 
Soviética y adquiriendo un posicionamiento antiimperialista muy fuer-
te —antiyankee, antinorteamericano—, provocando un remezón geopo-
lítico global por su cercanía con los EEUU. La invasión en la Bahía de 
Cochinos se produjo un día después de que Fidel Castro Ruz declara a 
Cuba como parte del comunismo, el 15 de abril de 1961.

La relativa distensión que habían alcanzado Washington y Moscú en 
los últimos años anteriores se rompería peligrosamente con la Crisis de 
los Misiles del 14 de octubre de 1962 que puso al mundo al borde de una 
guerra nuclear de proporciones inimaginables. Tener una isla alineada 
al bloque comunista a sólo 150 kilómetros del Estado de Florida y el 
despliegue en ella de un sistema de misiles soviéticos R-6 con alcance 
hasta Washington era inaceptable para el Gobierno estadounidense y 
los países occidentales.

En 1965 se fundó el Partido Comunista Cubano (PCC), de orientación 
marxistaleninista sobre la base del castrista Partido Unido de la Revo-
lución Socialista de Cuba (PURSC), y desde entonces Cuba pasó a des-
empeñar un papel central en las opciones armadas hacia el socialismo. 
Aunque en 1963 hubo una primera experiencia cubana en la Guerra 
de la Arenas en Argelia en apoyo del gobierno socialista de Ahmed 
Ben Bella en ese país contra la invasión tunecina, ya en 1964-1965 le 
seguirán Congo Brazzaville, Bolivia y la guerrilla del Che en 1966-67, 
la Guerra del Yom Kippur en 1973 del lado sirio contra el Estado de 
Israel, Angola en 1975-1991 —tanto en la guerra civil angoleña como 
en la de Namibia y en la frontera sudafricana— y Etiopía en la guerra 
del Ogadén en 1977-1989, apoyando al entonces gobierno marxista de 
Mengistu Haile Mariam.
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Figura 1
Países con movimientos guerrilleros en Iberoamérica 

en las décadas de 1960 a 198033

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Wikipedia y fuentes varias.

33 s/a: “Movimientos guerrilleros”. Wikipedia, s/f. 
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Sin embargo, el cese de la exportación guerrillera por Cuba —ya fuera 
porque Iberoamérica había transitado de las dictaduras del Plan Cóndor 
a gobiernos democráticos, la mayoría denominados neoliberales, en me-
dio de la crisis de la Deuda Externa, o porque el Big Brother financiador 
de esas aventura (el Bloque Soviético) desapareció— no significó el fin 
de las experiencias guerrilleras. 

La Era del Castrismo Exportador de Revoluciones fue, en fin, otra 
versión de la Batalla Cultural.

Un “entre paréntesis”: CEPS, Foro de São Paulo y Grupo 
de Puebla

La Fundación CEPS

La España de la Transición trajo aparejada un “montaña rusa electoral” 
para marxistaleninistas y confluentes, que provocó una horfandad real 
para muchos adherentes anteriores, sobre todo en el campo académico e 
intelectual. En 1993 un grupo de profesores de la Universidad de Valencia 
—comunistas “de línea dura” a los que se agregarían filocomunistas de 
otras universidades y ciudades— crearon la Asociación Centre d’Etudis 
Politics (Asociación “Centro de Estudios Políticos y Sociales”, CEPS)34 
—que en 2001 pasaría a ser Fundación— bajo el propósito de ser «una 
organización política no partidaria dedicada a la producción de pensamiento 
crítico y al trabajo cultural e intelectual para fomentar consensos de izquierdas», 
con el propósito de luchar contra el «sistema capitalista» que, sostenían en 
su declaración de intenciones, «ha demostrado ser incapaz de asegurar una 
vida digna a la mayor parte de la población del planeta».35 Lamentablemen-
te, es muy difícil recuperar cuáles fueron todos sus objetivos porque la 
Fundación —al menos su visibilidad— desaparecieron en febrero de 2016 

34 No confundir con el Centre for European Policy Studies (CEPS) con sede en Bruselas ni con CEPS 
Projectes Socials con sede en Barcelona, aunque sí “casualmente” su nombre se parece mucho al 
CESP (Centro de Estudios Sociales y Políticos) del Grupo de Puebla, ente que veremos próximamente.

35 Tomado de su Declaración de Intenciones que reproduce Javier Chicote Lerena en su artículo “La 
fundación de profesores de izquierdas que alimentó a Podemos.” [ABC (España), 05/04/2016]
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junto con ella36 y su Website tras destaparse un escándalo de financiación 
irregular autorizada por Chávez Frías en 2008 por 7.168.090 de euros con 
el objetivo final por el presidente venezolano de sentar bases para expan-
dir el chavismo y su populismo socialista del siglo 21 a España. 

En global, la Fundación CEPS —de la que se afirma llegó a agrupar 
a 300 profesores universitarios militantes de izquierda (sobre todo de la 
izquierda “dura”) de diversas Universidades españolas, una buena par-
te de ellos de la Complutense de Madrid (UCM)— trabajó en Venezuela 
entre 200337 y 2014, período en el que asesoraron al gobierno venezolano 
diferentes miembros de la Fundación y luego de la dirigencia del nuevo 
partido PODEMOS.38 La Fundación trabajó en países con gobiernos 
o fuertes organizaciones de izquierda: Ecuador —el siguiente gran 
financiador latinoamericano de la Fundación—, Bolivia, El Salvador y 
Paraguay —vinculados al populismo socialista del siglo 21—, Chile y 
Perú —ambos con gobiernos de izquierda—, Colombia y Guatemala, 
entre otros, y la misma España.

Si fue interesante cómo la intelectualidad comunista y filocomunista 
española se reinventó en una Fundación dirigida a fomentar y posicio-
nar a gobiernos y movimientos de izquierda marxista —aunque no sólo 
a ellos— con la paradoja de utilizar herramientas muy capitalistas y 
liberales —consultorías altamente pagadas—, más interesante fue el 
sentido de oportunidad política en que se evolucionó.
El descontento popular tras la crisis mundial capitalista de 2008, que en 
España se agudizó, provocó el surgimiento de movimientos sociales que 
cuestionaban el sistema político y exigían una renovación democrática, a 
la vez que proponían cambiar el modelo económico y productivo; de todos 

36 Aunque aparentemente algunos de sus operadores se mutaron al Centro Estratégico Latinoame-
ricano de Geopolítica (CELAG), que sigue trabajando para el Gobierno venezolano y los de otros 
países bolivarianos. La sede quiteña del CELAG estaba cuando Correa (desconozco si aún) en 
el mismo edificio del oficial Instituto de Altos Estudios Nacionales.

37 En ese momento, la Fundación era presidida por Roberto Viciano Pastor, profesor de la Univer-
sitat de València y consultor oficialista de las asambleas constituyentes de Venezuela (1999), 
Bolivia (2007-2008) y Ecuador (2007) junto con Rubén Martínez Dalmau.

38 Oficialmente, el 11 de enero de 2014 un grupo importante de miembros de la Fundación CEPS 
fundó PODEMOS con Pablo Iglesias Turrión —miembro de CEPS y profesor en la Universidad 
Complutense de Madrid— como secretario general.
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ellos, el más importante fue el Movimiento 15M —diverso, ambiguo y 
heterogéneo— a partir de 2011 —aún bajo el gobierno de Rodríguez 
Zapatero—, abanderado con las consignas comunes de los Indignados 
que surgieron en muchos países tras la crisis económica mundial y con el 
mensaje principal de «No somos marionetas en manos de políticos y 
de banqueros». «Estamos preocupados e indignados por el panorama 
político, económico y social que vemos a nuestro alrededor. Por la co-
rrupción de los políticos, empresarios, banqueros… Por la indefensión 
del ciudadano de a pie.» 

[Manifiesto de la Plataforma Democracia Real Ya convocando a la 
marcha del 15 de mayo de 2011.]

Esto sería aprovechado eficaz y prestamente por los herederos del PCE… 

Foro de São Paulo

El Foro de São Paulo surgió en 1990 como iniciativa del brasileño Partido 
dos Trabalhadores y con el coliderazgo del Partido Comunista de Cuba 
—único entonces en gestión de gobierno— para reunir esfuerzos de los 
partidos y movimientos definidos como de izquierda y para debatir 
sobre la situación internacional después de la caída del bloque soviético 
y las consecuencias del neoliberalismo en la Región, que era el modelo 
dominante en Iberoamérica en el momento del surgimiento del Foro.

Además de los miembros latinoamericanos, otros partidos y movimien-
tos sociales de izquierda de otras regiones del mundo —principalmente 
Europa y Asia— asistían a las reuniones del Foro aunque no con carácter 
de miembros plenos. 

Después de la frustración que sufrió toda la izquierda iberoamericana 
tras la caída del Muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, 
unido al fracaso socioeconómico del modelo cubano y el auge del neoli-
beralismo a nivel mundial pero, principalmente, en Iberoamérica —con 
éxitos macroeconómicos pero pobres, incluso paupérrimos en algunos 
casos, resultados sociales y microeconómicos a nivel popular—, a partir 
de fines de los años 90 varios movimientos políticos integrantes del Foro 
de São Paulo lograron un período de exitosa expansión: Castro Ruz —el 
Mayor— continuaba gobernando con todos los poderes en un país con 
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partido único; Chávez Frías con el Movimiento V República (MRV) en 
Venezuela (1999); Lula da Silva con el Partido dos Trabalhadores en 
Brasil (2003); Kirchner Ostoić con el Frente para la Victoria en Argentina 
(2003); Vázquez Rosas con el Frente Amplio en Uruguay (2005); Morales 
Ayma con el Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la So-
beranía de los Pueblos (MAS-IPSP) en Bolivia (2006); Bachelet Jeria con 
el Partido Socialista en Chile (2006); Correa Delgado con Alianza País en 
Ecuador (2006); Ortega Saavedra con el Frente Sandinista de Liberación 
Nacional en Nicaragua (2007); Lugo Méndez con la Alianza Patriótica 
para el Cambio en Paraguay (2008), y Mauricio Funes Cartagena con 
el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El 
Salvador (2009), entre otros menos “visibles a la izquierda”,39 la mayoría 
de ellos aprovechando directamente el denominado «superciclo de los 
commodities» —Venezuela, Ecuador, Bolivia, Chile, Brasil, Argentina, 
Uruguay— o indirectamente, a través de alianzas, principalmente con 
Venezuela40 —Nicaragua, Cuba, El Salvador, Dominica, República Do-
minicana…— pero la mayoría cayendo en la tentación del populismo y 
en su consecuencia: el prebendalismo clientelista.

Panorama para 2024

Entre 2018-2019 el péndulo ideológico latinoamericano se estaba des-
plazando lejos de las posiciones del Foro de São Paulo y, además, los 
gobiernos que le eran afines o no estaban en condiciones de apoyarlos 
efectivamente —Venezuela, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Bolivia— 
o ya no estaba dentro de sus prioridades gubernamentales reales, más 
allá de los discursos —Cuba. La cada vez mayor incoherencia de su 
discurso exitista socioeconómico frente a la realidad de su fracaso en los 
países en los que sus gobiernos militaban —o militaron— en el Foro y 
la progresiva reducción de su capacidad de convocatoria de masas —el 
quiebre de Brasil, Venezuela con las masivas y continuadas protestas 
y Argentina con la cada vez menor convocatoria del kirchnerismo—
conllevaban la necesidad de que el Foro de São Paulo se “reinventara” 

39 Como el Partido de la Liberación Dominicana (PLD, 1996) y el Dominica Labour Party (DLP, 2004).
40 Participando en Petrocaribe.
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Figura 2
Países latinoamericanos donde gobernaban partidos miembros 

del Foro de São Paulo en 2009

Fuente: Elaboración propia.
 

Nota: El mapa incluye los países que durante ese año accedieron a gobiernos de 
partidos miembros del Foro —como El Salvador— y a otros, como Honduras y 
Panamá, que en 2009 cambiaron para otros no afines.
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creativamente —rehiciera su discurso y redefiniera su estrategia pers-
pectiva, olvidando los discursos de las décadas pasadas—, lo que era 
fundamental e imperioso para su supervivencia.

La respuesta fue, en 2019, el Grupo de Puebla. Lo veremos más ade-
lante.

Seis años después, a fines de 2023, Argentina había salido de la “So-
ciedad” poblana y también Ecuador, El Salvador y Uruguay; el único 
nuevo “Socio” —Colombia— compartía con Chile la debilidad de sus 
gobiernos: Boric Font en Chile iba quedando cada vez más debilitado 
por ineficiente y Petro Urrego se enredaba en sus demagogias mientras 
la sombra de la narcopolítica lo iba cercando.

Y no es que le fuera mejor a Honduras ni, menos, a Bolivia —los 
totalitarios: Cuba, Nicaragua y Venezuela, eran dechados de malas 
gestiones y peores decisiones políticas— y Brasil no sale de un pobre 
desempeño, enredado el Lula en borrar —hasta ahora a medias— la 
memoria y valencia de Bolsonaro. Quizás la cercanía y simbiosis con 
la economía de EEUU —sobre todo, más si cuaja el nearshoring en 
detrimento de China— y Canadá salvaban el populismo en México.
Regresando a 2019, López Obrador miró en derredor y comprobó dos 
factores fundamentales para la progresía iberoamericana: el primero, 
que en ese momento no había liderazgo de la progresía o populismo so-
cialista 21 en la región —de los fundadores del Foro de São Paulo: Cas-
tro Ruz el Viejo había fallecido en 2016 y Lula da Silva estaba saliendo 
de la cárcel; por otra parte, Chávez Frías y Néstor Kirchner Ostoić 
habían muerto y CFK nunca alcanzó proyección regional (no cuento 
a Sánchez Pérez-Castejón ni a Rodríguez Zapatero desde España)—; 
segundo, que el impulso de la progresía para gobernar en la Región 
ampliada se había enfriado y tercero, que sin líderes ni gobiernos el 
Foro entraba en shock.

Ése fue el momento de la epifanía iberoamericana de AMLO: con el 
Foro de São Paulo en letárgico declive, sin grandes líderes visibles y con 
la billetera tranquila gracias a sus acuerdos capitalistas, López Obrador 
intuyó que era su Era.

Y así se parió el Grupo de Puebla el 12 de julio de 2019.
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Figura 3
Países latinoamericanos donde gobernaban partidos miembros del 

Foro de São Paulo en agosto de 2024

Fuente: Elaboración propia. 
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Lo mismo, pero distinto: El Grupo de Puebla

«El Grupo de Puebla es un foro político y académico integrado por repre-
sentantes de la izquierda política latinoamericana. […] De acuerdo a sus 
fundadores, el objetivo principal es articular ideas, modelos productivos, 
programas de desarrollo y políticas de Estado de carácter progresista.  
»Está compuesto por presidentes, expresidentes, referentes políticos y 
sociales dentro del movimiento progresista y por académicos de 18 países 
latinoamericanos, España, Portugal e Italia».41 

A diferencia del Foro de São Paulo que se define como una «articulación 
latinoamericana y caribeña de partidos y movimientos políticos en oposición al 
neoliberalismo y al imperialismo», el Grupo intentó presentarse como una 
reunión no partidaria —académica más bien— interesada en discutir 
ideas desde una visión de socialismo democrático; sin embargo —y 
aunque muchos de sus integrantes no sean figuras políticamente signi-
ficativas en sus países,42 incluso en los gobernados por la izquierda—, es 
un importante think thank de políticas —y acciones, sin su etiqueta— de 
la progresía involucrada.

El detalle “interesante” está en que el alter ego —López Obrador— ha 
sido el mentor/padrino del Grupo pero desde una equidistancia pru-
dente en su equilibrio entre la progresía y su socio “imperialista”. 

Una paradoja para destacar es que el patrocinio de AMLO —el Padrino 
woke— es posible por el éxito de la integración capitalista de la América 
del Norte, que para México se reforzará cada vez más en la medida de 
que el nearshoring se potencie.

El regreso de Lula da Silva a la Presidencia del Brasil en enero de 2023 
pudo significar para algunos políticos menores y nostálgicos del Eje La 
Habana-Caracas-Brasilia el resurgimiento del Foro de São Paulo y, por 
ende, del choque con el liderazgo de López Obrador. Sin embargo, el 
erratismo de posiciones y acciones de Lula da Silva —incluyendo sus 
desacertadas con respecto a Ucrania y sus desavenencias con la Unión 
Europea—, unido con los problemas de la economía brasilera que no 

41 s/a: “Grupo de Puebla”. Wikipedia. 
42 https://www.grupodepuebla.org/fundadores/. 
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despega y a sus múltiples compromisos por promesas clientelares que 
cumplir —ya sean por apoyos electorales antes como por congresales 
ahora, además de contener fricciones con los gobernadores—, sin olvidar 
que Brasil quedó dividido en dos mitades tras las elecciones de 2022 y, 
muy importante, que no hay ya liderazgos alternativos para el Foro, 
hacen que sea poco probable un choque entre los gobernantes de Brasil 
y de México —incluyo su heredera— por el patrocinio y liderazgo de la 
progresía latinoamericana: los de la primera y segunda economías debajo 
del Río Bravo.

Si bien dos de las entidades creadas por el Grupo de Puebla43 pue-
den entenderse como de “vocación democrática, de justicia y por los 
derechos humanos” —las tres entendidas en el sentido de la narración 
progre—, es innegable que, bajo la guía estratégica y los lineamientos del 
Grupo, se ha logrado la rearticulación de los movimientos de la progre-
sía “dura” u “ortodoxa” en Iberoamérica, desvinculada tras la muerte 
de Chávez, la caída de Morales en Bolivia, el impeachment de Rousseff y 
el encarcelamiento de Lula da Silva en Brasil, así como las derrotas del 
kirchnerismo y el correísmo.44

Malpensando

El Grupo de Puebla se constituyó el 12 de julio de 2019. 
La fecha es muy importante si la asociamos con los sucesos que 

acontecieron en la Iberoamérica no-progre a partir de entonces.

43 El Grupo Parlamentario Progresista Iberoamericano y el Consejo Latinoamericano de Justicia y 
Democracia (CLAJUD). 

44 «El Grupo de Puebla se transformó en un Foro de Sao Paulo [respeto la grafía del autor], desdibujan-
do su carácter de centro. Esa distinción que hubo entre las agendas de ambos bloques desapareció. 
En sus inicios, el Grupo de Puebla parecía guardar distancia del Foro de Sao Paulo por tratarse más 
de una instancia que albergaba a regímenes antidemocráticos, pero desafortunadamente el bloque 
progresista derivó en lo mismo». (BORGES, J.: “El Grupo de Puebla: ¿el relevo del Foro de Sao 
Paulo?”, Infobae, 08/10/2023. https://www.infobae.com/america/opinion/2023/10/08/el-grupo-de-pue-
bla-el-relevo-del-foro-de-sao-paulo/. 
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Figura 4
Países de Iberoamérica donde sucedieron 

graves conflictos entre 2019-2023

Fuente: Elaboración propia.

En estos dos meses de 2019, a escasos tres meses después de la cons-
titución del Grupo de Puebla y, por ende, del rearme de la progresía 
latinoamericana del populismo socialista 21, se suceden graves conflic-
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tos sociales en orden secuente contra gobiernos no alineados con esa 
política en Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia,45 los que se sucederán y 
repetirán en los meses y años siguientes, cobijados en demandas socia-
les —en muchos casos justas pero en otros no y siempre con resultados 
excedidos— que no descansarán hasta la salida —o tácitamente: derro-
camientos— de esos gobiernos.

Muchos analistas han tratado de explicar la “espontaneidad” y “rápida 
evolución hacia la violencia” de estas manifestaciones simplificándolas 
como una factor de cansancio social —en esa línea de forzar una identidad 
“espontánea”46 se ha comparado las sucedidas entre 2019 y 2022 en Sud-
américa con la eclosión de la Primavera Árabe en Túnez y las moviliza-
ciones de los chalecos amarillos en Francia o, incluso, con Mayo del 68—; 
sin embargo, y concordando que el inicio de las mismas en el caso chileno 
fue por el alza del transporte que movilizara espontáneamente a estudian-
tes, no pueden explicar varios factores presentes en los casos de Ecuador, 
Chile, Colombia y Perú (Bolivia es sui géneris en esa progresión, porque 
combina el fraude electoral con una fracasada Transición y una violenta 
venganza del anterior régimen) a partir de la repetición en todos los casos 
de la concatenación: sector involucrado protesta  se masifican los 
reclamos más diversos  de la protesta pacífica se pasa inmedia-
tamente a la violencia y al vandalismo (esto sin que sea disculpa 
para excesos de las fuerzas de seguridad)  logrado el objetivo (total o 
parcial) los reclamos desaparecen sin continuación. 

Sigámoslos cronológicamente.

1. Ecuador 2019

El 3 de octubre de 2019 empezó un paro nacional de transporte en 
Ecuador. El Grupo de Puebla tenía escasos tres meses de constituido; 
la concatenación de hechos se inicia con protestas contra el anuncio de 
medidas económicas y propuestas de reforma para estimular la econo-
mía del país, entre las que se incluía la liberación del precio del diésel 
y la gasolina y el despido de 23 mil burócratas. Las protestas de ese 

45 Y Perú en 2022, con un escenario y narrativa más similares a las de Bolivia en 2019.
46 DURÁN BARBA, J.: “Marchas de la era de internet”, Perfil, 27/04/2024, 
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año durarían todo el mes de octubre cuando la mediación de la ONU 
consiguió la derogatoria del decreto sobre la eliminación del subsidio 
a la gasolina, mientras se suscitaron actos delictivos, incluidos quemas 
de medios; durante las protestas, 1.507 personas resultaron heridos 
(de éstos: 435 eran policías), 11 personas murieron y se suscitaron 132 
bloqueos de carreteras. Entre los detenidos en las protestas hubo 57 
extranjeros.

Si se comparan estas protestas con otras que sucedieron en los años 
siguientes —Ecuador mismo en mayo 2020 y junio 2022; Chile octubre 
2019 y marzo y octubre 2020; Bolivia noviembre-diciembre 2019; Co-
lombia noviembre 2019 a febrero 2020 y abril a julio 2021… inclusive 
Perú 2022-2023— pudiera parecer que éstas primeras protestas en 
Ecuador en 2019 fueron un ensayo temprano para medir el impacto en la 
sociedad civil y la reacción de los gobiernos. Quizás tal cosa sea mucha 
susceptibilidad… quizás no.

2. Ecuador 2020

La gestión de pandemia del coronavirus por parte del gobierno de 
Lenín Moreno Garcés fue la peor evaluada en Iberoamérica y produjo 
un gran descontento entre la población, tanto por la crisis hospitalaria 
en Guayaquil como por los continuos casos de corrupción relacionados 
con el sistema de salud y las diversas medidas económicas del Gobierno 
para enfrentar la crisis causada por la pandemia, a la vez que pagaba 
segmentos de la deuda externa del país.

Desde el 5 de mayo, las organizaciones estudiantiles, el Frente 
Unitario de Trabajadores (FUT), el Frente Popular47 y la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), convocaron a 
crecientes protestas en gran parte del Ecuador con enfrentamientos 
violentos con la policía, contra la política económica y las medidas labo-
rales; las protestas continuaron los meses siguientes, aunque ya menos 
masivas y esporádicas.

47 Vinculado con el Partido Comunista Marxista Leninista de Ecuador (PCMLE), miembro del Foro 
de São Paulo.
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3. Ecuador 2022

El denominado Paro Nacional en Ecuador de 2022 se realizó entre el 13 
al 30 de junio de ese año, a través de movilizaciones convocadas por va-
rias organizaciones sociales, principalmente por la poderosa CONAIE, 
en oposición a las políticas del gobierno del entonces presidente Gui-
llermo Lasso Mendoza por el incremento del precio de los combustibles 
y la canasta básica familiar, además de acusar a su gobierno y al anterior 
de Lenín Moreno del desbordarse de la crisis de seguridad. Tras 18 días 
de movilizaciones, las organizaciones indígenas y el gobierno lograron 
un acuerdo con la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.

El año siguiente, el 17 de mayo de 2023, el presidente Lasso Mendoza 
disolvió el Congreso y convocó a elecciones generales anticipadas, apli-
cando por primera vez el mecanismo de “muerte cruzada” contemplado 
en el artículo 148 de la Constitución de 2008, ante su muy probable 
destitución por parte de la Asamblea Nacional, con amplia mayoría de 
diversas oposiciones.

4. Chile 2019

El 1 de octubre de 2019, se determinó el ajuste trimestral de tarifas del 
sistema de transporte público en Santiago de Chile, que conllevó el 
alza de la tarifa de transporte en $ 10 pesos (equivalente a USD 0,014), 
equivalente a menos del 4 % de la tarifa, como consecuencia de las va-
riaciones del valor del combustible, del dólar y del euro, el costo de la 
mano de obra y el IPC, entre otras variables.

Las primeras protestas contra las alzas empezaron el lunes 7 de octubre 
a través de evasiones masivas —entrar sin pagar— realizadas por estu-
diantes de liceos del centro de Santiago, lo que conllevó interrupciones 
en el servicio producto del alto número de manifestantes. Las protestas 
fueron agravándose las semanas siguientes, incluyendo ataques incen-
diarios contra estaciones del Metro de Santiago, vehículos de transporte 
público, saqueos a locales comerciales y ataques a empresas y las sedes de 
los partidos de derecha del gobierno y contra la infraestructura pública 
y privada, entre ellos destrozos e incendios en varios edificios patrimo-
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niales, como las Iglesias De la Veracruz (Santiago) y De San Francisco 
(Valdivia) —ambos monumentos nacionales— y la Parroquia Santa 
María de los Ángeles (Santiago), entre otros. 

El recrudecimiento de la violencia obligó al gobierno de Piñera Echeni-
que a anunciar tres «acuerdos nacionales» para frenar las protestas: «por la 
paz y contra la violencia»; «por la justicia», que reiteraba su Nuevo Acuerdo 
Social, y el último, «por una nueva Constitución, dentro del marco de nuestra 
institucionalidad democrática», éste sin dudas el más trascendente.

Como consecuencia de los sucesos de 2019, 34 personas fallecieron, 
11 mil lesionadas y 8.812 personas detenidas.

5. Bolivia 2019: La «Revolución de las Pititas»

El 20 de octubre de 2019, en Bolivia se realizaron sus novenas eleccio-
nes después del regreso a la democracia en 1982. Esa noche, hasta las 
19:40 el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares 
(TREP) de la Corte Nacional Electoral estaba funcionando progresiva-
mente en la divulgación de los avances en conteo cuando suspendió 
abruptamente la divulgación de resultados provisionales con un avance 
del 83,76 % —«La paralización del sistema de TREP cuando faltaba poco más 
del 10 por ciento para finalizar el conteo generó dudas y críticas en la oposi-
ción y las misiones de observación electoral»— cuando los dos candidatos 
presidenciales con más votos contabilizados hasta ese momento (Evo 
Morales Ayma y Carlos de Mesa Gisbert) estaban con una diferencia 
del 7,12 % entre ambos candidatos (Morales Ayma el 45,28 % versus De 
Mesa el 38,16 %), menos del 10 % de diferencia necesario para que un 
candidato fuera elegido presidente en primera vuelta, lo que conllevaba 
una segunda vuelta entre ambos.48

Cuando tras 23 horas de suspensión, el TREP reinició la emisión 
de resultados provisionales, lo hizo al 95,30 % (un crecimiento del 
11,54 % respecto de cuando hubo el “apagón”) y los “resultados” daban 

48 BBC NEWS MUNDO: “Elecciones en Bolivia: suspenden el recuento provisional de votos cuando 
todo apuntaba a una segunda vuelta entre Evo Morales y Carlos Mesa”. BBC, 21/10/2019; s/a: 
“TREP reanuda conteo rápido sorpresivamente y al 95,30 % le da triunfo a Evo en primera 
vuelta”, Los Tiempos, 21/10/2019. 
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el 46,87 % para Morales (una diferencia positiva del 1,59 % respecto al 
porcentaje antes del “apagón informático”) y el 36,79 % para De Mesa 
(una diferencia negativa del 1,37 % antes de la caída del TREP).49

Todo fue tan burdo que el Reporte de auditoría de la consultora paname-
ña contratada previamente por el TSE para auditar el proceso, concluyó: 
«NO podemos dar Fe de la integridad de los resultados electora-
les debido a que todo el proceso está viciado de nulidad por la 
cantidad de alteraciones al código fuente del TREP, la cantidad de 
accesos y modificaciones manuales con el máximo de privilegios 
a las Bases de Datos en producción durante el proceso Electoral y 
las inconsistencias del Software que fueron surgiendo en el TREP 
y Sistema de Cómputo».50 

Tras ese día, se ampliaron las protestas ciudadanas, que llevaron 
(primero) a que el Gobierno de Morales Ayma solicitara una urgente 
auditoría de la OEA para el “análisis integral” del proceso electoral 
boliviano, con carácter “vinculante”, la que en su informe preliminar 
de Análisis de Integridad Electoral en las Elecciones Generales en el Estado 
Plurinacional de Bolivia recomendó repetir elecciones por haberse detec-
tado serios indicios —irregularidades— de un fraude electoral. Tras ello 
y con la avalancha de protestas en todo el país, el Presidente Morales 
Ayma anunció el cambio de los organismos electorales y la celebración 
de nuevas elecciones generales pero el domingo 10 de noviembre, tras 
tres semanas de enfrentamientos entre sus partidarios y sus opositores 
pero bajo la presión de amplios sectores de la población y ante la ingo-
bernabilidad que se había desatado en el país, Morales Ayma anunció 
su renuncia tras casi 14 años en el poder y el 12 partió exiliado para 
México desde Chimoré, en su bastión cocalero. 

Los días que siguieron fueron caóticos, como era el objetivo de Mora-
les Ayma: Ido junto con su vicepresidente sin presentar renuncia formal 
y también renunciados la Presidente del Senado y el de Diputados y sus 
vicepresidentes primeros —los siguientes en orden de prelación— en un 
intento muy obvio de crear caos, todo esto en el momento que grupos 

49 Ibídem Nota 48.
50 ETHICAL HACKING: Línea de Tiempo. Consultoría TSE. Ver prioritariamente las Conclusiones 

en charts 27-29.
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de masistas intentaban bajar corriendo a la ciudad armados de «palos, 
chicotes, dinamita y armas»51 bajo el grito de «¡Ahora sí, guerra civil!»,52 
además de intentar incendiar la planta de gas licuado en el centro de 
El Alto, lo que hubiera producido un catástrofe incalculable en vidas 
humanas.

Una mediación entre los sectores opositores y altos representantes del 
MAS, facilitada por la Conferencia Episcopal Boliviana de la Iglesia 
Católica y acompañada por los representantes de la Unión Europea y 
Naciones Unidas, permitió encontrar una salida constitucional pactada 
de la crisis con la asunción de la Vicepresidente segunda del Senado, la 
opositora Jeanine Añez Chávez, a la Presidencia del Senado y, a partir 
de ello, a la Presidencia del Estado.
Hasta el 6 de diciembre, los enfrentamientos dejaron 35 muertos, 

832 heridos y 106 detenciones, además de alrededor de 50 periodistas 
agredidos de 15 medios de comunicación.

Con ello concluyó la denominada Revolución de las Pititas.

6. Colombia 2019-2020

El 11 de enero de 2019 se iniciaron diversas marchas en las principales 
ciudades del país —denominadas «Marcha de las linternas»— contra 
las políticas económicas, sociales y ambientales de la Administración 
Duque Márquez y el asesinato de líderes campesinos e indígenas y de 
exguerrilleros FARC reinsertados, además de contra la corrupción y la 
impunidad de la justicia colombiana. Poco después, el 27 de junio se 
organizó una marcha en más de cien ciudades de Colombia llamada 
“Marcha por la Vida” contra el continuo asesinato de líderes sociales y 
la falta de voluntad del gobierno al respecto. 

Las demandas esgrimidas en el «Paro Nacional #21N» fueron mu-
chas pero las cuatro principales fueron muy críticas: la Reforma Laboral, 
la Reforma Pensional, la Criminalización de la Protesta Ciudadana y el 

51 ARÉ VÁSQUEZ, T: “Palos, chicotes, dinamita y armas: quiénes son los defensores de Evo 
Morales que ya dejaron 3 muertos en las calles de Bolivia”. Infobae, 09/11/2019. 

52 s/a: “‘Ahora sí, guerra civil’: una multitud enfurecida de milicianos y simpatizantes de Evo Morales 
llegó a La Paz y la policía se declaró ‘rebasada’”. Infobae, 11/11/2019. 



   2024   Septiembre   47

José Rafael Vilar

Cumplimiento de los Acuerdos de La Habana para la desmovilización 
de las FARC. Se desarrollaron grandes movilizaciones en todo el país, 
con enfrentamientos en Bogotá, así como disturbios y vandalismo en 
diversas ciudades, por lo que se implementó el toque de queda, ley seca 
y militarización en Bogotá.  Entre diciembre y marzo de 2020 continua-
ron las marchas y movilizaciones pero finalizaron por la emergencia 
sanitaria por el coronavirus. 

7. Colombia 2021-2022

Desde el 27 de abril de 2021 se iniciaron las protestas conocidas con el 
estallido social de Colombia: manifestaciones multisectoriales contra el 
proyecto de reforma tributaria propuesta por el Gobierno; rápidamente, 
las demandas desbordaron los anuncios iniciales y las protestas sociales 
se extendieron con gran intensidad, al menos hasta diciembre de 2021 
para continuar, con diversa intensidad, hasta junio de 2022.

Las manifestaciones se vieron afectadas por personas infiltradas en ellas 
que causaron vandalismo contra propiedades públicas y privadas, la 
violencia de las partes en conflicto, así como la grave violencia policial53  

y la respuesta armada por parte de civiles opositores a las marchas,54  
con más de 70 manifestantes fallecidos en tal contexto y otros cientos 
reportados como desaparecidos.

El 7 de mayo el Comité Nacional del Paro difundió sus demandas, cuyas 
medidas solicitadas alcanzaban los 81 billones de pesos colombianos,55  
3 veces más que la reforma inicial propuesta por el presidente Duque.

Las consecuencias del estallido social de Colombia fueron muchas 
y graves: 75 muertos durante las protestas, 2.149 heridos, 3.789 casos 
de violencia policial, 25 víctimas de violencia sexual y 1.649 detencio-
nes arbitrarias, entre otras; 1.136 buses y 206 estaciones de transporte 

53 TURKEWITZ, J. & VILLAMIL, S.: “La policía de Colombia responde a las protestas con balas y 
hay más muertos”. The New York Times, 12/05/2021. 

54 PARDO, D.: “Paro nacional en Colombia: los grupos de civiles que disparan al lado de la policía 
durante las protestas”. BBC News Mundo, 01/06/2021. 

55 SALAZAR SIERRA, C.: “Pliego de peticiones del Comité del Paro tendría un costo aproximado 
de $81 billones”. La República, 07/07/2021. Equivaldría hoy a casi USD 18 MM.
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público vandalizados, así como vehículos privados; 109 entidades 
policiales, más de 108 estructuras gubernamentales (alcaldías, tribu-
nales y gobernaciones) y 475 vehículos institucionales atacados; más 
de 126 ataques a misiones médicas y ambulancias en el país; ataques 
vandálicos y saqueos a centenares de establecimientos privados —entre 
ellos teleemisoras y revistas— y 2 instituciones religiosas particulares. 
También hubo graves consecuencias económicas, entre las que estu-
vieron cerca de 40.000 comerciantes cerraron sus negocios y pérdidas 
equivalentes al 2 % del PIB.

Un año después del denominado estallido social de Colombia, en 
las elecciones presidenciales de mayo-junio de 2022 el exguerrillero y 
político Gustavo Petro Urrego obtuvo la victoria con el Pacto Histórico 
«Colombia Puede» —coalición de 29 partidos y movimientos sociales—, 
convirtiéndose el primer gobernante de izquierda en toda la historia 
republicana del país, aunque con muy escasa representación en el Con-
greso y en las gobernaciones.

8. Perú 2022

El 6 de junio de 2021, el Perú eligió en segunda vuelta electoral a un 
casi desconocido —Pedro Castillo Terrones— arropado por uno de los 
partidos más a la izquierda del panorama político peruano: Perú Libre. 
Una elección en la misma tendencia de potenciamiento —y retorno— 
de la izquierda del populismo socialista 21 y variantes que llevó Alberto 
Fernández Pérez al poder en 2019 en Argentina y Luis Arce Catacora 
en 2020 en Bolivia y que el mismo 2022 le daría victoria a Gabriel Boric 
Font en Chile y a Petro Urrego en Colombia.

¿Quiénes eran Castillo Terrones y Perú Libre?

Castillo Terrones de joven fue rondero (guardias comunales campesi-
nos); fue maestro de educación primaria, presidió el Comité de Lucha 
de las bases regionales del Sindicato Único de Trabajadores de la Educa-
ción del Perú (SUTEP) y fue principal dirigente en la huelga magisterial 
de 2017. Sin otra trayectoria política, en 2021 se postuló por el Partido 
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Político Nacional Perú Libre (más identificado como Perú Libre) de 
ideología marxista-leninista y mariateguista, miembro del Foro de São 
Paulo; aunque no había tenido vínculo con Perú Libre hasta ese mo-
mento, fue su candidato (de izquierda con posiciones conservadoras en 
temas sociales) y logró ser elegido Presidente.

Su permanente mala relación con la prensa, los casos de corrupción 
atribuidos a él y su entorno y los reiterados enfrentamientos con el Con-
greso provocaron un estado permanente de incertidumbre política que, 
potenciada por el aumento continuado de los precios del combustible, 
lo llevó el 7 de diciembre de 2022 a anunciar en un mensaje a la Na-
ción la disolución del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones 
parlamentarias, asumiendo un «gobierno de excepción» que gobernaría 
mediante decretos de ley: un autogolpe similar al de Alberto Fujimori 
en 1992. Poco después de su declaración, el Congreso votó para desti-
tuirlo de su cargo y fue detenido.56

Y entonces empezó la larga secuela de “tomas de Lima”, bloqueos y 
protestas vandálicas: Las primeras protestas en Perú fueron una serie de 
movilizaciones a nivel nacional realizadas entre el 7 y el 25 de diciembre 
de 2022, inmediatamente tras el intento de autogolpe de Castillo Terro-
nes, su destitución y apresamiento, movilizaciones convocadas por un 
arco de diversas organizaciones sindicales, indígenas, estudiantiles y 
campesinas de distintas tendencias de izquierda y donde se destacaba 
que muy pocas de ellas habían apoyado antes al gobierno de Castillo 
Terrones. 

Los principales reclamos estaban referidos a la renuncia de la Presidente 
Dina Baluarte Zegarra, la disolución del Congreso, la instalación de una 
asamblea constituyente y la convocatoria inmediata a nuevas elecciones 
presidenciales y legislativas; algunos sectores —minoritarios— vincula-
dos con el expresidente también pedían su excarcelamiento y reposición.  

El mismo 7 de diciembre, antes del anuncio del autogolpe, unas dos cen-
tenas de manifestantes —presuntamente convocados por el Gobierno y 
confirmado que los apoyaron— se congregaron en la «Toma de Lima»: 

56 s/a: “Pedro Castillo: destituyen y detienen por rebelión al presidente de Perú después de que 
disolviera el Congreso en una jornada de caos político”. BBC News Mundo, 07/12/2022. 
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entraron en la Plaza San Martín —vecina de la sede presidencial— para 
respaldar a Castillo, cerrar el Congreso de la República y avanzar hacia 
la Plaza de Armas y, por ende, al Palacio de Gobierno, lo que tras la 
vacancia y la detención de Castillo no pudieron seguir, replegándose. 

Mientras tanto, en las marchas se identificaron infiltrados, principal-
mente ligados a grupos de extrema izquierda, a Sendero Luminoso y a 
MOVADEF.57

El 21 de diciembre, dirigentes de Arequipa y Puno propusieron un 
plan separatista integrando los departamentos del sur del Perú en un 
nuevo país:58 la República Peruana del Sur que, en principio, uniría 
Puno, Tacna, Moquegua, Arequipa, Ayacucho, Madre de Dios, Cusco 
y Apurímac.59

Un dato de fundamental análisis es RUNASUR:60 Fue el gran proyecto 
indianista —bajo el falso manto de «indigenista»— de Evo Morales 
Ayma desde 2021 para mantenerse vigente tras su regreso a Bolivia 
después del fraude y huida de 2019. Durante las graves protestas vio-
lentas en el sur del Perú —en la región de Puno, principalmente—, 
con la mayoría de los fallecidos tras el autogolpe y vacancia de Castillo 
Terrones, se acusó a la instigación de Morales Ayma y a la provisión de 
armamento y municiones a través de los llamados Ponchos Rojos, grupo 
de choque ligado a Morales Ayma.61

57 «El Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF) es una organización 
política peruana de izquierda a extrema izquierda cuya base ideológica es el Pensamiento Gon-
zalo». s/a: “Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales”. Wikipedia, s/f, y GAMARRA, 
J.: “MOVADEF: Radicalismo político y relaciones intergeneracionales”. Argumentos, Revista de 
Análisis y Crítica, N° 5 Nov. 2012. 

58 CHIRME HANCCO, D.: “Arequipa: dirigentes evalúan propuesta para crear ‘República del Sur’ 
uniendo regiones como Puno y Cusco”. ElBuho.pe. 

59 GLR: “Arequipa: dirigentes debaten crear la “República Peruana del Sur” que unirá Cusco, Puno 
y otras regiones [VIDEO]”. El Popular. 

60 Concebido como un bloque para «enfrentar el intervencionismo y el armamentismo» y la matriz 
a mediano plazo para una futura gran nación “indígena” —la «América Plurinacional»— formada 
sobre la base de Ecuador, Bolivia, Perú, el norte de Chile, parte de Colombia y Argentina. (SA-
LAS, W.: “Runasur, plan de Evo para mantenerse vigente en el escenario político de país”. Los 
Tiempos, 05/02/2023). 

61 s/a: “Runasur, Puno y Evo Morales: el plan del ex presidente boliviano en Perú y por qué se le 
acusa de estar detrás de las protestas en esa región”. Infobae, 18/01/2023. 
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El saldo de estas violentas manifestaciones, bloqueos y enfrentamientos 
de diciembre de 2022 fue calculado en, al menos, 28 fallecidos (34 en 
otras versiones) y más de 500 heridos (entre policías y civiles), además 
de graves pérdidas económicas. La continuación de movilizaciones 
entre el 4 de enero y el 5 de marzo de ese año —principalmente reali-
zadas en la Macrorregión Sur—,62 mantuvieron durante todo el tiempo 
los mismos reclamos de las manifestaciones de diciembre y la Primera 
Toma de Lima. 

En total se realizaron seis de las denominadas Tomas de Lima, la 
última entre el 19 y el 29 de julio,63 y el saldo trágico del autogolpe fue 
de, al menos, 66 fallecidos y 1.301 heridos entre diciembre de 2022 y 
marzo de 2023.64

Como colofón que servirá tanto para Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador 
y Perú, vale entender todos estos graves sucesos como “Éxitos” de un 
Manual del Grupo de Puebla:65 Diosdado Cabello, el número dos del 
chavismo, lo bautizó como las «brisas bolivarianas».

Argentina en la Batalla Cultural

El escenario de la Gran Batalla Cultural entre diferentes concepciones 
de desarrollo —entre diestras y siniestras, radicales y contemplativas— 
hoy está en Argentina. ¿Por qué Argentina? Por dos décadas de des-
gobierno de la Banda K pero muchos más de destrucción del país. Los 
argentinos hoy viven «una herencia envenenada de desgobiernos populistas 
—muchos de la progresía pero también otros de derecha o dictatoriales—»,66 
con millones de argentinos bajo el baremo de la pobreza, la inflación 
desatada (calculada por Blommberg en el 158,07 % entre octubre 2022 y 

62 Está integrada por los departamentos de Arequipa, Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Puno, 
Tacna y Moquegua, y ocupa el 28 % del territorio peruano.

63 s/a: “Anexo:Toma de Lima. «Toma de Lima» convocadas”. Wikipedia. 
64 s/a: “Anexo:Fallecidos durante la convulsión social de Perú de 2022-presente”. Wikipedia. 
65 Los muertos, en todos los casos, entrarían en la categoría no escrita del Manual como «daños 

colaterales». 
66 VILAR, J.R.: “Ideas nuevas o cómo fracasa el estatismo autocrático populista”. ANF, 9/12/2023. 

https://www.noticiasfides.com/opinion/ideas-nuevas-o-como-fracasa-el-estatismo-autocrati-
co-populista.
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octubre 2023), el aumento de precios, una barahúnda de diversos tipos 
de cambio, el desborde fiscal y el BCRA (al 30/11/2023 tenía reservas 
netas negativas por USD 11.311 millones). ¿Valía la pena cambiar con 
motosierra? Lo creyeron los 14.554.560 votantes por Milei en segunda 
vuelta (el 55,65 % de los 26.153.280 votos válidos emitidos).

Mientras escribo este capítulo, han pasado nueve meses del discurso 
disruptivo del recién estrenado Presidente de la República Argentina 
en la escalinata del Congreso de la Nación y pareciera que el Terremoto 
Milei no exageró anunciando “la motosierra”: A dos días de gobernar 
(12/12), las primeras diez medidas económicas “de emergencia” demo-
lieron buena parte de la gestión K-Massa; nueve días después (21/12) 
emitió el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 que en los 366 
artículos de sus 83 páginas estableció más de 300 medidas para desre-
gular a fondo la economía, y a los 17 días de gobernar (27/12) mandó 
al Congreso de la Nación para su trato en sesiones extraordinarias la 
tercera y más profunda pata de sus reformas: la llamada “Ley de Bases 
y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos” que con sus 
664 artículos dentro de 180 páginas modificaban un amplio conjunto de 
leyes, decisión con tuición del Legislativo.67

A pesar del agravamiento de la situación económica —consecuencia 
continuada de las políticas anteriores y de las también previstas en las 
nuevas medidas tomadas, «el ajuste más grande de la historia de la huma-
nidad» en palabras del propio Presidente—, una parte mayoritaria del 
casi 56 % de votos válidos que recibió Milei en noviembre pasado no 
afloja su apoyo. 

Los resultados son alentadores para el Gobierno y para el Presidente 
en persona: a pesar de la volatilidad del dólar en julio —inició el mes 
en $1.405 (ARS) por dólar blue, llegó hasta $1.500 el 12/07 pero al 06/09 
estaba en $1.260)— y de la inflación —en julio fue del 4,0 %, se prevé el 
3,9 % en agosto y el 3,5 % en septiembre, desde el 20,6 % para enero—, 

67 La ley original fue tumbada por el Congreso argentino y retirada por el Ejecutivo. Posteriormente, 
una versión modificada —los artículos fueron reducidos a 250— y, realmente, más consensuada 
antes, fue aprobada el 27 de junio de 2024 por ambas Cámaras del Congreso con algunas 
modificaciones que no alteraron su sustancia.
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en palabras de Federico Aurelio, director de la Consultora Aresco:68 «la 
gente considera que desde el inicio de la gestión de Milei a hoy están peor, pero 
la mayoría cuando es consultada responde estoy peor, pero es un esfuerzo que 
vale la pena […] Se siguen sosteniendo en la esperanza y no en los datos de la 
realidad de hoy».
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Introducción

Un naranjo toma entre 5 a 7 años para dar frutos. Los primeros años la 
producción es pobre; es decir, que un productor tiene que invertir alre-
dedor de 7 años antes de empezar a recibir un retorno adecuado. Pero 
para que el naranjo dé frutos en abundancia, la siembra tiene que ser 
hecha en el ambiente adecuado; así como en la parábola del sembrador,1 
si largamos la semilla en el camino, entre piedras o entre espinos, no 
vamos a tener frutos. E incluso cuando el naranjo está dando frutos, el 
agricultor debe seguir cuidando las plantas, protegiéndola de plagas y 
malezas, fertilizando el suelo, regando. 

Si tenemos una poza con peces y no les damos de comer, los peces 
eventualmente morirán. Si les damos de comer, pero pescamos una 
cantidad mayor a su tasa de reproducción, eventualmente se acabarán. 
Si les damos de comer y pescamos una cantidad menor o igual a su 
tasa de reproducción, entonces podremos tener pescado por siempre e 
incluso aumentar la cantidad. 

La economía de un país funciona en muchos sentidos como los ejem-
plos de la siembra de naranjos o la cría de peces: necesitamos preparar 
el terreno para que la semilla que caiga tenga las condiciones para de-
sarrollar todo su potencial, necesitamos invertir por varios años antes 
de empezar a ver los frutos y necesitamos seguir cuidando las plantas 
y alimentando los peces para que la producción no caiga. Luego de que 
se ha sembrado y se ha cuidado el cultivo, es posible cosechar los fru-
tos, sin invertir, y a corto plazo veremos un aparente beneficio porque 
ganamos mucho invirtiendo poco, pero la consecuencia de largo plazo 
será quedarnos sin nada.

1 Mateo 13, 3-8.
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La tesis que quiero presentar es la de un país que, desde mediados 
de los años 80, hizo reformas estructurales que atrajeron inversión y 
trajeron prosperidad. A mediados de la década del 2000, en el momento 
en que el país empezaba a disfrutar los frutos de los esfuerzos que se 
habían iniciado incluso 20 años atrás, empezamos a girar hacía una 
dirección de solo cosechar sin sembrar y sin invertir, y seguimos esa 
ruta de desinversión y desinstitucionalización por 20 años. Entonces, 
mientras que en la primera década del siglo xxi, Bolivia era tierra fértil, 
con condiciones propicias para crecer y mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes, hoy se parece más a un terreno de espinos como el de 
la parábola, donde los emprendimientos son ahogados apenas nacen y 
cuesta mucho que desarrollen su potencial. 

La importancia de la libertad económica para 
el desarrollo

El Premio Nobel de Economía Friedrich von Hayek decía que ser con-
trolados en nuestra actividad económica significa ser controlados en todo.2 Un 
Estado que posea todos los medios de producción (la utopía comunista), 
es un lugar donde el individuo no tiene libertad. La propiedad privada 
es un requisito indispensable para que exista una sociedad de personas 
libres e iguales ante la ley. Este es el argumento moral y, por ende, el 
más importante para defender la propiedad privada. Es decir, aunque 
un régimen de propiedad privada no fuera el más propicio para el cre-
cimiento económico, sería moralmente justificable. Afortunadamente, 
no existe una disyuntiva entre lo moral y lo práctico ya que un régimen 
de respeto irrestricto a la propiedad privada es también el más propicio 
para el crecimiento de un país y la reducción de la pobreza. Existe un 
sólido respaldo teórico y abundante evidencia estadística relacionando 
la libertad en general, con el crecimiento de un país y la prosperidad de 
sus habitantes. Voy a recurrir a The Heritage Foundation, que cada año 
publica su Índice de Libertad Económica. Su edición 20243 muestra una 
correlación de 0,73 entre libertad económica y nivel de vida.

2 HAYEK, F. von: Caminos de servidumbre. Tomado de ElCato.org.
3 THE HERITAGE FOUNDATION: 2024 Index of Economic Freedom, 30th Edition. https://static.

heritage.org/index/pdf/2024/2024_indexofeconomicfreedom_humanflourishing.pdf.
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Gráfico N° 1
Índice de Libertad Económica (ILE) versus PIB per cápita con 

Paridad del Poder de Compra (PIBpc PPA)

Fuente: THE HERITAGE FOUNDATION: 2024 Index of Economic Freedom.

Gráfico N° 2
Categorías de Libertad Económica y PIB PPA per cápita

Fuente: THE HERITAGE FOUNDATION: 2024 Index of Economic Freedom.
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En el caso de Bolivia, la libertad económica que hasta mediados de la 
década del 2000 se encontraba en un rango de moderadamente libre, 
fue cayendo hasta niveles de ser un país reprimido que en la edición 
2024 tiene el puesto 165 de 184 países medidos.4

Gráfico N° 3
Categorías de Libertad Económica 1995 y 2024

Fuente: THE HERITAGE FOUNDATION: 2024 Index of Economic Freedom.

La facilidad de hacer negocios

Debería ser evidente que mientras más fácil sea algo, más de ese algo se 
desarrollará y viceversa. En la tierra fértil, las plantas crecerán en mayor 
cantidad, tamaño y fuerza que en la tierra árida. En países donde es fá-
cil abrir un negocio, habrá más empresas, de mayor tamaño y fortaleza 
que en países donde hay trabas y costos en cada etapa. Otro reporte 
interesante que mide un aspecto concreto de la libertad económica es el 
Doing Business elaborado por el Banco Mundial. En su edición del 2020 
Bolivia ocupaba el puesto 150 de 190 países evaluados en general y 175 
en la categoría de abrir una empresa.

4 Quienes quieran profundizar en el tema pueden ir a https://www.heritage.org/index/. 
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Según este reporte, abrir una empresa de responsabilidad limitada 
(S.R.L.) en Bolivia requiere de 12 procedimientos, 39,5 días y un costo 
astronómico equivalente al 37,3 % del PIB per cápita. Como referencia, 
en Nueva Zelanda abrir una S.R.L. requiere un procedimiento que toma 
medio día y cuesta el equivalente al 0,2 % del PIB per cápita. La versión 
2016 de este informe indica que alrededor de la mitad de los países del 
mundo no requieren ni notario ni abogado para abrir una S.R.L.; alrede-
dor de la mitad requiere o un abogado o un notario. Sin embargo, cinco 
países en el mundo requieren de ambos, un abogado y un notario para 
abrir una empresa: Bolivia es uno de ellos. Pareciera que la consigna 
fuera “¿por qué hacer algo sencillo, si podemos complicarlo?”.5 

Bolivia tiene una tasa de alrededor del 80 % de empleo en el sector 
informal, una de las más altas del mundo. Tan alta tasa de informalidad 
es testimonio del fracaso del Estado para facilitar la creación de empre-
sas formales. En tal sentido, la informalidad no es un problema, es una 
solución y un escape a la vorágine burocrática y extorsiva del Estado. 

Libertad de prensa 

Es imposible que exista una democracia plena sin una prensa libre e 
independiente. La prensa es el mejor fiscalizador de los gobiernos. Re-
porteros Sin Fronteras, en su Informe del 2005 clasificaba a Bolivia en el 
puesto 45 de 167 países. Para el Informe del 2024 la coloca en el puesto 
117 e indica que «los ataques, las amenazas, la censura y el hostigamiento 
por parte del Estado y las fuerzas progubernamentales, atentan regularmente 
contra la libertad de prensa».6

Con una prensa acosada y perseguida y una autocensura cada vez 
mayor, podemos esperar más impunidad para los políticos, más corrup-
ción y menos —mucho menos— transparencia por parte del gobierno.7 

5 Para más información pueden ir a GRUPO BANCO MUNDIAL DoingBusiness 2020. https://
archive.doingbusiness.org/es/doingbusiness.

6 REPORTEROS SIN FRONTERAS: Reporte Bolivia 2024. https://rsf.org/es/pais/bolivia
7 Para más información pueden ir a REPORTEROS SIN FRONTERAS: Clasificación mundial de la 

libertad de prensa 2024: el periodismo, bajo las presiones políticas. https://rsf.org/es/clasificacion.
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Corrupción

Dada la caída de la libertad de prensa en el país, no nos debería sor-
prender que haya aumentado la corrupción y la población lo siente así, 
según el Índice de Percepción de Corrupción 2023 elaborado por Trans-
parencia Internacional que coloca a Bolivia en puesto 133 de 180 países. 
Según este informe, Bolivia ha venido cayendo en este ránking, es decir, 
que la población cada vez percibe al gobierno como más corrupto.8

Gráfico N° 4
Categorías de Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) entre 2012 y 2023

Fuente: TRANSPARENCY INTERNATIONAL: Corruption Perceptions Index 2023. 
https://www.transparency.org/en/cpi/2023/.

Estado de Derecho y Justicia

La razón de ser de un Estado republicano es administrar justicia y velar 
por la prevalencia del Estado de Derecho: no existe una responsabili-
dad mayor para el Estado. En tal sentido, un criterio fundamental para 
evaluar un gobierno debe ser si mejora el sistema de justicia. El World 
Justice Project en su evaluación del 20239 sitúa a Bolivia en el puesto 131 
de 142 países evaluados. Uno de los componentes de esta evaluación es 
el sistema de justicia criminal donde tenemos el puesto 141 de 142 paí-
ses y en justicia civil somos antepenúltimos con el puesto 140, es decir 

8 Para más información, ir a TRANSPARENCY INTERNATIONAL: Corruption Perceptions Index 
2023. https://www.transparency.org/en/cpi/2023/.

9 2023 WJP Rule of Law Index.
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¡tenemos casi la peor justicia del mundo! El informe también muestra 
una caída sostenida de la puntuación del país. 

Gráfico N° 5
Índice de Estado de Derecho (IED) entre 2015 y 2023

Fuente: WORLD JUSTICE PROJECT: 2023 WJP Rule of Law Index. 
https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/,

El Informe también evalúa el poder del gobierno, la ausencia de 
corrupción, la apertura del gobierno, derechos fundamentales, el orden 
y la seguridad, cumplimiento regulatorio. En todos ellos estamos por 
debajo de 100 en el ranking. 

Es decir, que las promesas de una mejor justicia, con una nueva 
Constitución Política incluida, fueron falsas, fueron un pretexto para 
darle más poder al gobierno a costa de la libertad y de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos.10 

Educación

Siguiendo la analogía de la parábola del sembrador, si el terreno son 
las instituciones del país y las semillas son las personas, entonces la ca-
lidad de la educación será determinante para definir el potencial de las 
semillas. La UNESCO publicó el 2020 un estudio que pone al país por 
debajo del promedio regional e indica, por ejemplo, que «en Matemática 
en sexto grado, el nivel I concentra un mayor porcentaje de estudiantes (62 %) 

10 El informe está disponible en WORLD JUSTICE PROJECT: 2023 WJP Rule of Law Index. https://
worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/.
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quienes sólo pueden realizar tareas sencillas». En ciencias naturales «el 90 % 
de los estudiantes se ubica en la mitad inferior de los niveles de desempeño».11 

En general, el Estado ha priorizado la ideología en la educación, 
introduciendo una versión sesgada de la historia y ha relegado las 
materias de matemáticas, ciencias y tecnología prefiriendo invertir en 
idiomas nativos.12 

Bonanza: inicio y fin

Durante los años 80 y 90, el Estado boliviano hizo una serie de reformas 
que atrajeron inversión extranjera directa (IED) y el interés de empresas 
petroleras para explorar gas natural. Fruto de esas inversiones, se hi-
cieron descubrimientos importantes de reservas de gas que prometían 
hacer de Bolivia una potencia energética. Las inversiones hechas en 
las décadas de los años 90 y 2000 dieron frutos y el 2014 llegamos a 
lo que fue nuestro pico de producción de gas natural: 59,6 MMm3d.13 
Adicionalmente, el mundo experimentó precios altos de petróleo y gas 

11 UNESCO: “La UNESCO publica diagnóstico de aprendizajes de estudiantes bolivianos y llama a 
abordar las desigualdades en el sistema educativo”. https://www.unesco.org/es/articles/la-unes-
co-publica-diagnostico-de-aprendizajes-de-estudiantes-bolivianos-y-llama-abordar-las.

12 «Las pruebas PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, por sus siglas 
en inglés), desarrolladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), son una herramienta fundamental para evaluar y comparar el rendimiento acadé-
mico de estudiantes de 15 años a nivel internacional» (s/a: “Pruebas PISA: ¿Qué son y por 
qué nuestro país no participa en ellas?”. Correo del Sur, 19/02/2024. https://correodelsur.com/
sociedad/20240219_pruebas-pisa-que-son-y-por-que-nuestro-pais-no-participa-en-ellas.html). 
La explicación del por qué no participa Bolivia fue la que dio el 26 de abril de 2022, el entonces 
Ministro de Educación  del Estado Plurinacional de Bolivia Édgar Pary Chambi quien descartó 
la participación del país aduciendo que «Bolivia es un país soberano y, desde ese punto de 
vista, nosotros no podemos aplicar [las pruebas PISA] porque tenemos nuestro propio sistema 
educativo plurinacional, establecido a partir de la Ley 070 [Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez, 
que] establece claramente cómo debemos desarrollar nuestra educación»; suelto de cuerpo, el 
Ministro no entendió que insultaba a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, 
Panamá, México, Perú y Uruguay —países que participan del ránking— con esa justificación 
que, en realidad, escondía el temor de que Bolivia quedara identificado por un muy bajo nivel de 
educación y con una Ley ideologizada y anacrónica. [Nota del Editor]. .

13 FLORES, Y.: “La producción de gas natural cae a 36 MMm3d en promedio”. La Razón, 
28/07/2023. https://www.la-razon.com/economia/2023/07/28/la-produccion-de-gas-natural-cae-
a-36-mmm3d-en-promedio/. 
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durante la mayor parte de las primeras dos décadas del siglo xxi, por lo 
cual el Estado boliviano tuvo una fuente de ingresos extraordinarios. A 
partir del 2006, el Estado boliviano cambió sustancialmente las reglas 
de juego en el sector de hidrocarburos, lo que desincentivó la inversión 
privada en exploración de gas y, así como tardamos alrededor de una 
década en empezar a ver los frutos de las cosas buenas que se habían 
hecho en los 80 y 90, también tardamos casi una década en ver los per-
juicios de las malas políticas de mediados de los 2000, y el 2015 empezó 
el declive de la producción de gas. Este declive continúa y es una de las 
grandes causas del déficit fiscal. 

Gráfico N° 6
Producción de gas natural en Bolivia entre 2000 y 2023 

(en millones de m3)

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS (INE): 
https://www.ine.gob.bo/index.php/estadisticas-economicas/

hidrocarburos-mineria/hidrocarburo-cuadros-estadisticos/.
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Despilfarro y déficit

Con el dinero fácil, fruto del trabajo ajeno, vino el despilfarro y el gobier-
no creó un gran número de empresas públicas, la mayoría deficitarias y 
de contabilidad oscura, construyó elefantes blancos como un museo en 
Orinoca (un minúsculo pueblo perdido en Oruro, donde nació Morales) y 
obras faraónicas mal planteadas como un ingenio azucarero donde no ha-
bía caña14 o una planta de urea —en el Chapare— lejos de la materia prima 
o de los clientes potenciales; la subvención a los combustibles continuó 
y el Estado creció y absorbió alrededor de 600.000 empleados públicos. 
Mientras que los ingresos por gas empezaron a caer, el despilfarro del gas-
to nunca paró y a partir del 2014 empezamos a tener déficit fiscal, es decir: 
Bolivia era —y es— un Estado que gastaba más de lo que le ingresaba.15 

Gráfico N° 7
Déficit fiscal en Bolivia entre 2006 y 2022 (como porcentaje del PIB)

Fuente: EXPANSIÓN: Déficit público de Bolivia 2022. Datosmacro.com.
 https://datosmacro.expansion.com/deficit/bolivia.

14 Ni aún hoy la hay ni la habrá. [Nota del Editor]
15 Para este año, el déficit fiscal proyectado en el Presupuesto General del estado (PGE) para 2024 es 

del 7,8 %, Sin embargo, en el Informe sobre la Economía de Bolivia 2024 (FUNDACIÓN MILENIO: 
Informe de Milenio sobre la economía de Bolivia 2024, N° 46, https://fundacion-milenio.org/infor-
me-de-milenio-sobre-la-economia-de-bolivia-2024-n-46/), «La Fundación Milenio estimó que este año 
el déficit fiscal podría superar el 12% y podría equipararse a la cifra récord registrada en el gobierno 
de Jeanine Áñez» (s/a: “Milenio estima un 12 % de déficit fiscal». Correo del Sur, 05/07/2024. https://
fundacion-milenio.org/correo-del-sur-milenio-estima-un-12-de-deficit-fiscal/). [Nota del Editor]
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Imaginemos un hogar que cada mes gana Bs7.000 y gasta Bs10.000. 
La diferencia entre sus ingresos y sus gastos deberá ser financiada de 
alguna forma y una alternativa es consumir sus ahorros. Las reservas 
internacionales (RIN) son, de cierta manera, un ahorro del país y no es 
coincidencia que hayan llegado a su pico el 2014 para luego empezar a 
caer. El Estado boliviano ha utilizado las reservas internacionales para 
financiar su déficit fiscal y, especialmente, importar hidrocarburos.

Gráfico N° 8
Reservas Internacionales de Bolivia entre 2014 y 2023

Fuente: Banco Central de Bolivia.16

Otra forma de gastar más de lo que se gana es recurrir a préstamos y el 
Estado también ha utilizado esta estrategia.

16 EL BCB ha eliminado de su Website los datos históricos de las RIN. [Nota del Editor]
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Gráfico N° 9
Deuda Pública de Bolivia entre 2011 y 2022

Fuente: EXPANSIÓN: Deuda Pública de Bolivia. Datosmacro.com. 
https://datosmacro.expansion.com/deuda/bolivia.

  

Por muchos años, el Estado gastó más de lo que ganaba, se comió los 
ahorros y se endeudó. En el corto plazo, las consecuencias de esto son 
un crecimiento mayor del país y una aparente prosperidad. El problema 
es que esa prosperidad no es permanente ni es sostenible y más bien 
se consigue a costa de un deterioro futuro: es como comerse todos los 
peces de la poza, hoy la pasamos muy bien y mañana vamos a pasar 
hambre. Ahora la situación fiscal del Estado boliviano es crítica: alto 
déficit, alto endeudamiento, no tiene reservas internacionales y no 
tiene un plan serio de reformas estructurales para corregir el curso. 
Por ello calificadoras de riesgo como Fitch dan al país una calificación 
CCC.17 Hoy los bolivianos empezamos a pagar las consecuencias de la 
fiesta y el despilfarro y la crisis recién comienza a sentirse.

17 IBÁÑEZ, E.: “Fitch Ratings rebaja calificación de Bolivia de ‘B-‘ a ‘CCC’ y advierte de ‘riesgos’ por 
rebaja de las RIN”. La Razón, 06/02/2024. https://www.la-razon.com/economia/2024/02/06/fitch-
ratings-rebaja-calificacion-de-bolivia-de-b-a-ccc-y-advierte-de-riesgos-por-rebaja-de-las-rin/. 
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La naturaleza de la crisis boliviana

El actual gobierno insiste en que Bolivia pasa por una crisis temporal. 
Siempre según el gobierno, los culpables de la misma son, dependiendo 
de la semana, los bancos, los malos exportadores (curiosa categoría), los 
cambistas, los especuladores, los opinadores, los empresarios, el cambio 
climático, la guerra en Ucrania, Estados Unidos o la crisis mundial del 
capitalismo. Yo sostengo que no vivimos una crisis temporal, sino es-
tructural que se empezó a gestar hace alrededor de 20 años. Las últimas 
dos décadas hemos experimentado un deterioro de la calidad de las 
instituciones del país con un sistema de justicia en decadencia, mayor 
corrupción, más trámites y burocracia, menor libertad económica, nor-
mas laborales inviables, disminución de la seguridad jurídica y el respe-
to a los derechos de propiedad, una prensa perseguida y amedrentada, 
un Estado con un apetito fiscal insaciable, un país sin independencia 
de poderes, un Banco Central sometido al gobierno de turno, avasalla-
miento de tierras, falta de transparencia de las instituciones públicas, 
un sistema educativo paupérrimo y un sinfín más de cosas negativas. 

Esta tesis no se basa en la simple opinión de un opinador o de un ana-
lista, sino que está respalda en estadísticas de diversos organismos como 
el Banco Mundial, la Fundación Heritage, Transparencia Internacional, 
UNESCO, Reporteros sin Fronteras y los mismos datos oficiales del país. 
Alguien podría argumentar que un dato en particular, no refleja la rea-
lidad del país o que algunas de estas fuentes adolecen de parcialidad. 
Sin embargo, cuando vemos que el conjunto de fuentes, independientes 
entre sí, internacionales y de diversas líneas políticas coinciden en mos-
trar un deterioro sistemático de los indicadores de Bolivia, es imposible 
pretender ignorar la tendencia. No estamos viviendo una crisis por falta 
de dólares sino es lo inverso: la falta de dólares es una consecuencia de 
una crisis de destrucción de institucionalidad y Estado de Derecho que 
se empezó a gestar hace 20 años. Ésta no es sólo una crisis económica, 
sino es, también, institucional y moral. Como dijo Jorge Luis Borges, «el 
más urgente de los problemas de nuestra época es la gradual intromisión del 
Estado en los actos del individuo».18 Hoy nuestra libertad está amenazada 

18 BORGES, J.L.: “Nuestro pobre individualismo”. Obras completas II, EMECÉ Editores, Barcelona, 
1996, p.37.
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precisamente por la entidad que está creada para resguardarla; defender 
nuestras libertades contra el Estado invasivo es un acto moral. 

Volviendo a nuestras analogías, los últimos 20 años hemos convertido 
el terreno fértil en infértil, hemos sembrado espinas en vez de naranjos 
y nos hemos comido a casi todos los peces de la poza, por lo que apenas 
quedan unos pocos cuantos. Hoy nuestros niños y jóvenes reciben una 
educación inferior a la de nuestros países vecinos y las condiciones la-
borales que van a enfrentar son peores que las que tuvieron los jóvenes 
hace 20 años cuando el país nadaba en gas y la economía crecía satis-
factoriamente.19 Lo permanente y estructural es la crisis, lo temporal y 
circunstancial es que el gobierno consiga algún crédito que le dé oxígeno 
por unos meses o que consiga pignorar el litio para seguir la fiesta unos 
años más. Nadie puede decir cómo estará el dólar en una semana o en 
un mes, pero la tendencia será subir los próximos años y no hay nada 
estructural para revertir esto, con excepción de algún evento de desarro-
llo coyuntural como el litio,20 lo cual es improbable, ya que ni la China 
comunista quiere invertir en Bolivia bajo el actual marco regulatorio. 

19 A partir de 2006, la “nacionalización de los hidrocarburos” [sic] dio una supuesta imagen de creci-
miento a partir del sí real aumento de los ingresos, pero esa “imagen de crecimiento” no fue más 
que presuntamente positiva: se crecía pero falsamente, porque no había verdadera inversión 
productiva: la mayoría de los ingresos iba a gasto social y corriente (clientelismo y burocracia) o a 
inversiones improductivas faraónicas al estilo megalómano de cualquier autocracia o dictaduras, 
como bien menciona el autor en su ensayo. [Nota del Editor]

20 Al margen del extractivismo que ha marcado el desarrollo de la mayoría del país durante su 
historia, la agroindustria —hoy principal rubro exportador no tradicional y expansivo en mano de 
obra, que ya en 2023 fue el 29 % del total exportado por el país—, principalmente cruceña, puede 
subir exponencialmente como fuente de ingresos pero necesita de la aplicación de la bioingenie-
ría —combatida con falsos argumentos seudocientíficos sin datos comprobables— y de que se 
eliminen las cuotas de exportación. exportación. Acá, sobre el litio, valen dos comentarios ambos 
referidos a la producción de carbonato de litio “con calidad batería” (es decir: el 99 % de pureza): 
que el contrato de desarrollo en una primera etapa lo firmara con consorcio chino CBC (que inclu-
ye a CATL, del affaire Gabriela Zapata) tenía —a primera vista aunque fuera un rotundo fracaso 
su instalación y nula producción— sentido porque China es el principal productor de baterías 
para coches eléctricos, pero que el segundo ciclo fuera asignado a Uranium One Group, un grupo 
de empresas rusas especializada en uranio (con operaciones en Kazajstán, EEUU, Tanzania y 
Namibia) parte del holding estatal Rosatom , especializado en energía atómica, pero —empresa, 
Grupo y holding— con nula experiencia en litio da entender que los intereses de ambas partes 
pueden estar “en otros lados”, además de considerar como “complicada” la conexión rusa en 
momentos actuales y su creciente grave sangría de recursos; de todas formas, como en 1990, 
perdemos el tren… [Nota del Editor]
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Con el rumbo que llevamos, el país seguirá deteriorándose a un 
ritmo cada vez mayor. Incluso si tomamos las acciones adecuadas,21 
el país seguirá una ruta de deterioro menos agudo y tomará algunos 
años de sacrificios antes de retomar la ruta del crecimiento sostenible. 
Se vienen años difíciles y no serán 2 o 3, serán 5 a 10 y si no corregimos 
y empezamos a sembrar ahora, pueden ser 20 años de decadencia y 
estancamiento. 

Santa Cruz de la Sierra, 17/06/2024

21 Empezando por descartar el actual Modelo Económico Social Comunitario Productivo  (MESCP), 
rentista y populista, preconizado por el actual Presidente Arce Catacora, quien lo definió junto con 
Carlos Villegas Quiroga, a quien ahora ya no se le menciona como tal después de muerto. [Nota 
del Editor]
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Los desafíos de la mujer boliviana en la 
educación universitaria y la innovación

Contexto Histórico y Cultural en Bolivia

Hablar sobre brecha de género, roles de género basados en prejuicios 
y estereotipos, acoso o diferentes tipos de violencia hacia la mujer, aún 
siguen causando malestar e incomodidad en muchos sectores de la 
sociedad boliviana. En algunos porque remueve y trastoca creencias 
machistas y conservadoras. En otros porque se demanda una posición 
más férrea y crítica sobre las instituciones y estructurales sociales, eco-
nómicas y políticas. Y en algunos otros, porque bajo la premisa de una 
ideología liberal, se sostiene que la libertad individual y las decisiones 
a partir de ella, determinan los éxitos y fracasos de todas las personas. 
Por lo tanto, no se consideran las inequidades, la influencia y condi-
cionantes del entorno y la cultura en el acceso a las oportunidades y la 
toma de decisiones de las personas. 

Si bien es necesario considerar que los cambios históricos vividos en 
Bolivia, a lo largo del pasado siglo xx permitieron la generación de unas 
mejores condiciones en la vida de las mujeres en sus diferentes ámbitos. 
Es también importante, tomar en cuenta que estas conquistas tienen 
corta data como, por ejemplo, el acceso gradual de las mujeres a la edu-
cación universitaria, que recién se dio partir del año 1927. Mientras que 
el acceso masivo de las mujeres a la universidad recién se produjo en la 
segunda mitad del siglo xx, a partir de la Reforma Educativa de los años 
’50, la aparición de movimientos feministas en los ´80 y ´90, así también 
debido a las políticas de promoción y apertura de un mayor número de 
universidades privadas, por el incremento en la demanda de mano de 
obra calificada por esos años. 

Todos estos cambios se producen en el siglo pasado, poco más de 
30 años atrás, y las mujeres de la generación que experimentaron estos 
cambios son contemporáneas nuestras. Lo cual, nos debe dar un pará-
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metro del escaso tiempo que ha transcurrido y de lo mucho que falta por 
hacer en el país para generar más y mayores cambios que garanticen las 
mismas posibilidades. Son necesarios los cuestionamientos e interpela-
ciones en la cosmovisión de las grandes mayorías, en los paradigmas 
y preconceptos culturales, en los mensajes explícitos e implícitos de 
las estructuras sociales. Sólo esto permitirá avanzar hacia un camino 
que garantice condiciones y oportunidades similares para hombres y 
mujeres en un horizonte próximo. 

La educación universitaria en Bolivia

De acuerdo con la Constitución Política del Estado en Bolivia, la educa-
ción superior está conformada por: universidades, escuelas de forma-
ción docente, y los institutos técnicos, tecnológicos y artísticos, ya sean 
fiscales y privados. 

El subsistema de formación superior universitaria, se define como 
el espacio educativo de la formación de profesionales, desarrollo de la 
investigación científica-tecnológica, de la interacción social e innova-
ción en las diferentes áreas del conocimiento y ámbitos de la realidad. 
Todo lo anterior, diseñado para contribuir al desarrollo productivo del 
país en sus dimensiones política, económica y sociocultural, de manera 
crítica, compleja y propositiva desde diferentes saberes y campos del 
conocimiento. 

En función de esto último los objetivos que se plantea el Estado para 
la formación superior universitaria son: 

a) formar profesionales científicos que garanticen un desarrollo 
humano integral, capaces de articular la ciencia y la tecnología 
universal con los conocimientos y saberes locales que contribu-
yan al mejoramiento de la producción intelectual y la producción 
de bienes y servicios, de acuerdo con las necesidades presentes y 
futuras de la sociedad y la planificación del Estado; 

b) sustentar la formación universitaria como espacio de participa-
ción, convivencia democrática y práctica intracultural e intercul-
tural que proyecte el desarrollo cultural del país; 
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c) desarrollar la investigación en los campos de la ciencia, la tecno-
logía, las artes, las humanidades y los conocimientos de las nacio-
nes y pueblos indígenas originarios campesinos, para responder 
a las necesidades sociales del país; 

d) impulsar la formación de postgrado para la especialización en 
un ámbito del conocimiento y la investigación científica, para la 
transformación de los procesos sociales, productivos y culturales; 

e) promover políticas de extensión e interacción social para fortale-
cer la diversidad científica, cultural y lingüística del país; y 

f) participar junto a su pueblo en todos los procesos de liberación 
social, para construir una sociedad con mayor equidad y justicia 
social.1

En Bolivia, las universidades privadas y públicas dependen del Minis-
terio de Educación; sin embargo, estas últimas están representadas por 
el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), el que repre-
senta, coordina y planifica actividades de las universidades públicas 
en Bolivia. Entre las universidades integrantes, se encuentran las 11 
universidades públicas y 4 universidades del régimen especial.2

De acuerdo con una guía del año 2016 del Ministerio de Educación, el 
número de universidades privadas, legalmente creadas, en Bolivia es 40.3 
Éstas se rigen por el Reglamento General y Reglamentos Específicos de 
Universidades Privadas. Asimismo, se tienen 3 universidades indígenas 
y 2 universidades del régimen especial que no son parte del CEUB.

Educación Universitaria y los ODS

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son compromisos que los 
estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
han asumido para lograr el desarrollo sostenible, en todas sus áreas 
hasta el 2030. Los ODS están interrelacionados y abarcan temas como: la 

1 s/a: Constitución Política del Estado. Gaceta Oficial de Bolivia.
2 https://ceub.edu.bo/universidades-del-sistema/. 
3 https://www.minedu.gob.bo/files/publicaciones/vesfp/dgesu/GUIA-UNIVERSIDADES-2016.pdf. 

Se estima que el número de universidades privadas en funcionamiento en Bolivia actualmente es 
mayor que el registrado de manera oficial ante el Ministerio de Educación.
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pobreza, la malnutrición, la salud, la educación, la equidad de género, 
el agua y saneamiento básico, la energía no contaminante, el trabajo y el 
crecimiento económico, entre otros. 

El ODS 4 señala: «Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos». Y su Meta 4.3 establece: «De aquí a 2030, asegurar el acceso iguali-
tario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional 
y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria».4 Los estados 
signatarios de la Agenda 2030, reconocen su compromiso en la concre-
ción de los objetivos globales y las metas, a través de la presentación 
de Informes Nacionales Voluntarios. Bolivia presentó en el año 2021, 
su Primer Informe Nacional Voluntario ante el Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas. En él se explicaba lo que el Estado había 
hecho para alcanzar o acercarse hacia el cumplimiento de las metas y 
objetivos globales. 

En cuanto al ODS 4, Meta 4.3, se señaló:
«La tasa de matriculación en la educación superior de la población de 19 a 23 

años de edad se ha incrementado del 35,4 % en 2015 al 43,6 % en 2020,5 siendo 
las mujeres las que más se matriculan. La mayor tasa de matriculación se da 
en el área urbana debido a la mayor oferta educativa a diferencia de la existente 
en el área rural, por lo que se produce una alta migración de jóvenes al área 
urbana a fin de continuar con sus estudios».6 De estas cifras presentadas, en 
el año 2015, el 34,7 % eran hombres y el 36,1 % eran mujeres. Mientras 
que para el año 2020, el 42,5 % eran hombres y el 44,8 % eran mujeres. 

Asimismo, el Informe señaló acciones que contribuyen a una 
formación técnica adicional al bachillerato, a través del Bachillerato 
Técnico Humanístico, la creación de Institutos Tecnológicos, así como 
la realización de eventos que fomentan la innovación e investigación 
en estudiantes y docentes, como el Premio Plurinacional de Ciencia 
y Tecnología y el Encuentro de Investigación e Innovación de ITT. Se 

4 https://bolivia.un.org/es/sdgs/4.
5 El indicador considera a la población entre 19 a 23 años matriculada en: Escuela Superior de For-

mación de Maestros, universidad (nivel técnico superior, pregrado y postgrado), Instituto Técnico y 
Tecnológico e institutos de formación militar y policial (Universidades de régimen especial).

6 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/28230Bolivias_VNR_Report.pdf. 
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señala también el otorgamiento de becas de pregrado y postgrado a 
estudiantes con bajos recursos.7 

De acuerdo con datos de la Agenda 2030 para América Latina y 
el Caribe, en el año 2020 se había incrementado al 46,58 % en el caso 
de los hombres matriculados en el nivel terciario (formación técnica, 
profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria), 
mientras que en el caso de las mujeres se llegó a un 62,93 %. Estos datos 
de referencia, muestran a Bolivia por debajo de los estándares de la 
región y la necesidad de seguir fortaleciendo el acceso de más mujeres 
y hombres a estudios superiores. 

Población Matriculada en Universidades Públicas

Al analizar la Población Matriculada en las universidades públicas, di-
vidida por sexo, entre el 2016-2022 y de acuerdo con datos obtenidos en 
el INE, los números de hombres y mujeres matriculados en las univer-
sidades son similares, con una leve inclinación a favor de las mujeres. 
Partiendo por el año 2016, en Bolivia, de los 458.432 estudiantes matri-
culados, 224.800 son hombres y 233.632 son mujeres. Esta tendencia se 
mantiene con algunas variaciones durante algunos años, excepto en el 
2020 —año de la pandemia— en el que la distancia se acorta, ya que, de 
los 476.270 matriculados, 236.967 son hombres y 239.303 son mujeres. 
En el año siguiente, este número tiene un patrón de comportamiento 
similar con antes de 2020: de los 494.467 matriculados, 236.624 son hom-
bres y 257.843 son mujeres. 

Estos datos estadísticos extraídos del INE, muestran una tendencia 
similar en todos los departamentos del país, excepto en Oruro, donde 
la prevalencia de matrículas de hombres en relación a las mujeres se 
mantiene hasta el año 2021.

7 Ibídem.
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Cuadro N° 1
Bolivia: población matriculada en la Universidad Pública,8 por sexo, según tipo 

de matrícula y departamento, 2016-2018  (en número) 

Fuentes: Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB); 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Cuadro N° 2
Bolivia: población matriculada en la Universidad Pública,9 por sexo, según tipo 

de matrícula y departamento, 2019-2021 (en número)10

Fuentes: Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB); 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

8 Comprende a todas las universidades públicas del sistema, e incluye a la Universidad Católica 
Boliviana (UCB) y a la Escuela Militar de Ingeniería (EMI).

9 Ibídem Nota anterior.
10 Aclaraciones al Cuadro N° 2: a) A la población matriculada nueva y antigua de las universidades 

públicas de La Paz, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz y Beni, se sumaron la matrícula nueva y 
antigua de la UCB y EMI; b) La matrícula nueva y antigua de la Universidad Autónoma Tomás Frías 
se sumó a la matrícula de la Universidad Nacional de Siglo XX, y c) la matrícula nueva y antigua de 
la Universidad Mayor de San Andrés se sumó a la matrícula de la Universidad Pública de El Alto.
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En este análisis no se consideran diferenciadamente los matriculados 
de Universidades Privadas, debido a que en la página web del INE, se 
tienen datos hasta el año 2016, sin división por sexo. Sin embargo, de 
acuerdo con datos del INE para ese año, las matrículas de universidades 
privadas correspondían alrededor de un 22 % del total de las matrículas 
universitarias. 

Alumnos titulados en las Universidades Públicas

En cuanto a los alumnos titulados en las universidades públicas, por 
sexo, de acuerdo con registros administrativos a los que accedió el INE, 
se tiene que en 2016, Bolivia tenía 25.792, de los cuales 11.030 eran hom-
bres y 14.762 eran mujeres. La brecha se ha ido incrementado cada año, 
más mujeres son tituladas en comparación con los hombres, pero en el 
año 2020 los números bajaron drásticamente, debido a la pandemia. Sin 
embargo, en el año 2021, a pesar de que el número de titulados aumentó 
a más de un 50 % en comparación con el año anterior, la proporción entre 
los titulados hombres y mujeres se mantiene. Los primeros representan 
un 40 % y las mujeres un 60 %.11 Las cifras utilizadas corresponden al 
Sistema de la Universidad Boliviana. 

Cuando se analizan las cifras por departamento, se puede ver 
una relación similar a los números nacionales, incluso en los lugares 
donde las brechas eran más cortas cuando se hablaba de Matrículas o 
como en Oruro, donde las matrículas masculinas son mayores que las 
femeninas. 

11 https://www.ine.gob.bo/. 
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Cuadro N° 3
Bolivia: alumnos titulados en la Universidad Pública,12 por sexo, según 

departamento, 2016-2018 (en número) 

Fuentes: Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB); 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Cuadro N° 4
Bolivia: alumnos titulados en la Universidad Pública,13 por sexo, según 

departamento, 2019-2021 (en número)14

Fuentes: Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB); 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

12 Comprende a todas las universidades públicas del sistema, e incluye a la Universidad Católica 
Boliviana (UCB) y a la Escuela Militar de Ingeniería (EMI).

13 Comprende a todas las Universidades Públicas del sistema, e incluye a la Universidad Católica 
Boliviana (UCB) y a la Escuela Militar de Ingeniería (EMI).

14 Aclaraciones al Cuadro N° 4: a) A los alumnos titulados de las universidades públicas de La 
Paz, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz y Beni, se sumaron los titulados de la UCB y EMI; b) 
A los alumnos titulados de la Universidad Autónoma Tomás Frías se sumó los titulados de la 
Universidad Nacional de Siglo XX, y c) A los alumnos titulados de la Universidad Mayor de San 
Andrés se sumó los titulados de la Universidad Pública de El Alto.
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Alumnos titulados en Universidades Indígenas

Con respecto a los números registrados en las 3 Universidades Indíge-
nas, si bien se cuenta con un bajo número de titulados (754) en casi 4 
años de funcionamiento, se destaca la carrera de Ingeniería Agronómica 
como la de mayor cantidad de hombres, con 174 inscritos. Mientras que 
la carrera con mayor demanda por parte de las mujeres es la de Ingenie-
ría en Industria de Alimentos, con 125. 

Cuadro No. 5
Número de titulados en Universidades Indígenas 2014-2018

Fuente: Ministerio de Educación de Bolivia. 
https://www.minedu.gob.bo/files/publicaciones/vesfp/dgesu/

Estadsticas-de-universidades-indgenas-bolivianas.pdf.

Conclusión sobre participación de las mujeres en 
Universidades Públicas e Indígenas15

Como se puede observar en cuanto al acceso y titulación a la educación 
superior, las mujeres cuentan con cifras más altas que los hombres. Este 
hecho tiene mayor relevancia, cuando se considera que el derecho de 
las mujeres bolivianas para acceder a una educación universitaria fue 
alcanzado hace pocos años. 

No obstante, estos avances en la estadística oficial nacional, es nece-
sario mencionar algunos de los desafíos persistentes en el día a día de 
las mujeres bolivianas, en su camino hacia la profesionalización.

15  En cuanto a cifras de representación de las mujeres como docentes en universidades, el INE no 
cuenta con datos discriminados por sexo.
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Desafíos de la mujer boliviana en la educación 
universitaria

Sin duda alguna, la educación es una herramienta poderosa para avan-
zar hacia el empoderamiento de las mujeres y las niñas. En los últimos 
años, el acceso a la educación para mujeres en áreas urbanas y rurales 
en Latinoamérica ha mejorado. Sin embargo, es importante seguir 
avanzando y mirar factores que pueden dar una mejor comprensión 
del contexto y las limitaciones que las mujeres tienen antes, durante y 
después de concluir el camino hacia su profesionalización. 

Brecha Digital

Con la pandemia del año 2020, vimos lo importante que es la conec-
tividad por Internet y el conocimiento de las TIC no sólo como meca-
nismo de comunicación e información, sino también en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La suspensión de clases de manera presencial 
y la rápida e intempestiva transición a las clases virtuales dejó en una 
situación de incertidumbre y abandono a los estudiantes y sus familias.

Muchos de los hogares de estratos bajos no contaban con una com-
putadora para que los niños y jóvenes continúen con sus estudios y, 
en los casos que se tenía teléfono celular, éste por lo general debía ser 
compartido entre más de uno. Así lo refleja Wanderley y Calvo, cuando 
señala que sólo «el 15,1 % de la población de niños, niñas y adolescentes 
matriculados en alguna unidad educativa tienen acceso a Internet desde su 
vivienda».16 En el mismo trabajo, se menciona una encuesta realizada 
por AGETIC, «en áreas urbanas solamente el 42 % de los estudiantes tienen 
acceso a una computadora en casa, y solamente 10 % tienen acceso a Internet. 
En el área rural, estas cifras se reducen al 18 % de estudiantes con acceso a una 
computadora y 3 % de acceso a Internet».17 Estas cifras se agravan en el caso 
de las mujeres rurales, campesinas e indígenas, que además no podían 
desarrollar labores de autosubsistencia. 

16 https://boliviadebate.org/wp-content/uploads/2021/01/Cartilla-5-1.pdf. 
17 Ibídem.
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Es importante tomar en cuenta que estas restricciones y vacíos sin 
duda afectarán en su proceso de formación académica regular y el 
desarrollo de capacidades y habilidades en el periodo escolar, y en su 
posterior ingreso a la educación superior.

La pandemia y la postpandemia dejaron en evidencia las escasas 
habilidades digitales y las deficiencias de infraestructura digital para 
la formación académica en todos sus niveles, demostraron la necesidad 
de fortalecer el desarrollo de habilidades digitales, en todas las edades, 
estratos y sistemas de la educación. Sin dejar por sentado que los secto-
res más vulnerables deban y puedan hacerlo por sí solos y en función a 
la demanda del mercado laboral.

El acceso y la velocidad de Internet en nuestro país sigue siendo un 
asunto pendiente de mejorar, en la búsqueda de la consolidación de 
servicio, que hoy en la actualidad es un derecho de los ciudadanos del 
siglo xxi. Así como también, el manejo de las TIC y la promoción de 
los oficios y carreras vinculadas a esta área, daría al país la posibilidad 
de fortalecer su capital humana, integrar mano de obra calificada a su 
población económicamente activa, pero por sobre todo mejores pers-
pectivas y horizontes de vida para sectores vulnerables que pueden 
completar su formación educativa a través de la conexión virtual con la 
infinidad de opciones que ofrece el mundo globalizado. 

Sesgos y prejuicios sobre las carreras STEM

Si bien los números nos demuestran que hay mayor nivel de mujeres 
matriculadas y graduadas en educación universitaria, éstos cambian 
al momento de revisar lo que ocurre en cuanto a la incursión de las 
mujeres en las llamadas carreras STEM (vinculadas a la Ciencia, Tec-
nología, Ingeniería y Matemáticas). Estas carreras son actualmente las 
que cuentan con mayor demanda laboral, debido a las condiciones y 
desarrollo tecnológico, por lo que son, además, las mejores pagadas. 

Considerando la relevancia de estas carreras en las épocas actuales, 
en un mundo determinado por la innovación, cambios permanentes y 
desarrollo tecnológico, es necesario reflexionar y revisar qué elementos 
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pueden condicionar la decisión de las mujeres al momento de escoger 
su profesión. 

«En cuanto a la educación universitaria, la distribución de estu-
diantes de acuerdo a género en el área de ingeniería y tecnología 
en Bolivia, indica que solo un tercio de la población está cons-
tituida por mujeres, lo que puede ser un indicio de las barreras 
que las mujeres enfrentan al ingresar a las carreras relacionadas 
con las áreas STEM. Sin embargo, la tasa de titulación es mayor 
en las mujeres,18 por lo tanto, se puede asumir que no existen 
barreras de permanencia y que la capacidad y compromiso de las 
mujeres es superior a la de los hombres, en estas áreas».19 Lo que 
nos demuestra que no hay una relación entre la demanda de las mujeres 
por este tipo de carreras con su tasa de titulación.

Hay estudios que buscan explicar las causas para entender este fenó-
meno, algunos analizando, desde un punto de vista biológico (ciertas 
diferencias en las estructuras y fisiología del cerebro entre el hombre y 
la mujer), algunas habilidades innatas que hombres y mujeres poseen. 
Otros estudios, han desarrollado explicaciones con un fundamento 
social, señalan hallazgos que tienen que ver con las concepciones de 
sí mismo de los niños y niñas, la confianza en sí mismos y su auto-
percepción en las destrezas de las áreas científicas y su actitud hacia 
ellas.20 Todos estos descubrimientos, son desarrollados en un entorno 
social que refuerza concepciones y estereotipos vinculados con lo que 
tradicionalmente son “oficios” femeninos y masculinos. 

De acuerdo con el estudio Propuesta de políticas públicas para incremen-
tar la participación de las mujeres en el área STEM en Bolivia realizado por 
la Universidad Católica Boliviana San Pablo junto con la UTEPSA y la 
UPSA con apoyo del IDRC-CRDI Canadá y OUIG, tras realizar entre-

18 En América Latina, el promedio de graduadas en carreras STEM es del 41%, pero la proporción 
de mujeres estudiando carreras STEM en relación a los hombres es mucho menor. 

19 https://portal.scz.ucb.edu.bo/public/Imagenes/General/2023/Infografia2.pdf. Se mantiene la 
grafía de la cita original aunque amerita corrección. [Nota del Editor]

20 https://revista.laborum.es/plugins/generic/pdfJsViewer/pdf.js/web/
viewer.html?file=https%3A%2F%2Frevista.laborum.es%2Findex.
php%2Frevreltra%2Fissue%2Fdownload%2F59%2F63#RCRT09%20-%203.
indd%3A.145281%3A5820.
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vistas en grupos focales a informantes clave del mercado laboral STEM, 
los hallazgos más importantes del estudio son: 

• Las familias y los profesores muchas veces refuerzan estereoti-
pos de género, al momento de dar una orientación al estudiante 
para decidir por su carrera, lo cual está determinado por roles y 
percepciones de lo que se espera de las mujeres en las diferentes 
facetas de su vida y no tanto por su potencial.

• Es necesario que las chicas conozcan ejemplos de mujeres que 
han triunfado en estas áreas, que conozcan modelos que las ins-
piren, para que más allá de estos prejuicios, aquellas que tenga 
potencialidades, se animen a seguir una carrera STEM.

• Se evidencia una necesidad de promover programas y activida-
des que promuevan el conocimiento de las áreas STEM. 

«Los sesgos y prejuicios de género sobre las carreras STEM son necesarios de 
reconocerse y entenderse pues se promueven de forma consciente e inconsciente, 
en planes de estudio, prácticas docentes, texto de enseñanza y las dificultades 
de acceder a un empleo en edad adulta».21 Mientras no se hable y genere un 
pensamiento crítico que cuestione la difusión de sesgos y paradigmas 
que promueven concepciones de hombre y de la mujer en cuanto a sus 
roles tradicionales, este tipo de carreras seguirán siendo vistas como 
distantes a los intereses de las mujeres. 

Promover el análisis y autocrítica de los mensajes transmitidos en 
las distintas esferas sociales de las niñas y mujeres: la familia, el colegio, 
la universidad, los amigos, no debe ser entendido como una cuestión 
ideológica que busca promoverse y ganar terreno por reivindicaciones 
de la lógica política de izquierda-derecha. Es más que eso. Es indagar 
en el trasfondo simbólico de los mensajes, las estructuras, las relaciones 
sociales que determinan capacidades y talentos, de acuerdo con normas 
preconcebidas, antes que por la exploración y curiosidad de cada indi-
viduo en su proceso formativo. 

21 https://bolivia.un.org/sites/default/files/2023-09/Progress-on-the-sustainable-development-goals-
the-gender-snapshot-2022-es.pdf. 
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El embarazo como causa de abandono de estudios 

Como se ha visto anteriormente, a nivel Bolivia se han mejorado los 
porcentajes de mujeres y hombres que concluyen su educación se-
cundaria. Mientras que, con respecto de las matrículas universitarias, 
los registros muestran más mujeres que hombres. No obstante, estas 
mejoras en los últimos años, es necesario considerar una de las mayores 
causas de abandono de los estudios. 

De acuerdo con estadísticas del año 2018, un 11 % de las adolescentes 
entre 15 a 19 años estuvo embarazada en ese año. En el área rural se 
llegó a un 15 %, mientras que en el área urbana fue de un 9 %. Entre las 
causas más frecuentes están la educación sexual, violencia doméstica y 
escolar, entre otras.22 Este alto número de adolescentes, en su mayoría 
menores de edad embarazadas, puede ser evitado a través de campa-
ñas de prevención y cuidado que eviten embarazos no deseados. Es 
también necesaria la protección de adolescentes, que son embarazadas, 
siendo víctimas de violación, en una importante cantidad de casos, en 
su entorno social más cercano. 

De acuerdo con un estudio sobre las “Consecuencias Socioeconómi-
cas del Embarazo en la Adolescencia”,23 las adolescentes y jóvenes que 
tienen un embarazo entre el rango 10-19 años tienen menos oportunida-
des de alcanzar un título universitario en comparación con las madres 
entre 20-29 años. La brecha es del 12,9 %. Asimismo, las oportunidades 
laborales para el primer grupo son menores y en promedio ganan un 
28 % menos que las madres adultas. 

Como se puede evidenciar, estos embarazos tempranos no sólo po-
nen en riesgo la salud física y la formación (escolar y profesional) de las 
adolescentes y jóvenes, sino que también complejizan sus oportunida-
des de vivir una vida que garantice la satisfacción de sus necesidades 
básicas y expectativas. Por lo que es necesario que el Estado trabaje de 

22 WANDERLEY, Fernanda y CALVO, Consuelo: Educación y Brecha Digital. Documento de trabajo 
No. 5. Noviembre 2020.

23 Fondo de Población de las Naciones Unidas – Ministerio de Salud, Bolivia: https://bolivia.unfpa.
org/sites/default/files/pub-pdf/consecuencias_socioeconomicas_del_enbarazo_en_la_adoles-
cencia_copia.pdf. 
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manera más ardua en la garantía de sus derechos, en la difusión de la 
normativa que los protege y que sanciona estos delitos. 

Por su parte, las universidades bolivianas podrían ser ambientes 
más amigables para jóvenes que estudian y son madres, generando 
espacios con las condiciones mínimas para dar de lactar, cambiar a sus 
bebés e incluso ofrecer un servicio de cuidado temporal de menores. 
Estos servicios no generan grandes erogaciones a las instituciones de 
enseñanza superior y contribuyen a reducir la deserción o el retraso de 
estas jóvenes en sus estudios. 

Violencia e inseguridad universitaria

El acoso en las universidades es un tema minimizado que debería abor-
darse con la real envergadura que el tema necesita. Tras la búsqueda de 
datos referidos al tema, se encuentran pocos estudios respecto al acoso 
en las universidades bolivianas; sin embargo, al consultarlo con las 
estudiantes, es ampliamente reconocido y evidenciado por la mayoría 
de las estudiantes.24 Las situaciones de acoso a las mujeres afectan en 
sus diferentes relaciones interpersonales en la comunidad universita-
ria pero no es tratado como una problemática social de importancia. 
Sin embargo, la misma puede afectar la vida diaria de las mujeres, en 
cuanto su desempeño académico, en su interacción social e incluso en 
su autoestima.  

En la Encuesta de Prevalencia y Características de la Violencia contra 
las Mujeres (EPCVcM), realizada en el año 2016, se les preguntó a las 
mujeres de 15 años o más, si siendo estudiantes sufrieron algún tipo de 
violencia en el ámbito educativo. 

«Los resultados de la EPCVcM revelaron que de 3.349.160 mujeres que 
asisten o asistieron a un centro educativo, un 65 % reveló algún incidente vio-
lento durante su vida estudiantil (colegio, instituto, universidad) ejercida por 
el personal administrativo, profesores, catedráticos o compañeros de estudio. El 
área rural registró un mayor porcentaje de mujeres en situación de violencia de 

24 En un estudio realizado por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), un 61% identificó con-
ductas de acoso sexual, con más frecuencia en épocas de exámenes. https://onumujeresbolivia.
exposure.co/visibilizando-la-violencia-sexual-en-universidades
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género en el ámbito educativo con un 69,7 %; mientras que el área urbana, por-
centualmente se encuentra por debajo de la nacional, registrando un 63,2 %».25 
En esta misma encuesta, las mujeres con 15 años o más, en situación 
de violencia en el ámbito educativo a lo largo de su vida estudiantil, 
dijeron que en un 62 % habían recibido agresiones psicológicas, un 28 % 
sufrió alguna violencia física y un 12 % algún hecho de violencia sexual. 

Finalmente, esta misma encuesta revela datos que señalan la relación 
entre el nivel de instrucción de las mujeres y la ocurrencia de situaciones 
de violencia en las relaciones de pareja. De 100 mujeres que no tuvieron 
instrucción, 81 sufrieron maltrato a lo largo de su relación y 43 sufrie-
ron violencia en los últimos doce meses. A su vez, de 100 mujeres que 
tuvieron instrucción hasta la educación superior, 64 vivieron violencia 
a lo largo de su relación y 37 en los últimos doce meses.26 

Dado este panorama y los alarmantes datos de los diferentes tipos de 
violencia ejercidos contra la mujer, tanto a nivel público como privado, 
y la situación de impunidad con la que habitualmente se manejan estos 
temas, hace que muy pocos casos sean denunciados y que las víctimas, 
por el contrario, sean invisibilizadas o menospreciadas.

Para atender de una mejor manera los casos, el Comité Ejecutivo de 
Universidades de Bolivia (CEUB) desarrolló un plan nacional de líneas 
estratégicas para “Promover una Universidad Inclusiva, de Equidad y 
Respeto a los Derechos Humanos”, que crea observatorios de derechos 
humanos, equidad de género y personas con discapacidad.27 

Sin embargo, no existe apoyo psicológico, lugar de atención de estos 
casos, protocolo claro para la gestión de las denuncias o sanciones y 
suspensiones para los violentos.

25 https://untalent.org/jobs/bol-30-estudio-exploratorio-sobre-acoso-y-violencia-sexual-en-las-
universidades-publicas-de-bolivia.

26 Ibídem. 
27 Ibídem.



   2024   Septiembre   103

Mariana Rodríguez Saucedo

Conclusiones

Si bien en Bolivia se han logrado importantes avances y conquistas 
históricas que han promovido cambios positivos en la vida de las mu-
jeres, todavía queda trabajo pendiente. Los datos obtenidos en cuanto 
el número de mujeres matriculadas y tituladas en las universidades 
bolivianas reflejan la motivación y determinación de autorrealización 
personal y profesional y de ser parte activa de la sociedad, desde sus 
diferentes roles y desafíos. 

En ese sentido, si bien el Informe Voluntario Nacional del país presentó 
importantes avances en un lapso de 5 años, en el que el porcentaje de 
mujeres universitarias superó a los hombres, queda una gran cantidad 
de población, más del 50 %, que no accede a la educación superior. Lo 
que genera menos oportunidades de progreso y desarrollo en la vida de 
estas personas, que en su mayoría se constituye por grupos vulnerables 
(mujeres, indígenas, población de áreas rurales). Y lo que se traduce, 
además, en una oferta de trabajo menos calificada para el país. 

En cuanto a los desafíos que se mencionó en el ensayo, es determi-
nante un cambio en la concepción de la educación actual. El compro-
miso con una mejora en la calidad de los contenidos académicos, de los 
procesos pedagógico dentro del aula, de la generación de pensamiento 
crítico que cuestione paradigmas y promueva condiciones en los estu-
diantes para ser más competitivos en el entorno de innovación y desa-
rrollo tecnológico permanente, deben ser vistos como el camino más 
seguro para una mejora en la calidad de vida de mujeres y hombres, en 
especial, de los grupos más vulnerables. 

En Bolivia no se cuenta con mediciones de calidad de la educación 
escolar realizadas por entidades internacionales. Por lo que no es posi-
ble tener un parámetro para evaluar la educación en todos sus niveles. 
El Ministerio de Educación no participa a las mediciones en pruebas 
PISA hace muchos años, generando incertidumbre sobre la formación 
que reciben los estudiantes. 

De acuerdo con Wanderley y Calvo,28 las escuelas públicas y de con-
venio tienen el 91 % de la matrícula en el nivel primario y el 81 % en el 

28 WANDERLEY, Fernanda y CALVO, Consuelo: Op.cit.
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secundario en el país. Es decir, que la educación pública es receptora de 
la gran mayoría de los niños y jóvenes bolivianos. A su vez, las univer-
sidades públicas reciben el 70 % de los estudiantes en Bolivia, pero éstas 
tampoco se someten a procesos de evaluación. Las únicas referencias 
que pueden dar una pauta sobre el nivel educativo superior son los 
sitiales de estos centros de enseñanza en los rankings internacionales. 

En cuanto a la situación actual de las mujeres en las carreras STEM, 
la brecha es elevada. Teniendo en cuenta los requerimientos actuales 
del mercado laboral, que están muy vinculados a estas carreras, es im-
portante trascender estereotipos y sesgos que limiten las opciones de 
las mujeres en las llamadas carreras tradicionales (Ciencias de la Salud, 
Ciencias Sociales y Empresariales), junto con la necesidad de generar 
un amplio debate social y académico sobre estos sesgos y prejuicios 
para evitar reproducirlos de forma autómata.

La familia, el círculo social en el colegio, los profesores y las opciones 
que ofrece el entorno, como actividades de exploración o juegos vincu-
lados a carreras STEM u olimpiadas en Física, Química o Matemáticas, 
pueden cambiar la autopercepción de las mujeres y reafirmar sus habi-
lidades y autoestima.29 

Finalmente, en cuanto temas de violencia contra la mujer en ambien-
tes educativos, si bien hay distintos tipos de violencia, algunas más in-
visibilizadas y socialmente aceptadas que otras. Es necesario combatir 
y censurarlas todas. En una sociedad que, en su gran mayoría, sigue 
siendo permisiva con situaciones de acoso y violencia psicológica y que 
en muchos casos tiende a justificarse. 

Las situaciones de violencia siguen siendo numerosas y escanda-
losas, como el caso reciente en el que un rector de una universidad 
indígena fue detenido preventivamente, luego de múltiples denuncias 
de abuso sexual por parte de estudiantes y administrativas. 

En este sentido, las instituciones de enseñanza tienen la misión de 
convertirse en ambientes más seguros y promotores de mensajes de 
tolerancia y respeto. Asimismo, la educación puede ser uno de los ca-
minos más seguros para evitar que las mujeres cuenten con los recursos 

29  https://portal.scz.ucb.edu.bo/public/Imagenes/General/2023/Infografia2.pdf.
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y las condiciones que les impida en tolerar episodios de violencia. Por 
ende, la educación entre las mujeres urbanas y rurales, no sólo les dará 
mejores perspectivas y oportunidades de desarrollo integral, sino tam-
bién les dará las herramientas para vivir una vida más segura y libre de 
violencia. 
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El impacto de los gabiernos del MAS y la 
construcción del Estado Boliviano

La estrategia de poder de los gobiernos del Movimiento al Socialismo 
tiene un objetivo básico: sabotear la construcción del Estado boliviano 
para consolidar al poder subjetivo del caudillo carismático. Veamos. 

El Estado

Trabajaré con la idea de Estado moderno. Para ello, con Weber, defino  el 
Estado como el monopolio del uso de la violencia legítima, monopolio 
continuo que se ejerce —en cuanto tipo de dominación— mediante el 
mando efectivo de la ley. 

De este modo, el concepto de Estado con el que trabajaré se refiere 
a un tipo específico de orden social. Es decir, se refiere a un tipo deter-
minado de dominación en la historia; ese tipo en el cual, la violencia 
que los gobernados dan por válida, es una violencia que ha resultado 
monopolizada en las manos de la ley. Un Estado de este modo ejerce la 
dominación legal y monopólica. 

Esta particularidad —el monopolio de la violencia traducido en 
mando de la ley— distingue tajantemente al Estado, o por lo menos 
al Estado moderno, de cualquier otro tipo de orden en la historia de la 
especie. 

Le distingue, por ejemplo, de la tribu, de la familia, de la iglesia o 
del imperio; sociedades o tipos de orden, donde la violencia legítima 
no ha llegado a ser monopolizada ni expresada en ley objetiva, sino 
que se encuentra dispersa o dispuesta en diversas manos particulares y 
subjetivas. Es el Estado en el que el mando es único. En cualquier otro 
orden, el mando es difuso y plural.

Con el concepto de “monopolio de la fuerza” ya tenemos —enton-
ces— un primer parámetro a la hora de verificar si una sociedad es, o 
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no es, un Estado en sentido sociológico. La pregunta que tenemos que 
hacernos es la siguiente: ¿en esta sociedad se ha producido el monopo-
lio de la fuerza?

Si la respuesta es afirmativa, estamos —muy probablemente— ante 
el Estado. Si la respuesta, por el contrario, es negativa, entonces esta-
mos, con mucha probabilidad, ante otro tipo de orden: uno distinto al 
Estado.

Pero, además de preguntarnos por el monopolio de la violencia 
—como aquel componente esencial del Estado— hay un segundo pa-
rámetro metodológico en el que debemos detenernos con cuidado a la 
hora de verificar si estamos ante la presencia del Estado. Este parámetro 
es el cómo de esa dominación. 

En efecto, una vez establecido que estamos ante una sociedad donde 
se ha producido el monopolio de la fuerza, debemos preguntarnos cómo 
se ejerce esa fuerza monopolizada. Es decir ¿qué tipo de dominación 
genera ese monopolio de la fuerza?

Ese monopolio ¿se ejerce mediante la ley objetiva? ¿O, por el con-
trario, se ejerce mediante las decisiones subjetivas de quien ha logrado 
producir el monopolio?

Si la respuesta es que ese monopolio —en cuanto tipo específico de 
dominación—, se ejerce y se materializa mediante el mandato de la 
ley objetiva, entonces estamos ante un orden estatal. Estamos ante el 
Estado. 

Sin embargo, si ese monopolio se ejerce y se materializa desde las 
decisiones del caudillo, del jefe, del brujo, del sacerdote, del patriarca, 
del sindicato, del partido, del oligarca, de la casta, o de cualquier otro 
poder subjetivo, entonces —muy probablemente—, no estamos ante la 
presencia del Estado; sino que estamos ante un orden de legitimidad 
privada. 

Estamos pues ante un orden donde lo privado se confunde con lo 
público. Es decir, un orden basado en el peso del sujeto particular que 
toma la decisión y no ante un orden basado en el peso de la ley objetiva 
y estatal.
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El mando de la ley objetiva es lo que se llama la dominación legal 
en Weber, o lo que es igual, la dominación racional con arreglo a fines 
o a valores. Éste es el tipo de dominación propio y exclusivo del Estado 
moderno en su desarrollo contemporáneo.

En la sociología política este concepto de Estado que estoy descri-
biendo y sobre el cual pretendo trabajar, es un concepto estándar en 
torno al Estado. Es el concepto del Estado como producto de relaciones 
de fuerzas.

En ese sentido, estamos ante una idea que se aparta de la tradición 
formal empeñada en llamar Estado a cualquier tipo de orden que así 
se califique a sí mismo en un texto constitucional o en un escenario del 
derecho internacional.

Es decir, para la sociología política no es Estado quien de ese modo 
se autocalifica en una constitución o en el ámbito de las relaciones inter-
nacionales. Ni tampoco es Estado la operación o el deseo ideológico del 
estatismo, del nacionalismo o del socialismo. Es Estado, simplemente, 
el orden que puede mandar como tal.

En otras palabras, Estado es un tipo de relación social que responde 
a un tipo específico de relaciones de fuerzas. Por eso, para esta pers-
pectiva, la existencia del Estado no depende de ideologías ni de sujetos 
particulares; depende, simplemente, de que ese orden tenga la fuerza 
suficiente para sostener con éxito el monopolio de la fuerza y para 
articularlo enseguida como mando de la ley. Nada más. Y nada menos.

El Estado y el monopolio de la fuerza

¿Qué significa el monopolio de la fuerza del cual hemos hablado como 
una de las condiciones para la construcción del Estado? 

Significa que, en las relaciones de fuerzas —o lo que se llama como 
tal en el campo de lo político— ningún acto interno o externo, tiene la 
potencia suficiente para desafiar, enfrentar y vencer a la fuerza estatal 
vigente y representada en la ley.

Si de pronto surgiera una fuerza paraestatal, por ejemplo, una mafia, 
una persona, un sindicato, un partido, una clase social organizada, una 
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ideología, una iglesia, un ejército, una religión, una casta, una región 
o un gobierno, entre otros ejemplos de fuerzas paraestatales, con la 
potencia suficiente para desconocer la ley estatal vigente, entonces 
estaríamos ante una circunstancia de ausencia de Estado. 

De ese monopolio incontestable de la fuerza estatal, viene la idea 
de autodeterminación. La autodeterminación es el resultado victorioso 
que aparece tras esa guerra o tras esa revolución que ha permitido el 
nacimiento del monopolio de estatal. 

Por eso, no basta con declarar la autodeterminación: en realidad, es 
necesario sostenerla. De ahí que, muy probablemente, el realismo polí-
tico y no la idealización o la fantasía sobre la política, sea la perspectiva 
básica para entender lo estatal.

Ahora bien; la victoria estatal —o el monopolio de la fuerza legítima 
expresado en ley— genera dos procesos en el eje mando/obediencia. A 
saber cuáles:

• Por un lado, genera consenso. Es decir, genera un sistema de 
creencias favorable al orden estatal. Se trata de la creación de una 
cultura de lo estatal. Lo que algunos llaman hegemonía cultural.

• Por otro lado, genera un aparato legal y burocrático con capaci-
dad de ejercer coerción suficiente y efectiva para normar la vida 
pública y privada en su totalidad.

Es decir, en el eje mando/obediencia el Estado genera creencias (y así 
convence) y genera coerción (y así vence).

En suma: el Estado, en cuanto monopolio, es esa sociedad donde la 
lucha final concluyó y —como consecuencia de esa lucha— el ganador 
es capaz de autodeterminarse y de legislar sin ser cuestionado. Es ese 
orden donde hay victoria clara y definitiva. Por tanto, es ese orden don-
de no existe ninguna fuerza compitiendo contra la fuerza victoriosa.

El Estado y la dominación legal

¿Qué significa la dominación legal que emana del monopolio de la fuerza?
Significa la vigencia y legitimidad de una ley objetiva y neutral. Una 

ley que está más allá de las tradiciones, más allá de los afectos, más allá 



   2024   Septiembre   115

Manuel Suárez Ávila

de la ética y más allá de cualquier sujeto o fuerza particularista. Por lo 
tanto, significa una ley que está por encima de todo y de todos.

Ese tipo de ley establece el principio de igualdad ligado al Estado.
Una igualdad que —más que tributaria a la tradición occidental de 

la igualdad—, más bien resulta tributaria al puro realismo político: es 
igualdad como homogenización y estandarización de los gobernados. 
Es universalización de la obediencia. Ésa es, en los hechos, la base de 
la igualdad entre los ciudadanos modernos. Una igualdad que viene 
como resultado de la relación de fuerzas.

Con ese panorama, está claro que en el Estado queda muy poco 
espacio para la decisión política personal o subjetiva del gobernante. 

En realidad, en el Estado toda decisión política importante ya está 
tomada. Porque, sencillamente, ya está tomada o prevista por la ley. Por 
eso el Estado es un universo previsible. 

Distinguiendo entre el Estado y otro tipo de orden político

¿Es posible llamar Estado a otro tipo de orden político? Mucha litera-
tura lo hace. 

Pero si preguntamos a la sociología política por aquello que distin-
gue al Estado moderno de cualquier otro orden político en la historia, 
entonces, normalmente, encontraremos una respuesta muy sólida y es 
la siguiente: el hecho que distingue entre uno y otro tipo de orden es el 
tipo de violencia desplegada. Son los medios —la violencia, su propor-
ción y sus formas— y no los fines (morales o materiales) aquellos que 
define el orden y, en consecuencia, aquello que define el Estado.

En cuanto a sus medios, lo típico del Estado es el uso ilimitado de 
violencia y la transformación de esa violencia ilimitada en ley. 

Por ejemplo, el totalitarismo es una invención exclusiva del orden 
estatal o, lo que es igual, un invento exclusivo del orden político mo-
derno. Pero no olvidemos nunca que, a la vez que violencia ilimitada, 
el totalitarismo es siempre ley. Es un proceso de acumulación y desplie-
gue de violencia legalizada que no resulta posible en otro orden social, 
ni en otro sistema de dominación que no sea el estatal y el moderno. 
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Así, el totalitarismo es un ejemplo de que el Estado está concebido en la 
historia para ser la ley sin límites. He ahí el sentido de la tesis sobre la 
banalidad del mal: la clave no son los sujetos: es la ley. 

Y es que, cualquier otro tipo de orden que registre la historia, ha 
tenido —siempre— un esquema de dominación sometido a distintos 
límites.

La idea de un dios que está por encima del poder humano, pero en 
particular la autoridad moral de la vieja Iglesia Católica y del Papa, 
fueron límites históricos muy fuertes para lo político en la premoderni-
dad. Incluso, lo fueron durante los largos orígenes del Estado moderno 
ligados al absolutismo monárquico y, en consecuencia, ligados a la 
España imperial, escenario histórico de donde —precisamente— viene 
Bolivia. El límite religioso al poder político se refiere en gran parte a la 
diferencia entre autoridad moral y poder fáctico.

También, la idea y la fuerza de la nobleza fue otro límite clásico y 
tradicional al poder político en la historia. De igual forma, fue un límite 
al poder político, la idea y la creencia premoderna de que los seres hu-
manos tenemos conocimiento limitado sobre las leyes de la naturaleza; 
es decir: la idea y la creencia de que los seres humanos no lo podemos 
todo. El Estado y el imperio de la razón —rebeldes históricos por defini-
ción— rompen esas creencias y esas tradiciones que imponen límites al 
poder humano. Porque frente a todos esos límites, el Estado y la cultura 
que le acompaña tienden a ser todo lo contrario. Tienden a ser poder sin 
límites y por eso, tienden a sustituir a dios y a funcionar desde la lógica 
de un dios civil y terrenal.

El Estado es conceptualmente ilimitado. Puede legislar sobre todo 
y sobre todos. Puede crear la vida y quitarla de modo sistemático y al 
mismo tiempo: sin más justificación que su capacidad de hacerlo. Es 
pues, históricamente, el orden y el poder con capacidad de sustituir al 
dios cristiano en la tierra.

Por eso la ciencia política puede encontrar un reto serio a la hora de 
definir el Estado: ¿definimos el Estado simplemente como un orden po-
lítico? ¿O lo definimos, más bien, como un orden social en su totalidad? 
¿El Estado es el sistema político o es la sociedad? El tema es que, en la 
realidad y en la historia, el Estado tiende, “por naturaleza”, a subsumir 
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la comunidad y la cultura en su conjunto y así, en el Estado, el orden 
estrictamente político tiende a volverse la sociedad en sí misma. 

Bolivia no es Estado

Una vez descrito el concepto sociológico de Estado, tenemos otro reto 
conceptual. Esta vez, lo tenemos desde la realidad que nos marca Bolivia. 

Está claro que —en base a ese concepto sociológico de Estado— se 
puede decir que Bolivia no es Estado. Que no encaja en el concepto. O 
lo que es igual: se puede decir que Bolivia no es Estado en la perspectiva 
de la sociología política.

En otras palabras, el tipo de relación social que caracteriza a la socie-
dad boliviana, en general, no responde a la racionalidad de aquel orden 
social que la sociología política reconoce como el orden estatal. 

El tipo de la relación social que caracteriza a la sociedad y a la cul-
tura boliviana, en general, responde a un orden distante y diferente al 
estatal. A esta visión de una Bolivia sin Estado, le llamo la tesis del Estado 
ausente.

En realidad, el gran empeño político de América Latina —desde el 
origen de las repúblicas hasta nuestros días— ha sido la construcción 
del Estado: el Estado en su forma histórica de Estado nación.

Sin embargo, desde aquel entonces hasta hoy, la verdad es que muy 
pocos países latinoamericanos han logrado llevar sus sociedades por 
los caminos de la estatalidad. No es el caso de Bolivia.

Bolivia, efectivamente y desde el punto de vista sociológico, no ha 
conseguido constituirse en ese orden específico que conocemos en la 
historia occidental como el Estado. Se ha constituido pues, en un orden 
distinto y muchas veces opuesto, al orden estatal.

Por supuesto, esta idea que planteo no conlleva intencionalidad ética 
ni política. La idea, simplemente, plantea una constatación conceptual y 
técnica sobre la realidad de las relaciones de poder en Bolivia.

Sin embargo, quiero hacer énfasis en que aquella idea de construir el 
Estado —una idea con algo de vocación hegeliana y ligada a la creen-
cia o la intuición de que las sociedades se desarrollan en su plenitud 
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histórica, material y espiritual, cuando se constituyen en Estado—, ha 
sido y es, con pocas excepciones, la idea rectora para la mayor parte del 
pensamiento político y de la acción política boliviana.

Los políticos bolivianos, normalmente, han estado en eso: en buscar 
el Estado. Las elites bolivianas, de cualquier signo u origen, normal-
mente suponen que llegando al Estado se abrirán de par en par las 
puertas de la modernidad y de la prosperidad. 

De hecho, esa meta —la búsqueda incansable de lo estatal— se insta-
ló por igual en las posiciones más antagonistas de la política boliviana.

Por ejemplo, se instaló con potencia y comodidad en el pensamiento 
y la acción de la llamada “izquierda” y se instaló con la misma fuerza e 
intensidad en el pensamiento y la acción política de la llamada “derecha”.

La búsqueda del Estado se convirtió en consenso horizontal: horizontal 
en el plano ideológico, en el plano de la reflexión, en el plano del discurso, 
en el plano de la estética y desde luego, en el plano de la práctica política. 
Más allá de los colores políticos y de las diferencias ideológicas, no hay 
en el campo político boliviano un proyecto serio, si no viene encabezado 
por una propuesta sobre la construcción del Estado.

Pero esa búsqueda del Estado, también fue consenso en el tiempo y 
en la historia.

Fue una búsqueda que se instaló a lo largo del siglo xix boliviano. Lo 
hizo, desde el ánimo fundacional del independentismo, lo hizo luego 
con el ímpetu modernizador de Andrés de Santa Cruz, lo hizo más 
tarde en el escenario de la Guerra Federal y su propuesta de construir el 
Estado federal y lo hizo, también, en la resaca de la Guerra del Pacífico, 
cuando la lectura de la derrota impulsó el propósito de construir un 
Estado con capacidad de defenderse. 

Posteriormente, ese consenso se instaló con más potencia —aun— en 
el siglo xx, que es el siglo del nacionalismo boliviano. Porque el naciona-
lismo, se convierte en una propuesta ideológica íntimamente asociada 
con la cultura política del estatismo boliviano. 

La Guerra del Chaco fue un punto de inflexión y fue el escenario 
histórico y sociológico para la aparición del futuro nacionalismo.
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Excombatientes de la guerra llevaron el nacionalismo a su culmine 
con la Revolución del 52. La Revolución, muy probablemente, marcó el 
siglo como el intento más serio de construcción estatal y de desarrollo 
de la cultura política del estatismo en Bolivia.

La guerra del Chaco, en ese plano implicó tres cuestiones básicas 
para la historia boliviana:

• Esa Guerra instaló la lógica amigo/enemigo en la cultura política bo-
liviana. Ésa es la lógica moderna de lo político, por definición. Es la 
lógica que explica el tipo de lucha que conduce a la estatalidad. En 
efecto, el Estado, en general, nace en la guerra contra su negación: 
contra su enemigo. Normalmente, contra el enemigo externo. 

• La Guerra del Chaco, a la vez fue un acontecimiento generacional 
y sociológico que creó la cultura de lo público. En efecto, la guerra 
reunió toda una generación con una motivación común y muy 
poderosa: la defensa de lo colectivo o de lo público. Una novedad 
en esa Bolivia donde lo privado (y no lo público) era lo normal.

• Finalmente, la Guerra del Chaco fue la entrada en vigor de la 
potente ideología nacionalista. Y fue, también, la aparición de 
tendencias ligadas con la ideología socialista y comunista. Con 
el nacionalismo, la lucha política dejó de ser la batalla por la “pa-
tria” —el hogar patriarcal— y pasó a ser la batalla por la Nación: 
es decir, pasó a ser la batalla por el proyecto político de la sobe-
ranía nacional. A partir de entonces, siempre habrá, en la política 
boliviana, una relación tensa de amor/odio entre nacionalismo y 
socialismo. Relación tensa que, a partir del 52, se resolverá en fa-
vor del nacionalismo y que terminará tragándose con voracidad 
a su primo del siglo: el socialismo.

Por último, el siglo xxi aparece como una resurrección del nacionalismo 
boliviano y, consecuentemente, de la cultura política del estatismo. En 
ese escenario, los gobiernos del MAS impulsan una nueva constitución 
y lanzan el llamado “Estado plurinacional”. 

Ahora bien, a pesar de tanto empeño por hacer el Estado, es posible 
decir, hoy mismo, que la sociedad boliviana no ha logrado —jamás— 
articularse en la forma estatal. 
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Pero si Bolivia no es Estado, entonces ¿qué tipo de orden político 
es? Sencillo: es una sociedad sin Estado, pero articulada en torno a un 
caudillo y su gobierno. 
Los gobiernos del MAS y la estrategia para impedir lo estatal 

Expuesta la idea de Estado con la que trabajo, voy a explicar la hipótesis 
que sostengo sobre la estrategia de los gobiernos del MAS en relación 
con la cuestión estatal. Impedir lo estatal ha sido el eje la estrategia de 
los gobiernos del MAS. Esa estrategia de poder desplegada por estos 
gobiernos, durante casi dos décadas, tiene por propósito político esen-
cial convertir al caudillo en una fuerza con la potencia suficiente para 
impedir cualquier posibilidad de construcción estatal. La lógica es ésta: 
el caudillo compite con la posibilidad estatal y el caudillo gana. 

Se trata de una estrategia orientada a consolidar la tradicional ausen-
cia de Estado en Bolivia y a tomar provecho de este vacío de Estado, para 
llenarlo con los resortes de las fuerzas particulares ligadas a los gobiernos 
del MAS. Para llenar ese vacío de Estado con el poder del caudillo, para 
llenarlo con el poder del círculo íntimo del caudillo, con el poder del 
partido, con el poder de los movimientos sindicales aliados al caudillo 
y para llenarlo con el poder de distintas fuerzas privadas que han ido 
acompañando a los gobiernos del MAS y a su esquema caudillista.

El mecanismo es el siguiente: el caudillo del MAS no sólo impide lo 
estatal, sino que, de modo paralelo, desarrolla la estrategia de imitar al 
Estado ausente. Lo imita en la tendencia hacia la monopolización de las 
fuerzas. Pero, al mismo tiempo, el caudillo, en el ejercicio de su poder 
monopólico, evita el otro gran elemento de lo estatal: el imperio de la 
ley. Con lo cual, tenemos un poder caudillista y monopólico sin límite 
legal alguno: el escenario perfecto para el régimen autoritario. 

A fin de convertir al caudillo en el sustituto del Estado ausente, esta 
estrategia de los gobiernos del MAS reimpulsó —de modo intenso y 
sistemático— la vieja cultura boliviana del estatismo. 

Una cultura política que, en nuestro país, compatibilizó la narrativa 
moderna y estatista sobre objetividad estatal (por ejemplo, la narrativa 
sobre la igualdad y la inclusión social) con la práctica premoderna y 
subjetivista de un poder carismático y caudillista.
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La cultura política del estatismo se asienta en la tradición nacional 
popular boliviana; una forma de nacionalismo con tono populista. 

Esta cultura, en general, siempre vino orientada a reconocer en el 
caudillo como el depositario legítimo de un poder que, en la historia de 
la especie, sólo puede acumular el Estado moderno: el poder monopó-
lico y absoluto. 

De este modo, la cultura del estatismo boliviano, crea el consenso 
que permite al caudillo nacionalista consagrarse como una suerte de 
representante (por imitación) del Estado ausente.  

Tres son los elementos de la estrategia del MAS, para que el caudillo 
sustituya e imite al Estado ausente: el caudillo carismático, el naciona-
lismo como religión política y la cultura política del estatismo.

El caudillo carismático

El caudillo del MAS, tomando ventaja de la ausencia de Estado en Boli-
via, imita al Estado. Aprovecha el vacío y toma el lugar. Esa es la lógica 
de la legitimidad en el caudillo masista. 

Con Evo Morales estamos ante un tipo de Caudillismo en una va-
riante latinoamericana típica: el nacionalismo populista. Una suerte de 
izquierda nacionalista articulada, siempre, en torno al líder. 

El liderazgo caudillista de Morales contiene tres tradiciones históri-
cas, las que explicaré a continuación: 

1. La tradición sindical nacionalista. Es la tradición que mejor rescata 
los valores y las pulsiones de la tradición Nacional Popular y que 
hoy está representada por la tradición sindical cocalera del Chapare 
y por el liderazgo de tipo carismático del ex presidente Morales. 

2. La tradición socialista o neomarxista. Representada en los cír-
culos del líder por una activa comunidad de intelectuales1 de 
izquierdas que rodearon a Morales.

1 Y gran parte de seudointelectuales, porque muchos de los reconocidos intelectuales de izquierda 
(Raúl Prada y Ricardo Calla, por citar dos destacados pensadores) que apoyaron decididamente 
en sus inicios el proyecto (supuestamente) progresista y reivindicador del MAS-IPSP, fueron 
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3. La tradición indigenista. Representada en los círculos del líder 
en varias ramas, donde la visión mística y telúrica de lo político, 
tiende a ser lo más importante. 

Entendido lo anterior, puede decirse que el MAS de Evo Morales, 
especialmente el MAS que fue hegemónico entre 2006 y 2014, fue un 
proyecto que logró nuclear —en lo orgánico y en lo ideológico— a 
las fuerzas nacionalistas y sindicalistas bolivianas, a las fuerzas de la 
izquierda neomarxista y de vocación socialista y a las fuerzas de la 
tradición indigenista.2 

En este punto hay que aclarar que las fuerzas de tradición socialde-
mócrata en Bolivia, no terminaron de encajar en esta amplia colación 
que se reunía en torno a Evo Morales y su proyecto.3 El llamado Mo-
vimiento Sin Miedo del ex alcalde paceño Juan del Granado, un mo-
vimiento de orientación socialdemócrata, acompañó la gran coalición 
de Morales durante un periodo, aunque esa alianza acabó por diluirse. 

También hay que apuntar que, en los últimos meses, ha surgido una 
cuarta tendencia al interior del MAS. Es la tendencia liderada por el 
propio presidente Luis Arce. Una tendencia, cuyo objetivo político más 

—más o menos silenciosamente— distanciándose del masismo, sobre todo después de la 
Asamblea Constituyente. [Nota del Editor]

2 Le comenté al autor mi discrepancia con identificar como indigenismo —entendido como tal el 
imaginario de reivindicación social del MAS-IPSP— y despatriarcalización muchas políticas y 
medidas del período posterior a 2005: Respecto de lo primero —indigenismo— tengo un co-
mentario, que he defendido hace mucho tiempo: el indigenismo del MAS (sobre todo con García 
Linera pero también con Choquehuanca, aunque éste menos pensante y más “folclórico”) ha 
sido, en strictu sensu, el mismo indianismo de Fausto Reynaga y continuadores, con toda su car-
ga de racismo, anti-Nación/Estado y antiprogreso —entendido éste contra los mismos indígenas 
que los indianistas “reivindican”—, aunque para el MAS se “vistiera” de indigenismo (quizás para 
mejor soporte de organismos internacionales); no voy a achacar a Morales la distinción original 
entre indigenismo e indianismo debido a su casi nula formación pero sí es muy real que en 2022-
2023 le sirvió para abanderar el proyecto fracasado de RUNASUR. En lo de despatriarcalización, 
basta reconocer el estado actual de la violencia contra la mujer y la no atribución para ellas de su 
real estatus en la sociedad; pero habría mucho más de lo que decir. [Nota del Editor].

3 Contradictoriamente, sectores del nacionalismo tradicional de derecha —podemos llamarlo “au-
toritario”— agrupados en ADN (del difunto dictador devenido en demócrata, Bánzer Suárez) sí se 
sumaron (diré “clientelarmente”) al Proyecto de Gobierno del MAS-IPSP, aunque no siempre con 
éxito más allá de coyuntural para ellos. [Nota del Editor].
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visible es impulsar la reelección del presidente Arce y cuyo contenido 
ideológico y propuesta de país aún no están aclarados del todo.4

Sin embargo, quizá valga la pena apuntar que, justo en los momentos 
en los que redacto este texto, parece evidente que esta tendencia ligada 
al presidente Arce ha logrado impedir —mediante una estrategia po-
lítica y judicial articulada desde el gobierno— una futura candidatura 
presidencial del ex presidente Evo Morales. 

Ante ese escenario —y bajo la sombra de una creciente crisis eco-
nómica y de un fuerte malestar social que vive el país— también es 
importante apuntar que, hoy por hoy, se plantean dudas y se reflexiona 
desde distintas visiones en todo el país sobre la viabilidad del propio 
MAS como proyecto partidario y de poder con vigencia aún.

En cualquier caso, más allá de las tendencias internas del MAS, lo 
cierto es que el liderazgo caudillista del MAS genera un orden social 
en el cual el líder y la comunidad se necesitan mutuamente y de modo 
estructural. 

Un esquema donde el caudillo es esencial a la comunidad pues mo-
nopoliza y articula dos escenarios: la viabilidad del orden social (la 
economía, la sociedad y la cultura no existen sin él) y la viabilidad del 
sistema político (la gobernabilidad tampoco existe sin él).

Sobre este punto y con fines puramente didácticos, voy a llevar a 
cabo el siguiente ejercicio: voy a comparar el modelo de las monarquías 
absolutas europeas del siglo xvi y xvii con el modelo de liderazgo que ha 
ejercido el caudillo propuesto por la estrategia del MAS. 

Luis xiv de Francia es quizá, uno de los ejemplos más reconocido 
entre los monarcas absolutistas, pero recordemos que el absolutismo 
es un modelo político con el cual se puede caracterizar a muchos mo-
narcas cuyo propósito histórico, fue la unificación de sus reinos ante la 
dispersión feudal y cuyo método de mando era la concentración del 
poder en manos del monarca. 

4 Con perdón del autor, sólo creo que es por la mantención (prebendalista y clientelar) de intereses 
y no tendrá trascendencia como proyecto político, como no lo ha tenido hasta ahora más allá 
de la antinomia MAS-Evo versus MAS-Arce. De proyecto país, cualquiera que sea realmente 
recuperador del país —incluyo nacionalidad y Estado no caudillista— para el MAS significaría el 
propio suicidio. [Nota del Editor].
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• Ambos eran liderazgos carismáticos. 
• Ambos eran liderazgos monopolizadores. El europeo contra los 

restos feudales y el boliviano contra cualquier rival interno que 
cuestionara su poder. 

• Ambos eran liderazgos de legitimidad religiosa. Los monarcas 
absolutos europeos eran reyes por derecho divino y eran repre-
sentantes de Dios en la tierra. El caudillo del MAS ha funcionado 
sobre la base de la narrativa de la religión política propia del 
nacionalismo étnico. 

• Ambos tienen escasos límites de poder. Los límites del monarca 
absoluto son dos: Dios y la nobleza. Los límites del máximo líder 
masista son “lo nacional étnico” y los llamados movimientos 
sociales.

• Ambos liderazgos se orientan a fundar aquella forma moderna 
del poder que se llama “la soberanía”. En ambos casos se trata 
de soberanías personalizadas y subjetivadas. Es decir, sobera-
nías para defender el poder del rey o del caudillo, más que para 
definir el poder del colectivo.

La comparación entre los monarcas absolutos y el caudillo del MAS no 
es gratuita. Es una comparación que nos lleva a una pregunta de fondo: 

¿Por qué las monarquías absolutas orientadas a monopolizar las fuerzas, 
condujeron al Estado moderno en Europa y, por el contrario, en Bolivia el 
liderazgo monopolizador del caudillismo populista condujo al sabotaje de la 
posibilidad estatal? 

En otras palabras: ¿por qué la Bolivia del MAS ha terminado en el pelotón 
de países donde a más caudillismo menos Estado? 

Tres posibles razones históricas a la hora de responder esa pregunta 
que es amplia, pero es de fondo:

1. La primera razón es el tema de la violencia política: siglos de 
guerras y revoluciones europeas de aniquilación. La violencia 
política europea es mucho más fuerte que la boliviana. La transi-
ción entre las monarquías absolutistas y el gobierno de la ley que 
con los siglos permitió el Estado en Europa, tuvo que atravesar, 
efectivamente, siglos de guerras que fueron templando lo estatal a 
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sangre y fuego y siglos de revoluciones que fueron modernizando 
la sociedad. Es decir, la preparación del Estado en Europa implicó 
siglos de violencia extrema. Bolivia no ha conocido esos extremos 
de violencia que suelen ser típicos del proceso de monopolización 
del poder y, por eso, típicos del proceso de construcción del orden 
estatal.

2. La segunda razón es el tema cultural: la cultura burguesa euro-
pea. En Europa se generó una burguesía y, sobre todo, una cultura 
burguesa, mientras que en Bolivia, no. Las monarquías absolutas, 
para ir del simple monopolio de la fuerza al complejo gobierno 
de la ley (por ejemplo, al Estado contemporáneo donde impera el 
Estado de derecho), atravesaron el filtro de la cultura aburguesa-
da que en Europa fue la Ilustración y su legado. Una cultura que 
Bolivia está empezando a conocer, justamente, en la aparición y 
éxito de la clase media cruceña, que, por cierto, es la única clase 
social de tipo aburguesada que ha generado Bolivia sobre la base 
de la propiedad privada y la sociedad abierta y comercial. 

3. La tercera razón es el tema económico: la industrialización euro-
pea. En Europa se desarrolló la economía industrial que permitió 
“el gran enriquecimiento”, el proceso del capitalismo acumu-
lativo exitoso mediante el cual, por primera vez, la humanidad 
multiplicaba la riqueza. Un proceso débil e incipiente en Bolivia. 
Esa economía industrial europea, por supuesto, fue clave para 
generar el proceso de acumulación de riqueza que luego clamaría 
por Estado y seguridad. 

En suma, la construcción del Estado europeo hizo, normalmente, el 
siguiente circuito político e histórico de tres pasos: el primer paso es 
la monarquía absoluta, el segundo paso es la nación y el tercero es el 
Estado como ley objetiva. 

Se trata de un circuito que comienza con el esquema del monarca 
absoluto, cuya misión, recordemos, es monopolizar las fuerzas en su 
territorio y su población. Esta operación de monopolio del poder en 
manos del rey permite la aparición en la historia de esa idea que se 
llama la soberanía que es, en realidad, una forma de poder moderno 
o poder concentrado. Posteriormente —y en remplazo del monarca— 
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viene la nación. La nación hereda aquella estructura de poder mono-
polizada que ha dejado el monarca y hereda la famosa forma de poder 
llamada la soberanía. Así, la misión esencial de la nación es sustituir al 
monarca en el ejercicio de la soberanía. Se trata de la operación política 
mediante la cual el monopolio del poder pasa de manos del rey a manos 
del pueblo. De este modo, tenemos un orden donde la ley la hace el 
pueblo. Sin duda, ello genera una ley de carácter mucho más objetivo 
—y mucho menos personalista— que la ley que impulsaba el viejo y 
derrocado monarca absoluto. 

Vale decir, entre el monarca absoluto y la nación se produce un paso 
muy importante que se orienta hacia lo estatal. Es el paso que va desde 
la ley como decisión legislativa y soberana de “uno solo”, hacia la ley 
como decisión legislativa y soberana de “todos”. 

Como es obvio, este paso que va desde el poder del rey hasta el po-
der de la nación implica que la idea de nación es equivalente a la idea 
de revolución nacional. Y, por tanto, muy frecuentemente, a la idea de 
revolución nacionalista. 

Con lo cual puede decirse que la nación requiere dos cosas a la vez: 
por un lado, requiere algún rasgo cultural que otorgue identidad co-
mún al colectivo pero, al mismo tiempo, requiere un proyecto de poder 
fuerte y, consecuentemente, requiere revolución y violencia. O sea, en la 
realidad la nación es cultural, pero sobre todo es política. 

Sin embargo, el circuito histórico de construcción del Estado no aca-
ba allí, en la nación. En efecto, el circuito continúa hacia la objetivación 
final del mando que es la autonomía de la ley respecto de la propia 
nación. 

Al fin y al cabo, la tal nación representa un nivel de objetivación 
muy importante, pero, a la vez, mantiene un alto contenido subjetivo 
y subjetivista: la nación es un sujeto colectivo cargado de tradiciones, 
de afectos y de intereses particulares y particularistas, en suma, de 
identidad. 

La nación, de hecho, se justifica ideológicamente, reivindicando una 
identidad singular. Esta identidad puede referirse a la etnia nacional, a 
las etnias nacionales, a la historia y sus hechos nacionales, al idioma de 
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los antepasados, a la ligazón con el terruño y con lo telúrico, a la cultura 
ancestral y a cuantos componentes de singularidad quieran sumarse. 
¿Hay algo más subjetivo que eso? 

Y dicho esto, con ello es posible decir que nunca habrá Estado ni ley 
objetiva, si quien decide la ley es la nación: ese sujeto colectivo cuya 
esencia es lo subjetivo. 

De modo tal que la nación es sólo un paso en la construcción del 
Estado. No es el punto final. Es un paso entre el monopolio del poder 
que funda el monarca absoluto y la objetivación final. 

La objetivación, no perdamos de vista, sólo puede producirse cuan-
do la ley ha logrado liberarse de la tal nación y de toda su carga de iden-
tidad, subjetividad y de particularismo. Es decir, la objetivación sólo 
puede darse cuando la ley —y no la identidad— ha logrado convertirse 
en el total de lo público. 

Como comenté, el paso entre un momento a otro del circuito de 
construcción estatal, está mediado por una serie de acontecimientos 
históricos de gran violencia. Desplazar al monarca absoluto por la 
nación en la historia, está simbolizado por la Revolución francesa. Y 
remplazar a la nación por la ley objetiva, es un paso que los europeos 
alcanzan mediante la violencia mayúscula de la Segunda Guerra Mun-
dial. Violencia tras la cual, efectivamente, desaparece la idea de nación 
política y aparece, finalmente, la idea del Estado objetivo, hoy vigente. 

De hecho, tras la Segunda Guerra Mundial, el viejo nacionalismo 
político ligado a la idea de soberanía y la lógica amigo/enemigo, queda 
enterrado en Europa. Por eso al día de hoy, el nacionalismo vigente en 
Europa está limitado a la nación de las costumbres que es la nación 
cultural. Es decir, está limitado a la nación de la identidad cultural sin 
pretensión alguna de poder. 

La nación francesa, por ejemplo, ya no consiste en los ejércitos de 
Francia —y menos la alemana en los ejércitos de Alemania—: La nación 
francesa, hoy por hoy, consiste, sobre todo, en rasgos culturales e iden-
titarios. Consiste en buenos vinos, en buenas mesas, en el terruño, en 
las costumbres y muchas veces en el idioma. Lo mismo que la italiana. 
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A los fines de la vida pública, son naciones netamente culturales. Casi 
naciones museos. 

Pero, como es obvio, eso no impide el Estado francés, al contrario: lo 
realiza y lo empodera. Lo realiza pues lo libera de la carga subjetiva de 
la nación. Y tras esa liberación el Estado queda en lo que definitivamen-
te es en cuanto hecho de poder: en el monopolio de la violencia legítima 
que se expresa sobre la comunidad y el territorio como dominación 
legal. De este modo, Francia —como otros países europeos— deja de 
ser Estado nación para, por fin, ser Estado.  

Para cerrar este capítulo, volvamos a la pregunta: ¿por qué las mo-
narquías absolutistas, tras monopolizar el poder, se orientaron hacia el 
Estado pero el caudillo populista del MAS, a pesar de haber monopoli-
zado el poder, terminó saboteando la posibilidad estatal?

La hipótesis para responder es ésta: porque en Bolivia no hubo ni 
hay violencia moderna, no hubo ni hay capitalismo industrial exitoso 
y, aunque hay cierta clase media y cierta cultura aburguesada ligada a 
esa clase media —por ejemplo, en Santa Cruz— aún es una clase media 
demasiado frágil. 

La religión política del nacionalismo 

El siglo xix ofrece a Occidente dos ideologías básicas: el nacionalismo y 
el socialismo. Las dos son ideologías que nacen para explicar el Estado. 
Son ideologías estatistas. Ambas postulan un poder político ilimitado 
en el Estado. El socialismo postula que la clase obrera debe ejercer ese 
poder y el nacionalismo postula que ese poder debe ejercerlo la nación. 

Ahora bien, esas dos ideologías tienen otro componente en común: 
las dos son un sustituto moderno de la fe cristiana. 

En efecto, estas dos ideologías son el sustituto de la fe que había sido 
cuestionada —y hasta desplazada— por las fuerzas del racionalismo y 
por la realidad de la economía y de la cultura burguesa. 

De ese modo, esas dos ideologías son la nueva religión. Son la nueva 
fe que ocupa el lugar de la vieja fe cristiana. Son la religión moderna. 



   2024   Septiembre   129

Manuel Suárez Ávila

Son la religión política. Son sistemas de creencias para explicar la exis-
tencia de lo humano y su trascendencia. 

Veamos la relación teológica de estas dos ideologías con el Estado. 
El Estado moderno encaja perfectamente con la religión política del 

nacionalismo y del socialismo. Me explico. El Estado vino a sustituir el 
poder del viejo dios cristiano que era un dios monopólico, todopodero-
so y creador. Pero el Estado —a diferencia de cualquier ideología— no 
es la fe. Es superior a eso. El Estado es el poder objetivo. El Estado es la 
secularización directa del poder del dios creador. 

Para más abundancia: el Estado moderno nace como teología políti-
ca. Nace para arrebatar al dios la capacidad de crear la realidad y nace 
para que los seres humanos tengan el poder de cambiar la realidad del 
universo desde lo político. De cambiarla a gusto y sin límite. Nace pues, 
para que lo humano y no lo divino, pueda recrear o refundar el mundo. 

Eso es la teología política del Estado: la sustitución de dios por el 
Estado. O lo que es igual, la sustitución de dios por lo humano; por lo 
político. Una teología del poder que encuentra en la religión política de 
las dos grandes ideologías mencionadas, la narrativa perfecta. 

Las dos ideologías modernas, en efecto, compiten entre sí por llenar 
de contenido y de creencias al Estado y su mundo moderno. Las dos 
son las religiones de este dios terrenal que es el Estado. 

Y por eso ambas ideologías —el nacionalismo y el socialismo— están 
consagradas a construir la nueva identidad de los seres humanos en el 
mundo. Una nueva identidad que tenga el potencial de sustituir a la 
vieja identidad de los hombres —que era la identidad de los hijos de 
dios— por la identidad moderna que es la identidad de los hombres en 
cuanto son miembros del Estado. 

Por un lado, el nacionalismo —para este fin— funda la identidad 
que viene dada en la condición nacional de las personas. El ser humano 
está en el mundo en cuanto miembro de la nación. Y la nación es el 
sujeto de la soberanía del Estado. 

Por otro lado, el socialismo funda la identidad de clase. Donde los 
seres humanos son lo que son, en relación con la clase a la cual perte-
necen. Y donde la clase obrera es el sujeto de la soberanía del Estado y 
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donde el Estado socialista, precisamente, adopta la forma de la dictadu-
ra del proletariado. 

Estamos ante un Estado con dos posibles sujetos y sus respectivas 
identidades: la nación o la clase obrera. 

Pues bien, el nacionalismo boliviano conserva —perfectamente— 
esa tradición y ese esquema de religión política. Y en particular lo hace 
el nacionalismo del MAS.

En efecto, el nacionalismo boliviano funda una nueva legitimidad 
del poder íntimamente relacionada con el origen nacional. En el caso de 
la Revolución del 52, lo nacional es lo mestizo5 y la alianza de clases. Ése 
era el sujeto soberano. 

En el caso del MAS lo nacional son “las naciones originarias”.6 Aquella 
visión que da forma al esquema de “lo plurinacional”. Esquema donde lo 
nacional desde la narrativa de “las naciones” es el sujeto soberano. 

Ante cualquiera de los dos casos —la nación mestiza o las naciones 
originarias en la fórmula plurinacional— se trata de buscar la identidad 
en lo nacional y de interpretar que esa identidad es el origen de la le-
gitimidad del poder y el origen de lo soberano: una legitimidad donde 
manda el colectivo que goza de la identidad y donde el enemigo es el 
colectivo que carece de ella.

 
La cultura política del estatismo 

¿Qué es la cultura política del estatismo? Es la tradición basada en la 
creencia de que la convivencia, a fin de resultar material y moralmente 
beneficiosa para todos, debe desarrollarse —necesariamente— en el 
escenario del orden estatal. 

Así, para esta creencia, a más Estado más bien común. Como es 
obvio, en la cultura política del estatismo, se concentra todo el mito 

5 Esta es una importante precisión del autor, reconociendo el mestizaje —lo mestizo— como la 
base de la bolivianidad (muy en consonancia con lo postulado para la formación de o brasileiro 
por Gilberto Freyre y Darcy Ribeiro), en contraposición con lo indígena del indianismo camuflado 
del MAS, precisión ésta a la cual me adscribo irremediablemente. [Nota del Editor].

6 Entendida en el sentido de naciones indígenas anteriores a la colonización española y desde 
donde arranca una pretendida “historia mágica”. [Nota del Editor]
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moderno que concibe lo político como camino al paraíso terrenal en 
cuanto obra humana. 

En ese escenario, la cultura política del estatismo impulsa la típica 
tendencia estatal hacia el monopolio de las fuerzas. Y esa es una cultura 
familiarizada con proyectos políticos autoritarios. 

A la vez, la cultura política del estatismo impulsa la tendencia a nor-
mar con leyes estatales la convivencia. Así mismo, en ese marco, tiende 
a legislar toda la diversidad de las relaciones y de la vida humana. 

De hecho, la cultura política del estatismo entiende que no hay de-
sarrollo completo de lo humano en ningún plano —ni en el material, ni 
en el espiritual, ni en el filosófico—, si ese proceso no se produce dentro 
de las normas estatales. De ahí que esta cultura concibe el Estado y sus 
leyes como un elemento esencial de la realización de la especie.  

Ahora bien, la cultura política del estatalismo no siempre es resulta-
do de la acción estatal. Es decir, no siempre es obra de la propaganda y 
del poder del Estado. Muchas veces la cultura política del estatismo es 
previa al orden estatal. Por ejemplo, puede ser el resultado de ideolo-
gías estatistas, como el nacionalismo y el socialismo. 

En Bolivia no existe Estado, pero existe estatismo; un estatismo que 
—precisamente— viene de la cultura estatista y de sus ideologías: el 
nacionalismo o el socialismo. 

En efecto, el caudillo del MAS, en su estrategia de imitar al Estado 
ausente, adopta la narrativa estatista propia de la cultura política del 
estatismo boliviano. Y la adopta desde las ideologías del nacionalismo 
y del socialismo. 

En ese escenario, se genera la siguiente paradoja: a más caudillo, me-
nos Estado, y a menos Estado, más estatismo cultural. También puede 
expresarse así: a más caudillo más nacionalismo y más socialismo, y a 
más nacionalismo y socialismo, menos Estado. 

Tres creencias caracterizan a la cultura política del estatismo en los 
gobiernos del caudillo masista: 

1. La creencia de que la lucha política se debe definir, necesaria-
mente, en la lógica antagónica amigo/enemigo. Ello significa que 
el requisito indispensable para la existencia de la comunidad 
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soberana, es la aniquilación política de lo que se considera como 
la comunidad enemiga. En la historia, es la lucha de aniquilación, 
o de guerra total entre naciones. Por ejemplo, las dos guerras 
mundiales. 

 A esta lógica amigo/enemigo se ligan las dos grandes ideologías 
del siglo xix que mencionamos: el nacionalismo y el socialismo. 
Vemos, en efecto, el nacionalismo y el socialismo como las ideolo-
gías estatistas que justifican la lógica amigo/enemigo. 

 En este punto, recordemos algo: el nacionalismo parte de la ne-
cesidad de aniquilar a la “anti/nación” que es el imperio o la na-
ción enemiga. A continuación de tal afirmación, hagámonos esta 
pregunta: ¿quién es la nación enemiga? O sea, ¿a quién hay que 
aniquilar para sobrevivir? La nación enemiga es la “otra” nación. 
Es la nación extranjera. La nación enemiga es el pueblo soberano 
que, se supone, está al otro lado de la frontera con sus banderas y 
sus cañones. 

 Por eso el nacionalismo no exige la derrota del ejército enemigo. 
Eso es premoderno. El nacionalismo exige la aniquilación del 
pueblo o de la nación vecina en su totalidad. Eso es lo moderno. 
De hecho, como se sabe, la milicia enemiga moderna está com-
puesta por “los hijos de la nación vecina”. Y así, la guerra exterior 
es, nada más y nada menos, que una guerra de aniquilación entre 
los miembros —o ciudadanos— de ambas naciones. 

 Por su lado, el socialismo, igual que el nacionalismo, parte de la 
necesidad de aniquilar al colectivo antagónico. Donde el colectivo 
ya no es la nación enemiga, sino la clase social antagónica. En par-
ticular, el socialismo propone la necesidad —y el destino histórico 
del proletariado— de aniquilar a la burguesía explotadora. Esa 
es la lógica de la revolución socialista. Estamos otra vez ante una 
visión fundada en la lógica amigo/enemigo. Es decir, fundada en la 
necesidad de aniquilar al otro para lograr la propia pervivencia y 
realización soberana: una verdadera Batalla cultural.

2. La creencia de que lo público sólo se convive equilibradamente 
con lo privado, en el escenario de lo estatal. Un gran tema an-
tropológico es determinar cuándo, porqué y cómo se produce la 
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distinción entre la posesión personal y la posesión comunitaria. 
Es decir, cuándo aparece la definición de lo que pertenece a cada 
persona y lo que pertenece al grupo. Definir esa relación marca 
la historia de la especie y marca, de modo profundo, la civiliza-
ción occidental. A partir del mundo griego antiguo, esa relación 
implica la idea de propiedad privada y en el mundo romano esa 
relación queda desarrollada y explicada en el derecho romano.

 Pues bien, la cultura política del estatismo, visualiza el equilibrio 
de ambos ámbitos —el de lo público y el de lo privado— en el 
universo de lo estatal. Así, el Estado es una especie de síntesis 
hegeliana, donde lo público/privado —los dos opuestos de esta 
dialéctica— vienen a convivir en la síntesis perfecta del orden 
estatal. 

 El Estado aparece, en esta perspectiva cultural, como el escenario 
único donde ambos mundos —el público y el privado— encuen-
tran su sentido y, en consecuencia, su relación de armonía. En 
otras palabras, para la cultura política del estatismo no hay vida 
privada ni hay vida pública si el Estado no las consagra. 

3. La creencia de que el mando en la comunidad debe ser, nece-
sariamente, monopólico y estatal. En consecuencia: la creencia 
de que la construcción de una hegemonía es la prioridad de la 
política. La búsqueda de “la hegemonía” del poder se convirtió 
en la búsqueda de la virtud para los gobiernos y para el caudillo 
del MAS. Y el camino del acuerdo o del pacto político, de hecho, 
se convirtió en el camino del vicio. 

Bien; hemos hecho esta teorización en torno a la cultura política del 
estatismo para explicar que el gobierno y el caudillo del MAS, adoptan 
con facilidad y comodidad esa cultura política. Por tanto, adopta las 
tres creencias básicas de esa cultura. A saber: la creencia de que la lucha 
política necesariamente se plantea en la lógica amigo/enemigo y así en 
la lógica de aniquilación del antagónico; la creencia de que lo público 
y lo privado se equilibran únicamente en el escenario de lo estatal y, 
finalmente, la creencia de que el mando se debe ostentar en régimen 
monopólico y desde una hegemonía clara.  
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¿Por qué adopta el gobierno del MAS la cultura política del estatismo? 
Lo hace por cuatro razones: 

1. La primera, por tradición. El MAS viene de la tradición nacional 
popular boliviana, la tradición estatista que impulsa la Revolu-
ción del 52 y que, a su vez, nace en la guerra del Chaco. 

2. La segunda, por influencia ideológica. El MAS viene ligado a 
ideologías y valores socialistas y nacionalistas. 

3. La tercera, por la racionalidad caudillista. La racionalidad 
caudillista genera el interés estratégico del caudillo que estamos 
desarrollando en esta reflexión en general: el interés de concentrar o 
monopolizar todo el poder en sus manos. 

4. La cuarta, por los intereses externos. Intereses ligados a los 
intereses de potencias extranjeras como Venezuela o Cuba, que 
habían tejido un poderoso sistema de alianzas internacionales 
con el esquema del MAS. 

El caudillo del MAS frente a Santa Cruz 

Tenemos un caudillo que ha sustituido la estatalidad con su poder per-
sonal. Uno que, imitando la fuerza del Estado ausente, actúa dotado de 
un poder ilimitado. 

Pero a la vez, ese caudillo —con capacidad de imitar el poder estatal 
y su tendencia monopólica— no reproduce, sino que sabotea, la otra 
gran característica de lo estatal: el mando de la ley. 

Tenemos así, un escenario de enorme poder personal y de escaso 
límite legal. Es el escenario del autoritarismo. 

Desde ese poder personal, el caudillo del MAS impulsa la lógica 
amigo/enemigo. Esa lógica que, recordemos, abre el paso hacia el mo-
nopolio del poder. Lo abre, pues impone la necesidad de aniquilar al 
enemigo como condición necesaria para sobrevivir. En ello, lo peculiar 
es lo siguiente: el enemigo que elige el caudillo del MAS es Santa Cruz; 
la Santa Cruz de las clases medias. Ese es, en efecto, el colectivo a ani-
quilar en la visión estratégica del caudillo del MAS. 
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Es decir, para entender la lógica de poder del caudillo del MAS, hay 
que estudiar la lucha que los gobiernos del MAS han desplegado contra 
Santa Cruz. 

Ése es el contexto en el cual los gobiernos del MAS han decidido 
polarizar contra la cultura aburguesada que han desarrollado las clases 
medias en Santa Cruz. 

Esta cultura, por otro lado, durante las últimas décadas —y a través 
de su larga confrontación con el caudillo del MAS— fue desarrollando 
una identidad y una hegemonía política en torno a lo que llamo el cru-
ceñismo político. 

El cruceñismo en general —y antes de ser cruceñismo político— es el 
modo de acción política desarrollado por la clase media que comenzó a 
formarse en Santa Cruz a partir de los años 50. 

Esa clase media surgió, en gran parte, a raíz de las políticas moder-
nizadoras de la Revolución del 52 y su iniciativa llamada “La marcha 
hacia el Oriente”.7 

El cruceñismo surge con dos ideas claves: una, defender los “inte-
reses de Santa Cruz” en el marco de políticas modernizadoras; y dos, 
impulsar la identidad cultural cruceña. 

7 De acuerdo —y en consonancia— con el autor, me es interesante cómo entre la población 
de Santa Cruz —principalmente la del percentil más joven pero no exclusivamente— crece el 
deseche —claro descarte— de las ideologías vigentes desde el siglo pasado y que hasta hace 
una década pudieron ser mayoritarias y, frente a esto, van ganando adhesiones otras entendidas 
como “nuevas”, como el liberalismo en su sentido más amplio: social, económico, político y per-
sonal —que vale decir: individual—, lo que, en realidad, es una antinomia con el pensamiento que 
han sostenido las clases acomodadas —mestizas o blancoides— e intelectuales de los últimos 
50 años, sobre todo en el Occidente; más paradójico aun es que el grupo social posiblemente 
más afín sea la burguesía chola alteña —orgullosa de serlo— y su juventud migrante, ambos 
urbanos y autosuficientes como las cruceñas (no olvidemos que el migrante campesino indígena 
que llega a la ciudad, sea El Alto o Santa Cruz como focos de esa migración, cuando empieza 
su proceso de integración a la cultura urbana —inculturación—, se convierte en un mestizo 
cultural). Concluyendo esta idea y continuando con lo que el autor menciona a continuación 
como el cruceñismo político, esta similitud de concebirse hoy del cruceño (no importa de cuántas 
generaciones o la primera) y el alteño (mestizado ya) —ambos basados en economías abiertas 
y de emprendimiento privado— será la que dará, a mi entender, sentido a Lo político boliviano 
de las próximas décadas. En conclusión a Lo político de Las Bolivias: al Estado no-construido 
hoy. [Nota del Editor]
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El cruceñismo tiene cuatro etapas, la última de esas etapas es la del 
cruceñismo político. Veámoslas: 

La primera es la etapa cívica. Se trata del cruceñismo cívico propio 
de los años 50. El punto épico de este cruceñismo es la llamada lucha 
por el 11 %. En esta etapa, el cruceñismo desarrolla su autoridad moral: 
el sentimiento y la creencia popular de que la lucha cívica —y, por ende, 
la lucha cruceñista— es siempre una lucha por el bien común y, a la vez, 
una lucha contra el centralismo “que no comprende a Santa Cruz”. 

La segunda es la etapa del cruceñismo empresarial. Una etapa que 
va desde los años 60 en adelante. Los años 70 son los años de gloria 
del cruceñismo empresarial. Es una etapa del cruceñismo en la cual se 
desarrollan las grandes fortunas familiares de la burguesía cruceña li-
gadas al éxito de la modernización de la economía cruceña y boliviana. 
Estas familias de nuevas y grandes fortunas, desembarcan en la motiva-
ción y en las luchas cívicas y cruceñistas. 

La tercera es la etapa culturalista. Una etapa que toma cuerpo a par-
tir de los 80. Es la etapa de reivindicación de la tradición, de la identidad 
y de la cultura cruceña o “camba”. Una etapa, en gran parte, ligada a la 
reacción cruceña ante la migración andina y su impacto cultural. 

La cuarta es la etapa del cruceñismo político. Las tres anteriores 
etapas del cruceñismo que ya mencioné —la cívica, la empresarial y 
la culturalista—, tienen dos cosas en común. Primero, se refieren a la 
región. Son regionales o regionalistas. Y segundo, guardan distancia y 
prudencia frente a la gran política. Llamo la gran política a la que define 
el destino de los pueblos. En este caso, el destino de Bolivia.  

Así, desde el punto de vista de la lucha por el poder, las tres pri-
meras fases del cruceñismo no entran a Lo Político, que es el campo 
de fuerzas donde se determina la lógica Mando/obediencia, la lógica 
Amigo/enemigo y la lógica Público/privado. O sea, donde se funda 
el Estado. 

Por el contrario, el cruceñismo político entra a la gran política. Y lo 
hace de frente. Entra a la política boliviana. Deja de exigir demandas 
regionales y exige “un tipo de país”. De este modo, es un movimiento 
que nace para jugar en el campo de Lo Político. 
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Un movimiento que recibe el legado ideológico y moral del cruceñis-
mo cívico, empresarial y culturalista. Pero, a la vez, es un cruceñismo 
que trasciende las fronteras de Santa Cruz y que, desde la moviliza-
ción popular y la experiencia, se convierte en la propuesta política y 
alternativa al modelo estatista, antiliberal y socialista que, en general, 
ha venido impulsando la tradición nacional popular desde hace casi 
un siglo en nuestro país y que, en particular, ha venido impulsando el 
MAS, desde hace un par de décadas. 

Es decir, el cruceñsimo político se convierte en una propuesta po-
lítica con dos vocaciones fundamentales en lo político. Por un lado, 
la vocación por los valores republicanos: la libertad política, el voto 
popular y la ley. Y, por otro, la vocación por la descentralización del 
poder en Bolivia: visión que, en muchas versiones publicadas, alcanza 
la propuesta federalista. 

El cruceñismo político aparece por vez primera con el movimiento 
autonomista que conduce al referendo por los estatutos autonómicos 
de Santa Cruz en el año 2008.8 Y posteriormente resurge con toda su 
potencia, en noviembre de 2019, al rechazar mediante la movilización 
popular el fraude electoral del gobierno del MAS y al impulsar la re-
nuncia del presidente Morales. 

En suma, el cruceñismo político es ese movimiento de clases medias 
y de cultura aburguesada, que se ha atrevido a fijar la agenda política 
para la Bolivia de las décadas siguientes. 

8 A modo de apostilla historiadora, le adiciono tres momentos más que conforman y definen el 
cruceñismo político (uno previo y dos posteriores), como calentamientos que sirvieron para fijarlo 
como generatriz de una traslación de la iniciativa política nacional (en el sentido que Suárez Ávila 
habla para generar Estado y que recuerda la traslación del poder político tras el desplazamiento 
del poder económico cuando la Guerra Federal de 1898-1899): en 2006, planteando e impulsan-
do el reclamo por oficializar los dos tercios para las decisiones en la Asamblea Constituyente, 
en 2016 por el 21F —en contra del pretendido prorroguismo de Morales Ayma— y en 2017-2018 
contra el denominado Código Morales. Y en los tres, como en 2008 y 2019, las iniciativas estu-
vieron imbuidas de sumar a todo el país para lograr sus objetivos —¡y vaya si se logró sumar al 
país y coaligarlo!—, lo que anula cualquier sospecha de un regionalismo excluyente. [Nota del 
Editor].
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La cultura aburguesada de las clases medias cruceñas

Al decir “cultura aburguesada” hablo de una cultura de clases medias 
que vive y convive desde los valores de la tradición burguesa universal. 

Ligado a ello, hay que recordar que Santa Cruz es la primera sociedad 
—en la historia boliviana— que vive y convive en el código burgués. 
Pues Santa Cruz es, de hecho, la primera sociedad en Bolivia que, en su 
conjunto y en su diversidad popular —y no sólo en sus elites—, tiene la 
economía suficiente y necesaria para desarrollar valores aburguesados. 

Ante ese escenario, para muchos observadores estamos ante una 
sociedad que vive y convive desde las virtudes burguesas y capitalistas. 
Para otros tantos, estamos ante una sociedad que vive y convive desde 
la alienación burguesa y capitalista. 

Como sea, Santa Cruz es la primera sociedad en Bolivia que desa-
rrolla una economía y una estructura social apta para el surgimiento 
de una gran clase media; la clase que, históricamente, desarrolla como 
hábito —y no como simple imitación— los valores y los códigos de la 
cultura burguesa universal.  

Con Santa Cruz estamos, efectivamente, ante una cultura que, en su 
visión de la convivencia económica, tiende a valorar los principios de 
la sociedad abierta y de la sociedad comercial, así como la tradición de 
la propiedad privada y la libre empresa. Estamos, entonces, ante una 
cultura que, en su visión de la convivencia política, tiende a valorar la 
tradición republicana y la lógica de la descentralización del poder. 

Pues bien, esa clase media cruceña con sus valores aburguesados es 
el colectivo y la fuerza que los gobiernos del MAS han elegido como el 
enemigo a derrotar. 

Dentro de esa polarización amigo/enemigo, los gobiernos del MAS 
han desplegado los instrumentos típicos que han tenido a su alcance 
para la coacción gubernamental en Bolivia. Este despliegue se ejecuta, 
básicamente, contra las fuerzas políticas del cruceñismo. Pero, además 
de la coacción, los gobiernos del MAS han desplegado lo que llamo la 
leyenda negra contra Santa Cruz: una cuidadosa y sistemática opera-
ción de propaganda negativa y desprestigio contra “lo cruceño”. 
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La leyenda negra en la batalla cultural entre los 
gobiernos del MAS y las clases medias cruceñas 

La leyenda negra contra Santa Cruz y su clase media es una estrategia de 
dominación puesta en marcha por el gobierno del MAS para instalar un 
nuevo sistema de legitimidad del orden, basado en dos creencias mora-
listas. Por un lado, la creencia de que la cultura aburguesada de las clases 
medias de Santa Cruz —y su expresión de lucha, el cruceñismo político— 
es lo moralmente incorrecto para el país. Y, por otro lado, la creencia de 
que el cambio nacionalista, socialista y estatista que propone el caudillo 
del MAS y sus gobiernos es lo moralmente correcto para el país. 

El objetivo cultural de esta estrategia es construir una visión de la 
política boliviana asentada en la derrota moral de Santa Cruz y en la 
victoria moral del sistema MAS. Por ende, el objetivo político de esta 
estrategia es vencer la Santa Cruz de las clases medias e inhabilitarla 
como freno político al proyecto del MAS. 

La estrategia de la leyenda negra plantea una relación dialéctica. 
Veamos: el camino del MAS aparece en la historia y ante la gente, como 
lo “moralmente bueno” porque insurge frente al camino de lo cruceño, 
que aparece —a través del constructo de la leyenda negra— ante la 
historia y ante la gente como lo “moralmente malo”. 

No son dos creencias que se plantean como esquemas aislados en sus 
respectivas particularidades históricas y sociológicas: son dos creencias 
que la estrategia de los gobiernos del MAS formula como interdepen-
dientes. 

Bajo este esquema de polarización, la leyenda negra, en gran parte, 
termina dando rumbo, sentido y épica política a los gobiernos del MAS.  

El concepto de la leyenda negra

La leyenda negra es un concepto que utilizó y extendió el español Julián 
Juderías en un libro que publicó el 1914 y que, precisamente, tituló La 
Leyenda Negra de España. 

Un libro referido a la propaganda negativa que diversas potencias 
europeas impulsaron contra España y su historia imperial. 
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Con anterioridad al siglo xx se menciona este concepto, pero no es 
sino a través de la obra de Juderías que se consolida como perspectiva 
de análisis. Justamente es en ese sentido que ahora utilizo el concepto. 

La leyenda negra, de este modo, es el concepto que da cuenta de 
la propaganda negativa y profunda que instala una fuerza contra un 
pueblo “enemigo”, en el marco de la lucha por la dominación. 

Consecuentemente, la leyenda negra es ese mecanismo estratégico 
orientado a instalar un nuevo sentido común o, lo que es igual, orien-
tado a construir un nuevo orden y un nuevo esquema de creencias y 
legitimidad. 

Como concepto, la leyenda negra tiene cinco componentes básicos 
que los gobiernos del MAS han aplicado de modo impecable contra la 
Santa Cruz de las clases medias: 

• Es siempre parte de una estrategia de poder. Se produce en el 
escenario de la lucha por controlar el mando político. En ese es-
cenario es una estrategia de la guerra cultural que busca vencer 
moramente a un colectivo. 

• Es siempre una estrategia orientada a establecer un nuevo 
orden social y su respectiva cultura. O lo que es igual: una es-
trategia orientada a establecer un nuevo esquema de legitimidad 
y, en consecuencia, una nueva hegemonía cultural. Así, es una 
estrategia que aspira a instalarse en el sentido común del propio 
pueblo vencido. 

 De hecho —recordando la idea de hegemonía en Gramsci— la 
prueba de éxito de la estrategia de desprestigio de un pueblo, 
se produce cuando el propio pueblo vencido y desprestigiado 
—y, sobre todo, cuando sus élites— asumen y creen en los mitos 
instalados por la leyenda negra y, de este modo, hacen la vida 
pública en función a esa leyenda y su narrativa de desprestigio. 

• Es una estrategia que, en la modernidad política, obedece a 
la lógica amigo/enemigo. Por eso, obedece a la tradición de la 
cultura política del estatismo. 

 Es decir, en su versión moderna, la leyenda negra, normalmente, 
encaja en aquella tradición de antagonismo político que, con Carl 
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Schmitt, llamamos la lógica amigo/enemigo. La leyenda negra en 
la modernidad, de esta manera, es concebida por sus promotores, 
como parte de una batalla existencial.

• En la técnica, la leyenda negra es siempre una estrategia de 
“guerra sucia”. Es decir, una estrategia orientada a construir y 
cultivar mitos negativos en torno a la historia y al supuesto modo 
de ser del pueblo a vencer. 

• También en la técnica, la leyenda negra es siempre una estrate-
gia que se basa en rumores y en información falsa. Es decir, que 
se orienta a convertir rumores, información engañosa o informa-
ción no confirmada, en creencias.

Los tres valores que la leyenda negra le desconoció a Santa Cruz

La leyenda negra que puso en marcha el esquema de poder del MAS 
contra Santa Cruz —y en especial, contra la Santa Cruz de las clases 
medias— dibujó en el imaginario de gran parte del país, una Santa Cruz 
cargada de “males” premodernos: una Santa Cruz feudal, oligárquica, 
racista, separatista pero, sobre todo, una Santa Cruz incapacitada para 
impulsar cualquier proceso orientado a construir una Bolivia moderna 
y digna. 

Como todo proceso ligado al mecanismo de la leyenda negra y a la 
correspondiente imposición de una hegemonía cultural por parte del 
poder, esa visión negativa sobre Santa Cruz, llegó a convertirse en un sis-
tema de creencias al interior mismo de gran parte de la sociedad cruceña. 

En el proceso de dibujar ante la opinión pública —en general— una 
Santa Cruz premoderna o una Santa Cruz incapacitada para la mo-
dernidad, el gobierno del MAS negó y saboteó tres valores morales y 
políticos de los cruceños y en particular de la Santa Cruz de las clases 
medias. Tres valores vitales en la imagen y en la conciencia de un pue-
blo contemporáneo. 

En primer lugar, el gobierno del MAS y su leyenda negra negó la im-
portancia del voto cruceño. En segundo lugar, negó la posibilidad de un 
pasado digno para Santa Cruz. Y, en tercer lugar, negó el derecho de Santa 
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Cruz para postularse ante Bolivia y ante el mundo como un pueblo pro-
gresista que avanza hacia la modernidad y sus valores.9 Vamos al detalle. 

El sabotaje del voto cruceño 

El gobierno del MAS negó la importancia del voto cruceño en tres mo-
mentos históricos fundacionales. 

En primer lugar, negó la importancia y el valor del voto cruceño 
cuando Santa Cruz votó por su estatuto autonómico. El 84 % de los 
electores de Santa Cruz votó para aprobar ese estatuto el año 2008. Pero 
acto seguido, el gobierno del MAS salió a desconocer el valor y el signi-
ficado de ese voto y de ese estatuto. 

Como es obvio, ese estatuto tenía un enorme valor cultural, emocio-
nal e histórico para los cruceños en general. Era la primera vez que el 
cruceñismo político se expresaba mediante el voto —y desde su propia 
conciencia e identidad política— sobre el futuro. 

La segunda ocasión en que el gobierno del MAS negó valor y sentido 
al voto cruceño, fue en los años 2016 —saltándose la voluntad popular 
expresada en el referéndum constitucional de ese año contra su prorro-
guismo— y en 2019, con el fraude electoral de la elección presidencial. 

Obvio, el voto opositor en esa ocasión no era únicamente el voto cru-
ceño. Pero al mismo tiempo, es innegable que Santa Cruz era la región 
histórica y culturalmente más comprometida con el antimasismo y, en 
consecuencia, era la región que más votos aportaba al voto opositor 
nacional. En noviembre de 2019, una vez más, ese voto cruceño fue igno-
rado por la operación de fraude llevada a cabo por el gobierno del MAS. 

Y, finalmente, la tercera ocasión en la que el esquema del MAS desco-
noce el valor del voto cruceño, se produce en diciembre de 2022, cuando 

9 El Masismo, aunque no le pudo escamotear el valor de ser el motor económico del país que 
Santa Cruz tiene ante su comunidad boliviana, sí se lo menospreció —ninguneó en habla po-
pular— con lo que ello implica, incluso desconociendo la migración voluntaria de muchos hacia 
Santa Cruz y, a la vez, promoviendo la migración de sus afines con los objetivos de “pagarles 
promesas” y de utilizarlos para socavar —destruir en lo posible— el desarrollo de la Región (que 
es la manifestación del propio fracaso del MAS). [Nota del Editor]
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el gobierno masista impulsa la detención por razones políticas de Luis 
Fernando Camacho, el gobernador elegido por el voto de los cruceños. 

El gobernador Camacho había resultado electo por una clara mayo-
ría de los votos. Había ganado la elección al candidato del MAS. Una 
elección especial por muchas razones. Entre otras, porque el cruceñis-
mo político hacía, en este proceso electoral, un cambio generacional al 
elegir al gobernador Camacho, pero a la vez, porque el electorado, con 
ese voto, respaldaba el liderazgo de Camacho en las movilizaciones 
cruceñas y nacionales contra el fraude de 2019. 

El sabotaje a la posibilidad de un pasado moralmente digno

La leyenda negra que impulsó el gobierno del MAS contra Santa Cruz 
puso especial énfasis en ridiculizar y en menospreciar el pasado cultu-
ral y étnico de los cruceños. 

Pero no sólo eso, sino que puso énfasis en menospreciar los elemen-
tos de la tradición cultural y simbólica de la convivencia cruceña. Por 
ejemplo, énfasis en menospreciar el carnaval cruceño, en menospreciar 
la bandera cruceña o en menospreciar el himno cruceño. Recordemos 
entre muchos ejemplos, el incidente del presidente de Bolivia y líder 
del MAS, criticando el himno cruceño por la mención que hace este 
himno al pasado y a la tradición española de Santa Cruz. O recordemos 
la intención del vicepresidente de Bolivia intentando relativizar el valor 
de la bandera cruceña en un acto público frente a las autoridades electas 
de Santa Cruz.  

El sabotaje a Santa Cruz como un pueblo que puede impulsar los 
valores de la modernidad 

La lista de descalificaciones de la leyenda negra contra la dirigencia 
cívica, política y empresarial cruceña es larga. El gobierno y el caudillo 
del MAS habitualmente adjetivan a los actores del cruceñismo con 
insultos tales como racistas, nazis, fascistas, oligarcas, separatistas, an-
tipatrias, esclavistas, etc. Insultos que apuntan a mostrar a Santa Cruz 
como una tierra de gente retrógrada e incapacitada para la modernidad. 
Incapacitada para aspirar a valores como la igualdad, la solidaridad, la 
libertad o a valores ligados a la idea de la nación o de lo republicano. 
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Son calificativos que sólo se comprenden en la mencionada lógica ami-
go/enemigo. 

Como es habitual en la racionalidad de la leyenda negra, todos estos 
insultos tenían y tienen su opuesto que era el adjetivo calificativo positi-
vo que describía al MAS y a los miembros del MAS. Frente al antipatria 
que era el sujeto cruceño, estaba el patriota que era el sujeto masista. 
Frente al oligarca que era el sujeto cruceño, estaba el pueblo que era el 
sujeto masista. Frente al capitalista explotador que era el sujeto cruceño, 
estaba el buen comunitario que era el sujeto masista. Frente al extranjero 
sospechoso que era el sujeto cruceño, estaba el boliviano originario que 
era el sujeto masista. Frente al blanco racista que era el sujeto cruceño, 
estaba el indígena —o por lo menos el indigenista—10 que era el sujeto 
masista. Y frente al conservador retrógrado, frívolo e inculto que era el 
sujeto cruceño, estaba el progresista consciente y sabio o culto, que era 
el sujeto masista. 

Llegó un momento —en la espiral de la leyenda negra— en el cual, 
el simple hecho de ser cruceño terminaba por significar la encarnación 
del mal moral en gran parte del país. 

Probablemente, la leyenda negra contra Santa Cruz será recordada 
como uno de más graves daños que un gobierno boliviano haya gene-
rado en décadas a un colectivo. Porque es un daño que ha sembrado 
distancia y polarización profunda y emocional entre los propios boli-
vianos. Pero, además, porque al haber construido una visión cultural 
enemistada a la libertad política y económica, probablemente, ha estig-
matizando todo un camino de futuro para el país entero.  

El daño que le ha hecho la leyenda negra a Santa Cruz y en especial 
a la Santa Cruz de las clases medias,11 es ese tipo de heridas que sólo se 
sanan en generaciones. Generaciones de nuevas pedagogías, generacio-
nes de reconciliación y generaciones de trabajo sobre las emociones de 
los individuos y de los colectivos. 

10 En verdad: el indianista. [Nota del Editor]
11 Sobre todo en su impacto negativo para la convivencia del resto del país con Santa Cruz. Por 

ello, coincido plenamente con la conclusión que da el autor sobre la necesidad de una labor 
pedagógica integradora y sanificadora, algo alejado del intento ideologizante de la educación 
“oficial” masista de las dos últimas décadas. [Nota del Editor]
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De hecho, la estrategia y la técnica de la leyenda negra, como el 
impulso propagandístico del poder contra pueblos enteros, es un pro-
cedimiento que el derecho y el consenso internacional vigente, tiende a 
rechazar e incluso a condenar. Es decir, a esta altura de la historia resulta 
inaceptable en los códigos vigentes de la política internacional, que un 
gobierno adopte la estrategia de desplegar una leyenda negra contra 
colectivos enteros de su propia población por considerarlos colectivos 
rivales u opositores. 

La tendencia a condenar la estrategia de la leyenda negra es propia 
de la cultura política de Naciones Unidas y nace tras la Segunda Guerra 
Mundial. Una estrategia de poder que, en efecto, hoy en día se conside-
ra un atentado contra los derechos de los pueblos y desde luego, contra 
la condición humana. 

Conclusiones

• Con Bolivia, estamos ante una sociedad que no ha logrado arti-
cularse como Estado. Estamos ante una circunstancia de Estado 
ausente. 

• Los gobiernos del MAS, no lograron constituir el Estado pero, 
además, trabajaron de forma sistemática para impedirlo. 

• La forma mediante la cual el MAS impidió el Estado fue la opera-
ción de sustituir la posibilidad del poder estatal por el poder del 
caudillo. Un poder carismático, fundado en el nacionalismo y en 
la cultura política del estatismo.

• Esa operación de colocar al caudillo en el posible sitial del Estado, 
dotó al caudillo de un poder extraordinario. Un poder concentra-
do en el líder, un poder monopolizador y un poder de tendencia 
autoritaria. 

• Ese tipo de poder generó un sistema de dominación donde, en 
efecto, se verifica la tendencia al monopolio de la fuerza. En ese 
sentido el caudillo desarrolla la tendencia de imitar al Estado. Le 
imita en la tendencia hacia el monopolio que, recordemos, es un 
rasgo típico de la estatalidad. Pero a la vez, ese sistema de domi-
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nación impidió el imperio de la ley o la dominación legal, que es 
el otro rasgo típico de la estatalidad. El resultado es un esquema 
de tendencia autoritaria: poder concentrado en una persona sin 
límite legal. Esa fórmula es la negación estructural del Estado. Es 
la imposición el poder subjetivo del caudillo por sobre la posibili-
dad del poder objetivo del Estado. 

• En la dinámica de imitar al Estado ausente el caudillo masista 
puso en marcha una racionalidad de lucha política similar a la 
que puede desplegar el Estado. Una racionalidad que consiste en 
tratar al opuesto como al enemigo. Aplicando de esta manera, 
contra la oposición política interna, un trato basado en la lógica 
amigo/enemigo.  

• En ese proceso, los gobiernos del MAS desplegaron una estrategia 
orientada a aniquilar a un enemigo que visualizaron en Santa Cruz; 
la Santa Cruz de las clases medias y su cultura aburguesada. 

• La Santa Cruz de las clases medias es esa sociedad que surge a 
partir de los años 50, gracias al éxito modernizador cruceño. Pro-
ceso ligado, a su vez, a las políticas modernizadoras de la revolu-
ción del 52. En efecto, esa clase media genera, con el tiempo, unos 
valores aburguesados que son los valores ligados a la libertad 
política y a la libertad económica. El modo de actuar de esa clase 
media aburguesada en el plano político se llama cruceñismo. Ese 
cruceñismo, en los últimos 20 años, pasó de ser un movimiento 
estrictamente cívico a ser uno político. Esta transformación del 
cruceñismo comienza en las llamadas luchas autonomistas de 
2007/2008, se cruza frente al prorroguismo en 2016 y el intento 
de reforma legal de 2018 y madura hasta generar la insurrección 
popular de noviembre de 2019. 

• En ese contexto, la estrategia de lucha y de sostenimiento del poder 
que aplicaron los gobiernos del MAS se orientaba hacia la aniquila-
ción política y moral de la Santa Cruz de las clases medias. 

• Pues bien, esa estrategia de aniquilación que impulsó el MAS, 
desarrolló lo que llamo la leyenda negra contra Santa Cruz. 
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• La leyenda negra fue un sistema de propaganda que han im-
pulsado los gobiernos del MAS para aniquilar y descalificar 
moralmente a Santa Cruz —y en especial a la Santa Cruz de las 
clases medias— con el fin de sacarla definitivamente de la política 
boliviana. De este modo, el objetivo de poder de los gobiernos 
del MAS, al final de su estrategia, se orientaba a eliminar a Santa 
Cruz como posible límite al poder del caudillo.

• Esa agresión de un gobierno hacia un colectivo y su cultura ha 
generado un daño severo a la convivencia democrática en Boli-
via. Un daño que, en el futuro, debe ser tratado en un proceso 
paciente y prolongado de reconciliación. 

Posibles aprendizajes de cara al futuro

Probablemente el mejor camino para superar los daños que ha causado 
la polarización de tipo amigo/enemigo que impulsó el MAS contra 
otros bolivianos, es la democracia. 

Por eso lo recomendable para una sociedad como la boliviana, que 
además en este momento está gravemente debilitada, es dejar la bús-
queda política y cultural del Estado, dejar la glorificación del caudillo 
que suplanta e imita al Estado y orientarse —de una vez por todas— 
hacia la búsqueda de la democracia como un sistema que establece de 
modo creíble, las normas de juego. 

En el marco de esas normas de juego, la política boliviana tiene el 
reto de generar la convivencia de dos tradiciones: la nacionalista y la 
republicana. 

En efecto, es necesaria la cohabitación inteligente y equilibrada de la 
tradición nacionalista boliviana —que trae en su registro avances sociales 
y políticos muy importantes como el voto universal, la inclusión indígena 
o la lucha contra el racismo— con la tradición republicana, que trae en su 
registro, ideales tan importantes como la libertad política, el respeto al 
Estado de derecho y la seguridad jurídica para la propiedad privada. Esta 
convivencia pone en la misma mesa a los sentimientos e intereses de la 
Bolivia de cultura estatista con la Bolivia cruceña y cruceñista, ligada a la 
cultura y valores fundados en la libertad y en la sociedad abierta. 
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Se trata de dos tradiciones que representan importantes sentimien-
tos e intereses en la política boliviana. 

Dos tradiciones que el mayor aprendizaje que pueden tomar de 
la era del MAS, es que no funciona la convivencia como resultado de 
la hegemonía de la una sobre la otra. Y, aun menos, si esa hegemonía 
pretende alcanzarse mediante la puesta en marcha de mecanismos 
autoritarios y de aniquilación política y moral como la leyenda negra. 

Se trata de dos tradiciones, en suma, que están condenadas a coexis-
tir. Se trata, finalmente, de una coexistencia que puede resultar virtuosa 
y desde luego, beneficiosa para todos.

 Santa Cruz, 2024
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