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RESUMEN 

En la presente tesis se desarrolló el discurso ético-político de Marcelo Quiroga Santa Cruz, para lo cual se 

planteó el objetivo general de analizar la estructura del discurso ético-político de Quiroga Santa Cruz, bajo 

esa premisa se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo fue la estructuración del discurso 

ético-político de Marcelo Quiroga Santa Cruz, líder del Partido Socialista-1 de Bolivia durante los años 

1971 a 1980?, de esa manera el estudio se vincula a un tipo de investigación descriptivo-analítico. Las bases 

teóricas que se presentan con el enfoque del discurso ético, en primera instancia, son el aporte de Jurgen 

Habermas desde la propuesta “la ética discursiva”, la misma sirvió como punto referente para desarrollar 

el discurso ético, dicha teoría enriqueció aquellas características éticas que se hallaron dentro del papel 

discursivo de Quiroga Santa Cruz, en efecto, el componente del discurso político fue desde el aporte de 

Van Dijk y otros autores (sentido teórico) y bajo el modelo de la propuesta de Eliseo Verón (unidades de 

análisis del discurso). 

Asimismo, el enfoque de la investigación se desarrolló en base al dialéctico-crítico, considerando que parte 

de los discursos de Quiroga Santa Cruz tienen la dirección de un pensamiento socialista-revolucionario. En 

la perspectiva del marco histórico, se desarrolló aquellos hechos políticos y sociales que se suscitaron en 

Bolivia durante los años 1971-1980, de igual manera, el marco referencial relata parte de su biografía de 

Marcelo Quiroga Santa Cruz y el surgimiento del (PS-1). Y, posteriormente se encuentra el análisis del 

texto de Yolanda Téllez “Un libro para escuchar a Marcelo Quiroga Santa Cruz” en la que como conclusión 

respondemos a los objetivos planteados de evidenciar puntos relevantes de la ética como parte de la moral 

en los discursos de Marcelo Quiroga Santa Cruz.   
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INTRODUCCIÓN  

En cuanto al estudio del discurso político se presenta un amplio panorama de investigaciones realizadas en 

torno al mismo, empero, desde el enfoque del discurso ético concurre en menor nivel. En tanto que, la tesis 

presenta el análisis de discurso ético-político de Marcelo Quiroga Santa Cruz, líder del Partido Socialista-

1 (PS-1) de Bolivia durante 1971 a 1980. 

Abordar el discurso ético-político implica sostener la parte de la moral, fundamentalmente, en la sociedad, 

con énfasis principal en aquel sector activo representante de la sociedad, los políticos, en ese contexto, el 

discurso ético viene desarrollando puntos estratégicos importantes en la expresión. En efecto, la tesis 

presenta aquellas características éticas del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz que emanan en 

tiempos de dictaduras militares en Bolivia. 

La relevancia de abordar el estudio del discurso ético-político se profundiza en las acciones y palabras del 

líder del PS-1 que repercutió en demasía en el territorio nacional boliviano por los años 1971 a 1980. Su 

propia personalidad armonizaba los discursos anunciados en diferentes lugares de Bolivia y en el discurso 

ético enfatizaba la parte de la conducta moral del ser humano. En ese sentido, la propuesta “discurso ético” 

es poco abordado en las investigaciones comunicacionales, a considerar ese detalle relevante para futuros 

estudios. 

Y, como punto inicial de partida el estudio del discurso ético desde su concepción se refiere como los 

fenómenos que debe esclarecer una ética filosófica que son “la validez deóntica (de deber ser) de las normas 

y las pretensiones de validez que elevamos con los actos de habla referidas a las normas (o reguladoras) de 

tal forma sucede que, en los actos de habla, el autor se refiere a tres tipos de pretensiones: de verdad, de 

corrección y de autenticidad que se refieren, respectivamente, al mundo objetivo, social y subjetivo 

(Habermas en Sobrevilla, 1987:100-101).  

De esta forma el objetivo general de la tesis se fundamenta en analizar la estructura del discurso ético-

político de Marcelo Quiroga Santa Cruz a la vez que nos planteamos responder a la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo fue la estructuración del discurso ético-político de Marcelo Quiroga Santa Cruz, líder 
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del Partido Socialista-1 de Bolivia durante los años 1971 a 1980?. Enfocarnos en el desarrollo estructural 

discursivo ético-político enfatiza la permisividad de evidenciar atributos sólidos de miradas éticas a partir 

de la noción del discurso como agente fundamental dentro de la comunicación. 

La presente tesis abarca desde la revisión literaria con perspectiva a los conceptos abordados, a partir de las 

investigaciones realizadas en Bolivia y otros países, sin embargo, ante la poca contribución del abordaje 

“discurso ético” se procede en realizar un bosquejo de autores que refieran el mismo, de esa manera se 

consideró el aporte de Jurgen Habermas con la inclinación de una discursiva ética, esta participación es un 

mirada que brindará una pequeña escala en cuanto a la construcción teórica del discurso ético. 

Además, este procedimiento se fortalece en aquellas contribuciones del discurso político, considerando a 

autores principales del discurso político y la ideología, así como Van Dijk, De Ipola, Eliseo Verón y entre 

otros. El desarrollo del marco teórico abarca puntos relevantes con dimensión constructiva a la 

investigación. En el marco histórico y referencial se aborda el desarrollo de la época de dictadura militar 

en Bolivia, específicamente en los años de 1971 a 1980, asimismo, un dato importante que surge a partir de 

la consolidación de Marcelo Quiroga Santa Cruz en diferentes facetas de su vida, es la de la participación 

en el escenario político, espacio que permitió la lucidez en el análisis de la coyuntura social, política y 

económica de Bolivia permitieran que sus discursos registren esencias éticas, en evidencia se demuestra en 

libro “Un libro para escuchar a Marcelo Quiroga Santa Cruz” mismo que será objeto de análisis respectivo. 

Ante este panorama se presenta el desarrollo del marco metodológico la cual se enlista en un estudio 

cualitativo y como su anclaje están aquellas técnicas que favorecen a este desarrollo. 

Asimismo, se presenta el desarrollo del análisis discursivo de Marcelo Quiroga Santa Cruz, aquí se 

considera a aquellos discursos que inducen a una conducta clara de la práctica política, al menos así lo 

demostró Marcelo Quiroga, en esa perspectiva se llega a la conclusión de la investigación. 

 

 



4 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

  

 

 

 



5 

 

1.1 FUNDAMENTACIÓN: 

La presente investigación está dirigida a realizar el análisis del discurso ético-político de Marcelo Quiroga 

Santa Cruz, líder del PS-1 de Bolivia durante los años 1971 a 1980. Las razones para abordar el presente 

tema, permanece en la necesidad de rescatar y resaltar aquellos valores fundamentales en el plano discursivo 

ético-político que tuvo Marcelo Quiroga Santa Cruz. En una etapa crítica que atraviesa Bolivia debido a las 

dictaduras militares originadas a causa de los gobiernos de turno, fueron el paso para ocasionar un 

enfrentamiento que causó estragos en Bolivia. 

En el siglo pasado se resaltó la formación social y política de protagonistas que fueron parte relevante en la 

participación política y enfatizarlo con la presente realidad de los actuales líderes políticos (tanto que su 

preparación intelectual y popularidad se someten a una tarea de estudio) esto incluye que en Bolivia existe 

un panorama que trae a la reflexión evaluativa de la calidad de líderes políticos que nos gobiernan.  

Bolivia se constituye de diversos partidos políticos al igual que otros países, empero, la respuesta de los 

hechos dista de coherencia de la enunciación. Los líderes políticos que asumen responsabilidades 

importantes en un Estado exhiben su imagen personal en la sociedad, asimismo, dentro de su preparación 

responde a una manera de concebir los hechos sociales y políticos que ocurren en Bolivia y este rol se 

constituye fundamental al momento de asumir la tarea de liderazgo que parte de una responsabilidad social.  

La lectura de la realidad requiere de énfasis, principalmente, de la vivencia social, de la experiencia, la 

capacidad de resolver y proponer salidas eficientes a la desigualdad (económica, social y político) parte en 

primera instancia de asumir un papel discursivo que asuma libertad democrática e inclusiva. La parte ética 

se ha posesionado como un deber fundamental en el discurso político, la ética en la vida diaria asume el 

reto de ser responsables. 

En 1971 a 1980 acontecieron diferentes sucesos que marcaron la línea democrática de Bolivia, actualmente 

las partes fundamentales que dan forma a un Estado desafía a la alta capacidad de preparación y liderazgo 

de sujetos que respondan a los requerimientos, necesidad de mejora de una sociedad. 



6 

 

Abordar el presente tema nos abre paso a analizar reflexivamente la realidad actual de Bolivia, en 

consecuencia, el discurso político, sin duda, presenta una serie de definiciones que están ubicados en la 

materia de la lingüística, empero, es tan sustancial en el estudio de la Comunicación. 

Enfatizar en el estudio del discurso implica un tejido constructivo de la sociedad y en ella está la 

participación del lenguaje, de acuerdo con Ibáñez (2003), la dicotomía mente/mundo es reemplazada por 

la dualidad discurso/mundo.  En esta visión, el lenguaje no se considera solamente un vehículo para 

expresar y reflejar nuestras ideas, sino un factor que participa y tiene injerencia en la constitución de la 

realidad social (Ibáñez en Santander 2011, 209). 

El lenguaje se compone en la parte fundamental de la realidad social, su función en lo discursivo requiere 

de una preparación intelectual, cultural y social de la mano de la calidad humana. Estudiar a Marcelo 

Quiroga Santa Cruz desde sus discursos emitidos en los años 1971 a 1980 implica sumergirse a una lucha 

permanente en defensa de la democracia. Fueron varios los ilustres pensadores y defensores que hicieron 

notable su participación; un impacto intelectual, social y político, entre los que se destacan están: Sergio 

Almaraz Paz, Augusto Céspedes, René Zavaleta Mercado, Luis Espinal Camps, Marcelo Quiroga Santa 

Cruz, y entre otros. 

El liderazgo en la actualidad boliviana no posee una formación sólida en el discurso ético-político, como 

resultado se evidencia la falta de compromiso y seriedad de quienes gobiernan, la ausencia de preparación 

en distintas áreas hace que el país quede en manos de personas (o partidos políticos) que carecen de 

estrategias solventes y eficientes para Bolivia y, en ese contexto, los intereses particulares resultan una 

prioridad y no así los intereses de la sociedad.  

En una revisión bibliográfica, en cuanto al enfoque del discurso ético-político de Marcelo Quiroga Santa 

Cruz se presenta un vacío teórico que requiere de una atención para abordarlo, existen varios postulados 

acerca del discurso político, sin embargo, el aporte al discurso ético requiere de un trabajo valioso, en tanto, 
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que el presente estudio busca contribuir, misma que servirá como un pequeño aporte para futuras 

investigaciones.  

Desde distintas percepciones se define al discurso. Según Van Dijk (2004), es una pieza involucrada en la 

producción y reproducción del lenguaje; es un mediador de las nociones de poder, dominación, desigualdad 

social; perteneciente a la lingüística y a la lingüística crítica. 

Por otro lado, el Diccionario de lingüística en línea de la Universidad de Barcelona (UB) Morales (2013) 

define al discurso como: la expresión formal de un acto comunicativo, que se presenta bajo manifestaciones 

diversas (discurso oral, escrito, por ejemplo). Desde el punto de vista formal, el discurso suele constar de 

una serie de oraciones, pero desde el punto de vista del significado tiene una naturaleza dinámica…el 

discurso es un proceso cuyo aspecto más destacado es su finalidad comunicativa. 1 

El lenguaje es la base de todo acto discursivo de manera que su finalidad es comunicativa, la sociedad se 

encuentra conformada por los lazos de la comunicación constituyéndose en la naturaleza innata del hombre 

con sus semejantes. 

De este modo, por el lado de la política, Chilton y Schäffner (2002), plantean que la política necesita al 

lenguaje, pues sin él la actividad de la política no existiría (citado por Patriau, 2012). La riqueza del lenguaje 

en el discurso político adquiere más valor cuando posee coherencia en todo el proceso del sentido de las 

palabras.  

Un discurso político tiene como fin la persuasión, que es un proceso de influencia comunicativa y social 

caracterizado por la intención manifiesta de la fuente de producir un efecto y generar una conducta o un 

cambio en el receptor (Capdevilla 2004, 19 en Patriau, 2012, 298). 

Para comprender el origen de la política, y su estudio respectivo. La política se desarrolla desde los griegos, 

lo que caracteriza a nuestra cultura occidental, pues es en la polis donde los ciudadanos logran el 

 
1 Extraído del estudio de Análisis del discurso político: inversión de recursos y agenciamiento ciudadano. 2019.pp. 
27-28.  
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reconocimiento de sus derechos y de sus deberes. Sin polis no habría sociedad ni estado social (Cfr. Cruz 

Prados, 1999). En la medida del avance de la sociedad la necesidad de expresar nuestras ideas, dar razones 

de lo que pensamos, por qué, cómo, es una de las libertades con las que el hombre de la Modernidad, para 

avanzar en la sociedad. La otra libertad, que está asociada a ésta, es la de comunicación, condición 

imprescindible para la actuación en la acción pública (Quesada, 2005).     

Visto de este modo, un discurso político es una construcción social y política que instaura un sistema de 

relaciones entre diferentes objetos y prácticas y provee posiciones con las cuales los agentes sociales se 

identifican (Howarth y Stavrakakis, 2000). 

En Bolivia durante una época de dictadura militar de los gobiernos de Hugo Banzer y Luis García Meza 

(1971 a 1980) hubo personajes que lideraron y presentaron un modelo de gobierno más estable, mediante 

la defensa democrática, práctica de la justicia mediante la defensa de los derechos humanos y es de esa 

manera que a través del ejercicio discursivo y la práctica diaria de Marcelo Quiroga que fue la 

representación de un líder socialista que aspiraba mejores días para Bolivia. 

Marcelo Quiroga Santa Cruz, poseía una capacidad eficiente de comunicación y la riqueza de su lenguaje 

era un semblante que prevalecía en parte de su oralidad y asimismo su nivel intelectual (la capacidad de 

analizar la situación social, económica y política del país y proponer nuevas alternativas) fue una praxis 

política que sirvió de guía para efectuar acciones favorecedoras a la sociedad boliviana. El liderazgo que 

poseía Marcelo Quiroga era cada vez más notable por los años 1970 para adelante y mediante actos de 

solidaridad y de identificación con la clase obrera, dieron paso a su carrera política.  

Si bien se realizaron investigaciones en torno al discurso político, la cual es un aporte valioso. Sin embargo, 

en la temática del discurso ético existen pocas posibilidades de ubicarlas dentro de la investigación 

comunicacional. 

En tanto, la presente propuesta investigativa abordará la ética discursiva de Jürgen Habermas; como parte 

inicial de su teoría, se valorará su aporte conceptual con el objetivo de brindar algunas pautas para 
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desarrollar el discurso ético como un pequeño aporte a la investigación. La ética se consolida como la más 

importante dentro de una sociedad, las características que posee determinan el proceso de formación moral 

de la sociedad. Para ejemplificar la ética en la vida de las personas. 

El aporte a la teoría del discurso político es amplio, sin embargo, desde el enfoque del discurso ético, como 

se mencionó, si bien existen aportes; no se encuentra en un desarrollo pleno, es por ello que se presenta 

abordar el discurso ético-político, considerando que la ética cumple con la parte fundamental de una 

sociedad, y su valor radica en la praxis de lo enunciado y el hecho como tal. 

El discurso ético, dentro de esta investigación la concebimos como la relación estrecha con el decir y hacer, 

es un compromiso del sujeto razonable, no forzado, sino en la libertad de realizar actos congruentes con lo 

expresado, ya sea de temas políticos, culturales y/o sociales. 

Jürgen Habermas plantea que la ética del discurso está fundamentada en el procedimiento de la 

argumentación moral, mediante el establecimiento de un principio discursivo, el cual manifiesta que: “Solo 

pueden reivindicar lícitamente validez aquellas normas que pudiesen recibir la aquiescencia de todos los 

afectados en tanto que participantes en un discurso práctico” (Habermas, 1987, p.16) 

Paralelamente la ética del discurso contiene una concepción dialógica de la democracia, coincidente con la 

percepción moral del constitucionalismo democrático, que a partir de su sistema normativo busca terminar 

con la marginación y la injusticia que se da en el sistema social. 2 

La ética del discurso tiene por objeto el desarrollo de una moral de carácter universalista partiendo de los 

presupuestos universales de la argumentación (Apel) y de la acción comunicativa (Habermas)3 …pues la 

ética del discurso es considerada en su conjunto, una ética cognitivista (pretende fundamentar los juicios 

morales), universalista (juicios morales de validez general/universal), deontológica (centrada en las 

cuestiones de justicia de las normas antes que en las cuestiones relativas a la “vida buena”) y formalista 

 
2 ARAYA, Jorge. “Jürgen Habermas, Democracia, inclusión del otro y patriotismo constitucional desde la ética del 
discurso” Revista Chilena de Ciencia y Política-Vol.3, Año 2, 2011. 
3 Extraído del artículo “Los fundamentos de la ética discursiva en Habermas y Apel” por Magnet Jordi-Universidad 
de Barcelona. Oxímora. Revista Internacional de Ética y Política, núm. 2, 2013 
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(regula un procedimiento normativo imparcial de resolución de conflictos. La imparcialidad del juicio se 

liga a principios abstractos o al procedimiento consistente en derivar pretensiones normativas de validez a 

partir de la argumentación, explícita las reglas de procedimiento inherentes a todo juicio ético posible).4 

La ética del discurso tiene la relevancia de defender la parte moral de los sujetos dentro de la sociedad, es 

considerada como una validez universal donde realiza actos de justicia de las normas, en este punto puede 

ser social y política y su proceder es imparcial; análogamente, abordar el discurso ético, en este caso, desde 

la perspectiva de la ética discursiva nos lleva a reflexionar que la parte fundamental de cada acto 

comunicativo resalta en el ejercicio de una igualdad e inclusión social. 

La función de la ética es la prioridad dentro de los escenarios políticos, sociales, culturales y económicas 

de tal manera que los gobernantes y líderes de un estado representen de manera eficiente las funciones y el 

servicio a la sociedad. 

La figura de Marcelo Quiroga Santa Cruz como líder político fue una de las participaciones importantes en 

la historia de Bolivia, las funciones que desarrolló resaltaron la parte moral humana de un defensor de la 

democracia, la justicia, la igualdad y, la inclusión social. 

En efecto, la trayectoria política, periodística y cultural de Marcelo Quiroga tuvieron preeminencia, por 

tanto, en la presente investigación se optó por analizar el texto “Un libro para escuchar a Marcelo Quiroga 

Santa Cruz” de la autora Yolanda Téllez en la cual se pretende identificar características éticas con base en 

la política de este líder reconocido como un ícono de la democracia. 

De acuerdo con Ganga y Navarrete (2013) un líder es un ser activo que asume posturas entre sus pares y 

para ello, requiere de capacidades o competencias especiales, que le permitan enfrentar adecuadamente los 

diversos conflictos, disputas o procesos. 

 
4 Véase J. Habermas, Escritos sobre moralidad y eticidad. Barcelona: Paidós, 1991, pp.100-102 y también M. 
Boladeras, Comunicación, ética y política: Habermas y sus críticos. op. cit., pp. 114-117. Citado por Magnet Jordi-
Universidad de Barcelona. Oxímora. Revista Internacional de Ética y Política, núm. 2, 2013. 
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Así, un líder es aquel que no sólo acompaña, también muestra a sus compañeros de viaje el camino, la ruta 

a seguir. 

Siguiendo a Ganga y Navarrete, la función de un líder es, fundamentalmente, mostrar la ruta a seguir, el 

interés, ahora, bajo un propósito grupal ya no suele ser personal sino unitario porque existe una estrecha 

relación con el interés y bienestar general de todos. Marcelo Quiroga realizó acciones que demostraron la 

calidad de liderazgo, donde los mecanismos de defensa de los recursos naturales de Bolivia y la democracia 

fue el proceso de una mirada socialista. 

La función de un líder en el pasado y en la actualidad fue y es importante, sin duda, en la parte de la 

formación de su liderazgo se encuentra el discurso considerado como la parte fundamental de identificación 

personal y/o grupal (grupo organizado que se identifican con el líder) frente a la sociedad. En ese contexto, 

abordar parte de los discursos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, en el proceso del liderazgo político en una 

época crítica que atraviesa Bolivia (dictaduras militares) brinda la información de características relevantes 

de una línea discursiva que mantuvo Marcelo Quiroga, personaje reconocido en Bolivia.  

En líneas generales, la presente investigación abordará una temática que incluye áreas importantes dentro 

de la historia y la comunicación. El abordaje teórico se basará en los lineamientos del estructuralismo dentro 

del campo de la comunicación se realizará el análisis de los discursos de Marcelo Quiroga que datan de los 

años de 1971 a 1980.  

1.2 Objeto de estudio  

Análisis estructural del discurso ético-político de Marcelo Quiroga Santa Cruz, líder del Partido 

Socialista-1, de Bolivia durante los años de 1971 a 1980.  

La tesis se basará en el análisis estructural del discurso ético-político de Marcelo Quiroga Santa Cruz, un 

líder político reconocido en Bolivia. Acerca del estudio de análisis de discurso nos introduciremos, primero, 

a la versión que Ibáñez (2003), señala, la dicotomía mente/mundo es reemplazada por la dualidad 

discurso/mundo. En esta visión, el lenguaje no se considera solamente un vehículo para expresar y reflejar 
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nuestras ideas, sino un factor que participa y tiene injerencia en la constitución de la realidad social. Es lo 

que se conoce como la concepción activa del lenguaje, que le reconoce la capacidad de hacer cosas (Austin, 

1982) y que, por lo mismo, nos permite entender lo discursivo como un modo de acción 5    

El discurso en nuestro medio social, a menudo, juega un rol importante, pues la formación discursiva es 

producto de la realidad, en consecuencia, el discurso se sujeta a la construcción del entorno social, mediante 

el lenguaje.   

En ese sentido, los sucesos acontecidos en Bolivia en el siglo XXI pertenecen a una época inestable y crítica 

en la cual la violencia por parte de las Fuerzas Armadas dejó daños de lesa humanidad violando los derechos 

humanos de la sociedad boliviana. 

En tanto que varias organizaciones fueron movilizadas en defensa de la democracia. Las plataformas de 

protesta fueron parte del ejercicio de la libertad democrática y es ahí donde Marcelo Quiroga, líder del PS-

1, comprometido con la defensa de los derechos civiles y democráticos ingresa a un espacio de tensión 

social y política, sin embargo, también se asocia dentro de aquellas oportunidades de liderazgo político. 

En tal contexto, el objeto de estudio de la propuesta de investigación se basa en el análisis del discurso 

ético-político del texto “Un libro para escuchar a Marcelo Quiroga Santa Cruz” de la autora boliviana 

Yolanda Téllez. Los discursos de Marcelo Quiroga Santa Cruz fueron expuestos, especialmente, en La Paz. 

Parte de su liderazgo político fue la calidad expresiva en la comunicación verbal que reflejaba la realidad 

del país, pero, la crisis política que atravesó Bolivia durante el gobierno de Hugo Banzer y parte de Luis 

García Meza desestabilizó la democracia y la justicia del país, de ahí que, la participación de Marcelo 

Quiroga en la política fue destacable porque su principal motivo era defender los derechos humanos y la 

democracia boliviana.  

 
5 En este punto se rescató el estudio de Por qué y cómo hacer análisis de discurso de Pedro Santander en la cual 
señala la importancia de abordar el análisis de discurso en las ciencias sociales; de ahí que la comunicación, en este 
aspecto, posee una vinculación estrecha con el discurso y el estudio del lenguaje.  
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La presente investigación, es un estudio cualitativo, la cual se orienta a la producción de datos descriptivos, 

como son las palabras y los discursos de las personas, quienes los expresan de forma hablada y escrita, 

además, de la conducta observable (Taylor, S.J. y Bogdan R., 1986 en EC Urbina 2020) 

En ese contexto se abordará una investigación cualitativa que oriente, específicamente, al discurso de 

Marcelo Quiroga Santa Cruz, de ahí su importancia en el estudio…se caracteriza por ser un método 

relevante cuando se investigan fenómenos sociales complejos que son difíciles de capturar desde la 

perspectiva cuantitativa, como son las perspectivas de las personas en torno a sus relaciones, creencias, 

hábitos y valores (Bedregal et al, 2017 en EC Urbina 2020) 

Dentro de este marco, el análisis de discurso registra de lo que Valles (2000 en Santander 2011; 212) llama 

el paradigma interpretativo, en esa línea, la investigación se propone realizar el análisis de discurso a partir 

de los años 1971 a 1980, tiempos críticos para Bolivia en la que Marcelo Quiroga Santa Cruz se convierte 

en un representante con ideología socialista. 

Realizar el análisis de discurso implica identificar las relaciones interpersonales, grupales o liderizadas por 

un actor reconocido, pues la comunicación tiene la relación estrecha con el discurso.  la participación de 

líderes políticos e intelectuales por mencionar a: Augusto Céspedes, René Zavaleta, Mariano Baptista, Luis 

Espinal y entre otros que fueron reconocidos por las versiones críticas que sostenían acerca del sistema de 

gobierno que se manejaba en aquellas épocas. 

La habilidad comunicativa que tuvo Marcelo Quiroga durante su liderazgo en el PS-1 contribuyó a 

desarrollar la capacidad de dirigir a un determinado grupo, su liderazgo en el siglo XX se constituyó bajo 

el pensamiento socialista, de ahí que las proclamaciones de Marcelo Quiroga fueron vitales para el momento 

crítico que atravesaba Bolivia y, hoy, no es la excepción porque aún sus discursos o la manera de pensar de 

Quiroga viven. 

El presente estudio es significativa en la medida que el aporte enfatiza, principalmente, la parte ética y 

política de Marcelo Quiroga, una reconocida trayectoria que tuvo en Bolivia sirve de analisis, de la misma 
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forma, sirve de antecedente para las futuras investigaciones que tengan la apetencia de realizar análisis de 

discurso de líderes o dirigentes que fueron parte importante en la defensa democrática. Analizar los textos 

escritos o los discursos orales es importante para comprender varios aspectos de la naturaleza del lenguaje 

expresado. 

1.3 Pregunta de investigación 

La inestabilidad democrática fue fruto de las decisiones inadecuadas de los gobernantes en Bolivia, la crisis 

social, económica y política, englobaría a una población vulnerable y víctima de una etapa oscura donde 

hubo muertes y desapariciones. Sin embargo, durante el gobierno del General Alfredo Ovando (1969) se 

hicieron visibles la participación de líderes que lograron mantener la estabilidad democrática, entre los 

cuales se encontraba Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien en esa época impulsó la nacionalización de la 

Standard Gulf Oil Company; el espacio conquistado por la preparación intelectual que poseía Marcelo 

Quiroga fue una de las ventajas que lo ayudarían para iniciar su vida política. 

Durante 1971-1979 Bolivia fue gobernada por las Fuerzas Armadas bajo el mandato de Hugo Banzer Suárez 

quien posteriormente será demandado para un Juicio de Responsabilidades a cargo del parlamentario 

Marcelo Quiroga en el año 1979 la razón del juicio sería por las violaciones a las libertades cometidas 

durante su gobierno.  

Marcelo Quiroga ingresa en la acción política con el pensamiento socialista adoptada del modelo teórico 

de Karl Marx y Federico Engel, asimismo, y parte de su formación política fue el tiempo que dedicaba a la 

lectura de índole literario y político; en la medida de su preparación fue desarrollando la capacidad eficiente 

de oralidad, de esa manera logra establecer una coherencia en los diferentes discursos representados de 

carácter eficaz. 

En la política y como líder del PS-1, Marcelo Quiroga postuló a la presidencia de Bolivia en tres 

oportunidades (1978-1979 y 1980) en las cuales no logró alcanzar al máximo de los votos, sin embargo, su 

perspectiva de entender la realidad se caracterizaba en la parte ética, esencialmente, de sus discursos y su 

vivir cotidiano.  



15 

 

Marcelo Quiroga representó a un liderazgo con características relevantes en la política y que hoy en la 

actualidad merece ser el punto de referencia de una figura representativa en la línea de lo discursivo, 

especialmente para los representantes políticos quienes gobiernan el Estado. La muestra para reconocer lo 

ético-político en un acto discursivo implica el compromiso del personaje político con el desarrollo, bienestar 

y cuidado de los intereses de la sociedad. 

En pleno siglo XXI existen diversos enfoques discursivos que datan de la preparación política, intelectual 

y actualización de temas que merecen tratarse con el mayor cuidado (económico y social) de debate y el 

objetivo de buscar salidas oportunas y eficientes para Bolivia, empero, las figuras políticas en la actualidad 

carecen de preparación correcta, aún persiste el poco interés de optar por un nivel de educación, siendo un 

componente imprescindible para aquellos agentes políticos que administran el  Estado. En efecto, el tema 

se realizará con el objetivo principal de analizar la estructura de los discursos de Marcelo Quiroga 

considerándolo como modelo ético-político discursivo en la faceta intelectual y político dentro del liderazgo 

del Partido Socialista-1. 

De lo anterior mencionado surge la pregunta de investigación   

¿Cómo fue la estructuración del discurso ético-político de Marcelo Quiroga Santa Cruz, líder del 

Partido Socialista-1 de Bolivia durante los años 1971 a 1980? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar la estructura del discurso ético-político de Marcelo Quiroga Santa Cruz, líder del Partido 

Socialista-1 de Bolivia durante los años 1971 a 1980. 

1.4.2 Objetivos Específicos: 

- Determinar los procesos de producción discursivos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, líder del PS-1 

de Bolivia durante los años 1971 a 1980. 
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- Interpretar los discursos de particularidad ético-político de Marcelo Quiroga Santa Cruz, líder del 

PS-1 de Bolivia durante los años 1971 a 1980. 

- Identificar y analizar las circunstancias en las que se produjeron los discursos de Marcelo Quiroga 

Santa Cruz, líder del PS-1 de Bolivia durante los años 1971 a 1980. 

1.5 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

La investigación va enfocada a un estudio de tipo descriptivo, la cual se fundamenta en: Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, 

grupos comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (Danhke, 1989 en Sampieri 

Sampieri, 2004. 117). 

La propuesta investigativa busca analizar el discurso de Marcelo Quiroga Santa Cruz, en tanto que va 

enfocada al tipo de estudio descriptivo enfocada en el análisis de lo ético y político.  

1.5.1 Investigación cualitativa 

La presente investigación se enfoca en un estudio cualitativo, puesto que da profundidad a los datos, la 

dispersión, la riqueza interpretativa, la contextualización del ambiente o entorno, los detalles y las 

experiencias únicas (Sampieri, 2003; 18). 

Por ello que el aporte de la investigación cualitativa originará al espacio reflexivo – analítico de los 

discursos de Quiroga Santa Cruz, en ese contexto, la construcción desde este enfoque viabilizará a un 

modelo del respectivo análisis discursivo. 

1.5.2 Estudio descriptivo 

La propuesta que se presenta se enfocará a un estudio de tipo descriptivo debido a que tienen un objetivo. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes 

de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (Danhke, 1989 

en Sampieri, 2003; 117). 
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1.5.3 Variables de investigación  

En la presente investigación se encuentran las variables de: discurso ético y discurso político, de estas dos 

se desprenden los conceptos fundamentales para realizar el analisis, en efecto, la principal función de las 

mismas, nos llevará a las dimensiones respectivas que engloba lo discursivo. 

1.5.4 Técnicas de investigación 

La presente investigación aplicará la técnica de la entrevista, cuya función se aplicará a personas que 

tuvieron más cercanía a Marcelo Quiroga Santa Cruz con el objetivo de comprender la percepción acerca 

del pensamiento y lucha de Quiroga Santa Cruz, en tanto que nos servirá para hallar respuestas en cuanto 

al enfoque ético-político. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO
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Dentro del presente capítulo se muestra el avance teórico respecto al discurso y sus componentes principales 

lo ético-político, para lo cual, como principal ejercicio, nos enfocamos en la revisión de las investigaciones 

realizadas en torno a nuestro tema, en tanto que se presenta Tesis y artículos nacionales e internacionales. 

A continuación, presentaré, de manera resumida aquellos antecedentes de estudio en base al tema propuesto. 

Las investigaciones están enfocadas bajo una revisión metodológica de acuerdo a las dos variables ya 

mencionados. 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

NACIONALES 

1.- Léxico semántico del discurso político aymara de las autoridades originarias del Cantón Santiago 

de Ojje de la provincia Manco Kapac del departamento de La Paz. 

Según la investigación realizada por Adela Jarro Mamani (2020) la pregunta de investigación planteada es: 

¿Cómo se manifiesta el léxico semántico del discurso político aymara de las autoridades originarias del 

Cantón Santiago de Ojje de la provincia Manco Kapac del departamento de La Paz? En tal sentido su 

objetivo de estudio fue: Analizar el léxico semántico del discurso político aymara de las autoridades 

originarias del Cantón Santiago de Ojje de la provincia Manco Kapac del departamento de La Paz, en efecto, 

responde a un tipo de estudio cualitativo-descriptivo aplicando el método descriptivo y etnográfico, 

asimismo, la muestra es de carácter focalizado enfocándose específicamente a las autoridades de la 

comunidad y dirigentes de congregaciones, personajes que participan en reuniones, asambleas y otros, la 

cual está constituido por 22 informantes. En el estudio, la autora utilizó la técnica de la observación directa 

participativa y la entrevista para lo cual los instrumentos de trabajo fueron: grabadora, cuaderno de campo, 

el cuestionario y la cámara fotográfica. 

La investigación presenta la conclusión después de los análisis del corpus de trabajo que (sic.) tienen la 

característica de enaltecer a las autoridades originarias, asimismo, demuestran ante otros su capacidad para 

guiar u orientar a los comunarios  
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Este análisis del discurso político de las autoridades originarias en la lengua aymara, en primera instancia, 

develó que tanto varones como mujeres en estos cargos importantes establecen una locución marcadamente 

de carácter exclusivo, cuando efectúan una comunicación con la concurrencia en el contexto de reuniones, 

asambleas, ampliados.  

2.- El discurso de la prensa nacional respecto a los grupos subversivos en Bolivia, entre 1988 y 1992 

presentada el 2018 

La presente investigación presentado por José Wily Córdova Vocal plantea la pregunta de investigación  

¿CUÁL FUE EL DISCURSO DE LOS PERIÓDICOS ÚLTIMA HORA, LOS TIEMPOS Y EL DEBER, 

FRENTE AL DISCURSO DE LOS GRUPOS FAL-ZÁRATE WILLKA, ELN-CNPZ Y EGTK, ENTRE 

1988 Y 1992? y tuvo como objetivo general: Analizar el discurso de los periódicos Última Hora, Los 

Tiempos y El Deber, como aparatos reproductores ideológicos, expresados en sus editoriales entre 1988 y 

1992, respecto al accionar de los grupos subversivos. 

Asimismo, el autor mencionó en su hipótesis que los periódicos Última Hora, Los Tiempos y El Deber, 

propiedad de conocidas familias y pertenecientes o accionistas de importantes grupos empresariales del 

país, actuaron con un enunciado de defensa del ideal de la democracia, libertad y defensa de los derechos 

humanos; plantearon un discurso político e ideológico de defensa y consolidación del emergente sistema 

político que vivía el país en la consolidación del neoliberalismo, de cuya terciarización económica fueron 

holgadamente beneficiados 

Al respecto, la tesis no menciona qué estrategia metodológica y qué metodología aplicó para el presente 

estudio, sin embargo, llega a la conclusión de acuerdo con la hipótesis. Durante cinco años, desde que 

hicieran su aparición pública el grupo FAL-Zárate Willka, CNPZ-ELN y el EGTK, estos periódicos 

dedicaron extensos artículos, notas especiales y, en particular, editoriales que expresaron el pensamiento, 

el ideal de la clase social de los propietarios y los grupos empresariales al que pertenecen.  

3.- El discurso político del “MAS” y su influencia en la población rural andina (2021) 
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La investigación fue presentada la gestión 2021 por Amalia Morales Rondo en calidad de trabajo dirigido 

perteneciente a la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la carrera de Ciencia Política y Gestión 

Pública para lo cual plantea la siguiente pregunta de investigación ¿De qué forma se advierte la influencia 

del MAS en las poblaciones rurales andinas? Al respecto como objetivo general fue explicar los códigos y 

las imágenes construidas en el discurso político ideológico del Gobierno del MAS, respecto de la soberanía, 

la nacionalización, la plurinacionalidad, dirigido a la población rural andina del Estado Plurinacional de 

Bolivia.   

De igual modo, la metodología de investigación fue histórico, exegético y teleológico; y, la técnica aplicada 

fue de tipo documental, alternativamente, investigación descriptiva. En efecto, los instrumentos para la 

recolección de datos para la investigación se aplicó el cuestionario y la entrevista. Y, en conclusión, se 

presentó que, podemos llegar a establecer con precisión que de una forma muy particular, el partido político 

del Movimiento al Socialismo liderado por el señor Evo Morales Ayma, han logrado consolidar una gran 

influencia política, ideológica y racial en el sector rural andino del Departamento de La Paz, valiéndose 

para ello de innumerables posibilidades, medios y métodos que fueron muy bien aprovechados para 

consolidar a esa parte de la población como un aliado sólido y fundamental, permanente y leal, que más 

allá del líder y del partido, se han dado cuenta de las posibilidades que tienen como esencia misma del 

sector rural y del movimiento indígena. 

INTERNACIONALES  

1.- Discurso ético-políticos y prácticas sociales cotidianas en las comunidades zapatistas (2015) 

La presente investigación fue presentada, en México en la Universidad de Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo, Morelia-México por los autores Citlalli Mendoza Sánchez y Raúl Ernesto García Rodríguez, en 

base a la siguiente pregunta: ¿En qué consisten las prácticas sociales y discursos ético-políticos presentes 

en la convivencia y las interacciones cotidianas de las comunidades zapatistas? Para lo cual se planteó el 

objetivo general de describir y analizar las prácticas sociales y discursos ético-políticos presentes en la 

convivencia y las interacciones cotidianas de las comunidades zapatistas.  
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En efecto, plantea la hipótesis de que el Movimiento Zapatista posee una amplia gama de prácticas y 

discursos innovadores en la que se muestra una base de carácter ético-política que sustenta y fortalece su 

resistencia… El carácter ético-político se muestra en las prácticas sociales, pues por un lado el sentido ético 

de tales nos remite a cuestiones axiológicas, como la libertad, la dignidad, la pluralidad, entre otras que son 

notorias en actos y discursos zapatistas. Por otro lado, su sentido político se muestra en tanto que el discurso 

y las prácticas sociales están inmersas en relaciones de poder. 

Se optó por la metodología cualitativa recurriendo a la revisión documental y se realizó un ejercicio 

etnográfico en el que se empleó la técnica de observación participante en la cual utilizaron un cuaderno de 

notas de campo como instrumento de investigación, y, los datos obtenidos se procesaron en base al análisis 

interpretacional.  

Los autores llegan a la conclusión de que tanto en las prácticas como en los discursos se muestra el sentido 

ético-político que permea la vida diaria de las comunidades zapatistas, y como estos elementos han ido 

modificando sus condiciones económicas, políticas, culturales etc., y a su vez las normas sociales 

legitimadas, así como su percepción, sentimientos y formas de actuar. 

Del conjunto de declaraciones, comunicados y otros discursos zapatistas, se puede señalar lo siguiente: Los 

discursos descritos y analizados tienen una gran carga ético-política con implicaciones en las prácticas 

cotidianas de las comunidades zapatistas, mostrando, así como los conceptos toman expresiones a nivel de 

prácticas sociales concretas. 

El discurso zapatista como mencionamos anteriormente, es un discurso de oposición, un discurso marginal 

y que ha sido desvirtuado y nulificado por el aparato de poder. Ante este obstáculo, los zapatistas han tenido 

una gran producción discursiva que han hecho llegar por medios alternativos a espacios públicos y a la 

sociedad civil, obteniendo así algún grado de contrapoder. 

En efecto, el presente estudio nos dará algunas direcciones en cuanto a la formación teórica de la presente 

tesis, de este modo, se apelará a los conceptos ético-político. 
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2.- La representación del indigenismo en los discursos políticos de la Nueva Izquierda 

Latinoamericana. Un análisis crítico de los discursos políticos de Rafael Correa y Evo Morales  

La presente tesis de la autora Maggie Mabell Romani Miranda de la Universidad Mayor de San Marcos de 

Lima-Perú (2017) plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Qué recursos lingüísticos representan el 

Indigenismo en los discursos políticos de Evo Morales y Rafael Correa? y se plantea la hipótesis de: “El 

Indigenismo es representado en los discursos políticos de Evo Morales y Rafael Correa a través de los temas 

y metáforas que componen su estructura”.  

El objetivo principal que plantea es identificar, desde el modelo del Análisis Crítico del Discurso (ACD), 

los recursos lingüísticos asociados con el Indigenismo en los discursos políticos de Rafael Correa y Evo 

Morales y como muestra tomaron los discursos políticos de primera y segunda posesión de Rafael Correa 

y Evo Morales; ambos transcritos al español por las páginas oficiales de sus respectivos gobiernos, el marco 

temporal de estos discursos se inscribe entre los años 2002 y 2012, tiempo considerado por diversos 

analistas políticos como de ascenso de la Nueva izquierda latinoamericana en la región. 

La investigación utilizó el método cualitativo y realizó un análisis crítico del discurso a la luz del ACD y 

de los postulados de Teun van Dijk (1999 a.) como técnica de esta investigación. Asimismo, en aras de 

determinar y explicar las figuras retóricas usadas en el discurso de los actores políticos de la Nueva 

Izquierda Latinoamericana (NIL), se considera la Teoría de la Metáfora de Lakoff y Johnson (1988), la cual 

nos permite entender el espectro del lenguaje figurado que representa el Indigenismo. 

La conclusión que presenta es que los discursos políticos de Rafael Correa y Evo Morales presentan 

recursos lingüísticos en común que representan al Indigenismo. Estos recursos se expresan a través de 

ciertas propiedades discursivas como son los temas y las figuras retóricas del tipo metáforas. 

3.- El discurso político en los candidatos presidenciales del Perú 1980-2006. 

La presente tesis del autor Rubén Mauricio Ticona Fernández Dávila presentada en el 2017 de la 

Universidad Nacional de San Marcos en Lima-Perú, plantea la pregunta de investigación ¿Cómo el discurso 
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político del Fujimorismo, expresado por Keiko Fujimori conecta con la cultura política de los sectores 

populares de San Juan de Lurigancho?  

Como objetivo general es explicar cómo el discurso político del Fujimorismo, expresado por Keiko 

Fujimori conecta con la emergencia de una nueva cultura política en los sectores populares de San Juan de 

Lurigancho. La tesis es un estudio cualitativo y hace uso de dos técnicas cualitativas: análisis del discurso 

y entrevistas a profundidad y plantea la siguiente hipótesis: El discurso político del fujimorismo, al expresar 

un contenido clientelar, autoritario, pragmático y tecnocrático en sus discursos políticos, conecta con la 

cultura política históricamente de los sectores populares en la ciudad, porque se articula a las identidades 

políticas de la población que han emergido, los cuales están caracterizadas por un individuo político, 

pragmático, indiferente y transgresor.  

En conclusión, presenta que estamos ante una tendencia irreversible en el corto y mediano plazo que 

afectará la calidad de vida de los ciudadanos, en consecuencia, la democracia ya no es solo de baja calidad, 

sino que hoy se encuentra asediada por estas tendencias desestructurantes que afectan la viabilidad y calidad 

del sistema democrático, que lo hacen inviable en el tiempo, dando paso nuevamente al carácter pendular 

y de inestabilidad política de nuestra historia republicana. 

Tan urgente como aprender a decir; nosotros en el sentido de identificarnos y convivir como una comunidad 

política de iguales, es el tener que re-politizar y re-fundar la política, quizá como la única oportunidad viable 

de reconstruir el espacio público y el bien común, que se lo han apropiado poderes de facto, como 

corporaciones y mafias que socavan la posibilidad del desarrollo. En suma, para estos tiempos de crisis y 

confusión, es necesario re-encantar la vida social, así como de salvaguardar y renovar la democracia para 

garantizar calidad de vida para la sociedad, se trata de devolver el sentido a la política y a las palabras. 

4.- Análisis del discurso político: Inversión de recursos y agenciamiento ciudadano 

La investigación realizada por los autores Martha Silva y Jonathan Bernal de la Universidad de La Salle, 

Bogotá-Colombia publicado el año 2019, presentan un estudio de los discursos de posesión y los últimos 
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pronunciados por los que fueron alcaldes electos, para el periodo 2011-2019, en la alcaldía de Bogotá. En 

ellos se hizo análisis hermenéutico interpretativo, en el cual se tomaron los discursos de cada candidato 

para hacer contraposición entre ellos, desde los mismos candidatos y como oponentes políticos ideológicos.  

Plantean la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es la intención comunicativa del discurso político de 

los candidatos electos de Bogotá durante el período 2011-2019, frente a la inversión de recursos y el 

agenciamiento ciudadano? En tal sentido, el objetivo general fue analizar los discursos públicos, en el 

período 2011-2019 producidos en la alcaldía de Bogotá, con respecto al recaudo y destinación de los 

recursos, y agenciamiento ciudadano frente a ellos, por parte de los alcaldes electos.  

Asimismo, la investigación se enmarca en un enfoque cualitativo dentro del paradigma hermenéutico-

interpretativo de igual manera aplica el método del análisis de discurso y la técnica aplicada es el análisis 

de contenido de información. 

Como resultado de la investigación presenta que los discursos políticos se modifican de acuerdo al momento 

en el que son pronunciados y a la intención del emisor con respecto a sus oyentes. La escogencia de la 

información que dan los ex alcaldes permite manipular, generar credibilidad y hasta generar los esquemas 

de agenciamiento ciudadano que sirven para sus fines políticos y sociales que les permiten posicionarse a 

nivel político, ya que la ciudad capital es plataforma de lanzamiento a cargos que requieren mayor uso de 

poder a nivel nacional. 

2.2.EL DISCURSO 

A continuación, se desarrolla las diversas concepciones del discurso de cuyos autores fueron 

seleccionados con una similitud en cuanto al abordaje teórico. 

En el aporte de Eliseo Verón (1987) respecto al discurso señala que es: conocimiento teórico, producido 

bajo condiciones sociales y condiciones de producción específicos, y que en cualquiera de sus formas 

pueden vehicularse contenidos ideológicos pero determinados por la relación que guardan con sus 

condiciones de producción en el contexto de una sociedad determinada (Pág.22). El discurso producido 

bajo condiciones sociales y de producción específico, implica la conexión con el contexto social, es 



26 

 

decir cómo se encuentre la sociedad condicionará el discurso que se debe vertir, en tal sentido, la parte 

ética cumple con la formación discursiva, en cuanto al tratar asuntos específicos, es ahí donde la parte 

ideológica tiene una función importante en el discurso.  

Por otro lado, la versión teórica de Luis H. Antezana refiere al discurso, en un plano social. En la 

introducción al libro de Fernando Mayorga, (1993) “Discurso y Política en Bolivia”, menciona que los 

discursos sociales son relatos que cuentan cosas que nos hacen participar, sea como meros oyentes u 

observadores, en los acontecimientos que nos rodean. Sus significados y sentidos dependen, en gran 

medida, del contexto de su enunciación y recepción, y suponen un fuerte componente pragmático: son 

actos de lenguaje y comunicación. (Pág.13).  

De acuerdo con Mayorga los discursos devienen de todos los participantes dentro de ese contexto y su 

producción se sitúa en un ámbito de reflexión determinado porque “no se puede decir cualquier cosa en 

cualquier lugar en cualquier momento” (Pág.45).  

“El discurso, en sí mismo, es una enunciación en el que se construye no lo que se dice, sino la relación 

del que habla a aquello que dice” (Singel y Verón, 1988; 20-21). 

La construcción de las relaciones que se disponen en aquello que abarca la enunciación determina la 

calidad del lenguaje del participante, mediante ella sucede el constructo de lo que se dice y la respectiva 

aceptación de los oyentes.   

“La mayor parte de nuestro discurso, especialmente cuando hablamos como miembros de un grupo, 

expresa opiniones con un fundamento ideológico” (Van Dijk, 2003; 17). Así fue el caso del líder 

socialista Marcelo Quiroga quien mediante sus discursos políticos estableció eficientes lazos para 

aproximarse a la base de la sociedad; la identidad que adoptó se sostuvo en la ideología de la clase 

obrera. 

2.3 SURGIMIENTO DEL ESTUDIO DISCURSIVO 

El surgimiento del estudio del discurso según Van Dijk (2015) en la revista Discurso y Sociedad constan 

de que en los años 60 del siglo XX surgieron enfoques orientados a un análisis del uso del lenguaje que 
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trasciende el nivel de las palabras y las oraciones y que toman el texto, el discurso o la conversación 

como la unidad fundamental de análisis.  

El primer lingüista moderno que comenzó el estudio de la relación de las condenas y acuñó el nombre 

de “análisis del discurso”, que después se denota una rama de la lingüística aplicada, fue Zelling Harris. 

Su método consistía en utilizar un criterio de la distribución complementaria al igual que realiza el 

campo de la fonología, retoma a procedimientos de la lingüística descriptiva enfocándose también en 

las conexiones entre la situación social y el uso lingüístico.  El Análisis del Discurso (AD) como 

disciplina independiente surgió en los años 1960 y 1970 en varias disciplinas y en varios países al mismo 

tiempo:  la antropología, la lingüística, la filosofía, la poética, la sociología, la psicología cognitiva y 

social, la historia y las ciencias de la comunicación. 

2.4 DIMENSIONES DISCURSIVAS  

2.4.1 Contexto
 

Dentro de todo acto discursivo, siguiendo a Van Dijk, se encuentra la situación comunicativa la que 

consiste en categorías tales como escenario (tiempo, lugar); acciones en curso (incluyendo discursos 

y géneros discursivos); y los participantes en varios roles e identidades comunicativas, sociales o 

institucionales, así como sus objetivos, conocimiento, opiniones, actitudes e ideologías (Van Dijk, 

2009b, 2008ª) la acción discursiva se somete bajo las condiciones manifiestas en un espacio y tiempo, 

en tanto, que el sujeto cumple con el rol de ser representante de la ideología adoptada a lo largo del 

tiempo expuesta desde su propia realidad. 

Van Dijk aclara que el contexto es como una clase especifica de modelo mental…representaciones 

subjetivas de las situaciones comunicativas de los participantes…en tanto que, las situaciones son 

fragmentos demarcados espacio-temporalmente de mundos (sociales) posibles. 

El contexto puede ser desde la mirada subjetiva, la representación de emociones y sentimientos 

expresados mediante el lenguaje con dirección a una construcción comunicativa.  
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De acuerdo con Van Dijk, un modelo contextual selecciona un modelo de situación, la cual está 

sujeto a fragmentos en un determinado espacio y tiempo de acuerdo a la posibilidad social, uno de 

los componentes a resaltar se encuentra ligada en las pequeñas demostraciones de relatos que validan 

la función del modelo contextual. 

2.4.2 Lenguaje y cognición 

El estudio de lenguaje y cognición abarca una relación entre lenguaje-poder 6 el individuo no está 

solo, sino que, por el contrario, requiere un cúmulo de estrategias que le permitan a quien emite un 

discurso lograr su intención comunicativa, es entender también que para que se dé esa relación, es 

necesario tener en cuenta los procesos que ocurren en la mente de un usuario mientras emite o recibe 

un discurso y su relación con la sociedad y el contexto en que se proporciona dicho evento. 

Dentro del proceso discursivo, se identifican tres elementos importantes las cuales poseen una 

interrelación: la comunicación de creencias (cognición), el uso del lenguaje (discurso) y la 

interacción social. 

En ese sentido, el lenguaje no sea sólo un cúmulo de oraciones, “ni un catálogo de significados, sino 

un instrumento a través del cual los seres humanos crean, constituyen o estipulan un mundo social 

que pueden compartir” (Citado en Linaza: 1984:187). 

Vigotsky entiende que el individuo no es receptor pasivo, sino constructor paulatino de su 

conocimiento del mundo, el cual “no se manifiesta en la palabra, sino termina en ella” (1982,b:296 

Citado en Rojas y Suárez; 55). Mediante la función del lenguaje las personas viven de acuerdo a la 

manera de su pensamiento, al poseer una relación con el contexto que los rodea el lenguaje se 

constituye en un instrumento accesible por el cual puede llegar a compartir con sus semejantes. 

En tal sentido que la cognición resalta la capacidad de percepción del ser humano, de acuerdo con 

Van Dijk, acerca de dotar sentido, entender e interpretar pertenecen a la mente; de esa forma que los 

 
6 A partir de este punto se resalta aquellos conceptos relevantes en el estudio del discurso, en ese contexto el artículo 
“El lenguaje como instrumento de poder” abordado por Lisbeth Rojas y María Suárez desarrolla aquellos ejes 
importantes al aporte de la presente investigación.  
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usuarios del lenguaje expresan sus opiniones o ideologías y así contribuyen a la construcción de 

nuevas opiniones, ideologías o a la modificación de las existentes en los receptores. 

Los aspectos relevantes del estudio del lenguaje y la cognición yacen en que ambas están en la 

relación de conservar características similares que contribuyen a una comunicación basada en una 

realidad en la que se constituye el ser humano, es decir, no es ajena a la realidad de los hechos, puesto 

que es perceptible. 

2.5 ACTORES SOCIALES Y DISCURSO 

Van Dijk, (2001; 43) los actores sociales comparten con otros miembros de su grupo, comunidad o 

cultura normas, valores, reglas de comunicación y representaciones sociales tales como: el 

conocimiento y las opiniones…el discurso implica especialmente una cognición sociocultural. 

De este modo, Van Dijk atañe que las relaciones sociales se deben a la interacción entre los sujetos 

de un determinado lugar, es ahí que la comunicación cumple el rol principal en constituirse un modelo 

de relaciones sociales. 

En función a la idea anterior, Van Dijk (2001: 46) resalta que el discurso y sus usuarios mantienen 

una relación “dialéctica” con el contexto: además de estar sujetos a las restricciones sociales del 

mismo, también contribuyen a él, lo construyen o lo modifican. 

Van Dijk explica que los actores sociales deben cumplir con el orden discursivo que lleva a sujetarse 

a un cambio o construcción de un determinado contexto, pues es de esa manera que la identidad del 

discurso es transmitida de acuerdo al nivel perceptivo del sujeto. 

Las expresiones de los sujetos se condicionan en las propias experiencias de vida. Van Dijk  

menciona que los usuarios del lenguaje como personas con una historia personal propia (biografía), 

experiencias acumuladas, principios y creencias personales, motivaciones y emociones, están 

dotados de una personalidad ´singular´ que define en su totalidad el tipo y la orientación de sus 

acciones. Aún más, el conocimiento socialmente compartido, las actitudes y las ideologías, el propio 

texto y el habla son susceptibles de recibir la influencia de tales cogniciones personales (1996, p.22-

23). 
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2.6 INTERPELACIÓN DISCURSIVA 

La interpelación en el discurso, según Robles (2007, p.1) es una práctica de control político 

legítimamente democrática dentro de un Estado social y democrático de derecho. El término proviene 

del latín interpellare que significa dirigir la palabra a alguien para pedir algo. 

La interpelación se consolida en la base del derecho a la expresión dentro de las cláusulas del respeto 

en un Estado democrático, aclara Robles, pues su ejercicio probo y de buena fe contribuyen a generar 

una cultura democrática. En efecto, De Ipola (1987;102) menciona que la interpelación es la 

manifestación de un discurso ideológico provisto de una cierta unidad y aclara que la “unidad” es la 

capacidad de cada interpelación aislada de jugar un papel de condensación con respecto a las otras.   

De esta manera la relación entre interpelación y discurso político se enfoca a una ética contribuyente 

en el proceso discursivo. 

2.7 IDEOLOGÍA Y DISCURSO  

Entre ideología y discurso encontramos actitudes más específicas, conocimientos, y modelos 

mentales particulares sobre acontecimientos y sobre contextos de comunicación (Van Dijk, 1988; 

21). 

Van Dijk (1988; 27) destaca que las estructuras del discurso tienen siempre la doble función de poner 

en juego o “ejecutar” ideologías subyacentes, por una parte, pero, por la otra pueden funcionar como 

medios de persuasión más o menos poderosos…Es así que la formación, cambio y confrontación de 

las ideologías es también una función de la estructura del discurso. 

En la estructura discursiva se pueden hallar elementos que fortalecen el acto discursivo, la ideología 

como puente de conexión en sí cumple con la función de ser persuasiva en algún instante del acto 

discursivo. 

Las ideologías también se muestran en un panorama acerca de las formas de existencia y de ejercicio 

de las luchas sociales en el dominio de los procesos sociales de producción de las significaciones (De 

Ipola, 1987 p. 73). 
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Da la importancia de mostrarse de acuerdo que la ideología se encuentra en la fundamentación de ser 

un modelo representativo; el modo de percibir la realidad es proporcionada mediante aquellos 

constructos formados a través del pensamiento y, como fruto de la conciencia, de la realidad en la 

que habita el sujeto se procede al fortalecimiento de la ideología. 

En esta perspectiva, la ideología es adquirida gradualmente (a veces) cambian a través de la vida o 

de un periodo de la vida, y ahí que necesitan ser relativamente estables (Dijk,2005 p.10). 

La ubicación firme de una ideología consiste en un proceso de aquellos sucesos que ocurren alrededor 

del sujeto, ya sean estas cambiantes, desde perspectivas distintas lo esencial surge a partir de una 

convicción firme y estable la cual permite percibir las un discursivo coherente. 

2.7 COMUNICACIÓN Y DISCURSO  

La comunicación en la perspectiva discursiva, se desarrolla justamente dentro de un proceso 

comunicativo e interactivo que se proyecta, justamente, en un contexto, la misma se enriquece en la 

definición que presenta Luis Ramiro Beltrán. 

“La comunicación es el proceso de interacción social democrática que se basa sobre el 

intercambio de símbolos por los cuales los seres humanos comparten voluntariamente sus 

experiencias bajo condiciones de acceso libre e igualitario, dialogo y participación” (Beltrán, 

1991, p. 85) 

La comunicación, es la razón de la existencia humana, precisamente, porque el ser humano por naturaleza 

necesita de otros seres semejantes para efectuar una comunicación (expresiones de pensamientos y 

sentimientos) bajo las premisas de ser: participativa, inclusiva e igualitaria, en ese sentido la sociedad 

ingresa en el terreno de una inclusión al momento de formar parte de este proceso. 

La comunicación al consolidarse importante dentro de la sociedad también se relaciona con el aspecto 

relevante que menciona Kaplún, (1998,Citado en Niño 2011, p.9 y 10). 

Los seres humanos nos comunicamos para intercambiar informaciones y conocimientos, para 

analizar una determinada cuestión, para razonar, para pensar juntos. Pero nos comunicamos 
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también para expresar emociones, sentimientos, afectos, esperanzas, ensueños. Basta pensar en 

los gestos: una caricia, una palmada afectuosa en el hombro del compañero que está triste, un 

apretón de manos no tiene ́ significado´ racional; no tienen valor de información, de conocimiento. 

Y, sin embargo, dicen y significan muchísimo. 

Precisamente la comunicación abarca, en su medida, significados que se manifiestan en el discurso, la cual 

es la manera expresiva del lenguaje, (comunicación verbal y gestual); la diversidad de comunicarnos dista 

uno de otro, pero, dentro del discurso la importancia de la calidad del lenguaje que se expresa, posee rasgos 

de tener antecedentes que fortalecen el lenguaje con previa preparación, en tanto que, el génesis de todo 

acto discursivo viene de la mano de una comunicación efectiva (discurso) en este caso de estudio, hacia el 

público. 

Aclara Kaplún que: “La verdadera comunicación no comienza hablando sino escuchando.” La principal 

condición de un buen comunicador es saber escuchar (Kaplún, 1998. Citado en Niño 2011 p.10-11). 

La expresión de Kaplún representa a la comunicación como el factor importante, de primero saber escuchar 

y cumplir con la parte democrática, para la existencia de una retroalimentación. Beltrán y Kaplún coinciden 

en una participación inclusiva y democrática, dicho espacio sea reflexivo, analítico y estructuralmente en 

base a la experiencia propia como principio de comunicación. 

2.9 DISCURSO ÉTICO  

2.9.1 Ética  

El estudio de la ética, según Cortina (1994; 62-63) consiste en hacer concebible la moralidad, en 

tomar conciencia de la racionalidad que hay ya en el obrar…saber en lo práctico. La ética se consolida 

en una tarea necesaria a cumplir en la sociedad, pues determina la acción de la moralidad, principios 

del ser humano, vale resaltar que la esencia de la sociedad se localiza en aquellos pequeños rasgos 

de la conducta. 
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En efecto, Cortina y Martínez (1996: 9-10) destacan a la ética como un tipo de saber normativo, esto 

es, un saber que pretende orientar las acciones de los seres humanos. También la moral es un saber 

que ofrece orientaciones para la acción. 

La ética, dentro de un esquema general se concretiza en los actos morales de la sociedad, en esa 

perspectiva, la Real Academia Española define a la ética, como un conjunto de normas morales que 

rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida, a esto se suma, la parte de la moral y 

es perteneciente o relativo a las acciones de las personas, desde el punto de vista de sus acciones 

relacionados con el bien o el mal y, en función de su vida individual y colectiva. 

Desde la perspectiva de Habermas, la ética se refiere a los fenómenos que debe esclarecer una ética 

filosófica que son “la validez deóntica (de deber ser) de las normas y las pretensiones de validez que 

elevamos con los actos de habla referidas a las normas (o reguladoras) de tal forma sucede que, en 

los actos de habla, el autor se refiere a tres tipos de pretensiones: de verdad, de corrección y de 

autenticidad que se refieren, respectivamente, al mundo objetivo, social y subjetivo (Habermas en 

Sobrevilla, 1987:100-101). 

De modo que, la ética es la sumatoria de aquellas cualidades como el “deber ser”7 que son 

fortalecidas en la ecuación de el decir y el hacer en una demostración igualitaria a los actos como 

figura pública y privada, en el resultado se evidencian, aquellos puntos que Habermas indica, una 

verdad, corrección y una autenticidad; en consecuencia, es el vínculo importante para reflexionar en 

el discurso.   

Por eso, el estudio de la ética en el proceso discursivo tiene la función de que “quien argumenta 

reconoce implícitamente todas las posibles exigencias (…) justificables mediante argumentos 

racionales (…) y, a la vez, se compromete a justificar argumentativamente las exigencias que él 

mismo presenta a los demás”8 

 
7 Aquí consideramos que el “deber ser” se constituye en el momento presente, pues es a partir del lenguaje (como 
parte representativa) el reflejo de la ética como aquel principio que es fortalecida en los hechos.  
8 Ibid., II, p. 403 citado en el estudio de “Ética discursiva y democracia política” por la autora Adela Cortina 
publicado en la revista colombiana de psicología 
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En ese sentido la conexión que existe entre las argumentaciones (por medio del lenguaje) deben estar 

sostenidas o reflejadas en las practicas diarias del cotidiano vivir. 

Más aún, la ética, para desarrollar y fortalecer el lazo de una educación moral, en el fondo cultiva 

integridad, principios y valores que prevalecen en los hombres, cuyos miembros son el resultado de 

una composición de aquellos actos congruentes a sus expresiones en la sociedad.   

2.9.2 La ética como parte de la comunicación   

El estudio de la comunicación como parte de la ética exige que se reconozca a todo ciudadano como 

interlocutor válido, responsable de las decisiones en las que se juegan los intereses de todos los 

implicados.  

Con esta orientación lo que se pretende es rescatar el carácter ético de la ciudadanía.  

No se trata solamente de la responsabilidad del actuar individual – del actuar moral individual -, sino 

de la responsabilidad del actuar social, donde cada uno de los actores es responsable de los intereses 

y consecuencias sociales de esa toma de decisiones.9 

La responsabilidad social hace énfasis en los intereses comunes que se tiene en la sociedad, la misma, 

que parte de una moral colectiva y se concentra en asumir responsabilidades correspondientes.  

En esencia la comunicación, , presenta el aporte sustancial de la ética que se vincula con los actos 

morales de la sociedad y, en ese sentido, los intereses expresados mediante el lenguaje vinculan a 

poseer coherencia con la expresión oral.   

En el contexto de la acción comunicativa, Habermas entiende el proceso de comunicación por el lado 

de los planes de acción individual por la vía de un acto de entendimiento hablado. A través de éste, 

los participantes llegan a un acuerdo a través del uso consciente de su saber intuitivo de interpretación 

general de su situación y de sus acciones (…). 10 

 
9 Hasta este punto, se valoró el estudio de Noé Esquivel citado en el libro “el saber filosófico sociedad y ciencia” 
bajo la coordinación de Jorge Martínez y Aura Ponce. 
10 Citado en el estudio “La teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas: tres complejos temáticos” por 
Blanca Solares  
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En el postulado de Habermas, la relación del proceso comunicativo parte de un entendimiento 

expresado de acuerdo a un contexto, he ahí la distinción del lenguaje expresado en un uso consciente 

de la situación que determinará posteriormente las acciones ligadas a la ética como parte fundamental 

coherente en la comunicación. 

Habermas aporta que su estudio se basa en la construcción de una ética universal que descanse en la 

estructura del lenguaje humano intersubjetivamente compartido, bajo esa lógica, el autor destaca que 

en la acción comunicativa cada actor aparece racionalmente impelido a mostrar la pretensión de 

validez cuando llegue el caso. Respecto a la verdad y la rectitud el hablante puede aludir a razones; 

en relación con la veracidad el hablante debe hacerse acompañar de la congruencia en su modo de 

actuar, aquí no valen las razones. (Esquivel, 2005; 42). 

Habermas (2010; 129-137) resalta que el lenguaje al ser parte de la comunicación, es un medio de 

comunicación que sirve al entendimiento, mientras que los actores, al entenderse entre sí para 

coordinar sus acciones, persigue cada uno determinadas metas.  

De acuerdo con el autor, la ética posee su fundamento en la moral, la cual está establecida en la 

experiencia de la justicia y destaca la tarea del ser humano (como parte de la sociedad) en la 

prevalencia de participar en los hechos sociales. 

En el propósito de la comunicación, el principio discursivo de la ética también es reconocible, en 

tanto que, “ello puede ser posible, por medio del principio formal-procedimental, que señala la 

compatibilidad de los principios y normas ético-discursivas con la idea de un orden social, ético y 

político basado en la libertad, la igualdad y en la interacción responsable y solidaria” (Cortina, 1995: 

328). 

2.10 CARACTERÍSTICAS DE LA ÉTICA DEL DISCURSO  

2.10.1 Habitus 

Introduciéndonos al estudio del habitus y su relación con la ética, Bordieu presenta el concepto como 

“…sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas para 
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funcionar como estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de 

prácticas y representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la búsqueda 

consciente de fines y el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente 

“reguladas” y “regulares” sin ser el producto de la obediencia a reglas, y, a la vez que todo esto, 

colectivamente orquestadas sin ser producto de la acción organizadora de un director de orquesta” (Bordieu, 

1991a: 92 en Martínez, 2017: 2-3) 

El habitus al ser un esquema duradero, repetible e imitado surge desde el principio del comportamiento 

humano. En el aporte de Giddens (1995) con respecto al aporte de la estructura dentro del habitus se refiere 

a elementos que hacen posible la existencia de prácticas sociales parecidas en un tiempo y espacio 

determinados, y que tanto estructura como sujeto están en relación influenciándose a través de prácticas 

sociales recurrentes. La estructura, por su lado funge como marco de referencia o como un molde para los 

agentes sociales, mientras que estos tienen capacidad para transformar la estructura de la cual son parte, a 

través de acciones individuales y colectivas. La estructura, al igual que los habitus, posee una parte 

coercitiva y a la vez una parte facilitadora para generar nuevas prácticas.11 

La formación de las relaciones sociales existen en aquellas prácticas estructuradas en base a modelos 

representativos ya sean discursivos o de acción, y en sus funciones engendran nuevas maneras de visibilizar 

la realidad o de lo contrario adoptan aquellas características progresivas que coadyuvan la formación social 

del agente, comprendiendo que la realidad es cambiante y las figuras públicas son reemplazadas, sin 

embargo, la diferencia se encuentra en el legado importante de quienes fueron parte de la defensa 

democrática, en el lado histórico de Bolivia. 

2.10.2 Valores en acción 

 
11 La cita fue extraída de la investigación: “Discursos ético-políticos y prácticas sociales cotidianas en las 
comunidades zapatistas” presentado por Citlalli Mendoza Sánchez y Raúl Ernesto García Rodríguez. 
Entendemos que relación de la estructura y el habitus comprende aquel proceso de transformación de la conducta 
mediante la influencia que apuesta un cambio irrepetible.  
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Los valores como acción se establecen en un principio humano y tiene énfasis coherente entre la expresión 

y la acción. Según la Real Academia Española, el valor se refiere a la persona que posee o a la que se le 

atribuyen cualidades positivas para desarrollar una determinada actividad. 

Los valores, dentro de una explicación práctica pueden ser ilustrativos y alcanzados, en la medida de ser 

reflejada en las acciones diarias de la vida, por tanto, la enunciación discursiva prevalece en los valores 

como punto de partida para un trayecto social, político o cultural de un agente público. 

También, los valores pueden ingresar a un estado de crisis donde su función se debilita, en la medida de su 

avance, en cierto modo, nos acostumbramos a pensar como vivimos y no a vivir como pensamos. Perdemos 

la coherencia entre lo que decimos, pensamos y hacemos. Y se pierden, por tanto, los puntos de referencia 

válidos para la conducta (Yarce, 2005; 11). 

Los valores por la línea ética son esenciales en la formación de la personalidad del ser humano, en su 

función dentro del sistema social exige constituir una convivencia de principios y valores en el diario vivir, 

sin embargo, se debe preservar un especial cuidado en la ética, porque al desfigurarse los valores afecta la 

parte moral. 

2.10.3 Construcción de nuevas realidades 

La relación teórica de nuevas realidades, en esencia, parte del cambio que se apuesta a una nueva realidad, 

con la idea de prevalecer en la metamorfosis de una sociedad que apueste a una innovación reflexiva. En 

efecto, la construcción de una nueva realidad parte de no volver a repetir el pasado, de esa forma, 

constituirse en el plan de diseñar estrategias de desarrollo y cambios, ahí claramente, parte de una 

preparación para liderar un respectivo cambio en base a una comunicación eficiente que se da mediante el 

liderazgo asumido con un compromiso social, a partir de ahí que en (…) El núcleo de La construcción 

social de la realidad se encuentra en la afirmación de que los sujetos crean la sociedad y ésta se convierte 

en una realidad objetiva que, a la vez, crea a los sujetos: “La sociedad es un producto humano. La sociedad 
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es una realidad objetiva, el hombre es un producto social” (Berger; Luckmann, 1967: 61 en Rizo 2015: 23-

24). 

En tanto que, el hombre al considerarse un ser social posee la responsabilidad del deber ser y hacer dentro 

de lo que establece un determinado Estado, de tal forma que estas acciones apunten a la justicia social, 

igualdad y respeto entre figuras políticas y sociedad. 

En consecuencia, en el proceso de la construcción social, vale destacar que la opción de una nueva realidad 

surge a partir de “los procesos de objetivación, realizados por medio del lenguaje usado en la interacción 

social cotidiana, construyen la sociedad y la convierten en una realidad objetiva, a través de los mecanismos 

de institucionalización y legitimación (…).12 

La realidad de la vida cotidiana se organiza en torno a un aquí y un ahora; ambas dimensiones constituyen 

lo real de la conciencia de los sujetos…abarca también fenómenos que sucedieron en el pasado. De ahí que 

los sujetos puedan experimentar la vida cotidiana en grados distintos de proximidad y lejanía, tanto en el 

terreno espacial como en el temporal (Rizo, 2015; p.24-25). 

La realidad es un presente que está constituido en base a un pasado, sin embargo, no está sujeto a ser 

repetido, al contrario, es un reto para renovarlo en el espacio y el tiempo la misma que da opción a construir 

una realidad con identidad propia. 

2.10.4 Bienestar social 

Al respecto, el abordaje de bienestar social 13 ingresa en el plano de satisfacer aquellas necesidades 

principales dentro de una sociedad, tales necesidades se encuentran arraigadas a un derecho otorgado en el 

ámbito de la libertad e igualdad, de modo que, también es concebida como “la valoración que hacemos de 

 
12 En este punto se valoró el estudio realizado por Marta Rizo García. Construcción de la realidad, Comunicación y 
vida cotidiana – Una aproximación a la obra de Thomas Luckmann. El estudio presente tiene una aproximación a la 
propuesta de la construcción de nuevas realidades de ahí la importancia de considerarla en la presente investigación. 
13 Consideramos en este punto, el concepto de bienestar social como parte de las características de la ética del 
discurso, en el sentido de reorientar a la ética en un cuadro de ventajas que fortalezcan aquellos puntos esenciales en 
su estudio.  
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las circunstancias y el funcionamiento dentro de la sociedad” (Keyes, 1998:122).14 y dentro de sus 

dimensiones son: integración social, aceptación social, contribución social, actualización social y 

coherencia social.   

También se asocia al discurso ético y posee una carga que responde con solidez el plano discursivo, de ahí 

que, relacionamos al lenguaje (la palabra) como las dimensiones de una integración social (unificación), 

aceptación (inclusión social), contribución (aporte de la sociedad), actualización (progresión) y coherencia 

(del decir y hacer – aspecto discursivo ético y moral). 

Asimismo, una igualdad de oportunidades se consigue mediante la participación colectiva de una sociedad 

que contribuye al desarrollo, de la misma manera, el discurso ético-político posee una relación que se 

identifica con el progreso democrático. 

2.10.5 Valores éticos 

La ética y sus componentes en la vida se establece, según Martínez, (2011: 8), como aquellas 

“significaciones que posee la conducta humana. Dicha significación se refiere al grado en que expresa el 

redimensionamiento humano en cada momento histórico o circunstancia particular”, más adelante, el autor, 

resalta que los valores son las cualidades que nos permiten humanizar el mundo. Los valores como, la 

solidaridad o la honestidad, valen realmente porque nos permite acondicionar el mundo para que podamos 

vivir en él plenamente como personas”.  

En esencia, las conductas humanas que están sujetas y permanecen dentro de una figura representativa con 

sentido político y liderazgo (valores, principios e integridad) abren aquellas posibilidades de un carácter 

idóneo para una dirección política.  

El desarrollo discursivo se evalúa en una coherencia con la expresión y la vivencia, ambas reflejadas bajo 

una moral humana que brinda firmeza humana.  

2.10.6   La acción comunicativa como parte de la ética discursiva 

 
14 El concepto teórico fue extraído del artículo “Bienestar, autoestima, depresión y anomia en personas que no han 
sido víctimas de violencia política y social” de la revista Investigación y Desarrollo (2008) págs. 214-231  
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La acción comunicativa, propuesta por Jürgen Habermas, se establece en el marco comunicativo, la cual se 

fundamenta como: 

“la interacción de a lo menos dos sujetos capaces de lenguaje y de acción que (ya 

sea con medios verbales o con medios extraverbales), entablan una relación 

interpersonal. Los actores buscan entenderse sobre una situación de acción para 

poder así coordinar de común acuerdo sus planes de acción y con ello sus acciones. 

El concepto aquí central, de interpretación, se refiere principalmente a la 

negociación de definiciones de la situación susceptibles de consenso. En este modelo 

de acción el lenguaje ocupa (…) un puesto prominente”. (Habermas 1981-1999; 

p.122-125 en Posada 2002; p.48)  

La contribución de Habermas es una acción dinámica que representa a una capacidad de resolver asuntos 

conflictivos y se fundamenta en un apropiado lenguaje como medio expresivo y se establece como la parte 

esencial de todo acto discursivo en los estándares de una participación objetiva. 

Por otro lado, Roldan resalta que “estamos constituidos enteramente por palabras y nuestra sustancia 

significante llega a nuestra conciencia transcrita en discursos ya interpretados por las regulaciones del 

principio del placer”, en consecuencia, el resultado de un lenguaje sólido y coherente se rige con principios 

que se conectan con el acto discursivo y en su medida se prevalece en la formación ética del líder político 

(vinculación expresiva y activa).  

2.11 CONCEPCIÓN DEL DISCURSO ÉTICO 

Después de una revisión bibliográfica extensa acerca del aporte de la ética del discurso, vale aclarar que, el 

enfoque principal y la variable de la presente investigación es el discurso ético, la cual, de manera personal 
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se presenta la siguiente propuesta teórica: El discurso ético, es un acto demostrativo del lenguaje y el hecho 

como tal, anclada a un sentido digno, responsable y veraz en las acciones del sujeto que comunica.15 

El discurso ético se asocia a una realidad presente que requiere ser un método de justicia la que contribuya 

a una orientación democrática en la función de la política, lo social, lo económico y lo cultural. Las diversas 

situaciones que suceden en la administración de los bienes del Estado se deben en su medida a la capacidad 

de optar por decisiones inteligentes que se estabilicen como una contribución con sentido ético y político 

en las diversas fases de la sociedad. 

2.12 COMPONENTES DE ANÁLISIS DEL DISCURSO ÉTICO16 

- Igualdad. – Desde la perspectiva de la igualdad dentro del discurso ético, inicia a partir de una inclusión 

que abarca oportunidades por igual, excluye diferencias y abre surcos de posibilidades y oportunidades 

imparciales, un discurso ético comprende que su aplicación sea fundamentada en la confianza transmitida 

de un discurso de magnitud ética. 

Justicia. – La justicia parte de una igualdad que asume una inclusión, una responsabilidad democrática que 

se emplea en la sociedad, la función de la misma, prevalece en la verdad integrada entre los habitantes.  

En los componentes del discurso ético se encuentran aquellas funciones importantes que alcanzan un 

comportamiento moral y ético, esta vía conduce a elementos básicos en el momento discursivo, así como: 

el consenso, la solidaridad, la contribución, la orientación, la responsabilidad, la dignidad y la libertad. 

En un aporte significativo los principios morales se ubican en la praxis del discurso otorgando un sentido 

lógico a la acción, misma que contribuye más que la enunciación del propio lenguaje. 

2.13 DISCURSO POLÍTICO 

 
15 Es un aporte de la autora de la presente investigación con énfasis principal al discurso ético, en ese sentido, el 
concepto ofrece un aporte sustancial a la conexión con el discurso político, ambas tienen el potencial de ser 
representadas en las acciones políticas y el liderazgo como tal. 
16 Los componentes que se presentan y se desarrollan es en base a la propuesta del discurso ético, las mismas que se 
establecen bajo aquellos puntos relevantes dentro de esta acción imprescindible. Un aporte que visibiliza las 
distintas formas de apropiarnos de esta teoría y aplicarla en liderazgos políticos. 
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2.13.1   La Política 

Al iniciar el estudio de la política y su actividad correspondiente se conecta a la propuesta teórica de ser 

una “actividad por la que se adoptan y aplican las decisiones en y para la comunidad” (Canel 1999: 17).17 

En tanto que, las respectivas decisiones en una comunidad deben apuntar a un desarrollo que se adapte a 

las necesidades fundamentales a su contexto, de ahí que, la validez de la política se enfoca en la perspectiva 

de multiplicar beneficios y razones convenientes de sostenibilidad para la sociedad. 

Establecer que dentro del objetivo de la política se encuentra ligada aquellos fundamentos que surgen de la 

propia realidad, según Lechner, es la construcción del orden social, el cual se logra a partir de elaborar 

alternativas posibles tendientes a la transformación de las condiciones de vida actuales. Es un orden que no 

significa necesariamente armonía (orden versus caos), sino una idea cultural de ese nuevo orden deseado 

(giro utópico, pues no se puede hacer política sin utopía). Para ser posible este orden se debe desarrollar al 

mismo tiempo el orden de los sujetos (Lechner citado en CLAD 2012:3). 

 (JIMÉNEZ B., 2012)18 

Asimismo, en el espacio político y público se atribuye a un conjunto de libertades, lo que hace posible que 

se entienda a la política a partir del concepto de democracia y ciudadanía, como lo afirman Javier Roiz 

(1996) y Michelangelo Bovero (2002) en Márquez (2007:12). 

En el marco de los derechos fundamentales de la ciudadanía viene implícito la práctica democrática en 

ámbitos que se ejerza la expresión como un derecho fundamental. La política en términos de democracia, 

justicia e igualdad representa a una función necesaria en la sociedad. 

 
17 La cita fue extraída del estudio investigativo de: La comunicación y el discurso políticos en España y Serbia de la 
autora Mijana Micóvic (2014).  
18 Citado en la Revista del CLAD Reforma y Democracia de Jiménez B. Willam G. (2012). “El concepto de política 
y sus implicaciones en la ética pública: reflexiones a partir de Carl Schmitt y Norbert Lechner”. 
Este aporte en cuanto a la política es valioso en la medida de que el componente de la utopía enfatice, 
principalmente, a la versión ideológica que se sostenga. Marcelo Quiroga basaba sus pensamientos en aquellos 
cambios que se sostenían en el socialismo, su mirada desde la política tuvo una concepción que merecía ser tratado 
en el ejemplo. 
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La otra libertad (…) es la de comunicación, condición imprescindible para la actuación en la acción pública 

(Quesada, 2005 en Márquez, 2007; 13), en efecto, la comunicación en el la política se constituye una fuente 

de inclusión social. 

No podemos sentirnos completamente libres para pensar, si no disponemos de los medios para comunicar 

lo que pensamos. La libertad para “hablar”, el “derecho a la palabra”, implica, pues, condiciones políticas, 

sociales, económicas, entre otras, que posibiliten la libertad para expresar lo que pensamos. Es decir, tener, 

a nuestra disposición, medios expresivos adecuados, por ejemplo, el lenguaje y el discurso, pero también 

medios comunicativos para que sirvan de extensión y complemento a las ideas que deseamos expresar. Esta 

relación entre ambas libertades define la implicación lógica entre los actos (de habla) y las acciones que los 

causan (pragma), en la construcción social de la igualdad y la justicia como un bien humano que todos 

procuran (Valcárcel, 2005).19 

La libertad de expresión en el marco de la democracia son las acciones que los sujetos puedan tener, de 

manera responsable y asumiendo las consecuencias respectivas, en contraste, la valoración a la justicia y la 

igualdad se someten al círculo de un ejercicio democrático en la política y la vida social. 

Las acciones de la sociedad (manifestadas en respectivas organizaciones), hacen valer y respetar el derecho 

a la libertad como símbolo de la democracia; para tal efecto, Carlos A. Floria, advierte que la “política es 

una dimensión constitutiva del hombre, de modo que no se puede proponer no tener un comportamiento 

político o ser apolítico porque de alguna forma ello es una posición política.” (Floria, 1976; p.207 en 

Quesada 2001; p. 40). De este modo, Floria destaca que la humanidad en las distintas facetas de la vida se 

encuentra en constante ejercicio político, resulta que posee una intrínseca relación. 

 
19 Se valoró el estudio de Márquez Fernández Álvaro quien presenta un artículo referido al Discurso político, 
opinión pública y medios de comunicación en Venezuela, en el entendido de que se resalta aquellos puntos 
referentes al discurso político, representado como base fundamental en la democracia. 



44 

 

En la diversidad de las posiciones ideológicas (ya sea en la política, religión u otros asuntos) el hombre 

sobresale en la función que cumple, en el marco de ejercer la política o no, la realidad es que indistintamente 

la función que cumple lo hace un ser social y político. 

2.13.2 Ideología y política 

De acuerdo con Van Dijk (1999, 21), la ideología es la base de las representaciones sociales compartidas 

por los miembros de un grupo. Esto significa que las ideologías les permiten a las personas, como miembros 

de un grupo, organizar la multitud de creencias sociales acerca de lo que sucede, bueno o malo, correcto o 

incorrecto, según ellos, y actuar en consecuencia. 

La ideología en el sentido político es manifestada de manera influyente y en el proceso se implementan 

estrategias metódicas representadas con un compromiso público en la que destacan aquellas necesidades 

imperantes que tiene la sociedad y es reforzada con un discurso influyente con la que la sociedad es 

identificada. 

La ideología en la política es una representación con dinamismo en sus discursos que se establecen de 

manera influyente. Asimismo, Van Dijk (1995b) resalta que las ideologías controlan cómo las personas 

planifican y comprenden sus prácticas sociales... en su propuesta se identifica a las ideologías, en la medida 

del tiempo, como aquellos parámetros de una planificación, de ahí surge a constituirse como aquellas 

prácticas sociales que adoptan pensamientos de una influencia ideológica.  

Las ideologías compartidas dentro de los grupos sociales se constituyen influyentes. Estas cogniciones 

personales representadas en modelos mentales de acontecimientos y situaciones concretos (incluyendo 

situaciones comunicativas) controlan a su vez al discurso, por ejemplo, en el recuento de experiencias 

personales, o en la argumentación alrededor de las opiniones personales (Garnham, 1987; Johnson-Laird, 

1983; van Dijk y Kintsch, 1983; van Oostendorp y Zwaan, 1994).    
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La fase de las representaciones mentales manifestadas en el proceso discursivo, en una manifestación 

individual tiene aquella facultad de ser persuasiva, por el peso del relato de aquellas experiencias 

personales, así surgen modelos en la capacidad de ser influyentes en un determinado grupo social. 

El estudio de las ideologías en el marco discursivo son fortalecidas en la libertad expresiva 

democráticamente y prevalece en los derechos civiles de la sociedad, al respecto, Rosa Alfaro indica que la 

democracia como sistema político, además de “poder en público” como la denominó Norberto Bobbio es 

experiencia de expresión y participación de las diferencias…la democracia también es ethos, lugar de 

construcción de consensos y superación civilizada de los conflictos (p. 30) pues bien, la realidad de la 

democracia se consolida en la representación de aquellos hechos significativos que fortalecen los lazos de 

una comunicación efectiva entre las demandas y necesidades de un Estado, en ese horizonte las reglas de 

la política e ideología son fortalecidas en la medida de su proyección democrática estabilizada. 

2.13.3 Hegemonía política 

Una de las características que consideramos relevantes en el aporte del discurso es la hegemonía. Según 

Gramsci es la dirección político-ideológica que forja la base social para la conquista del poder político y la 

construcción de un nuevo Estado, se direcciona en lo moral y lo cultural. Por el lado de la representación 

del poder político e ideológico, en ese sentido, Gramsci definirá a la cultura como una “organización, 

disciplina del yo interior, apoderamiento de la personalidad propia, conquista de superior consciencia por 

la cual se llega a comprender el valor histórico que uno tiene, su función en la vida, sus derechos y sus 

deberes (2004; 15 en Albarez 2016; 156). 

La cultura como parte del discurso es la vinculación entre la disciplina, el apoderamiento y la conquista de 

la personalidad propia, misma que se intensifica en resaltar los derechos y deberes de una sociedad, es 

entonces que la hegemonía sucede en el proceso o desarrollo de la sociedad, ya que está vinculada a una 

dirección que efectivice la política, con la respectiva preparación que corresponda (capacidad de pensar 

mediante el análisis reflexivo de la propia realidad) asumir las responsabilidades que emergen en la 

sociedad. 
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2.13.4 Comunicación política 

La comunicación política, según Canel es “el campo de estudio que comprende la actividad de determinadas 

personas e instituciones (políticos, comunicadores, periodistas y ciudadanos) en la que se produce un 

intercambio de información, ideas y actitudes en torno a los asuntos públicos” (Canel, 1999:23 en Micóvic, 

2014: 53). 

En las decisiones imprescindibles de los asuntos públicos se incluye la participación de todas aquellas 

instancias que permiten la posibilidad de inclusión social. Por otro lado, Torrico, resalta a la comunicación 

política como una rama especializada de la comunicación que se ocuparía de los contenidos transmisibles 

producidos por los políticos, es decir, por quienes controlan las estructuras burocrático-coercitivas del 

Estado en cierto momento o que están interesados en hacerlo… (Torrico, 1992:13). 

En esa perspectiva, René Zavaleta aporta (en los términos de Torrico) que la comunicación en la sociedad 

se hace desde una colocación objetiva en la estructura de clases; por ello, la comunicación no puede dejar 

de ser política (Torrico, 1992. 13).  

La comunicación política muestra una tendencia, hasta un punto, influyente principalmente por aquellas 

figuras políticas; así los medios de información (desde una inclusión social en las propuestas y/o soluciones 

a los problemas sociales) asumen parte de este proceso. Los mensajes de los líderes políticos llegan a tal 

punto de adquirir la aceptación e identificación ideológica con la sociedad. 

La revista Espacios Públicos señala que la comunicación y la política, han sido elementos fundamentales 

para el desarrollo del hombre, ya que ambas han ayudado a la organización del Estado y al desarrollo de 

sus potencialidades políticas, económicas y sociales (p.86). De hecho, la comunicación y política, se 

constituye en la esencia de todo proceso de organización de un Estado, dicha organización acapara el 

objetivo principal de buscar el desarrollo social, económico y político. De esa manera el oficio de la 

comunicación y política asume el deber de mejorar, en su totalidad, el Estado; el discurso político viene 
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implícito que se trabaja efectivizando la comunicación en la sociedad con base a políticas factibles y 

oportunas ante diversas situaciones.   

En la medida en que la comunicación y la política se unifican, los políticos dentro de su función 

gubernamental, actúan y toman decisiones que impactan a la sociedad, lo cual influye directamente en su 

permanencia y estabilidad de su cargo…Aquí, la comunicación adquiere un papel importante, cuyas 

funciones son informar, interpretar y mediar intereses, con esto se legitima su acción comunicativa, dado 

que los objetivos de los políticos pasan por una estrategia de comunicación de sus acciones en forma de 

mensajes a la sociedad (citado en Revista Espacios Públicos p.87). 

En la legitimación de la acción comunicativa se debe estimar que las estrategias de las figuras políticas 

conservan características que reflejan parte de las intenciones que tienen con la sociedad, en ese marco se 

crea el rol fundamental que tiene la ética como un recurso principal ligada a la lógica de un discurso.   

2.13.5   Identidades políticas 

El discurso, dentro de las identidades políticas, requiere desarrollar la capacidad de interpelación que logre 

constituir a los sujetos a que se dirige, esto es, una fuerza enunciativa que consiga convocar la atención de 

los individuos a quienes les habla haciendo que ellos se reconozcan en lo que les dice, y consiguientemente, 

identificándose20. De ese modo, el discurso produce la identificación y la identidad, pero ésta no es sólo 

discurso, sino que se materializa en formas de relación, prácticas y experiencias (Restrepo, 2007 en Torrico 

2021; 13). 

Una de las tareas del discurso es ser formadora y precursora de aquellos perceptores21 que adopten las 

tipologías de los líderes que los representan. 

 
20 En este punto, se valoró el estudio realizado por Erick Torrico, acerca de “La construcción de identidades políticas 
en el discurso de Evo Morales (2006-2016). 
21 Mencionamos aquí al sujeto como perceptor, principalmente, basándonos en la teoría planteada por Luis Ramiro 
Beltrán, el cual propone en su ensayo “Un Adiós a Aristóteles” una comunicación democrática en el sentido de que 
existe un emisor y un perceptor, ambos activos que participan de una comunicación horizontal. 
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También dentro de la identidad política y su proceso en el acto discursivo se presenta tres características 

que la resaltan:22 

La polarización de la identidad. - Se basa en la idea de que todo discurso construye la identidad del 

grupo por opuestos polarizados. Es decir, a la hora de crear la propia imagen, ya hablemos de un individuo 

o un grupo, se pone en marcha un proceso de polarización simbólica por el que el “yo” se crea frente a 

“otro”. 

De acuerdo con Van Dijk (2004c:211), es la combinación de una presentación positiva del orador, del 

“nosotros”, y una presentación negativa del ´otro´ o ´los otros´; algo que se hace fundamentalmente 

mediante el uso de figuras retóricas (en particular, la metáfora). 

La construcción del sujeto como líder. – Siguiendo a Goffman (en Molpeceres 2016; 2023)  cuando 

se emite un discurso el orador no solamente comunica su mensaje, su ideología o su visión, sino que también 

nos proporciona datos sobre él o ella como sujeto (1987: 15): se crea de esta manera un personaje a partir 

del cual la audiencia valorará de manera positiva o negativa el contenido del discurso (1987: 268) mediante 

el discurso, el orador se define a sí mismo y la situación, lo que lleva al receptor a iniciar un proceso 

interpretativo por el que, aplicando su experiencia previa y sus conocimientos clasifica a la persona que 

tiene delante (1987: 13-25) y la trata en consecuencia, aceptando, si el discurso es persuasivo, la definición 

del emisor, su cosmovisión, su ideología (1987:25). 

La representación ideológica que presente el orador incluye el alcance de efectos que pueden ocasionar en 

los sujetos oyentes, el contenido del discurso también alcanza el nivel de persuasión sometiéndose a una 

evaluación del público dirigido. 

 
22 Las características mencionadas en este punto fueron extraídas del estudio realizado por: Molpeceres Arnáiz, Sara 
(2016). Podemos: discurso retórico, juego de tronos, redes sociales. Construyendo nuevas identidades políticas. 
Opción, 32(12),2019-2043. [fecha de Consulta 19 de Octubre de 2022]. ISSN: 1012-1587. Disponible en:   
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31048903054 
Para el aporte del presente estudio fue importante señalar estas características puesto que su aproximación teórica 
sirve de guía para la construcción de una teoría donde fundamentalmente el tejido de los discursos, en este caso, de 
Marcelo Quiroga Santa Cruz poseen una identidad política e ideológica.  
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La creación de un lenguaje acorde con el marco conceptual ideológico. - George Lakoff, define 

´marco conceptual´ como un conjunto de estructuras profundas del pensamiento que moldean nuestra visión 

del mundo, nuestras ideas, acciones y juicios (Lakoff 2007:17); pues estas estructuras entran en juego a la 

hora de entender, clasificar y dar sentido a las nuevas informaciones que recibimos (Lakoff 2007: 39). 

El líder político, de cara a presentar una propuesta y una imagen propia con efectos persuasivos, ha de tener 

en cuenta el funcionamiento de los marcos en dos niveles: en primer lugar, como apunta Lakoff (2003), 

tendrá que haber una coherencia entre el marco propio de la ideología del político y su persona, sus 

propuestas y su lenguaje; en segundo lugar, el político habrá de tener en cuenta también los marcos de los 

receptores y tratar de conciliarlos con el propio (Lakoff, 2007: 166) realizando 'reenmarcados', es decir, la 

interpretación de un concepto ajeno (fruto de otro marco) desde el propio marco.  

El lenguaje activa los marcos conceptuales (un marco se acompaña y manifiesta a través de metáforas 

conceptuales y otras figuras), de tal manera que el político habrá de usar (o crear) un lenguaje (figuras 

retóricas, conceptos propios) que refleje su marco conceptual ideológico y no el de otro. Esto es clave, ya 

que los elementos elocutivos son tremendamente efectivos a la hora de transformar la concepción ideológica 

del receptor (Van Dijk, 2004a: 29). Resulta, por tanto, vital que el político cree un lenguaje acorde con su 

propia construcción ideológica (sus marcos).  

De este modo, la dirección de las identidades políticas se establece en la unión de los actores políticos y el 

nombre representativo de la línea política, en tanto que, las relaciones de los habitantes con los actores 

políticos se forman bajo una lógica de ser dinámica, cambiante y constante, ello de acuerdo a las diferentes 

posturas o criterios que se seleccionen en el alcance al beneficio de la sociedad. 

A partir de ahí, las identidades y prácticas políticas no responden a una esencia ontológica, sino que se 

definen de acuerdo a construcciones culturales de clase y etnicidad (Lagos, 1997 en Stefanoni 2004: 327) 

Enfatizar en las identidades políticas, implica resaltar que las bases de los discursos se fundamentan en la 

destreza adquirida a través de la experiencia en espacios que son de beneficio para el desarrollo de la 
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habilidad expresiva, pues es mediante las expresiones que el sello de una determinada identidad política es 

representado de manera sostenible. 

En ese sentido, la identificación es primaria dado que la constitución de la identidad solo puede intentarse 

mediante actos de identificación con construcciones discursivas socialmente disponibles23. El autor realiza 

una lectura sociopolítica del proceso de identificación al entender a la realidad social como el locus donde 

el sujeto como falta busca completar su identidad.24 

La identidad, se establece mediante constructos de la propia realidad siendo que las propias experiencias 

de vida de los sujetos (actores políticos) representan a su línea ideológica. 

En efecto, el discurso cumple el rol de ejercer la función efectiva dentro de la identidad, de acuerdo con 

Laclau (2000: 82) un discurso sea aceptado dependerá de su credibilidad, y esta no será posible si sus 

propuestas entran en contradicción con las creencias y los principios básicos de organización de un grupo. 

Así, la imagen del sujeto y su discurso, es demostrado mediante la credibilidad expresiva y sus hechos, es 

pues, el inicio de una construcción proyectada a una aceptación o negación. 

2.14 DISCURSO POLÍTICO  

El discurso político es concebido como una construcción social y política que instaura un sistema de 

relaciones entre diferentes objetos y prácticas y provee posiciones con las cuales los agentes sociales se 

identifican (Howarth y Stavrakakis, 2000). 

Por otro lado, Van Dijk menciona que el discurso se basa en aquello que es dicho por sus actores o autores, 

los políticos. Desde luego, hay un extenso volumen de estudios sobre el discurso político centrado en el 

texto y el habla de los políticos profesionales o instituciones políticas, como presidentes y primeros 

 
23 Stavrakakis, autor citado por Maiarú Julieta, el cual añade que el proceso de identificación es con construcciones 
discursivas socialmente disponibles como ideologías (2007:64).  
24 Maiarú, Julieta. Tesis: Identidad Política en el pensamiento de Ernesto Laclau. 2019. Universidad Nacional de la 
Plata. 
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ministros y otros miembros del gobierno, del parlamento o de los partidos políticos, tanto en los niveles 

internacionales, nacionales y locales (Van Dijk, 1999: 12). 

El discurso forma parte del aparato de un Estado; su función, principalmente, se basa en la participación de 

aquellos actores políticos reconocidos en la sociedad, pues son las prácticas constantes que determinan el 

posicionamiento e identificación de liderazgo. 

Dentro de los estándares del discurso, la libertad de ejercer una comunicación democrática se traza bajo los 

mandatos de igualdad, libertad y participación inclusiva, ello quiere decir, que tanto los políticos quienes 

gobiernan y la sociedad en general poseen esa facultad de expresar lo que piensan en el marco del respeto 

hacia los demás. 

2.15 UNIDAD DE ANÁLISIS DEL DISCURSO POLÍTICO 

En la unidad de análisis del discurso político se plantean las características descriptivas que se sujetan a 

prodestinatario, paradestinatario y contradestinatario, en esta perspectiva, estas categorías nos abrirán el 

espacio de describir aquellos discursos que se enmarcan dentro del papel político. 

En la propuesta de las unidades de análisis constituidas como aquellas identidades que se establecen para 

el presente análisis discursivo se presentan los siguientes conceptos: 

- Prodestinatario.- Construcción identitaria correspondiente al destinatario partidario de las ideas y 

objetivos del enunciador; es decir, al destinatario positivo (o en alianza) de la interpelación. 

- Contradestinatario.- Identidad que remite a la imagen antagónica del destinatario negativo (o en 

conflicto), poseedor de un ideario inverso al del enunciador. 
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- Paradestinatario.- Tercera construcción posible que hace referencia al convocado indeciso (o en 

disputa), destinatario del discurso que, estando “fuera del juego”, decide la parcialidad de sus ideas 

“a último momento”.25  

Las categorías presentadas serán las propuestas del análisis de discurso político de Marcelo Quiroga Santa 

Cruz. 

 

  

 
25 Los conceptos fueron extraídos de la tesis “Prensa e ideología nacionalista en Bolivia: La impugnación discursivo 
– editorial de la prensa paceña al proyecto de la democracia como autodeterminación de las masas (1982-1985)”.  
Autor Óscar J. Meneses B. (2004: 27). Los conceptos mencionados, asimismo cita el autor, fueron el aporte de 
Verón (1987).  
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3.1 EPISODIO DE LA DICTADURA EN BOLIVIA 

Bolivia durante una época atraviesa dificultades como: la injusticia y el abuso de poder de las autoridades 

elegidas en urnas democráticamente y otras impuestas, hicieron que parte de la democracia se encuentre 

desestabilizada y por ello las consecuencias fueron complejas. 

Dentro de los mecanismos de defensa de la democracia se encontraban la justicia y el respeto a los derechos 

civiles, empero, las situaciones eran contrarias, solo en los espacios públicos, como sucede ahora, se 

hicieron escuchar la voz del pueblo mediante aquellas figuras intercesoras como: Marcelo Quiroga Santa 

Cruz, Carlos Palenque, Sergio Almaraz, Augusto Céspedes, Domitila Chungara y entre otros que desafiaron 

por un futuro democrático para Bolivia, pues en sus voces resonaban el eco de “justicia”. 

En los años 1964 a 1982 Bolivia es gobernada por militares donde la violencia, muerte y exilio fueron 

constantes en el país, dentro de esos episodios oscuros la esperanza de volver a un estado democrático era 

mínima, no obstante, la lucha por defender la democracia era firme por algunos personajes que 

sobresalieron en Bolivia.  

En los términos de Mesa (1990; 119), un golpe de Estado es como la usurpación violenta de los, poderes 

públicos, en especial del ejecutivo; la absorción por éste de la función legislativa y sojuzgamiento de la 

judicial. 

La composición del golpe de Estado radica en las infracciones que se cometen desde el poder de los 

gobernantes, en consecuencia, las decisiones para el futuro de un país determinan posteriores resultados 

positivos o negativos, en ese sentido el avasallamiento de los gobiernos militares fueron episodios que 

alteraron el orden democrático en Bolivia.  

Entre 1971 y 1978, Bolivia vivió la dictadura cívico-militar encabezada por el general Hugo Banzer Suárez. 

Tras el derrocamiento del presidente Juan José Torres, Banzer instauró “la más prolongada dictadura militar 

del siglo XX boliviano” (Halperin Donghi 2005,707). La política de Banzer se presentó como una 

convergencia de distintas fuerzas políticas que frenarían, desde una reacción conservadora, las medidas 
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nacionalistas estatales instauradas por Torres (Rojas Ortuste 2009) y, a su vez, a los movimientos obreros, 

campesinos, estudiantiles que se habían gestado durante los años previos. Así, Banzer ejerció una 

intervención violenta “a todas las organizaciones, instituciones, partidos y personas que eran consideradas 

de izquierda o del campo popular. Tomó militarmente las universidades e instituciones, siendo célebres las 

dolorosas experiencias de la matanza de universitarios, fabriles, periodistas, etc.” (Heredia 2015, 54). 26 

Las represalias por parte del gobierno de Banzer marcaron con sangre la historia de Bolivia, además de 

aquellas familias que perdieron a sus seres queridos en dicha dictadura, y que en la actualidad claman 

justicia. Era una época oscura la cual fue motivo para salir y defender la democracia, motor fundamental 

de todo un Estado que tiene sus raíces en la justicia, en ese panorama las figuras de los líderes políticos 

tanto en representación universitaria, obreros y entre otras organizaciones fueron aquellos impulsores que 

permanecieron en la lucha para una Bolivia mejor y, hoy, en pleno siglo XXI son referencias para continuar 

defendiendo la democracia. 

3.2 UNA OPERACIÓN VIOLENTA  

Durante el proceso de dictadura que vivió Bolivia, se suman momentos que marcaran la historia y una de 

ellas fue la Operación Cóndor la cual tuvo dos etapas, una primera se desarrolló entre 1975 y 1977…Esta 

etapa se caracterizó por una serie de persecuciones, encarcelamientos, destierros y asesinatos …La segunda 

etapa que se desarrolla entre fines de 1977 y 1982 se caracteriza por un repliegue táctico y defensivo del 

esquema inicial, ante el crecimiento y avance de las fuerzas populares (Comisión de la verdad 2021, 60). 

Fue durante la dictadura del Gral. Hugo Bánzer Suárez cuando se elabora y empieza a ejecutar el Plan 

Cóndor en Bolivia. Este dictador se había rodeado de casi la totalidad del aparato represivo que estructuró 

René Barrientos casi diez años antes…en Bolivia se caracterizó por la persecución, encarcelamiento y exilio 

de dirigentes sindicales y políticos de izquierda en general (Comisión de la verdad 2021, 61-62). 

 
26 Citado por Ramírez Daniel en Prácticas y productos comunicacionales de la memoria: reconstruir el recuerdo de 
la dictadura de Hugo Banzer Suárez (1971-1978) en Bolivia. FLACSO Quito-Ecuador. 2019 
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El segundo momento del Plan Cóndor en Bolivia se inicia a partir de la derrota política que sufrió la 

dictadura de Banzer ante el avance de las clases populares y el triunfo de la huelga de cuatro mujeres 

mineras (Luzmila de Pimentel, Nelly de Paniagua, Aurora de Lora y Angélica de Flores, esposas de 

dirigentes sindicales mineros, y sus 14 hijos) en diciembre de 1977. A esta acción se sumaría Domitila 

Chungara, masificando la huelga de hambre que, finalmente, arrancó al dictador la amnistía general e 

irrestricta para todos los exiliados políticos y sindicales y la convocatoria a elecciones generales para 

mediados de 1978 (Comisión de la verdad 2021, 63). 

En consecuencia, los represores, autores intelectuales y materiales de una infinidad de violaciones a los 

derechos humanos individuales y colectivos, corrían el peligro de ser juzgados y castigados. Pero, sobre 

todo, el sistema de dominación política y su patrón de acumulación económica – que ya habían sido 

penetrados por el dinero del narcotráfico – estaba en riesgo de evidenciarse ante la opinión pública nacional 

e internacional. La sucesión fraudulenta del general Juan Pereda, el golpe de Estado del coronel Alberto 

Natusch y el golpe de Estado del 17 de julio de 1980 -en cuyo transcurso fue asesinado el líder socialista 

Marcelo Quiroga Santa Cruz -, fueron la violenta respuesta del Plan Cóndor a la ofensiva democrática del 

pueblo boliviano y de sus representantes políticos y sindicales legítimos…La injerencia de la dictadura 

argentina en los asuntos internos de Bolivia en este segundo momento fue determinante para el curso que 

tomaron los acontecimientos entre 1978 y 1982. El golpe de Estado liderado por Luis García Meza y Luis 

Arce Gómez tuvo como protagonistas especiales a un grupo de paramilitares argentinos, quienes dirigieron 

el asalto a la Central Obrera Boliviana, donde se encontraban reunidos todos los dirigentes sindicales y 

políticos frente al riego inminente de un golpe de Estado, fue en ese asalto que caen Marcelo Quiroga Santa 

Cruz, Carlos Flores y Gualberto Vega (Comisión de la verdad 2021, 63 y 65). 

La proclamación por una salida democrática, en un panorama muy tenso, se consolida bajo los parámetros 

de respetar los derechos fundamentales de la humanidad, la exigencia por días mejores en un territorio 

refleja los pensamientos de una clase oprimida, y es que, gracias a ello, el proceso de madurez de la 

democracia aún se encuentra a pasos lentos, pero, es una lucha que aún persiste en Bolivia.  
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3.2. Los inicios de una dictadura del coronel Hugo Banzer Suárez 

Hugo Banzer Suárez nació en Concepción (Santa Cruz) el 10 de mayo de 1926, hijo de César Banzer y 

Luisa Suárez. Ingresó al colegio militar y muy joven ocupó responsabilidades en el gobierno. Fue Ministro 

de Educación (1964-1965) en el gobierno de Barrientos. En 1970 fue director del colegio militar del ejército. 

En agosto de 1971 derrocó al Gral. Torres. Gobernó el país por casi siete años. 

Su primer gobierno es uno de los cuatro más prolongados de la historia de Bolivia. Proscribió partidos y 

sindicatos, clausuró las universidades y ejercitó represión sin contemplaciones, vivió una gran bonanza de 

precios de las materias primas lo que le permitió un gobierno de desarrollismo y crecimiento del PIB por 

encima del 5%, realizó importantes obras de infraestructura a costa del más alto endeudamiento desde los 

años 20, devaluó la moneda de 12 a 20 pesos. 

Tras las frustradas elecciones generales de 1978 fue derrocado por su ex-ministro del Interior Juan Pereda 

Asbún. En 1979 se presentó como candidato presidencial de la ADN (Acción Democrática Nacionalista) 

partido del que fue fundador y jefe. Ocupó el tercer lugar, en 1970 afrontó un juicio de responsabilidades 

por sus actos de gobierno. Fue opositor al gobierno del MNR en 1993-1997. Ganó por estrecho margen 

(22%) las elecciones de 1997 que permitieron que el congreso le ungiera presidente Constitucional del país. 

Afrontó una severa crisis económica que no pudo dominar, la recesión llevó a una caída del crecimiento 

del PIB a casi cero, su gobierno fue acusado de corrupción, Banzer falleció a causa de un cáncer en el 

pulmón que lo obligó a renunciar a su cargo el 7 de agosto de 2001. Murió en Santa Cruz a los 75 años. 

El caso de Banzer (primer gobierno) es el único en el siglo XX que protagoniza un gobierno dictatorial de 

larga duración. El resurgimiento del militarismo se afirma a partir de 1964 (Pág. 121).  

Banzer gobernó con mano dura durante siete años, contando con el apoyo del ejército y en su primera etapa 

de dos partidos políticos que buscaban su resurgimiento, el Movimiento Nacionalista Revolucionario 

(MNR) y Falange Socialista, antes enemigos acérrimos y ahora compadres en un afán de recobrar 
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popularidad a la sombra del dictador. Los elementos de izquierda tuvieron que ocultarse en la 

clandestinidad. La COB tuvo que dejar de funcionar. 

3.3   INFLUENCIA IDEOLÓGICA DE BANZER  

El gobierno fascista de Banzer se instauró con el partido político Frente Popular Nacionalista (FPN), alianza 

entre la Falange Socialista Boliviana (FSB), EL Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y el 

sector militar golpista representado por el Comando de las Fuerzas Armadas. Contó con la asistencia técnica 

y logística de la dictadura brasileña y de la CIA a través de la Embajada norteamericana.  El 21 de agosto 

de 1971 se cancelaron las garantías constitucionales y todas las libertades democráticas. Con un fuerte 

discurso anticomunista, el gobierno privó al conjunto entero de la ciudadanía boliviana del ejercicio de los 

derechos humanos…En este primer periodo de la dictadura de Banzer (1971-1974), se tuvo como objetivos 

represivos primordiales a los dirigentes de las organizaciones sindicales, a los partidos políticos de 

izquierda…en noviembre de 1974, crecía la movilización popular exigiendo la pronta democratización del 

país (Comisión de la verdad 2021, 73). 

En ese contexto, la violencia contra todos los movimientos opositores al gobierno de Banzer no se hizo 

esperar. Por el lado de la educación, “las universidades del país fueron clausuradas entre 1971 y finales de 

1972. Uno de los hechos más terribles fue el fusilamiento de varios estudiantes en la Universidad cruceña 

en agosto de 1971” (Mesa et al 2012, 577 en Ramírez 2019, 35). Los medios de comunicación, a su vez 

tuvieron una fuerte intervención, así “la destrucción de las radios mineras y apresamiento de periodistas, 

además de la imposición de una sola cadena de comunicación para la información diaria” (Heredia 2015: 

56 en Ramírez 2019: 35). 

Tras la fractura con el MNR y la FSB, Banzer endureció su gobierno, esta vez de corte netamente militar, 

ya que, una vez exiliado Paz Estenssoro, líder del MNR, “hizo saber que todos los partidos, incluidos los 

de centro y de derecha, quedaban fuera de la ley y que a partir de entonces gobernarían las Fuerzas Armadas, 

sin ningún tipo de concesiones democráticas” (Klein 2011, 259 en Ramírez 2019, 35). Después de la 

conformación de la dictadura de Banzer, el régimen procuró formular políticas que le permitieran 
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consolidarse en el poder. Así, “[…] el nuevo gobierno actuó rápidamente para eliminar toda posible 

resistencia a su consolidación y ejercitó una amplia e indiscriminada política represiva” (Cajías 2015, 133), 

especialmente si esta era reconocida como una acción subversiva o comunista, “todos los representantes 

sindicales que participaron en la Asamblea Popular y los líderes de la COB y la FSTMB fueron declarados 

fuera de ley” (Cajías 2015, 133 en Ramírez 2019, 35).  

3.4 JUICIO DE RESPONSABILIDADES A BANZER 

En un panorama tenso que atraviesa Bolivia, en 1979, en el gobierno de Walter Guevara Arce se suscita el 

juicio de responsabilidades a Hugo Banzer por el líder del PS-1, Marcelo Quiroga Santa Cruz, el cual 

caracteriza los delitos del régimen: 

“Hemos dividido los delitos a los que vamos a referirnos, en tres tipos de acciones delictivas. Una de ellas 

corresponde a los delitos cometidos contra los derechos, libertades y garantías fundamentales; otra a 

aquellos que se refieren a la seguridad, a la integridad y dignidad nacionales y, finalmente, también hemos 

consignado aquellos delitos que se refieren a la economía popular y nacional” (CONADE, 2019; 8). 

La figura de Banzer nunca fue juzgada por las acciones de lesa humanidad acontecidas durante su gobierno 

de facto entre los años 1971 y 1978. Es más, “en 1979 se crea Acción Democrática Nacionalista para 

proteger al general Banzer de un juicio de responsabilidades gestado por Marcelo Quiroga. La idea era tener 

representación parlamentaria para evitar tal suceso” (Espinoza, Valdivia, Mesa 2009 en Ramírez 2019, 41) 

y la iniciativa no solo tuvo éxito, sino que permitió una prolongada participación política de Banzer en la 

época democrática del país.  

Sin embargo, vale recordar que en los años de gobierno del presidente René Barrientos (1968), Marcelo 

Quiroga también inició un juicio de responsabilidades, actos que sumarian el atentado contra su vida. 

Tal como lo ilustra la historia, Marcelo recopiló las pruebas necesarias para acusar a Banzer, una vez 

expuestas las acusaciones demostradas con las pruebas, ya se planificaba la muerte de Marcelo Quiroga. 

Así se explica el golpe de Estado de Alberto Natusch Busch- uno de los encausados – el 1º de noviembre 
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de 1979, apenas dos meses después de la iniciación del juicio. Así se explica el clima de inestabilidad e 

inseguridad política y social surgido en Bolivia a partir de enero de 1980, que tuvieron tres principales 

hechos antes del golpe del narcotráfico del 17 de julio de 1980 : el asesinato de Luis Espinal, el accidente 

aéreo de una delegación de la UDP en el departamento de La Paz y los atentados dinamiteros en la ciudad 

de La Paz, donde murieron y fueron heridos ciudadanos comunes y corrientes o militantes que participaban 

en cierres de campaña electoral (Comisión de la verdad 2021, 169-170). 

3.5 LA ACCIÓN DE PARAMILITARES  

Para destacar la función del militarismo en Bolivia Carlos Mesa las menciona como una de las 

características de los gobiernos de América Latina tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Las cifras 

reflejan un total de 37 militares que han ejercido el mando del país (57% del total de mandatarios) ...el 

poder ligado a la fuerza ha sido un factor y argumento decisivo para la toma del gobierno por la violencia, 

e incluso para el triunfo electoral. El caso de Banzer es particularmente significativo por la dimensión que 

ha logrado desde 1980 como caudillo nacional en democracia.  Su triunfo electoral de 1985, su participación 

decisiva en el llamado pacto por la democracia, o en la unción como presidente de Jaime Paz, y su ascenso 

a la presidencia constitucional en 1997, hace de Banzer una figura histórica nacida del militarismo con un 

viraje a la democracia, por demás sugestivo. (Mesa,2006:140-141). 

Dentro de los parámetros de la gobernabilidad de los personajes militares se sostenía la ideología prepotente 

ante la clase media y baja, pues era que la sociedad se veía sometida al mando de las autoridades, sin 

embargo, la defensa por los más vulnerables era visible en las luchas constantes de líderes que transitaban 

en medio de las calles exigiendo el respeto al ciudadano y las partes fundamentales de los derechos 

humanos, en ese transitar, dejaron para la memoria histórica un legado esencial que radica en la 

composición de una justicia visible, la activación democrática en todas las carteras del Estado y el respeto 

a los derechos civiles.  

3.6 GOBIERNO DE LUIS GARCÍA MEZA TEJADA 



61 

 

Nació en La Paz el 8 de agosto de 1929, hijo de Luis García Meza y Alicia Tejada. Se graduó en el colegio 

militar de ejército. Distanciado del gobierno de Banzer estuvo durante esa gestión en cargos en fronteras, 

ya como general. Participó directamente en el golpe del 1° de noviembre de 1979. Fue el cabecilla del 

sangriento golpe del 17 de julio de 1980 que interrumpió la democracia. El gobierno clausuró todas las 

libertades, impuso el toque de queda e intervino las minas.  

Fuerzas paramilitares asesinaron a Marcelo Quiroga Santa Cruz y otros dirigentes sindicales. En enero el 

gobierno impuso medidas económicas antipopulares que derivaron en la masacre de la calle Harrington en 

la que fueron asesinados ocho dirigentes del MIR. 

Se vio obligado a renunciar por presión militar en agosto de 1981. En abril de 1986 el congreso sustanció 

un juicio de responsabilidades en su contra en la Corte Suprema de Justicia. En 1988, acusado del robo de 

los diarios del Che, abandonó Sucre y fue declarado prófugo. El juicio continuó en su ausencia y en 1993 

fue declarado culpable y condenado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto. En marzo de 1994 fue 

apresado en Brasil donde vivía con identidad falsa. El 15 de marzo de 1995 fue extraditado a Bolivia y 

entró a la prisión de Chonchocoro donde cumple su condena.   

El régimen de García Mesa implantó métodos brutales de represión contra toda manifestación opositora de 

la población civil y compró con manojos de dólares la lealtad de comandantes de unidades militares. Se 

hizo público que el régimen favorecía la fabricación y tráfico de cocaína, obteniendo en cambio fuerte 

ayuda pecuniaria para su sostenimiento de la mafia narcotraficante. Esto y el hecho de que García Mesa, 

igual que Natush Busch, hubiese impedido el retorno del país al sistema democrático, le quitó todo prestigio 

tanto dentro del país como en el exterior.   

Desde febrero de 1986 pesaron sobre él los cargos de asesinato, persecución, narcotráfico, violación de la 

Constitución Política del Estado y los derechos humanos, así como otros delitos cometidos durante su 

mandato. Prófugo de la justicia desde 1989 hasta el 11 de marzo de 1994, fue detenido en Congonhas, Sao 

Paulo, con documentación falsa de Brasil.   
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Luis García Meza llegó a La Paz la madrugada del 15 de marzo de 1995; fue trasladado al penal de máxima 

seguridad de Chonchocoro, en el altiplano de La Paz. 

El militar condenado pasó más de 10 años en el hospital militar de Miraflores donde falleció el 29 de abril 

de 2018. Falleció antes de que la Comisión de la Verdad pudiera entrevistarlo; dejó el libro ¡Yo dictador! 

(2010) que da cuenta, a su modo, de lo que pasó en su gobierno. Niega, en ese recuento, ser el responsable 

del golpe del 17 de julio de 1980. 27 

3.7 LA IDEOLOGÍA DE LA “IZQUIERDA”  

En la fase de la ideología izquierdista, es menester mencionar que las utilidades que le brindan a este término 

se evidencian a partir de la concepción de la propia realidad. 

Según Sartori la izquierda, “es la política que apela a la ética y que rechaza la injusticia. En sus intenciones 

de fondo y en su autenticidad, la izquierda es altruismo, es hacer el bien a los demás, es atender al bien de 

uno mismo” (Sartori G. 2009; 98). 

La ética en la función de la política resalta el valor que cumple en el proceso y formación histórico de una 

nación, constituyéndose una pieza fundamental para el legado posterior, la posición ideológica izquierdista 

emplea la ética como principio intrínseco destinado a hacer el bien a una comunidad, cuidando los derechos 

de los mismos mediante intenciones que apunten a mejores condiciones de vida. 

En el papel del discurso el pensamiento izquierdista realizó un trabajo que marcó la historia de aquellos 

personajes que poseían esa manera de pensar, respecto a la realidad, sin duda, las posturas tuvieron que ver 

con la igualdad para todos, despertando el interés de luchar por alcanzar tal objetivo, en la actualidad, 

aquellas figuras que pelearon por una igualdad en el marco de la defensa democrática permanecen como 

referencia de continuar prevaleciendo en la democracia.  

3.8   LA IZQUIERDA Y SU APORTE AL DISCURSO 

 
27 Información extraída del libro “Marcelo: noticias de un asesinato” p. 18   Gezien Manzilla. Edit. Plural. 2019 
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La contribución de la línea de pensamiento izquierdista se fundamenta en la construcción discursiva, dentro 

de los roles del acto discursivo se puede evidenciar que las razones para llevar adelante un determinado 

discurso radican en la línea de pensamiento que se debe adoptar para ser representado por ella ante el 

público. 

Las acciones discursivas llevan a la conclusión de que la imagen que demostramos en el momento de la 

acción son precisos para demostrar la adopción de corrientes que marcan la línea de pensamiento que fue 

formada mediante aquellos principios  que se establecen como resultado de la experiencia de la vida; es 

interesante identificar que aquellas características en los personajes dentro de la historia boliviana fueron 

un aporte a los requisitos de la corriente seleccionada y fueron reforzadas durante el paso del tiempo de la 

propia realidad.  

3.9 CARACTERÍSTICA DE LA IZQUIERDA EN LATINOAMÉRICA  

De acuerdo con Levitsky y Roberts (2011) caracterizan a la izquierda como: 

En la arena socioeconómica, las políticas de izquierda procuran combatir las desigualdades enraizadas en 

la competencia de mercado y en la propiedad concentrada, aumentar las oportunidades para los pobres y 

proveer protección social en contra de las inseguridades de mercado (…). En el ámbito político, la izquierda 

procura aumentar la participación de los grupos menos privilegiados y erosionar las formas jerárquicas de 

dominación que marginan a los sectores populares (Levitsky y Roberts 2011; 5 citado por Romani M. 2017; 

27) 

Siguiendo la posición de los autores, la política de la izquierda debe realizar tareas que ameriten ser 

coherentes con la teoría política que aplican dentro de su línea ideológica, la posición de la izquierda 

determina las funciones que debe cumplir principalmente para la clase oprimida, en este caso, los 

desfavorecidos que carecen de una protección  social, en ese sentido, trabajar en la discriminación y trabajar 

en una unión entre la política izquierdista y ver el cuadro de desigualdad que refleja la realidad.  
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En el caso del presente estudio, el punto de vista de la izquierda en la época de los 80 y 90 era latente y 

pisaba fuerte en los escenarios políticos pues los líderes tenían la función de hacer respetar y luchar por la 

democracia. La imagen de Marcelo Quiroga Santa Cruz, en la postura política izquierdista manifestada en 

una versión de lucha constante que alcanzaba a la ideología que él tenía (1970-1980). Bolivia se ve 

debilitada por los abusos de poder de los gobernantes (Presidentes, Ministros y entre otras autoridades que 

infringieron los derechos humanos y la Constitución Política del Estado). 
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4.1 BIOGRAFÍA DE MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ 

Marcelo Quiroga Santa Cruz se ha convertido en un ícono de la política boliviana. Es recordado por su 

defensa democrática desde 1977 hasta 1980, el año de su muerte. 

Marcelo representó uno de los liderazgos más lúcidos y honestos de la política boliviana de la segunda 

mitad del siglo XX. Su notable dote de orador se combinó con una particular mística que lo convirtió en 

uno de los símbolos de la izquierda boliviana. 

Marcelo Quiroga Santa Cruz, nació en Cochabamba el 13 de marzo de 1931, sus padres fueron José Antonio 

Quiroga y Elena Santa Cruz. Su padre fue administrador de Patiño Mines, de Simón Patiño, el rey del estaño 

en ese entonces en Bolivia, era una familia que se establecía dentro de la clase dominante. 

Marcelo Quiroga Santa Cruz estudió en los mejores colegios, posteriormente realizó sus estudios fuera y 

dentro del país.  

En 1966 fue elegido diputado independiente por Comunidad Demócrata Cristiana. Su interpelación a Rene 

Barrientos por la masacre de San Juan le costó la cárcel. Fue ministro de Minas y Petróleo en el gobierno 

de Alfredo Ovando que promulgó la nacionalización de la Gulf. 

En 1971 fundó el Partido Socialista 1 (PS-1) y luego fue exiliado por Hugo Banzer, quien perpetró, el 21 

de agosto de ese año, una asonada militar con la que derrocó al general Juan José Torres, el militar que 

había abierto profundas medidas de corte socialista.  

Quiroga Santa Cruz ejerció la cátedra universitaria en La Paz, Buenos Aires y México. Cuando retornó, 

como líder del PS-1, fue candidato a la presidencia en tres oportunidades (1978, 1979 y 1980). Obtuvo un 

notable cuarto lugar con más de 100.000 votos en 1980. En 1979 inicio un juicio de responsabilidades 

contra Hugo Banzer.  

Ejerció el periodismo en los años 60 y 70. Fundó el efímero periódico El Sol y la revista Clarín 

Internacional. Fue columnista en la prensa mexicana, sus escritos más importantes fueron recopilados en 
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el libro Hablemos de los que mueren. Incursionó en el cine con un cortometraje, El combate (1959). Pero 

su obra de creación más destacada fue con la novela Los deshabitados (1959), un clásico de la literatura 

moderna en Bolivia. Con carácter póstumo se publicó su segunda novela, Otra vez marzo. Sus escritos 

políticos más importantes son: El saqueo de Bolivia (1972) y Oleocracia o patria (1976). 

Tras el asalto a la reunión de la Central Obrera Boliviana (COB) con el Consejo Nacional de Defensa de la 

Democracia (CONADE) el 17 de julio de 1980, fue herido, torturado y brutalmente asesinado. Su familia 

nunca pudo recuperar sus restos. Murió cuando tenía 49 años de edad. 28  

Marcelo Quiroga Santa Cruz una figura que…el merecimiento que le corresponde en nuestra historia, cuyas 

cualidades como la lucidez en su discurso, el estilo narrativo que nos mostró en su novela, la clara 

descripción de los problemas sociales, políticos y económicos en sus ensayos, marcaron para siempre en el 

imaginario colectivo de la juventud de las décadas de 1980 y 1990, una visión de ética política y liderazgo 

más genuino y natural a diferencia de otros en las mismas lides. (Montaño, 2010: 16).  

4.2 EL SURGIMIENTO DEL PARTIDO SOCIALISTA -1  

La misión revolucionaria fundamental de los bolivianos, en esta etapa de nuestro desarrollo histórico, es la 

de organizar y unir las fuerzas populares que llevaran sin interrupción un proceso de transformación 

estructural, destinado a cambiar nuestra condición de país atrasado, capitalista y dependiente, y crear las 

condiciones necesarias para la construcción de una nueva sociedad. La capacidad de transformación 

revolucionaria de la realidad boliviana depende de la unidad de acción de todas las fuerzas populares, 

unidad que exige una absoluta coincidencia ideológica y un básico acuerdo programático. 

El Partido Socialista, guiado por los principios científicos del marxismo leninismo, y no sometido a la 

repetición mecánica y dogmática de las distintas formas en que se objetiviza su aplicación histórica en 

 
28 Hasta aquí se extrajo parte de la biografía de Marcelo Quiroga Santa Cruz, de manera general, fue su trayectoria 
tanto en la política como en su formación intelectual. La información fue extraída del libro “Marcelo: noticias de un 
asesinato” Gezien Manzilla, Plural. 2019, p.15-16. 
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diferentes sociedades y circunstancias, sostiene que la construcción del socialismo en Bolivia no puede 

darse mediante la dictadura de un decreto y de modo instantáneo y automático. 

La construcción del socialismo en Bolivia será un proceso sometido a leyes objetivas que afectan la 

integridad del desarrollo nacional y exigirá la previa realización de tareas democráticas y liberadoras que 

confieran a la nación y al Estado la capacidad y la autonomía indispensables a la transformación estructural 

y nuestra sociedad atrasada y dependiente.   

Así pues, la idea de socialismo y su aplicación en los distintos estados determina su función en base a su 

propia realidad, en esa línea, el Partido Socialista-1 (PS-1) tuvo un rol relevante en la época de dictadura 

de Bolivia, su función radicaba en la aplicación práctica de la ideología izquierdista donde se buscaba la 

igualdad entre todos sus habitantes.  

Dentro de los parámetros que se establecían en el socialismo era la firmeza de defensa de la clase media y 

obrera, en tal sentido que las razones de Marcelo Quiroga Santa Cruz iban direccionadas a la clase media y 

baja, haciendo respetar los derechos y la democracia de un pueblo que vivía bajo las órdenes de gobiernos 

militares que invalidaban sus derechos, además que su defensa también se inclinaba hacia los recursos 

naturales del Estado. 

Es necesario resaltar que dentro del PS-1 se establecieron una serie de principios fundamentales para el 

partido político con estrecha vinculación a la realidad boliviana, la cual menciona “La experiencia de 

nuestro pueblo, extraordinariamente enriquecida con el heroico sacrificio de sus hijos, en la larga lucha por 

la conquista de su liberación, señala la necesidad histórica de estructurar un partido revolucionario y 

nacional, que forje la vanguardia organizada, guíe su acción de acuerdo con principios científicos del 

marxismo leninismo, realice las tareas democráticas y revolucionarias, en el desarrollo del proceso de 

liberación nacional, y las culmine con la construcción de la Sociedad Socialista”.29 

 
29 Tesis Políticas del Partido Socialista-1 aprobado el 1 de mayo de 1971 
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Dentro de este marco, se desarrolla tareas que debe realizar el PS-1, estableciéndose como actores de 

cambio a partir de los pensamientos del marxismo y leninismo, las funciones a partir de ahí fueron el 

principio de una lucha perseverante de construir lazos democráticos con visión socialista. 

4.3   ASALTO A LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA (COB) Y ASESINATO DE 

MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ 

El frágil Gobierno de Lidia Gueiler no pudo controlar las rivalidades surgidas entre comandantes de las 

Fuerzas Armadas que disputaban el derecho de ocupar el Comando en jefe del Ejército ni frecuentes 

manifestaciones de descontento de varias organizaciones populares por la carestía de la vida. En las 

elecciones generales realizadas el 29 de junio de 1980, en la que intervinieron 24 agrupaciones políticas 

organizadas en 11 frentes, volvió a obtener el mayor de votos la alianza que encabezaba Hernán Siles Zuazo, 

la Unión Democrática Popular (UDP), pero otra vez sin obtener el porcentaje exigido por la Constitución 

Política de una mitad más uno de todos los votos emitidos. Antes de que el Congreso decidiese a cuál de 

los tres candidatos más votados correspondería formar gobierno, el 17 de julio (1980), el general Luis 

García Meza se adueñó de la Presidencia de la República con fuerzas paramilitares que se habían organizado 

con la ayuda de unos expertos proporcionados por el Gobierno argentino del dictador Rafael Videla.  

Las amenazas de muerte contra Marcelo Quiroga Santa Cruz empezaron a llegarle desde el momento mismo 

en que hizo público su decisión de iniciar un juicio de responsabilidades a Hugo Banzer y su gente. 

Claramente indicó que Banzer y su entorno era el autor intelectual de esa conspiración contra su vida y 

contra el proceso democrático que vivía el país (Comisión de la verdad, 2021, 170). 

Marcelo Quiroga Santa Cruz condenó el movimiento militar calificándolo de una “locura” sin ninguna 

posibilidad de triunfar. Asistió a la reunión del Comité de Defensa de la Democracia (CONADE) y la COB 

(17 de julio-1980) …todas las versiones de los que estuvieron presentes esa mañana en la sede de la COB 

coinciden en señalar que el documento fue leído, en una primera instancia, para los medios de comunicación 

presentes. Luego, reporteros de Televisión Boliviana, canal estatal, pidieron que el documento fuese leído 
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nuevamente frente a sus cámaras. Los asistentes a la reunión permanecían en el edificio de la COB, entre 

ellos Marcelo Quiroga Santa Cruz, accedieron al pedido y volvieron sobre sus pasos para repetir la lectura 

del documento (Comisión de la verdad 2021, 171). 

Cuando Simón Reyes, Ejecutivo de la Federación de Mineros y dirigente de la COB, empezaba a leer el 

tercer punto del comunicado, empezó el ametrallamiento del edificio. Las balas hicieron estallar los vidrios 

de las ventanas, impactaron en las paredes y el techo…no había escapatoria posible, el edificio había sido 

rodeado, pues había paramilitares disparando (Comisión de la verdad 2021, 171).  

En declaraciones vertidas durante el juicio que los acusados tuvieron que enfrentar por los hechos del 17 

de julio de 1980, los propios paramilitares y militares indicaron que cuando Quiroga era transportado en el 

vehículo, fue brutalmente golpeado por quienes iban con él. Es lógico pensar que los asaltantes debieron 

actuar sin ningún tipo de contemplaciones con sus prisioneros, en especial con Marcelo Quiroga, a quien 

odiaban profundamente y habían planeado asesinar desde hacía por lo menos diez meses atrás (Comisión 

de la verdad 2021, 172-173). 

4.4 MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ “UN ÍCONO DE LA DEMOCRACIA” 

La imagen de Marcelo Quiroga fue la referencia representativa por una justicia que se debía conseguirla 

por medio de la lucha perseverante en sus ideales sostenidas en un goce igualitario en la sociedad, conocido 

como: defensor de las clases oprimidas (obreros), los recursos naturales de Bolivia, los derechos humanos 

y la democracia; aspectos que fueron el principio de la firmeza y la convicción de su inclinación en construir 

una Bolivia más justa.  

Una de las cualidades que poseía Marcelo Quiroga fue la habilidad expresiva (era un orador de una 

magnitud sorprendente, su lenguaje era el reflejo de su preparación intelectual y el hábito de una lectura 

constante) pues, mediante sus discursos donde él intervenía conservaba una riqueza de palabras elocuentes, 

que es oportuno analizarlo; en los lineamientos de la comunicación su discurso ocupaba un lugar importante 

dentro de los análisis políticos de coyuntura nacional.  
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Las funciones que realizaba Marcelo Quiroga fue la de ser miembro activo como Primer secretario del PS-

1, dentro de esta agrupación se encontraban personajes que apostaban por una justicia digna dentro del 

estado, tales como: Guillermo Aponte, Mario Miranda, Alberto Bailey y Marcelo Quiroga Santa Cruz. 

4.5 ENTREVISTAS A PERSONAJES CERCANAS A MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ  

Recordando a Marcelo Quiroga Santa Cruz desde las luchas 

En el desarrollo de las características de Marcelo Quiroga, en las distintas fases de su trayectoria política, 

cultural y social. Una aproximación fundamental es la expresión de aquellas figuras cercanas a Marcelo. 

- Antonio Quiroga (sobrino de Marcelo Quiroga Santa Cruz) 

Al respecto, Antonio Quiroga resalta que “Marcelo se caracterizó por ser un brillante orador ya que allí 

recuperó cualidades de su formación artística, una claridad en la escritura de sus libros, artículos, ensayos 

hasta las comunicaciones parlamentarias cuando él era diputado a partir del año 1966…cualquier cosa que 

(se) escuchaba o leía de Marcelo (uno) se daba cuenta que atrás había un sólido conocimiento artístico y 

científico”. (Entrevista a Antonio Quiroga) 

En ese contexto, añade que “la expresión oral (de) Marcelo…era de una claridad, de un rigor y de una 

elegancia que era fuera de lo común, el discurso en ese plano de lo verbal, tanto en su programa radial como 

en los discursos parlamentarios o en las conferencias de prensa o en los debates televisivos cuando era 

candidato a la presidencia; algo que sorprendía a todo el mundo eran estas cualidades que lo distinguían al 

resto de los políticos bolivianos, alguno de esos políticos les fastidiaba que Marcelo se expresara tan bien”.    

- Juan Carlos Salazar (compañero de Marcelo Quiroga Santa Cruz) 

En la fase de la ética, Marcelo Quiroga, según el relato de Juan Carlos Salazar “él fue un hombre 

consecuente con lo que pensaba, hacía lo que pensaba, pero sobre todo concebía a la política desde el punto 

de vista ético, él decía pues que evidentemente no se puede hacer política sino se tiene esa 

base…precisamente pues la política sino esta guiada por la ética no es política y quizá es uno de los grandes 

problemas que estamos viendo en la actualidad no solo en Bolivia sino en todo el mundo que vemos que 
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hay una total ausencia de principios más allá de los principios ideológicos porque puede ser de izquierda o 

de derecha o puede ser socialista, neoliberal, pero hay unos principios éticos que deberían guiar la acción 

de todo político en tanto se ocupa del bien público” 

En la fase periodística, Marcelo Quiroga “siempre hizo un periodismo de compromiso de defender los 

intereses de la nación de defender los recursos naturales del país, él creía que había que defender los 

intereses nacionales y así lo hizo…la política importa que se hace, pero también importa cómo se hace”. 

- Oscar Eidd (compañero de Marcelo Quiroga Santa Cruz) 

En la lucha por la democracia Marcelo Quiroga “asumía en sus hechos lo que predicaba en el discurso, 

había que luchar y estuvimos ahí luchando y ahí mucha gente perdió la vida…esa democracia que fue 

conquistada de todos estos hombres y mujeres, (ahora la) tienen como secuestrada (a la democracia y hay 

que) devolver la democracia al pueblo.       
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5.1 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA  

El presente tema propuesto se desarrolló en los parámetros de una investigación cualitativa, la cual es, según 

Denzin y Lincoln (1994), un campo muy amplio que atraviesa disciplinas, problemas de investigación, 

métodos y perspectivas epistemológicas. Implica una serie de prácticas que no se encuentran ligadas con 

una determinada teoría o paradigma en particular ni son privativas de una u otra área del conocimiento. Por 

consiguiente, no es un conjunto unificado de principios compartidos por numerosos estudiosos, sino un 

campo marcado por tensiones y contradicciones que se expresan en distintas definiciones y concepciones, 

paradigmas y estilos de investigación (Barragán 2011: 93) 

Por otro lado, la investigación cualitativa también se orienta a la producción de datos descriptivos, como 

son las palabras y los discursos de las personas, quienes los expresan de forma hablada y escrita, además, 

de la conducta observable (Taylor, S. J. y Bogdan R. 1986).  

En la dirección de la investigación cualitativa se desarrolló el presente tema que se articula a una descripción 

de los discursos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, en ese esquema de propuesta se identificó aspectos 

estructurales que implica los análisis discursivos en la línea ético-político. 

5.2 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN  

5.2.1 La entrevista 

En la presente investigación se aplicó la técnica de la entrevista, al respecto, Kahn y Cannell (1975.Cit. por 

Marshall y Rossmann, 1999: 108), definen a esta técnica como la conversación con un objetivo o 

propósito…son conversaciones cuya finalidad es obtener información en torno a un tema (en Barragán 

2011: 140). 

5.2.2 La entrevista guiada, dirigida o focalizada 
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Asimismo, se realizó la entrevista guiada la cual implica que el investigador ha desarrollado categoría y 

temas para explorar, pero está menos abierta a escuchar otros temas. El investigador formula algunas 

preguntas que cubren un número limitado de temas para ayudar al entrevistado, pero respeta cómo el 

entrevistado estructura y arma sus repuestas. La dinámica es plantear preguntas o temas abiertos y luego el 

participante responde con largas narrativas. Esta manera de proceder ejemplifica la visión de este tipo de 

estudio: las perspectivas y visiones del entrevistado son más importantes que las del entrevistador (Rossman 

and Rallis, 1998: 124 en Barragán 2011:143-14). 

5.2.3 Método de observación 

La aplicación del método de la observación se aplicó en la tesis, puesto que se enfatizó en el texto “Un libro 

para escuchar a Marcelo Quiroga Santa Cruz”, según, Sierra Bravo (1985:2000), engloba todos los 

procedimientos utilizados en las ciencias sociales no sólo para examinar las fuentes donde se encuentran 

los hechos y datos objeto de estudio, sino también para obtenerlos y registrarlos con el fin de que nos 

faciliten el conocimiento de la realidad. La observación proporciona al investigador la materia de trabajo 

que será objeto después de tratamiento definitivo, mediante la clasificación, tabulación, análisis y 

explicación. 

5.2.4 Análisis de discurso 

En la presente Tesis se aplica la técnica del análisis de discurso que, según, Van Dijk es una nueva ciencia 

transdiciplinaria que analiza la teoría, el texto, la conversación, los mensajes, el habla en casi todas las 

ramas de las humanidades y las ciencias sociales. Asimismo, señala Soyago (2014) que se destaca por su 

multidisciplinariedad y por la heterogeneidad de corrientes y tradiciones que confluyen en él. 

En esa línea, el discurso también desde el punto de vista semiótico como lo menciona Mata y Scarafía 

(1993) es “un todo de significación” … el discurso es lo que se dice y como se lo dice al mismo tiempo. 

Por ello, el discurso también es un hacer, una práctica, un trabajo de producción. 

5.2.5 Instrumentos de investigación 
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Para la procedencia de la tesis y el respectivo análisis discursivo se utilizó los instrumentos de investigación 

tales como: en cuanto para la entrevista; una guía para realizar la entrevista, celular, cuaderno de apuntes y 

bolígrafos, acceso a internet (recursos digitales). 

En cuanto el material que se analizó se utilizó el material bibliográfico de Yolanda Téllez “Un libro para 

escuchar a Marcelo Quiroga Santa Cruz”   

5.3 MATRIZ TEÓRICA  

Paradigma dialéctico crítico 

La dialéctica crítica conocido como “marxismo” es fundamental para el conocimiento de lo social…es una 

construcción conceptual de un más alto nivel de abstracción que puede comprender tanto una concepción 

filosófica de la realidad en general como otra metodológica y una propuesta interpretativa de los procesos 

histórico-sociales, esto es de la vida económica, política y cultural (Torrico, 2016: 32,33). 

La dialéctica crítica, entonces, define los hechos sociales como resultado de las relaciones de producción y 

somete a examen la sociedad capitalista contemporánea para poner al descubierto las desigualdades que 

alimenta y los mecanismos en que se apoya para el efecto (la explotación de los trabajadores, el poder 

coercitivo estatal, el encubrimiento vía ideología), de donde se desprende su necesaria plataforma política 

para luchar por el cambio hacia la “humanidad socializada” (Torrico, 2016:35,36). 

La tesis se ubica en la matriz teórica de la dialéctica crítica, siendo que el objeto de estudio se encuentra en 

la línea histórica (los discursos de Marcelo Quiroga Santa Cruz con énfasis ético-político) de Bolivia y su 

importancia se destacó en aquellos elementos relevantes discursivos de Quiroga Santa Cruz en el sentido 

ético y político. 
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TEXTO: “UN LIBRO PARA ESCUCHAR A MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ”  

AUTORA: YOLANDA TÉLLEZ 

Entrevista a Marcelo Quiroga Santa Cruz en radio FIDES - La Paz 1971 

ROL DEL INTELECTUAL EN LA SOCIEDAD  

Balance a la novela los deshabitados 

A) Determinación de la macroestructura semántica 

Yo pienso que es una obra con el mérito y, al mismo tiempo, las insuficiencias propias de una primera obra. 

Me gusta, no me satisface del todo…sin embargo, esto que me parece que es un mérito es también una 

deficiencia era una obra sin carácter locativo, absolutamente desarraigada, con una preocupación universal 

por el destino del hombre, pero también con olvido del hombre nuestro, me refiero al hombre de mi pueblo.  

B) Construcción de identidades de destinación  

- Prodestinatario.-  Fueron los intelectuales bolivianos dentro del aporte literario, “me gusta, no 

me satisface del todo” el reconocer su logro, pero con carácter de ofrecer más, no limitarse, 

buscar una superación intelectual y personal. 

Paradestinatario.- Aquellas personas que se encuentran en la predisposición de que la parte 

intelectual progrese y no se estanque, el ver un progreso y aporte al fortalecimiento del 

conocimiento.  

- Contradestinatario.- El mensaje es opuesto a los limitantes de aquellas personas que viven en 

la conformidad y no visualizan un mejor aprovechamiento del aporte intelectual cultural, 

conformismo personal y social. 

Función del intelectual en la sociedad boliviana actual 
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- Yo creo que nuestra sociedad es una sociedad en proceso acelerado de transformación estructural. 

El intelectual en una sociedad en crisis debe ocupar el papel que corresponde al vigía…un poco el 

ojo de la sociedad. Debe ser, al mismo tiempo el hombre que denuncia y el hombre que señala un 

camino. El hombre es capaz de esclarecer y hacer explícita aquella preocupación colectiva latente, 

impresa en el alma popular y nacional. Creo que esta es la función que corresponde a un intelectual. 

B) Construcción de identidades de destinación  

- Prodestinatario.- Es aquella parte de la sociedad que se preocupa por la estabilidad democrática y 

la justicia para todos, es comprometida con la igualdad  “Debe ser, al mismo tiempo el hombre que 

denuncia y el hombre que señala un camino” se identifica con la practica justiciera de los sujetos 

identificados.   

- Paradestinatario.- Fueron para aquellas personas que asumen el reto de ser “El intelectual en una 

sociedad en crisis debe ocupar el papel que corresponde al vigía”. 

- Contradestinatario.- Fueron parte del gobierno dictador de Hugo Banzer, frente al temor de surgir 

una parte de la sociedad (intelectuales) que se preocupe por el bienestar social.   

El servicio del intelectual a un pueblo dispares  

Yo creo que es posible y en mi caso intento servirle. Para ello, he tenido que abandonar la preocupación 

restrictiva y de autosatisfacción, me refiero a la estética para entregarme, sobre todo, a mis obligaciones 

como hombre comprometido con el proceso revolucionario. A pesar de mi origen clasista, he abrazado la 

ideología de la clase trabajadora y me he puesto a su servicio, pero lo hago en una doble dimensión: como 

un combatiente en el proceso revolucionario y al mismo tiempo, sin dejar mi condición intelectual, 

intentando el esclarecimiento cotidiano, al análisis de nuestra problemática nacional y la búsqueda de 

caminos más prontos al establecimiento de una sociedad más justa. 

Macroestructura semántica.- El servicio al pueblo boliviano se constituye, en Marcelo Quiroga, un 

compromiso revolucionario y se adhiere más a la clase trabajadora, a pesar de su origen; se presenta como 

un combatiente sin dejar su condición intelectual, que para él, tiene un valor significativo. 
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- Prodestinatario.- Fue la parte de la clase trabajadora, perteneciente a una clase media. En ese 

sentido se despoja de su condición social y económica “A pesar de mi origen clasista, he abrazado 

la ideología de la clase trabajadora y me he puesto a su servicio” para ser parte de la clase 

desfavorecida en busca de una justicia. 

- Paradestinatario.- Fueron la sociedad que habitan en una “conformidad” sin importar el cambio 

que vaya a ocurrir, se someten. 

- Contradestinatario.- La clase alta de posición económica elevada, los gobernantes que son parte 

de la dictadura de gobierno. 

Enunciación Características éticas Descripción  

“Hombre comprometido con 

el proceso revolucionario” 

Compromiso  Prioridades: acción exclusiva 

a un cambio verídico. 

“He abrazado la ideología de 

la clase trabajadora y me he 

puesto a su servicio”  

Servicio hacia los menos 

favorecidos. 

A pesar de su origen de clase 

“alta económicamente” se 

ubica en la línea de la clase 

trabajadora y gente humilde. 

En este punto se observa a un 

Marcelo humilde y defensor 

de los oprimidos.  

“Combatiente en el proceso 

revolucionario y al mismo 

tiempo, sin dejar mi 

condición intelectual” 

Luchador en las calles y su 

preparación intelectual  

Marcelo Quiroga establece la 

prioridad de la preparación 

intelectual que viene con una 

praxis revolucionaria 

“Análisis de nuestra 

problemática nacional y la 

búsqueda de caminos más 

En busca de una sociedad más 

justa. 

Observación y ser consciente 

de lo que sucede en Bolivia y 
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prontos al establecimiento de 

una sociedad más justa”. 

optar caminos que nos lleven 

a una sociedad justa. 

“recuperación de la justicia”. 

FUENTE: (El presente cuadro “modelo descriptivo” fue una elaboración propia). Se presenta el 

mismo en todas los temas de discurso de Marcelo Quiroga Santa Cruz. 

La misión política del intelectual 

Ser fiel a su condición de intelectual aun dentro de la actividad política que frecuentemente y, sobre todo, 

en el área de la dependencia que exige de nosotros una actitud militante y combatiente, tiende a arrastrarnos 

solamente a la lucha con despreocupación de la índole esencialmente intelectual de aquel combatiente 

pensador. 

- Prodestinatario.- A las figuras políticas que son fieles a la condición intelectual, la constante 

preparación en ese sentido.  

- Paradestinatario.- Intelectuales y estudiantes que apuntan a una práctica política militante “Ser 

fiel a su condición de intelectual aun dentro de la actividad política”. 

- Contradestinatario.- Dirigida al partido político sin preparación (no valorar el lado intelectual del 

sujeto político) y militantes que solo se dejan guiar por instintos o por emociones sin ser críticos 

constructivos, aquellos militantes que no piensan, no existe preparación alguna  y solo actúan 

porque son guiados por partidos políticos compuestos por sujetos que buscan intereses personales. 

Enunciación Características éticas Descripción  

“Ser fiel a su condición de 

intelectual aun dentro de la 

actividad política” 

Fidelidad La lealtad a la parte 

intelectual, fue la prioridad de 

Marcelo Quiroga, todo 

político debe prepararse 
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intelectualmente para realizar 

la actividad política. 

“Dependencia que exige de 

nosotros una actitud militante 

y combatiente”. 

Dependencia militante y 

combatiente. 

Si bien existe una 

dependencia militante y 

combatiente se exige un 

compromiso.  

“Despreocupación de la 

índole esencialmente 

intelectual de aquel 

combatiente pensador”. 

“Pensar antes de actuar”. En política y en la vida misma 

es mejor pensar antes que 

actuar, aquí Marcelo Quiroga 

se refiere a una actitud moral 

que responde a una actitud 

coherente. 

 

Incompatibilidad entre una auténtica actuación intelectual y un compromiso político  

La solicitud de dos órdenes de actividad, el ser disputado por esta tentación por lo literario y al mismo 

tiempo por la obligación política y popular evidentemente plantean una disyuntiva que generalmente se 

resuelve por el abandono de una de ellas. En mi caso intento conciliar esta aparente discrepancia o 

incompatibilidad haciendo mi papel de escritor, pero desde la trinchera también de luchador revolucionario.  

- Prodestinatario.- Dirigida a estudiantes que están en las filas de lucha y preparación intelectual, 

pero tienen el compromiso de ser revolucionario.  

- Paradestinatario.- Son aquellas personas que no están comprometidas con una revolución, no 

tienen el compromiso de encontrar resultados nuevos e innovadores, una sociedad conformista.  

- Contradestinatario.- Alusión a gobernantes dictadores y militantes que buscan encontrar 

beneficiarse a ellos mismos prevaleciendo sus propios intereses. 
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Enunciación Características éticas Descripción  

“Disputado por esta tentación 

por lo literario y al mismo 

tiempo por la obligación 

política y popular” 

Reconocer que existe 

diferencia. 

Identificar que se encuentra 

en “una aparente 

discrepancia” es mostrarse de 

acuerdo que puede existir 

algún problema. 

“Conciliar esta aparente 

discrepancia o 

incompatibilidad haciendo mi 

papel de escritor, pero desde 

la trinchera también de 

luchador revolucionario” 

Responsabilidad como 

escritor. 

Responsabilidad y 

compromiso con la lucha 

revolucionaria. 

 

Dentro de “ese problema” 

Marcelo Quiroga asume 

ambas funciones con 

responsabilidad personal. 

 

Postulados básicos de su arte – su credo artístico  

- Hay un principio de ética intelectual irrenunciable que consiste en decir lo que se piensa. Ese 

credo… quizá podría resumirlo yo en la convicción de que no podría yo aceptarme a mí mismo en 

mi condición intelectual si no fuese capaz de decir en todo momento y a pesar de cualquier 

consecuencia aquello que pienso.  

En este punto se evidencia que la parte ética se ve reflejada en el valor relevante de lo que se piensa, 

principalmente, es la versión verdadera que se manifiesta a través de la expresión, enfocándonos en la frase 

de Luis Espinal “callar es lo mismo que mentir” en tal sentido es importante reconocer que existe un 

compromiso político, pero con fundamento ético que se fortalece en la aceptación de la verdad mediante la 

intervención intelectual. 
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La esencia política se basa en la capacidad expresiva de la palabra, el lenguaje, su principal enfoque está 

en el principio ético intelectual, después de todo es la estructura fundamental para continuar en la acción 

política. En esta oración se encuentra un principio ético, que alude a fortalecerlo en la vida diaria en el 

aspecto político con visualización intelectual. 

Escritores latinoamericanos preferidos  

- No quisiera emplear la palabra “autor preferido” porque esto implica renunciamiento de otros que 

tienen también ciertas condiciones o virtudes literarias que son estimables. Pero desde luego me 

gusta la obra de García Márquez, me refiero, sobre todo, a Cien años de soledad, me parece una 

obra de gran calidad sobre la que habría que hablar mucho. 

De acuerdo a la preparación intelectual que tuvo Marcelo Quiroga en la fase de escritor, una referencia 

principal son las lecturas que fortalecieron su expresión oral y la capacidad analítica, una manera distinta 

de percibir la realidad boliviana. 

La obra que refiere “Cien años de soledad” de García Márquez nos lleva a comprender que su selección de 

lectura manifestaba un grado de preparación consistente en la medida de ser selectivo con las lecturas 

beneficiosas. 

Función de la crítica literaria  

- Me parece que la tarea del crítico literario es de muy relativa importancia respecto del autor, me 

refiero a aquellos autores que sobre todo en las artes plásticas en menor grado en la literatura, son 

creadores intuitivos sin una consciencia lúcida de los méritos o deméritos de su propia obra. 

- En la literatura se da un grado de consciencia mejor y por lo tanto la crítica literaria, me parece que 

ejerce una influencia o cumple una tarea de muy escasa importancia. Pero sí la tiene y en grado 

sumo en relación con el lector. Me parece que una de sus misiones debe ser la de contribuir a educar 

la preferencia del lector por obras que cumplan una tarea mejor que la de entretener sus momentos 

de ocio. 
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En función de la tarea crítica que debería asumirse al momento del aporte intelectual es necesaria la 

autocrítica que debe realizarse, en tanto que, dentro del esquema de la literatura, Marcelo Quiroga asume 

que existe un grado de conciencia mejor a diferencia de las otras artes, él sugiere que se debe contribuir a 

una educación de “calidad” enfocándose en el lector y no así el de entretener sino visualizar más allá de 

una simple lectura, invita a una reflexión.   

Función de la enseñanza de la literatura tanto a nivel secundario como universitario 

- Como una experiencia personal de estudiante en años ya lejanos y de catedrático en tiempos 

recientes, puedo decirle empezando por señalar algo a propósito del método o procedimiento 

empleado en los cursos de literatura, que debería comenzar por rechazar la referencia del profesor 

en abstracto a obras de las que el alumno no tiene un conocimiento objetivo, partir del conocimiento 

objetivo de la obra misma. En cuanto a la función de la enseñanza de la literatura creo que sobre 

todo debería proponerse el despojar a la actividad literaria y a la lectura de la obra literaria de ese 

carácter entre inocuo y superficial que se da por las minorías casi iletradas que predominan en 

nuestro medio y que otorgan a la literatura una significación parecida a la que tiene un 

entretenimiento. 

Prodestinatario.- Dirigida al sector que aporta la parte intelectual literaria, aquellas personas sujetas a un 

pensamiento de una educación de calidad, en las obras literarias.  

Paradestinatario.- Los que viven en la zona de aceptación, donde le dan menor importancia a la 

actualización tanto de la educación como de la literatura. También forman parte de la sociedad “iletrada” 

que no presta atención a los detalles de la literatura y la renovación educativa. 

Contradestinatario.-  Los que se oponen al desarrollo y fortalecimiento de la educación, no visualizan una 

progresión mediante estos mecanismos sino que se conforman con lo que tienen presente, no asumen el reto 

de replantear, promover y renovar la educación. 
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Enunciación Características éticas Descripción  

“En cuanto a la función de la 

enseñanza de la literatura creo 

que sobre todo debería 

proponerse el despojar a la 

actividad literaria y a la 

lectura de la obra literaria de 

ese carácter entre inocuo y 

superficial”  

Renovación (cambios a partir 

del comportamiento moral 

del enunciador) y 

fortalecimiento (a partir de la 

experiencia del enunciador 

con proyección de mejorar 

“parte ética”) 

La parte fundamental es que 

si se requiere un cambio 

profundo desde la educación 

lectora inicia en el 

fortalecimiento de aquellas 

debilidades que se encuentran 

en el sistema educativo. 

También se inicia este cambio 

cuando existe la moral para 

decirlo y proseguir, en efecto, 

Marcelo Quiroga fue 

propulsor de la lectura 

literaria selectiva. 

“Que se da por las minorías 

casi iletradas que predominan 

en nuestro medio y que 

otorgan a la literatura una 

significación parecida a la 

que tiene un 

entretenimiento”. 

 

Cambio  

e innovación (compromiso 

ético parte de una conducta 

moral) 

Desde la perspectiva de la 

sociedad “iletrada” que no 

tiene una preparación 

educativa o cultural, la 

literatura es menos 

importante y ahí está el reto 

(desde Marcelo Quiroga) de 

poder cambiar aquello para 

realizar una innovación 

educativa inclusiva para 

todos sin distinción (en 
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cuanto a la literatura y otras 

ciencias). 

 

Panorama cultural boliviano  

- Yo soy muy optimista respecto de la actividad cultural en Bolivia y soy optimista porque creo que 

ese proceso de jibarización de la cultura a lo largo del periodo republicano fue consecuencia natural 

e inevitable de la conformación de una estructura cultural y jurídica determinada por los grupos 

dominantes y oligárquicos que impidieron el desarrollo de una cultura nacional que no puede ser 

sino el resultado del acceso a la cultura de las grandes mayorías populares. 

Paradestinatario.-Son aquellos sectores que se mantienen fuera del compromiso cultural que existe en 

Bolivia, son un sector que se ven influenciados por la cultura por un instante sin compromiso con ella. 

Prodestinatario.-Fue aquel sector que se identifica con la cultura boliviana y el progreso de ella y su 

innovación tiene un compromiso con el sector comprometido con el paso de la cultura. 

Contradestinatario.-Aquel sector dominante que busca intereses personales, no visualizan una cultura 

prospera sino buscan dominar el espacio cultural para su propio beneficio, disfrazándolo como aquello que 

los identifica. 

Enunciación Características éticas Descripción  

“Yo soy muy optimista 

respecto de la actividad 

cultural en Bolivia”  

Certeza (positivista en 

situaciones desfavorables).   

Un futuro con esperanza para 

potenciar la cultura boliviana. 

 

Misión de la Universidad  
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- La misión fundamental de la Universidad debiera ser, y en esto estoy en absoluto de acuerdo con 

la tesis de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia que postula a la unificación de la 

Universidad boliviana bajo hegemonía ideológica y política de la clase trabajadora, la de formar no 

solamente técnicos y profesionales que el país necesita sino, sobre todo, bolivianos y hombres 

comprometidos con el interés popular y nacional dentro de un proceso de liberación para la 

construcción de una sociedad justa. 

Prodestinatario.-  Fue aquel sector que se identifica con la lucha obrera, que busca la unión a partir de 

agentes que lo promuevan, en este caso la Universidad boliviana, ciudadanos comprometidos con el 

progreso. 

Paradestinatario.- Aquellos que no se comprometen con un cambio, sino les resulta de igual manera si 

existe tal cambio o no, parecieran que viven según sea su comodidad. 

Contradestinatario.- Fueron aquellos que nunca aceptaran algún cambio o renovación de parte de la clase 

obrera, pues su objetivo es ser siempre la clase dominante y sus intereses personales económicos y de poder 

social se sujetan a realizar dictaduras, tal fue la figura de Hugo Banzer. 

Enunciación Características éticas Descripción  

“La misión fundamental de la 

Universidad debiera ser la 

unificación de la Universidad 

boliviana bajo hegemonía 

ideológica y política de la 

clase trabajadora” 

Propuesta a una unión 

reconocida e identidad 

propia.  

La misión fundamental es 

trabajar unánimes con la clase 

trabajadora e identificarse 

bajo su ideología. Apostar por 

una vida mejores condiciones 

sin distinción. Demostrar 

compromiso con el pueblo y 

para su pueblo. 
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“Formar no solamente 

técnicos y profesionales que 

el país necesita sino, sobre 

todo, bolivianos y hombres 

comprometidos con el interés 

popular y nacional dentro de 

un proceso de liberación para 

la construcción de una 

sociedad justa” 

Libertad (responsabilidad 

asumida en el proceso de 

formación educativa 

superior). 

Construir una sociedad más 

justa con sentido ético. 

La función de la Universidad, 

según Marcelo Quiroga debe 

preparar sujetos que estén 

comprometidos con el 

cambio nacional en varios 

aspectos y que anhelen y 

practiquen una sociedad más 

justa.  

 

El servicio de la cultura al objetivo de la Universidad  

- En el caso de la Universidad, modificándola estructuralmente. 

- Nuestras universidades forman profesionales inspirados en la ideología liberal, para los que 

generalmente es difícil encontrar fuentes de trabajo dentro de nuestro país. Esto hace que también 

Bolivia sea un país que contribuye a esta exportación de cerebros que es un fenómeno común a 

todo el tercer mundo. La explicación es que el país forma mal profesionales que no necesita y luego 

se propone darles el trabajo que no puede ofrecerles. 

- Debemos invertir el orden y hacer que nuestras universidades formen los profesionales que el país 

necesita. 

Prodestinatario.- Fueron aquellos sectores que no se limitan, apuestan por un desarrollo y cambio a partir 

de un sistema educativo diferente. Su formación se somete a una serie de cambios que es necesario realizarlo 

en el país. 

Paradestinatario.- Fue aquel sector que se somete a un esquema de conformismo, su visión u objetivo de 

transformación y renovación no son sus prioridades. 
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Contradestinatario.-  Son aquellos que no apuestan por un cambio profundo, no quieren entrar en la 

competencia con aquel sector que puede ofrecer más (estudiantes en formación y futuros profesionales con 

innovación) de esa manera, las postulaciones a los mayores cargos se ven ocupadas por el color político 

(personas afines a un partido político) y no es tanto la capacidad intelectual que los lleva a ocupar esos 

cargos sino su afinidad. 

Enunciación Características éticas Descripción  

En el caso de la cultura “En el 

caso de la Universidad, 

modificándola 

estructuralmente” 

Cambio estructural. 

Factor importante es el 

trabajo a la educación. 

El cambio muchas veces 

viene acompañado de miedo, 

pero Marcelo Quiroga 

propone un cambio 

estructural y ello en el fondo 

es necesario. 

“El país forma mal 

profesionales que no necesita 

y luego se propone darles el 

trabajo que no puede 

ofrecerles” 

Realista (verdad en la propia 

realidad). 

Innovación educativa. 

Propositivo. 

 

La realidad en Bolivia se 

constituye en una triste 

verdad donde la Universidad, 

si bien se forman 

profesionales con la 

capacidad de estar en los más 

altos cargos de las entidades 

públicas no son aceptados, la 

realidad de muchos 

profesionales que peregrinan 

por distintos lugares da 

mucho de qué hablar. 
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“Debemos invertir el orden y 

hacer que nuestras 

universidades formen los 

profesionales que el país 

necesita.” 

Orden. 

Disciplina. 

Estrategia. 

Priorizar deberes. 

Primicia creativa. 

Vínculo efectivo en 

prioridades del Estado. 

  

Aquí es importante la 

inversión económica para una 

educación de calidad y el 

acceso a una salud, es preciso 

en un Estado, es necesario un 

compromiso prudente en el 

sistema educativo, 

prioridades fundamentales. 

 

Reforma estructural de la universidad boliviana 

- Sí, los trabajadores mineros de Siglo XX formularon la iniciativa de organizar una universidad 

minera en ese distrito, en Siglo XX. Luego comprendieron que la idea de organizar una universidad 

obrera paralela a la universidad tradicional boliviana era un error y pasaron, rápidamente, a la 

concepción revolucionaria de la proletarización de toda la universidad boliviana. Ante la dificultad 

de concretar a breve plazo este objetivo que ya ha sido aceptado por las universidades del país, en 

Siglo XX se está gestando un movimiento muy importante para la organización de una universidad 

primero, en una primera etapa nada más, reducida a la estructuración de una facultad nacional de 

minería que forme profesionales y técnicos medios al mismo tiempo que contribuya a la mejor 

capacitación de la mano de obra calificada.  

Prodestinatario.-  Aquellos que tienen un compromiso de apoyo a la revolución de la clase proletaria, y 

en tanto, que se proclama a la Universidad boliviana para ser un vínculo  institucional de cambio de ahí que 

la necesidad de crear un cambio surge de la idea de crear e innovar una Universidad dedicada a la clase 

obrera proletaria. 
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Paradestinatario.- Fueron aquellos que no apuestan por una transformación educativa desde la 

Universidad, una innovación educativa, se conforman con la parte que solo reciben en el sistema educativo. 

Contradestinatario.- La oposición que no busca innovar en el sistema educativo universitario, no tienen 

la capacidad de renovar e implementar aquellos rasgos que pueden fortalecer la educación boliviana. 

Enunciación Características éticas Descripción  

“Sí, a la concepción 

revolucionaria de la 

proletarización de toda la 

universidad boliviana.” 

Transformación. Es necesario una innovación, 

transformación y 

compromiso de la 

Universidad boliviana. 

“En Siglo XX se está 

gestando un movimiento muy 

importante para la 

organización de una 

universidad primero, en una 

primera etapa nada más, 

reducida a la estructuración 

de una facultad nacional de 

minería que forme 

profesionales y técnicos 

medios al mismo tiempo que 

contribuya a la mejor 

capacitación de la mano de 

obra calificada.” 

Compromiso con el 

verdadero cambio. 

Formalidad. 

Pulcritud. 

Relaciones lógicas. 

La posibilidad de formar 

especialistas que contribuyan 

al sector minero, trabajar en la 

implementación de una 

facultad nacional de minería, 

considerando que uno de los 

ingresos más importantes que 

tenía Bolivia era la minería. 

Marcelo pensó en fortalecer 

la economía desde distintas 

estrategias apoyando la 

noción de progreso 

calificado. 
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HOMENAJE A MAURICIO LEFEBVRE (Pido la palabra-desde la clandestinidad, septiembre de 

1971) 

Te hablo a ti como si hablara a 150 muertos sin nombre a Pedro, a Juan, a Manuel, le hablo a la sangre 

popular que no tiene nombre, pero tú sabes, Mauricio que, en lo que en las informaciones periodísticas es 

nada más que una cifra, lo que ni siquiera en los avisos necrológicos figura, porque hasta la muerte separa 

a los hombres en distintos rangos sociales, fue hasta la víspera de la masacre un varonil pecho de obrero 

revolucionario, el generoso vientre de una madre proletaria, la frente alto de un universitario, la sonrisa 

confiada de un niño. 

Tú sabes, Mauricio sacerdote y compañero, porque han muerto los que junto a ti han muerto, y sabes 

también porque los 600 heridos y lisiados sufren hoy tanto por sus heridas, o la perdida de una extremidad, 

como por la pérdida de la libertad. 

Talvez tú has alcanzado, por tu fe cristiana, la felicidad sobrenatural que al precio de tu propia vida 

intentaste conquistar como felicidad humana aquí y ahora. 

Tu dejaste el Canadá, Mauricio, donde naciste para integrarte en la entraña misma de nuestro pueblo porque 

tu supiste que el que lucha y sufre por la dignificación del hombre sobre un pedazo de tierra, sufre y lucha 

sobre toda la tierra. 

Prodestinatario.-  Aquellos defensores de la libertad, su único fin era defender la democracia, la justicia y 

la igualdad. Fueron aquellos agentes de cambio. 

Paradestinatario.- No existe un compromiso dentro de este sistema, aquí están los que se mantuvieron al 

margen de todo lo que ocurrió con aquellos personajes reconocidos de índole intelectual.  

Contradestinatario.- Aquellos que en su totalidad estuvieron en contra del ciudadano intelectual, en contra 

de sus aportes y críticas de la situación política boliviana, en tanto que su temor radicaba en la preparación 

que poseía aquel pensador. 
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Enunciación Características éticas Descripción  

“Te hablo a ti como si hablara 

a la sangre popular que no 

tiene nombre, pero tú sabes, 

Mauricio que, en lo que en las 

informaciones periodísticas 

es nada más que una cifra, lo 

que ni siquiera en los avisos 

necrológicos figura, porque 

hasta la muerte separa a los 

hombres en distintos rangos 

sociales” 

Identidad (pertenencia a la 

clase popular). 

Igualdad (protesta de división 

de rangos sociales). 

El reconocer el origen de la 

pertenencia de clase social, 

fue una virtud que tuvo 

Marcelo Quiroga, pese a su 

origen de clase, por lo tanto, 

también existe un eco de 

exigencia de igualdad. Su 

posición reflejaba firmeza en 

su manera de pensar en contra 

de las mayores elites (clases 

dominantes).  

“Tú sabes, Mauricio 

sacerdote y compañero, 

porque han muerto los que 

junto a ti han muerto, y sabes 

también porque los 600 

heridos y lisiados sufren hoy 

tanto por sus heridas, o la 

perdida de una extremidad, 

como por la pérdida de la 

libertad.” 

Verdad, una virtud.  

Identificar una integridad 

ideológica. 

Mostrarse de acuerdo con la 

valentía de una figura política 

latente en aquellos tiempos de 

verdadero compromiso con la 

faceta política o liderazgo.  

Rasgos de una proclamación 

de libertad que se perdió 

como un extremo del cuerpo 

o en su totalidad como la 

muerte, Marcelo Quiroga 

hace una comparación de la 

realidad que se vivía 

(dictaduras militares que se 

basaban en la violación de 

derechos humanos). 

“Tu dejaste el Canadá, 

Mauricio, donde naciste para 

integrarte en la entraña misma 

Dignidad humana. Marcelo Quiroga siempre 

estuvo comprometido con la 

lucha de defender a la clase 
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de nuestro pueblo porque tu 

supiste que el que lucha y 

sufre por la dignificación del 

hombre sobre un pedazo de 

tierra, sufre y lucha sobre toda 

la tierra.” 

Reconoce el valor 

fundamental de su 

contribución en el país. 

Honradez en su afirmación 

pública.  

desfavorecida (gente 

humilde) y aquí su expresión 

es poética a Mauricio 

Lefebvre donde rinde un 

homenaje a su aporte en la 

lucha a partir de una dignidad 

humana que él tuvo y lo 

sostuvo. 

 

MENSAJE A MI PARTIDO Y A MI PUEBLO (Desde la clandestinidad-septiembre de 1971) 

A mi partido y a mi pueblo  

Durante diez días he podido burlar la persecución política, y junto a la clase trabajadora y a las fuerzas 

populares contribuir a la preservación del espíritu de resistencia contra la restauración fascista. 

En los días que precedieron al cuartelazo frustrado de octubre del año pasado, el mismo grupo de militares 

que protagonizó la masacre de agosto, se reunió y resolvió mi ejecución, para cuyo cometido no fue 

necesario proceder al proyectado sorteo por el voluntario ofrecimiento de dos de los presentes. 

Esta información fidedigna que en esa ocasión fue puesta en conocimiento reservado de tres directivos de 

otras tantas instituciones nacionales, me ha sido ratificada en las últimas horas, con la advertencia adicional 

de haberse actualizado en términos perentorios mi sentencia de muerte. 

Guardo en reserva, por el momento, los nombres de los militares que decidieron mi ejecución, y el de los 

que debían ejecutarla, así como el de los depositarios de la denuncia confidencial escrita, que en ese 

entonces les confié. 



96 

 

Esta circunstancia me obliga, muy a pesar mío, a dejar por breve tiempo el país, pero no el puesto de lucha 

que mi convicción y vocación de servicio a la causa nacional y popular, me señalan como el puesto del 

deber revolucionario que jamás abandonaré. 

Al término de una lucha heroica, cruel y desigual, entre el inerme pueblo revolucionario de Bolivia que 

asumió la apasionada defensa de su libertad y su derecho a la autodeterminación política y popular y el 

fuertemente armado militarismo reaccionario, sólo él, porque la servidumbre civil de dos ex partidos no se 

manifestó en la lucha, sino en el reparto de situaciones burocráticas, al término digo, en procura de la 

restauración oligárquica por esos sectores castrenses reaccionarios, la lucha ha terminado por imponerse a 

favor del imperialismo y en contra de la nación. 

Las causas, los objetivos y los instrumentos del gorilazo, tienen un origen, finalidad y naturaleza 

indisimulablemente imperialistas. Históricamente agotada la derecha ideológica, carente por ello de 

organizaciones políticas y lideres de alguna representatividad, el imperialismo se vio frente a un país cuyo 

pueblo, habiendo hecho hace veinte años, la frustrada experiencia de un nacionalismo claudicador de 

ideología pequeño burguesa, no tiene otra posibilidad de desarrollo político liberador que no sea el 

socialismo. 

En noviembre de 1964 el gobierno norteamericano dispuso la transferencia del poder político de manos de 

la derecha civil, agotada en servicio del imperialismo y la oligarquía, a manos de la derecha militar, 

reorganizada y por mucho tiempo en receso político, como institución de fuerza sustitutiva del periclitado 

partido de abril. 

Hoy, transcurridos siete años, el mismo gobierno norteamericano dispone la devolución del poder político 

de la derecha militar, exhausta y desprestigiada, a manos de la derecha civil reunificada por un mismo senil 

y corrupto apetito burocrático e identificada por el mismo y explicable desprecio que les inspiran sus 

propias, aunque olvidadas ideas. 
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Entonces como ahora es un modo de cambiar para que nadie cambie, una manera de introducir 

modificaciones adjetivas en la composición partidaria y personal de la administración pública para impedir 

el cambio revolucionario en profundidad. 

 Pero si en noviembre del 64 el objetivo imperialista se reducía a la anulación prematura de un incipiente 

proceso popular insurreccional, el golpe fascista de agosto tiene un doble propósito de significación 

nacional como medio y continental como finalidad. 

La brutal supresión de una vanguardia política revolucionaria inspirada en el baño de sangre indonesio, 

como medio de anulación de un proceso revolucionario ascensional impulsado por la radicalización de los 

sectores populares y determinado a la culminación de la liberación nacional y la realización de la revolución 

socialista, tal el objetivo referido al país. 

Consumado éste, la utilización de Bolivia para debilitar el eje virtual antiimperialista, que se dio sobre el 

pacífico y el tendido de un cordón sanitario internacional que evite el contagio ideológico, primero, y la 

amenaza directa al desarrollo político popular de Perú y Chile, después, tal la finalidad continental del 

imperialismo. 

La primera parte del plan ya se ha consumado con la complicidad interna de los militares reaccionarios de 

la oligarquía y del fascismo de viejo y nuevo cuño y con la descarada intervención internacional de los 

regímenes Gorilas de Brasil y Argentina. 

En el orden interno en cumplimiento de una exigencia de la embajada americana destinada a cubrir la 

desnudez política del gorilazo en preparación, se unieron dos partidos para ofrecer el espectáculo de una 

fingida reconciliación destinada a servir de cobertura civil del golpe. 

La presencia del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) debió servir para sorprender y atraer 

como cebo populista fallido, el interés de algún sector de clase media desprevenido hacia la trampa fascista. 

En cuanto a Falange Socialista Boliviana (FSB) su presencia importaba una garantía para inducir los 

sectores castrenses anti movimientistas a levantar el veto que pesaba sobre esa agrupación. 
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Vencida la heroica resistencia popular, ambas organizaciones han pasado la factura y se aprestan a cobrar 

sus servicios, estos no pueden ser remunerados, sino al precio de la victoria electoral, conferida por el 

gobierno mediante el manipuleo de escrutinio cuando el imperialismo norteamericano resuelva el repliegue 

táctico de las fuerzas armadas a sus cuarteles y su reemplazo por cualquier grupo o frente, como cualquiera 

fue, el que sirvió de pantalla política en las elecciones generales de 1966.  

En el orden internacional también el imperialismo ya ha pasado su factura, la composición personal del 

gabinete revela la presencia directa de representantes de la empresa privada en sus sectores ultra 

reaccionarios y a ellos se encomienda la misión de retribuir los servicios prestados desde afuera para la 

consumación del golpe fascista. 

Frente al gorilato corresponde asimilar la dura experiencia recogida, superar diferencias sectáreas y 

personalistas y mediante la pronta organización de un frente antiimperialista, formado por las fuerzas 

revolucionarias y populares constituir la vanguardia política de la clase trabajadora y los sectores explotados 

en la lucha de resistencia popular contra la nueva restauración. 

La batalla por la liberación nacional, compañeros, no se interrumpe el 22 de agosto, continua. La lucha de 

resistencia popular, no termina el 23 de agosto, comienza. 

Las terminologías aplicadas en el discurso describen a un gobierno dictador, prepotente e inoperante 

en el manejo de un estado. Frente a una etapa de dictadura militar los protestantes y revolucionarios 

sufrieron una persecución política la cual obligó a varios políticos a salir del país por amenazas de 

muerte. Marcelo Quiroga tuvo que salir de Bolivia, pero eso no impidió su expresión y el espíritu 

revolucionario que tenía. 

Enunciación Características éticas Descripción  

“Lucha que mi convicción y 

vocación de servicio a la 

Servicio. 

Solidaridad.  

Marcelo Quiroga tenía claro 

cuál era su convicción de 
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causa nacional y popular, me 

señalan el puesto del deber 

revolucionario que jamás 

abandonaré” 

Deber ser. 

Acción oportuna. 

revolucionario y él sabía que 

el servicio a su pueblo era una 

tarea principal en su agenda 

como político e intelectual.  

 

DIMENSIÓN SOCIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (Intervención en el Senado 

Norteamericano – septiembre de 1977) 

Los derechos humanos en que nosotros pensamos reconocen otra dimensión, una dimensión social porque 

aún aquellos derechos humanos estrictamente individuales han sido conquistados a lo largo de la historia 

del hombre, no por acciones individuales, sino por heroicas acciones colectivas de los pueblos. 

De estos derechos quiero hablar hoy, a ustedes, y pedirles toda su tolerancia y toda su comprensión. Nada 

me sería más grato, esta tarde, que evitar toda mención de aspectos que pudieran afectar el sentimiento de 

autoestima y la consideración personal de todos aquellos que han intervenido hoy en representación del 

gobierno. Sin embargo, un deber de conciencia ineludible, un deber de consecuencia con las propias 

convicciones, me obliga a ser absolutamente verás. 

Prodestinatario.-Fueron aquellos que se identifican con una lucha de hacer respetar los derechos humanos 

a partir de acciones colectivas con los pueblos. Es una colectividad que buscan hacer respetar y prevalecer 

los derechos humanos. Marcelo Quiroga se identificó con esta lucha. 

Paradestinatario.-Fueron aquellos que dudan de la veracidad de los derechos humanos, se limitan en 

reconocer que solo existen derechos que los protegen pero no luchan por hacerlos respetar. 

Contradestinatario.- Fue aquel sistema de gobierno que se opone a la lucha del pueblo, es un sector que 

no le da el valor de los derechos humanos civiles, claramente son los gobernantes de un estado que van en 

contra de ese principio, de esa manera velan por sus propios intereses.   
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Enunciación Características éticas Descripción  

“Los derechos humanos en 

que nosotros pensamos 

reconocen otra dimensión, 

una dimensión social por 

heroicas acciones colectivas 

de los pueblos.” 

Interés colectivo (favor a 

todos por igual sin 

distinción). 

Establece que la conquista de 

aquello que se quiere se hace 

de manera unánime y 

reconoce que es un logro en 

equipo. 

“De estos derechos quiero 

hablar hoy, a ustedes, y 

pedirles toda su tolerancia y 

toda su comprensión…evitar 

toda mención de aspectos que 

pudieran afectar el 

sentimiento de autoestima y 

la consideración personal de 

todos aquellos que han 

intervenido hoy en 

representación del gobierno. 

Sin embargo, un deber de 

conciencia ineludible, un 

deber de consecuencia con las 

propias convicciones, me 

obliga a ser absolutamente 

verás.” 

Respeto. 

“Deber de conciencia” – 

aspecto moral. 

Primero y siempre la verdad. 

 

Conocimiento de la realidad 

en la que se encuentra. 

Cuidado especial en el 

momento expresivo. 

Firmeza y autenticidad en su 

expresión. 

Expresión en el marco del 

respeto a todo el público 

oyente y con sus opositores, 

representación de un “deber” 

voluntario, un aspecto moral 

que proviene de una verdad y 

el principio enfático del 

respeto. 
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Y este es el momento de decir que los derechos de mi pueblo boliviano, también son derechos humanos, 

tiende a circunscribirse la atención pública internacional, en torno de uno dos países donde la represión 

alcanzó niveles excepcionales, y ustedes perdónenme un símil, un ejemplo, esto recuerda la matanza que la 

opinión democrática norteamericana condenó y que la historia ha registrado con el nombre de Milain, no 

dejemos que Chile sea hoy día el Milain en Latinoamérica, no es el único país donde se transgreden los 

derechos humanos. 

El gobierno presidio por Banzer, quien estuvo hace pocas semanas aquí, en Washington, tiene su origen en 

un golpe militar el año 1971…se produce con una finalidad clara: detener un proceso popular y 

revolucionario, derrocar a un régimen representativo de intereses populares, aunque contradictorio, y 

continuar esa serie infinita hasta ahora de golpes militares iniciada en Brasil en 1964. Está en el 

conocimiento de ustedes que el presidente derrocado Juan José Torrez fue asesinado hace un año en la 

ciudad de Buenos Aires. 

Quiero hacer para ustedes un resumen, una síntesis de la realidad social de Bolivia. Si los gobiernos de 

América Latina, a quienes se reclama el respeto de los derechos humanos, fuesen gobiernos representativos 

de la mayoría de sus países no necesitarían aplicar un régimen de fuerza, su condición minoritaria, la 

orientación general de su política contraria a los intereses populares y nacionales explica la naturaleza 

totalitaria de esos gobiernos. 

Prodestinatario.-Fueron aquellos defensores de los derechos humanos, se constituyen en la máxima 

representación social y se identifican con el valor humano, como una de las principales tareas es la de 

defender más a los menos beneficiados con el goce de estos derechos. 

Paradestinatario.- Fueron aquellos que no tienen un compromiso serio con la responsabilidad de los 

derechos humanos, pues viven de acuerdo a sus intereses personales y no se ven comprometidos. Para este 

sector es necesaria la valoración de las decisiones que se vayan a realizar, sin embargo, no dan importancia 

a estos aspectos relevantes.  
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Contradestinatario.- Fue aquella sección (minoritario que vive del goce de transgredir los derechos 

humanos de las personas)  donde no les interesa respetar los derechos humanos sino sus propios intereses 

así lo representó el gobierno dictador de Hugo Banzer. 

Enunciación Características éticas Descripción  

“Los derechos de mi pueblo 

boliviano, también son 

derechos humanos, tiende a 

circunscribirse la atención 

pública internacional, en 

torno de uno dos países donde 

la represión alcanzó niveles 

excepcionales” 

Valor de defensa nacional. 

Defensa patriótica. 

Identidad determinada. 

Responsabilidad social. 

Conciencia de su contexto. 

Realista. 

Se identifica con los derechos 

humanos y reconoce que 

existe falencias en cuanto a 

una represión de los derechos 

humanos y no solo en el país 

sino en toda América Latina. 

“El gobierno presidio por 

Banzer tiene su origen en un 

golpe militar el año 1971 con 

una finalidad clara: detener 

un proceso popular y 

revolucionario, derrocar a un 

régimen representativo de 

intereses populares y 

continuar esa serie infinita 

hasta ahora de golpes 

militares.” 

Denunciar la injusticia, las 

falencias de un gobierno y 

visibilizar aquellas 

incoherencias políticas. 

Proclamarse activista de una 

dignidad humana con la 

capacidad de reestablecer la 

seriedad en los asuntos 

públicos. 

Aquí Marcelo Quiroga refiere 

que las dictaduras militares, 

en esa época, fue con el 

objetivo de derrocar a la clase 

popular de ahí que denunciar 

la injusticia y proclamar la 

justicia es un hecho que 

requiere de un vínculo 

ideológico que actúa en el 

verdadero compromiso. 
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En la capital de Bolivia solamente 4.800 familias tienen un ingreso mensual de 600 dólares o más, el ingreso 

por persona de la mayoría es de 75 a 100 dólares y el 4% de la población tiene un ingreso de 25 dólares al 

mes, esto en la capital de Bolivia, donde se concentra la población de más altos ingresos. 

El ingreso per cápita nacional es de 30 dólares al mes y en el campo donde vive el 66% de la población el 

ingreso es de 8% dólares al mes, el salario real ha disminuido desde 1971 al año pasado en 25% y el 

subempleo de la fuerza laboral es del 30%. 

En estas condiciones naturalmente, a nadie debe sorprender que el 25% de la población boliviana hubiese 

tenido que emigrar, uno de cuatro bolivianos vive en el exterior. Bolivia necesita, sin embargo, mano de 

obra calificada que no puede formar, solo el 17% de sus necesidades puede ser formada, no obstante, 

exporta mano de obra calificada. 

Prodestinatario.- Son aquellos que se identifican con la deficiencia del ingreso económico que en Bolivia 

sucede, el poco y precario ingreso económico que perciben los trabajadores, es un sector que proyecta una 

óptima salida para este problema, las consecuencias lo viven aquellas familias de ingresos económicos 

bajos 

Paradestinatario.- Sección minoritaria, a este sector los ingresos económicos que perciben no les afecta, 

sus condiciones económicas son estables, sin embargo, son susceptibles de ingresar a un cuadro de 

inestabilidad. 

Contradestinatario.- Es un sector (minoritario) que se beneficia con el trabajo de otros, y viven bajo una 

explotación hacia los demás, y por ello, varias personas,  migran a otros lugares en busca de mejores 

condiciones de vida. Las personas beneficiadas son una minoría que se enriquecen a costa de la fuerza de 

los obreros (mano de obra barata). 

Enunciación Características éticas Descripción  
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“El ingreso per cápita 

nacional es de 30 dólares al 

mes y en el campo donde vive 

el 66% de la población el 

ingreso es de 8% dólares al 

mes, el salario real ha 

disminuido desde 1971 al año 

pasado en 25% y el 

subempleo de la fuerza 

laboral es del 30%.” 

Objetivo. 

 

La realidad económica en 

Bolivia no fue valorable, en el 

sentido de que el ingreso 

económico era pésimo, por 

ello Marcelo Quiroga expone 

la realidad de Bolivia, con el 

sentido de reflexionar y dar 

paso a la solución. 

“uno de cuatro bolivianos 

vive en el exterior. Bolivia 

necesita, sin embargo, mano 

de obra calificada que no 

puede formar, solo el 17% de 

sus necesidades puede ser 

formada, no obstante, exporta 

mano de obra calificada.” 

Reconocer la virtud de las 

personas obreras 

Saber identificar y reconocer 

que existe un potencial en 

Bolivia, pero, siendo que 

existe una mano de obra 

calificada ello incurre en no 

valorar la preparación, en 

tanto que varios bolivianos 

migran para otros países para 

ganar el sueldo que aquí no 

logran conseguir a costa de 

una explotación laboral y 

“según parece” un buen 

sueldo.  
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Y cuáles son los servicios de salud pública. Solo el 10% del presupuesto de salud está destinado al campo. 

En 1972 a la salud se destinaba el 2.6%, en1976 se reduce al 1.7%. seis médicos para cada 10 mil habitantes, 

tres odontólogos para cada 10 mil habitantes. En cuanto a la asistencia social, el seguro social, solo uno de 

cada cinco bolivianos está sujeto al régimen social.  

Los que reciben, no reciben más de 4 dólares al mes, y si se distribuye todo el presupuesto de salud entre 

toda la población, lo que se destina a cada uno son 80 centavos de dólar. El 75% de la población está 

desnutrida, su nivel está por debajo del mínimo aceptable, la expectativa de vida, la esperanza de vida es 

de 45 años, y en el campo de solamente 35 años. 

Prodestinatario.- Sector que busca mejorar las condiciones y políticas de la salud en Bolivia, mayor 

inversión en el área de salud.  

Contradestinatario.-Fueron aquellos que gozan de un alcance de salud de calidad (privado) relacionada 

con la parte económica. 

Desventaja para aquel sector que carece de recursos económicos no tiene el acceso a una atención de salud 

de calidad y en su mayoría peregrinan, justamente, por el factor económico. 

Enunciación Características éticas Descripción  

“En cuanto a la asistencia 

social, el seguro social, solo 

uno de cada cinco bolivianos 

está sujeto al régimen social.” 

Realista y sinceridad (una 

lectura de la triste realidad 

que vive Bolivia y hoy no 

estamos distantes de esa 

realidad). 

Describe la realidad de la 

salud en Bolivia, la dificultad 

de muchos al acceder a una 

atención de salud gratuita es 

un problema aún vigente en 

nuestra sociedad. Bolivia 

padece de políticas claras y 

aplicables en la salud. 
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“El 75% de la población está 

desnutrida, su nivel está por 

debajo del mínimo aceptable, 

la expectativa de vida, la 

esperanza de vida es de 45 

años, y en el campo de 

solamente 35 años.” 

Perspectiva crítica Desde la perspectiva de este 

líder político, la realidad 

boliviana vive circunstancias 

de las cuales el gobierno poco 

o nada sabe de la extrema 

pobreza que aún persiste para 

permitir llegar a una eficiente 

atención en salud. 

 

Se habla de una democracia viable y quiere decirse con esto, una forma de restablecimiento de los aspectos 

formales de la democracia, pero burlando el aspecto esencial de la democracia. 

Nuestros pueblos quieren que no se viole el derecho a la vida, pero no solo de las personas, sino de las 

naciones en soberanía, en independencia como dueños absolutos de su propio destino, para nosotros la 

lucha por la defensa de los derechos humanos es la misma que la lucha por la independencia y la liberación 

de nuestros pueblos, de allí surgirá una auténtica democracia. 

Prodestinatario.- Identificados como activistas de los derechos humanos y defensores de la independencia 

de los pueblos, aquellas figuras que representan a una libertad, igualdad y derecho, en tanto que su objetivo 

es la independencia de una nación como tal. 

Contradestinatario.- Aquellos opuestos que transgreden la libertad y el ejercicio de los derechos de las 

personas y de los pueblos, una imposición y dominación en el aspecto económico y social. En este cuadro 

están aquellos gobiernos que sólo buscaban satisfacer sus propias necesidades. 

Enunciación Características éticas Descripción  
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“Se habla de una democracia 

viable y quiere decirse con 

esto, una forma de 

restablecimiento de los 

aspectos formales de la 

democracia, pero burlando el 

aspecto esencial de la 

democracia.” 

Hablar con la esencia de la 

verdad. 

Democracia a partir de la 

pluralidad. 

Viabilidad sin distinción. 

Inclusión (participativa). 

El atributo que tiene la 

democracia es una soberanía 

plural entre todos sus 

integrantes, sin embargo, no 

existe mesura en su acción, de 

modo que es “disfrazada” y 

no es demostrable tal verdad.  

“Para nosotros la lucha por la 

defensa de los derechos 

humanos es la misma que la 

lucha por la independencia y 

la liberación de nuestros 

pueblos, de allí surgirá una 

auténtica democracia.” 

Compromiso de defensa. 

Autenticidad.  

Firmeza ideológica. 

  

Representó a la lucha 

democrática y libertadora de 

los pueblos oprimidos, en ese 

sentido, su compromiso 

eficiente fue producto de la 

autenticidad de su ideología, 

la manera de ver la realidad 

social era sólido, gracias a la 

lucidez que representaba.  

 

SOCIALISTA A PESAR DE MI ORIGEN DE CLASE  

Entrevista con Raúl Salmon – Radio Nueva América (La Paz – julio de 1978) 

Faceta de escritor de Marcelo Quiroga Santa Cruz 

Comprendí que no había otro medio que el de la palabra escrita para entrar en relación, al mismo tiempo 

directa e indirecta, con una colectividad y esto en razón fundamental de la necesidad de transmitir 
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observaciones, juicios que resultaban de la comprobación de una realidad social inequitativa, 

profundamente injusta, necesitada de modificaciones fundamentales. 

Prodestinatario.- Aquel sector que identifica falencias en la justicia boliviana y  por esa causa asumen el 

compromiso de trabajar en el cambio estructural con el objetivo de optimizar está área fundamental de todo 

Estado. 

Contradestinatario.- Son aquellos que se oponen a este tipo de accionar, pues viven del beneficio de lo 

demás, ahí está la injusticia que se vive en todas partes. Este grupo no estará en la disposición de mejorar 

o cambiar aquellos aspectos negativos que impiden el fortalecimiento de la democracia, viven pensando en 

su propio beneficio. 

Enunciación Características éticas Descripción  

“Comprendí que no había 

otro medio que el de la 

palabra escrita para entrar en 

relación, al mismo tiempo 

directa e indirecta, con una 

colectividad y esto en razón 

fundamental de la necesidad 

de transmitir observaciones, 

juicios que resultaban de la 

comprobación de una 

realidad social inequitativa, 

profundamente injusta, 

necesitada de modificaciones 

fundamentales. 

Libertad. 

Reconocer los derechos 

fundamentales de la sociedad. 

Obediencia a las necesidades 

de una mayoría. 

Atender y priorizar los 

asuntos de la población. 

 

 

La libertad de expresión se 

vuelve fundamental a la hora 

de observar irregularidades en 

nuestro medio. Marcelo 

Quiroga no hacía caso omiso 

ante las injusticias que vivía 

el país. 

Su libertad se originaba bajo 

un derecho que debía ser 

respetado, así como líder o 

como cualquier otro 

ciudadano. 
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Época de estudiante en el colegio 

Pero quizás debiera también señalar que en esa ocasión en esa edad infantil en que uno entra en contacto 

con los conocimientos rudimentarios pude hacer la comprobación de que el buen rendimiento o el mal 

rendimiento de los alumnos no debía explicarse por el mayor o menor esfuerzo que ponían ellos en el 

estudio, sino por condiciones económicas y sociales que preestablecían, predeterminaban un mayor o menor 

rendimiento intelectual a partir de un cierto nivel económico que, al mismo tiempo, estaba condicionando 

el grado de nutrición por lo tanto la capacidad intelectual y de rendimiento de las personas. 

Prodestinatario.-Fueron aquel sector que se identifica que la parte económica para una educación de 

calidad también repercute en la buena formación educativa del estudiante, asimismo, el aspecto social juega 

un papel fundamental en su formación y la parte nutritiva se vuelve fundamental en el proceso de formación. 

Este aspecto se visualiza también en las mayores posibilidades y oportunidades que tienen un mayor apoyo 

económico. 

Contradestinatario.- Fue aquel sector que accede a una educación  de calidad por las ventajas económicas 

que poseen, este sector, principalmente se ubica en posiciones elevadas y se enfoca sólo en su crecimiento 

personal y no existe alguna solidaridad con aquellos que no tienen la posibilidad de estudiar. 

Enunciación Características éticas Descripción  

“En esa edad infantil en que 

uno entra en contacto con los 

conocimientos rudimentarios 

pude hacer la comprobación 

de que el buen rendimiento o 

el mal rendimiento de los 

alumnos no debía explicarse 

por el mayor o menor 

Ser autocrítico. 

Identificar falencias en la 

educación boliviana. 

Conciencia de la situación 

económica boliviana. 

Sinceridad en el rendimiento 

educativo. 

Marcelo Quiroga vivía en una 

condición económica buena y 

accedió a una educación de 

calidad, sin embargo, 

menciona que la economía y 

la sociedad influyen en la 

formación del estudiante, 

porque pocos tienen la suerte 



110 

 

esfuerzo que ponían ellos en 

el estudio, sino por 

condiciones económicas y 

sociales que preestablecían, 

predeterminaban un mayor o 

menor rendimiento 

intelectual a partir de un 

cierto nivel económico que, al 

mismo tiempo, estaba 

condicionando el grado de 

nutrición por lo tanto la 

capacidad intelectual y de 

rendimiento de las personas.” 

Enfoque innovador 

educativo. 

Desafío para una calidad 

educativa. 

 

de acceder a una educación de 

calidad e ir a las mejores 

universidades. 

 

¿Cuál fue la materia en la que usted obtenía malas notas o las más bajas? 

No puedo recordar con precisión cual era la materia en la que las notas eran deficientes, pero probablemente 

nunca sentí una predilección por las matemáticas. Esto no quiere decir que hubiese yo rechazado la 

abstracción, sino que probablemente encontraba en las matemáticas, como ciencia pura, un instrumento de 

muy difícil utilización para el fin que me guiaba en todas mis actividades que eran las de una comunicación 

social. 

Características éticas:  

- Aceptar una debilidad: “Encontraba en las matemáticas, como ciencia pura, un instrumento de 

muy difícil utilización para el fin que me guiaba” 

- Sinceridad: “probablemente nunca sentí una predilección por las matemáticas.” 
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- Identifica una fortaleza: “El fin que me guiaba en todas mis actividades que eran las de una 

comunicación social.” 

¿Cuál es el libro ideal que quisiera escribir? 

El libro que yo quisiera escribir, creo que es el libro que quisiera escribir todo revolucionario, todo luchador, 

todo combatiente de la causa popular y nacional. Es un libro que pudiese desentrañar las causas últimas de 

la dependencia, las causas últimas de la condición atrofiada de nuestra economía, pero además describir 

estas causas de una manera sencilla que pueda llegar a conocimiento de amplias capas de la población. 

Características éticas:   

Pensar en una libertad desde una práctica: “Es un libro que pudiese desentrañar las causas últimas de la 

dependencia, las causas últimas de la condición atrofiada de nuestra economía, pero además describir estas 

causas de una manera sencilla que pueda llegar a conocimiento de amplias capas de la población.” 

- Marcelo Quiroga Santa Cruz se refiere a pensar en escribir un libro con un lenguaje sencillo que 

pueda ser accesible a todos, la cual tendría un contenido explicativo de todo lo que sucede en 

Bolivia, realizar un estudio analítico de la realidad nacional. 

¿Fueron sus escritos los que le condujeron a la actividad política? 

No, en absoluto. Ni mis escritos, ni mis lecturas. Fue la experiencia, la experiencia cotidiana en nuestro 

medio, creo que no hay otro país como Bolivia en América Latina donde se observen contrastes tan 

lacerantes entre una minoría privilegiada usufructuaria de la riqueza nacional, una minoría que concentra 

en beneficio suyo el excedente económico que se genera en la explotación de las mayorías nacionales. 

Esta comprobación y sobre todo la visión de una humanidad mayoritaria, la campesina que todavía no 

puede, a pesar de haber transcurrido un cuarto de siglo de la reforma agraria, ser realmente redimida de su 

condición semifeudal. Es la vida misma la (que) me ha llevado a mí a la vocación y a la práctica de la 

política. 
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Prodestinatario.- Fueron aquellos que realizan una lectura de la realidad boliviana, donde se observan el 

goce de una minoría (clase privilegiada) que se beneficia de la riqueza nacional, es a través de esta manera 

de ver la realidad donde se quiere un cambio.  

Contradestinatario.- Fue aquel sector que viven en una comodidad plena, es decir, sus ingresos 

económicos es de mayor cantidad, viven con privilegios que la mayoría no goza, en tanto que viven 

cómodamente y buscan aún más beneficios para ellos mismos. 

Enunciación Características éticas Descripción  

“Fue la experiencia, la 

experiencia cotidiana en 

nuestro medio, creo que no 

hay otro país como Bolivia en 

América Latina donde se 

observen contrastes tan 

lacerantes entre una minoría 

privilegiada usufructuaria de 

la riqueza nacional” 

Objetivista Marcelo Quiroga describe la 

visibilidad que tiene con los 

cinco sentidos, una realidad 

boliviana que atraviesa por un 

beneficio minoritario y una 

demasía en condiciones 

lamentables, una experiencia 

para Marcelo fue la escritura 

y explicar una realidad 

deplorable. 

 

Sus enemigos políticos, ya que todos tenemos enemigos, juzgan que Marcelo Quiroga Santa Cruz es 

un burgués que juega al socialista. ¿Qué les respondería a quienes así opinan? 

Bien, yo creo que esta es una pregunta que tiene un interés particular y merece una explicación amplia. Sin 

duda que esta crítica, como otras, proviene del campo de la derecha no suele ser muy coherente ni siquiera 

en sus críticas.  
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Si lo que le preocupa a la derecha es la supuesta inautenticidad de mis convicciones, si lo que la derecha 

sospecha que (en) mí hay, en realidad, un burgués, debería estar tranquila y la verdad es que esta intranquila 

con mi actuación política y mis convicciones. A lo que ellos se refieren es a mi origen y evidentemente yo 

no he nacido en el seno de la clase trabajadora, no he tenido el privilegio de nacer en un hogar obrero, pero 

a ellos debería recordarles que un socialista no lo es precisamente y con carácter excluyente por su origen 

de clase. 

No todo obrero, por el hecho de ser obrero, es un revolucionario yo soy un socialista, no por mi origen de 

clase sino a pesar de mi origen de clase. Lo soy por convicción, creo que no es reprochable el que alguien 

que hubiese nacido en un estrato social que no es el proletariado, que no es la clase obrera, se hubiese 

entregado a su servicio. Lo que me parece reprochable, y de esto tenemos demasiados ejemplos en nuestro 

medio político, que aquellos que nacen en el seno de la clase trabajadora o en sectores populares o en 

sectores de la clase media de pequeños ingresos, de pocos ingresos, consagren su vida a ascender 

socialmente, a acumular fortuna, a traicionar los intereses de la clase de la que son originarios y de esto 

tenemos muchos ejemplos. Para terminar y refiriéndome a una palabra utilizada en esta crítica: “el juego 

del socialismo”. Si fuese un juego habría, cuando menos, que admitir que ha sido un juego muy costoso, 

son demasiados años catorce… 

Prodestinatario.- La identificación y el compromiso con el socialismo, sin importar el origen de clase 

social al que pertenezca. Principalmente es un compromiso con el cambio verdadero, es de esa manera que 

logran avanzar a una sociedad en igualdad en todos los sentidos. 

 Contradestinatario.-  Fue aquel sector que está en contra de todas las posibilidades de buscar mejores 

condiciones de vida, son aquellos que gozan de una economía estable, cuentan con mayores ingresos a costa 

de la mayoría, este sector no visibiliza un futuro socialista en Bolivia. 

Enunciación Características éticas Descripción  
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“A lo que ellos se refieren es 

a mi origen y evidentemente 

yo no he nacido en el seno de 

la clase trabajadora, no he 

tenido el privilegio de nacer 

en un hogar obrero, pero a 

ellos debería recordarles que 

un socialista no lo es 

precisamente y con carácter 

excluyente por su origen de 

clase.” 

Integridad (sinceridad 

humana) 

Marcelo Quiroga asume una 

responsabilidad de sinceridad 

a pesar de su condición de 

clase, y, siente no haber 

nacido en un hogar de 

obreros, pero, a pesar de ello 

buscó incansablemente 

mejores días para aquella 

clase obrera y clase media que 

no vivían bajo privilegios e 

igual trato, esto es una parte 

de la integridad de Marcelo.  

“No todo obrero, por el hecho 

de ser obrero, es un 

revolucionario yo soy un 

socialista, no por mi origen 

de clase sino a pesar de mi 

origen de clase. Lo soy por 

convicción, creo que no es 

reprochable el que alguien 

que hubiese nacido en un 

estrato social que no es el 

proletariado, que no es la 

clase obrera, se hubiese 

entregado a su servicio” 

Seguridad (convicción de 

estar a favor del 

fortalecimiento de la clase 

trabajadora, la clase media y 

baja). 

Marcelo Quiroga tiene la 

seguridad en su expresión al 

señalar que su origen de clase 

no determina su convicción 

de defender a la clase obrera, 

el vive y lo dice bajo una 

verdad que brinda seguridad 

al momento de la 

interpelación; su convicción 

se basa en un contexto de 

compromiso social y político. 
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“Lo que me parece 

reprochable…que aquellos 

que nacen en el seno de la 

clase trabajadora o en 

sectores populares o en 

sectores de la clase media de 

pequeños ingresos, de pocos 

ingresos, consagren su vida a 

ascender socialmente, a 

acumular fortuna, a traicionar 

los intereses de la clase de la 

que son originarios y de esto 

tenemos muchos ejemplos.” 

Honradez a partir de la 

realidad boliviana. 

 

Aquí Marcelo Quiroga 

increpa a aquellos que surgen 

de la clase media de pequeños 

ingresos económicos y que 

una vez que se encuentran en 

una buena posición social y 

económica terminan 

olvidando o traicionando o ya 

no se identifican con los 

intereses de la clase de la que 

vinieron  

 

¿Ha habido peligros Marcelo? 

Bueno podría recordar, no lo había querido hacer, detesto las referencias de carácter personal, pero creo 

que no hay forma de represión política que no hubiese sufrido. Esta, desde luego, la expulsión de la Cámara 

de Diputados. Secuestro en el Palacio de Justicia, con violación de este recinto. Dos atentados con bombas 

en mi domicilio. Campo de concentración en Madidi. Muerte de mi padre. Exilio. Intento de asesinato y no 

sé todavía lo que me depara el futuro. 

Y esto, le aseguro a todo aquel que piensa que soy un burgués que juega al socialismo, no es un juego. 

Características éticas: 

- Clamar la verdad: “detesto las referencias de carácter personal, pero creo que no hay forma de 

represión política que no hubiese sufrido” 
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El aludir a una referencia personal que se vive bajo una represión es una similitud de clamar una verdad 

que a menudo no es manifestada, se corre el riesgo personal, pero es de valor importante en medio de una 

inestabilidad política. 

“Intento de asesinato y no sé todavía lo que me depara el futuro.” Después de varios atentados a la 

integridad personal de Marcelo Quiroga Santa Cruz a causa de su posición socialista y la defensa 

democrática en Bolivia, el futuro que lo esperaba era el asesinato. En efecto, “y esto, le aseguro a todo 

aquel que piensa que soy un burgués que juega al socialismo, no es un juego” Marcelo Quiroga se 

mantuvo firme en su convicción de ser socialista, la seriedad, el compromiso y la verdad fueron aquellos 

pilares éticos que se valora de este líder político. 

Cuando usted estuvo en el gobierno, aquél paso, aunque fugaz por el gobierno de Ovando, ¿le deparó 

algún capital de satisfacciones como para compensar los desengaños que tuvo hasta entonces en su 

vida política? 

Si, si decididamente sí. Recordarán ustedes que durante ese gobierno el 17 de octubre de 1969 se aprueba 

un decreto por el que se nacionaliza el petróleo. Y esa es una medida, por ejemplo, que compensa con creces 

todo aquello que había relatado hace un momento.   

Pero es hacer alusión a una medida de una importancia económica especial a la que, si usted quiere, 

podemos referirnos después yo quisiera decir que, por ejemplo, hechos sencillos, como luego de retorno a 

la patria después de siete años de exilio, encontrarse nuevamente con los trabajadores, con los estudiantes, 

con la juventud intelectual de avanzada y comprobar que la palabra de uno es digna de crédito también 

compensa y con creces de todo lo que he dicho. 

Características éticas: 

- Atención: Marcelo Quiroga expresa sus discursos en el marco de la atención (respeto). 
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- Humildad: Reconoce que todo lo expresado en algún momento valió la pena porque pudo 

evidenciar los frutos reflejados en la parte de la juventud y la clase trabajadora, el perseguir una 

ideología en base a los hechos reflejaron el carácter humilde Marcelo Quiroga. 

¿Usted me dijo que nunca estuvo fuera de Bolivia? ¿De veras Marcelo? 

Cuando yo regresaba al país los primeros días de enero de este año, comprobé que realmente nunca había 

estado fuera de ella, es decir, que tenía a Bolivia en la mente y el corazón todos los días de estos siete años.  

Viví casi dos años en Chile otros tantos en Argentina y los últimos tres en México, siempre en tareas 

académicas en la universidad, y nunca estuve carente de información fidedigna sobre la realidad económica, 

social y política del país, no solo a través de las informaciones que nos hacían llegar las agencias noticiosas 

internacionales sino por la prensa nacional, por los informes que enviaban los compañeros del partido y en 

suma por ese intenso interés que tenía en seguir lo que estaba ocurriendo en el país.  

Características éticas: 

- Afecto a su origen: “tenía a Bolivia en la mente y el corazón todos los días de estos siete años.” 

El cariño y el respeto que demostraba Marcelo Quiroga hacia la patria boliviana era la suma de 

todo aquello que representaba este país, no habría identificación alguna para entender el sello 

propio que representa Bolivia en sus diversidades. 

- Estar atento: Marcelo Quiroga estuvo al pendiente de todos los hechos que sucedían en el país, 

eso demuestra que el interés y el compromiso que tenía este líder eran de mejorar desde su 

perspectiva la situación de Bolivia y mientras tanto impartía sus conocimientos en otros países, se 

veía fortalecida intelectualmente. 

Nacionalización del petróleo  
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Ahora bien, cuando procedemos a la nacionalización del petróleo, se levantaron críticas, muchas de ellas 

violentas, se decía que era una medida imprudente, que traería consecuencias económicas negativas a corto 

plazo. 

Dije, en aquel entonces que la ocasión para proceder a la reversión al dominio del Estado de una riqueza 

natural como esa, de carácter estratégico, debía ser la ocasión en la que se tenga el poder político necesario 

para decidir una medida así y que, si los autores de la reforma agraria hubiesen dudado o vacilado en 

resolver de esta medida por las consecuencias negativas de corto plazo, habrían incurrido en un acto de 

miopía política. 

Cuales los beneficios de esta medida. El primer término. Tanto yacimientos como Bolivian Gulf habían 

formado una empresa mixta para vender gas a la Argentina, en una de las cláusulas se establecía: que 

si una de las dos entidades no aportaba con el 50% del volumen de gas sería desplazada por la otra y la 

otra asumiría la provisión del total. Como las reservas gasíferas estaban en un 90% en poder de la Gulf 

era absolutamente seguro que el gaseoducto tendido a la Argentina y la vigencia del contrato, eran dos 

medidas que se habían adoptado en beneficio de la Gulf. A partir de la nacionalización del petróleo no 

solamente yacimientos no necesita comprar petróleo a una empresa extranjera, sino que comienza a 

exportar una cantidad importante. Lo que se ha recuperado para el país sumando las reservas gasíferas 

y petrolíferas supera el valor de 5 mil millones de dólares, de hecho el petróleo en estos siete años de 

gobierno del general Banzer, se ha constituido en el principal rubro a la formación del presupuesto 

nacional, es el principal aporte al tesoro nacional, el mismo gobierno formado por los mismos que 

intentaron impedir la nacionalización del petróleo la madrugada del 17 de octubre ha servido para 

sostener económica y financieramente a un régimen que repudio aquella medida.  

Prodestinatario.- Aquellas figuras políticas que apoyaban la nacionalización del petróleo, dentro de 

esa perspectiva de desarrollar aquellos recursos naturales que Bolivia poseía, asimismo fue una 

capacidad de pensar en la economía del país donde todos salieran beneficiados 
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Contradestinatario.-Fueron parte de la oposición, aquellos que solo buscan un beneficio personal y 

no así el surgimiento económico del país. Este sector generalmente impide que varios proyectos se 

realicen, puesto que los pensamientos negativos les impiden apostar a un mejor futuro.  

Enunciación Características éticas Descripción  

“Para proceder a la reversión 

al dominio del Estado de una 

riqueza natural como esa, de 

carácter estratégico, debía ser 

la ocasión en la que se tenga 

el poder político necesario 

para decidir una medida así y 

que, si los autores de la 

reforma agraria hubiesen 

dudado o vacilado en resolver 

de esta medida por las 

consecuencias negativas de 

corto plazo, habrían incurrido 

en un acto de miopía 

política.” 

Sinceridad. 

Realista de la situación 

política de Bolivia. 

  

Sinceridad que reflejaba la 

realidad del país, su manera 

de ver la vida y de progresar 

era un compromiso serio y él 

hablaba con una sinceridad 

que fue poco aceptada. 

“A partir de la 

nacionalización del petróleo 

no solamente yacimientos no 

necesita comprar petróleo a 

una empresa extranjera, sino 

que comienza a exportar una 

Analítico e impulsor de 

nuevas estrategias eficientes, 

muestra de ventajas. 

Sólides en las estrategias 

idóneas para mejorar un 

porvenir. 

Marcelo Quiroga tenía la 

facilidad de analizar varios 

aspectos de la vida, la cual 

eran sometidas a una realidad 

que merecía cambios 

profundos, asimismo, él ve 
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cantidad importante. Lo que 

se ha recuperado para el país 

sumando las reservas 

gasíferas y petrolíferas supera 

el valor de 5 mil millones de 

dólares, de hecho, el petróleo 

en estos siete años de 

gobierno del general Banzer, 

se ha constituido en el 

principal rubro a la formación 

del presupuesto nacional, es 

el principal aporte al tesoro 

nacional” 

las posibilidades de mejorar 

la economía boliviana, dentro 

de ese análisis se destaca el 

valor de personalidad que este 

líder posee, sin esperar la 

aceptación o no de los 

adversarios políticos. 

 

Quien juzga, don Marcelo Quiroga, que fue el gobernante boliviano sin tacha alguna, por lo menos 

en lo que va de este siglo para acercarnos más a una realidad. 

Si, el tiempo transcurrido yo creo que ha depurado algunas figuras las ha liberado sobre todo de aquellos 

cargos, de aquellos aspectos negativos que la pasión política ha podido añadir a su gestión administrativa. 

Sin embargo, hay que decirlo resueltamente, no hay hombre publico sin tacha, si es que por tacha vamos a 

entender no una falta de carácter moral, sino el equívoco, el error, la falla, creo que nadie, absolutamente 

nadie en nuestra historia, está libre de un juicio crítico fundado en la realidad de su conducta. 

Pero quisiera, al mismo tiempo, añadir un juicio, valorativo, sin duda discutible, creo que no hay gobierno, 

no digo gobernante porque pienso que el propio general Banzer es un administrador transitorio dentro de 

un sistema que excede las dimensiones y la capacidad de realización individual en el gobierno, creo que no 
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hay régimen de gobierno como el presidio del general Banzer al que pueda criticársele más y con mayores 

fundamentos.  

Prodestinatario.- Fue aquel sector que consideran que la crítica constructiva es la parte fundamental para 

el desarrollo personal y público, en tanto que, si una crítica es beneficiosa, en el ámbito de la política y es 

asumida con responsabilidad, su valor radica en mejorar aquellas obstaculizaciones. 

Contradestinatario.-Sin embargo, existe un sector que es la opuesta a recibir críticas, pues desde su 

perspectiva, todo lo opuesto es negativo, no ve las posibilidades de mejorar el desarrollo en el aspecto social 

y político. 

Enunciación Características éticas Descripción  

“No hay hombre público sin 

tacha, el equívoco, el error, la 

falla, creo que nadie en 

nuestra historia, está libre de 

un juicio crítico fundado en la 

realidad de su conducta.” 

Sinceridad. 

Honestidad. 

 

Desde esta perspectiva 

Marcelo Quiroga habla con 

una sinceridad que radica en 

la conducta del político, es 

decir que nadie está libre de 

un juicio crítico porque lo 

visible (conducta) ante la 

vista de los demás posee 

mayor peso. 

“Banzer es un administrador 

transitorio dentro de un 

sistema que excede las 

dimensiones y la capacidad 

de realización individual en el 

gobierno, creo que no hay 

Hablar con la verdad Aquí Marcelo Quiroga habla 

una verdad que refleja la 

función de cada 

administrador temporal y en 

la medida de las funciones 

que realice siempre será 
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régimen de gobierno como el 

presidio del general Banzer al 

que pueda criticársele más y 

con mayores fundamentos.” 

criticado, pero existen 

aquellos que con mayores 

fundamentos son criticados. 

 

Si Bolivia mantiene una suerte de capitalismo de Estado con un 85% de empresas estatizadas en caso 

de ser usted gobernante. ¿Qué estatizaría o qué socializaría?  

Hay que tomar entonces medidas y enérgicas para racionalizar la economía nacional, tenemos que acabar 

con esta política económica demencial que consiste en embriagar a las capas altas de la pequeña burguesía 

de mayores ingresos que pasean deslumbradas por el prado ante un edificio de veinte pisos pero que no se 

preguntan dónde y cómo viven los albañiles que construyeron esos edificios. Habría que recordarles que el 

precio del metro cuadrado en La Paz es de 400 dólares y que una cama matrimonial implica por lo menos 

dos metros cuadrados y que con el valor de la superficie construida de una cama matrimonial se podría 

construir una casa para un trabajador; bien, y para modificar todas estas cosas hay que tomar medida 

enérgicas y yo lo digo resueltamente, algo que muchos partidos de la izquierda no se atreven a decir: Hay 

que nacionalizar la minería mediana, esa minería que conserva el nombre de mediana, pero ya es, en este 

momento, la heredera de la gran minería que se nacionalizó hace tantos años.  

 Prodestinatario.- Fueron aquellos sectores que se identifican con la clase obrera, aquellos que buscan 

mejorar la economía del país, principalmente, el de su sociedad. 

Contradestinatario.- Fue la parte de la oposición que no se abre a las posibilidades de mejorar la economía 

del país, no visualiza las oportunidades que se puede generar con los recursos naturales de Bolivia, este 

sector generalmente es conformista y no se disponen en el lugar de las personas que viven de pocos ingresos 

económicos. 



123 

 

Enunciación Características éticas Descripción  

“Tenemos que acabar con 

esta política económica 

demencial que consiste en 

embriagar a las capas altas de 

la pequeña burguesía de 

mayores ingresos que pasean 

deslumbradas por el prado 

ante un edificio de veinte 

pisos pero que no se 

preguntan dónde y cómo 

viven los albañiles que 

construyeron esos edificios” 

Denunciar los atropellos de la 

clase burguesa. 

Criterio estable perceptible. 

Elementos esenciales de 

valorativos. 

Pensamientos que abarcan la 

práctica de la justicia. 

Horizonte que traza la línea 

de una consolidación 

democrática. 

Denunciar las injusticias que 

se viven en el Estado, parte de 

una empatía que sólo tienen 

aquellos verdaderos líderes 

políticos, cuando el 

compromiso se vuelve 

fundamental con la mayoría 

que vive del día a día. 

 

Gerardo Irusta 

Respecto a su frase “las elecciones terminan el 9 de julio, pero la lucha no” … ¿Cuál sería su primera 

medida de gobierno si es que saliera usted elegido en estas próximas elecciones del 9 de julio? 

La primera medida que yo tomaría sería obligar a toda persona que tuvo bajo su responsabilidad la 

administración de los intereses públicos y nacionales a demostrar que el origen de sus fortunas, es un origen 

lícito, es un origen legítimo. 

No puede explicarse lo ocurrido en estos últimos siete años. Es absolutamente inexplicable que un ministro 

de Estado, un subsecretario, un administrador de una empresa del Estado, un miembro del cuerpo 

diplomático, autoridades prefecturales con los sueldos modestos que se pagan en la administración pública, 

incluido la propia presidencia de la república, hubiesen salido de la pobreza y se hubiesen convertido en 
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gente de fortuna que además la exhibe con insolencia y con insensibilidad ante un pueblo hundido en la 

miseria. Esta sería la primera medida. 

Prodestinatario.- Fueron aquellos sectores que están en contra de los altos sueldos que reciben aquellos 

funcionarios, generalmente son grupos sociales que buscan una igualdad para todos, que buscan mejorar la 

justicia con base en la verdad, aquellos que defienden la democracia y no buscan el beneficio personal.  

Contradestinatario.- Aquella minoría que se goza del dinero del pueblo, es una pequeña burguesía que 

tienen una fortuna y son exhibidores que humillan a un pueblo hundido en miseria que en su mayoría son 

obreros que trabajan arduamente para mantener a sus familias, que no tienen los lujos que la alta clase goza. 

Esta clase alta estará en contra del desarrollo y el surgimiento de la clase media y baja. 

Enunciación Características éticas Descripción  

“obligar a toda persona que 

tuvo bajo su responsabilidad 

la administración de los 

intereses públicos y 

nacionales a demostrar que el 

origen de sus fortunas, es un 

origen lícito, es un origen 

legítimo.” 

Prudencia en la intervención   Una de las prioridades de 

Marcelo Quiroga es 

investigar el origen de las 

riquezas económicas de 

aquellos que administraron 

los intereses públicos, la 

anormalidad que existe en el 

manejo económico de una 

nación es un problema que 

requiere de una pesquisa a 

todos los administradores del 

estado.  

“Es absolutamente 

inexplicable que un ministro 

Rechazo a la injusticia. Reconoce que no es normal 

que de la noche a la mañana 
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de Estado, autoridades 

prefecturales con los sueldos 

modestos que se pagan en la 

administración pública, 

incluido la propia presidencia 

de la república, hubiesen 

salido de la pobreza y se 

hubiesen convertido en gente 

de fortuna que además la 

exhibe con insolencia y con 

insensibilidad ante un pueblo 

hundido en la miseria.” 

Demandas que engloban la 

falta de moral de los 

gobernantes. 

Denuncia pública de 

atropellos de figuras políticas. 

 Protesta que engloba la falta 

de seriedad y respeto al 

ciudadano. 

Admitir las desigualdades de 

las clases sociales. 

las autoridades se llenen de 

fortunas. 

Después de la salida de una 

clase humilde y trabajadora se 

vuelvan insensibles ante un 

pueblo hundido en miseria. 

No es aceptable que una 

minoría goce de lujos a causa 

del trabajo del pueblo. Ante 

este panorama, no existe la 

justicia solvente que 

garantice a la sociedad un 

camino viable a la 

democracia.  

 

¿Qué tres defectos eliminaría usted en nuestra polemizada y a veces dura, violenta, política? 

La inconsecuencia política demás queda subrayada cuando frecuentemente, en estos últimos dos o tres 

meses, los presuntos aliados de la víspera eran un dechado de virtudes y cuando fracasan las gestiones 

unitarias se convierten en un ato de defectos, es completamente inadmisible porque hay una ética en la 

práctica política, que aquel al que se buscaba como aliado desesperadamente hasta la víspera se convierta 

en un ser execrable cuando fracasen las negociaciones, este es uno de los defectos, la inconsecuencia. 

El segundo defecto que yo procuraría sea eliminado de la práctica política nacional, es el de la 

deshonestidad, deshonestidad en todos sus aspectos, deshonestidad en el manejo, en el uso de los intereses 

públicos y nacionales, deshonestidad en la expresión de las ideas, deshonestidad en el trato político 

inclusive con el adversario, en el ocultamiento de las propias convicciones. 
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La tercera era eliminar de nuestra práctica política el abuso de poder, la violencia, la crueldad, la 

persecución innecesaria del adversario yo he ejercido, ustedes lo saben, funciones ministeriales y antes una 

representación parlamentaria y estoy profundamente satisfecho cada vez que recuerdo que nadie derramó 

una lagrima por causa mía. A nadie perseguí. 

Contradestinatario.- Sector que está en desacuerdo con el pensamiento de aquel que tiene la convicción 

de una verdad sostenible y es manifestada en la expresión de sus actos, la oposición no comparte estas 

mismas ideas porque va en contra de sus intereses. 

Enunciación Característica ética Descripción  

La inconsecuencia política… 

es completamente 

inadmisible porque hay una 

ética en la práctica política. 

Consecuente en la ética 

política 

Fidelidad en el ejercicio 

político asumido para la 

nación, es un compromiso 

ético y responsable en el 

ejercicio público.  

El segundo defecto que yo 

procuraría sea eliminado es el 

de la deshonestidad. 

Integridad en todo sentido 

(político y social). 

Valor político. 

Sentido de un vínculo en la 

acción pública (figura 

pública) y política (líder 

político).  

Honestidad en la vida privada 

y en la función pública, no 

enajenarse de su origen, el 

respeto a sus ideales y la 

honradez como servidor.  

Eliminar de nuestra práctica 

política el abuso de poder, la 

violencia, la crueldad, la 

Camino viable a una ética 

política y más humana. 

No abusar de los grandes 

cargos que se ocupan. 

Nos incita a vivir en la lealtad.  
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persecución innecesaria del 

adversario. 

Principios que resaltan el 

significado de poder político 

(honradez y humildad). 

 

Importancia estratégica del petróleo y del gas 

Seminario Sindical Radio Continental (La Paz 1978) 

Comenzaremos por decir cuál es la importancia económica de los hidrocarburos. La palabra hidrocarburo 

significa el petróleo y el gas…se trata de un producto que no tiene renovación susceptible de agotamiento. 

Por eso es que cuando se aprobó acá en Bolivia el llamado “Código Davenport” por el Gobierno del 

Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) vinieron a Bolivia alrededor de 11 compañías privadas 

extranjeras casi todas norteamericanas, por eso es que cuando el Gobierno del general Banzer 

desnacionaliza el petróleo otra vez, al aprobar la ley de hidrocarburos en 1972, vienen nuevamente 

compañías norteamericanas , en un número de 19 y entre todas ellas se parten alrededor del 16 o 17% de 

toda la superficie del territorial del país. 

Esas empresas privadas norteamericanas, sobre todo, cumplen la tarea de descubrir dónde hay petróleo 

y gas y luego exportarlo, de modo que el petróleo y gas que está en el subsuelo del territorio norteamericano, 

sea guardado como una reserva para cuando se agote el petróleo y el gas del resto de los países capitalistas 

que están sometidos a su control. 

Lo que ha pasado con el gobierno. Bolivia debía al exterior hasta el año 71, más o menos 500 millones de 

dólares y cuando el General Banzer se fue nos presentó a esta nueva Bolivia en quiebra, este desastre que 

nos deja como herencia a nosotros y a las nuevas generaciones, una deuda externa que está por encima de 

los 2500 millones de dólares. 2000 millones de dólares en siete años de gobierno. 



128 

 

Doy estos datos para llegar a una conclusión, compañeros trabajadores fabriles, durante estos siete años un 

gobierno que dispuso de tres o cuatro veces más de ingresos por concepto de exportaciones, un gobierno 

que recibe un préstamo 2ooo millones de dólares, un gobierno que devalúa la moneda como la devaluó en 

1972- lo que significa arrancarles a los trabajadores el valor adquisitivo de su salario real- es un gobierno 

que tuvo, como ningún otro en nuestra historia condiciones favorables para utilizar esa economía 

extraordinaria en beneficio del pueblo de Bolivia. 

Un gobierno que hace una que otra obra visible más o menos espectacular demagógicamente, para engañar 

inclusive a los sectores populares, pero que en el fondo derrocha esa economía y la encontramos después 

en forma de fortunas personales de todos aquellos que han sido funcionarios públicos, ministros de Estado, 

que han entrado sin un centavo y salieron ricos por haber alquilado sus servicios como funcionarios públicos 

a la pequeña oligarquía que es la que controla el poder en nuestro país. 

Contradestinatario.- La oposición política que va en contra de la verdad que se manifiesta, una verdad 

revelada que exige atención en el manejo de los recursos naturales que tiene Bolivia y a través de ella la 

economía, en tanto que, su manera de pensar de este sector es la sobreabundancia económica en su propio 

beneficio. 

Características éticas: 

Para comprender las tipologías éticas de este fragmento discursivo, existe partes fundamentales en 

la enunciación, tales como: la expresión ejemplificadora en un lenguaje asequible resultado de una 

empatía y un discurso práctico que amerita las atenciones de todo el público dentro de las cláusulas 

del respeto a quien recibe el mensaje. Asimismo, se evidencia el surgimiento de aquellas partes éticas 

del sujeto enunciador. 

- Analizar una falsedad: En la medida del análisis de la situación económica en Bolivia, existe un 

valor notable que se destaca en descubrir una verdad oculta que a menudo, es normalizado en 

cuanto a las deudas económicas que presenta el país. 
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- Presentar la verdad: Una parte moral del ser humano es la verdad, el énfasis inicial que le da 

sentido a la ética. Aquí Marcelo Quiroga concluye con una explicación verídica de los hechos que 

ocurren en el país, realiza un análisis en base a la verdad. 

- Explica la ineficiencia del manejo económico: La economía del país es la parte fundamental para 

el desarrollo de social, empero su mala administración se vuelve en desventaja. De ahí que, Marcelo 

Quiroga explica la ineficiencia del manejo económico que existe. Ante esa falencia se exhibe las 

pocas posibilidades de mejorar los ingresos económicos de las familias. 

El Gobierno quiere permanecer como tal tanto tiempo como le sea necesario para consolidar estos 

convenios internacionales que son repudiados por la mayoría nacional, lo que no quiere es que un Gobierno 

Constitucional con un parlamento en ejercicio pueda fiscalizar los actos del Gobierno, discutirlos y 

finalmente impedir esta nueva forma de entrega de las riquezas nacionales. 

Características éticas:  

- Denunciar la injusticia. 

- Exigir democracia. 

- Establecer una transparencia en el proceso investigativo, ante cada falencia del manejo de los 

bienes del Estado. 

Hacia la liberación nacional y el socialismo 

Discurso del candidato a la presidencia por el PS-1 Marcelo Quiroga Santa Cruz. Plaza San Francisco 

(La Paz – enero 1979) 

Comencemos, compañeras y compañeros, por analizar la significación de una candidatura. Es una 

candidatura encabezada por el exdictador Banzer. Una candidatura que no solo no se propone ganar las 

elecciones, sino que además se propone evitarlas. Una candidatura que reproduce una piel de cordero con 

la que el exdictador intenta disimular el colmillo golpista. Una candidatura que él sabe que está destinada 

al fracaso. Una candidatura y él lo sabe, no le abrirá las puertas del palacio de gobierno, sino que le cerrará 
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las puertas de la cárcel que los grandes frentes civiles negocian con él para su enjuiciamiento en el 

parlamento. 

Nosotros lo decimos esta noche una vez más: si por voluntad de ustedes llega alguno o algunos de nuestros 

hombres al Parlamento el mismo 6 de agosto presentaremos el juicio constitucional para llevar a la cárcel 

a Banzer. 

Descripción de la 

enunciación  

Características éticas  Descripción  

Énfasis en la injusticia 

producida por Banzer. 

Seguridad en la expresión 

verbal. 

Identificar falencias en el 

manejo de un estado. 

El valor importante para ser 

candidato. 

Estabilidad ideológica. 

Conexión democrática e 

inclusiva.  

Compromiso social para una 

justicia. 

 

La finalidad de los golpistas del 21 de agosto de 1971…su propósito era, por medio del derrocamiento del 

General Torrez, liquidar un proceso revolucionario de las masas y evitar, de este modo, una modificación 

cualitativa en la situación política nacional. 

Los que combatimos el 21 de agosto de 1971, junto al pueblo…Nos proponíamos evitar la consolidación 

del golpe pro imperialista, para impedir que este terminara con ese proceso ascensional de las masas y luego 

de siete años, el imperialismo norteamericano y la social democracia europea, creen que nuestro país es un 

lugar privilegiado para ensayar acá un plan piloto. A este su proyecto, de restablecer las formas legales, de 

la institucionalidad burguesa del Estado que llaman “la democracia viable”. 

Descripción de la 

enunciación  

Características éticas  Descripción  



131 

 

Preservar la seguridad del 

país. 

Integridad como sujeto 

político (personal y 

público). 

Analizar las situaciones 

críticas y buscar rutas 

alternas viables (acciones 

democráticas). 

 

Estamos frente a estas segundas elecciones y en ellas identificamos dos opciones como las de más altas 

posibilidades de victoria electoral relativa…encabezadas por dos ex presidentes del MNR, Paz Estenssoro 

y Hernán Siles Suazo. 

¿Qué es lo que proponen los dos expresidentes? Ambos se reclaman como expresiones político unitarias 

del campo popular, ambos se reclaman como opciones electorales antiimperialistas, ambos hablan de la 

necesidad de recuperar un mínimo de independencia nacional, de defender los recursos naturales y los 

intereses populares, pero ha llegado, compañeros, el momento de exigirles el compromiso directo con el 

pueblo en la adopción de medidas que resuelvan el carácter subordinado del país y explotado de la mayoría 

trabajadora.  

¿Dónde está el imperialismo en Bolivia? Desde luego está en el contenido de clase del Estado, en el sector 

monopólico de la burguesía. Esta institucionalmente en las empresas económicas privadas controladas por 

el capital transnacional y está, desde luego, institucionalmente en los mandos militares que hoy día se 

repliegan tácticamente a sus cuarteles para ceder la administración pública y conservar el poder. 

Analicemos, frente a estos instrumentos de dominación cuál es la posición de Paz Estenssoro y cuál es la 

posición de Hernán Siles Suazo.   

Ninguno de los dos frentes promete la derogación de la ley de hidrocarburos, ninguno promete la reversión 

al dominio del estado de las concesiones hechas en favor de empresas norteamericanas porque los dos son 

corresponsables históricamente de primera desnacionalización del petróleo y Paz Estenssoro lo es de la 

segunda desnacionalización del petróleo en nuestra historia. 
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Descripción de la 

enunciación  

Características éticas  Descripción  

Contradicciones de frentes 

políticos, a favor de su 

partido existe inclinación 

positiva, pero resalta 

aspectos desfavorables del 

otro frente. 

Expresión libre en contra 

del partido opuesto. 

Identificación de las 

incoherencias políticas. 

De acuerdo a las 

experiencias políticas 

partidarias, generalmente 

son a favor del propio 

partido, buscan la manera 

de desestabilizar al 

oponente.  

Casi siempre emplea 

términos negativos porque 

busca sobresalir para 

triunfar. 

Experiencias que impiden 

volver a confiar. 

Expone todo lo que ya se 

vivió y pone en alerta para 

que no se vuelva a un 

pasado con las mismas 

experiencias. 

 

Nosotros les decimos a todos los oficiales: no estamos de acuerdo con que un pueblo como el nuestro 

sometido al hambre, un pueblo en el que mueren cuatro niños de cada diez que nacen, un pueblo que tiene 

medio millón de jóvenes al margen de la educación, un pueblo que en su mayoría no ve nunca un médico, 

que carece de escuelas, de hospitales, de caminos destine la mayor parte del presupuesto al Ministerio de 

Defensa. 

Su misión es defender la soberanía nacional, la independencia nacional y no sobreponerse a la propia 

cancillería y a través de los organismos militares del sistema interamericano convertir a las fuerzas armadas, 

que en ultimo termino es el pueblo en armas, en un ejército de ocupación de su propio país. 

Y nosotros les decimos a ustedes compañeros y compañeras, no lucharon ustedes siete años, no derramó su 

sangre la juventud de avanzada y los trabajadores de Bolivia para trasladar a cansados revolucionarios desde 
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el exilio hasta las bancas del parlamento, esta lucha no tiene como meta llevar un diputado o un senador a 

las cámaras, no tiene como meta una subsecretaria o una embajada en el exterior tiene como meta la 

liberación nacional y el socialismo y a esa lucha no están convocando los dos frentes. 

Descripción de la 

enunciación  

Características éticas  Descripción  

Insta a que las FFAA 

puedan estar al servicio del 

país y no en contra. 

Unidad de esfuerzos. 

Pluralidad unánime 

democrática.  

La seguridad que debieran 

brindar las FFAA viene de 

un compromiso con el 

pueblo.  

Valorar la lucha de la 

sociedad en camino a la 

democracia. 

Compromiso con la justicia 

en óptimas condiciones de 

vida para la sociedad.  

Poner de mayor estima las 

luchas que se lograron 

conseguir, en tanto que se 

desarrolla una justicia para 

todos. 

 

Lo que nosotros estamos buscando no es un camino de utopías, por el contrario, creemos que no hay 

posición más realista que la posición de los socialistas… estamos en una lucha, en esta coyuntura que se 

presenta formalmente electoral …para esclarecer en la conciencia de las masas las limitaciones de estos 

instrumentos de unidad transitoria…  

Descripción de la 

enunciación  

Características éticas  Descripción  

Frente político que propone 

un socialismo para Bolivia. 

Igualdad para todos. Desarrollar el carácter de 

un pensamiento socialista. 
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Permanencia en la posición 

ideológica. 

Convicción. Enfoque principal en la 

tarea fundamental del 

socialismo. 

 

Carácter general de las elecciones y la nueva conspiración  

Porqué renunciamos al Parlamento. Plaza San Francisco (La Paz, enero 1980)  

…Los hemos convocado compañeras y compañeros a este acto de masas, en pos de dos objetivos. 

Movilizarnos y unirnos contra el paquete económico y por elecciones generales y ambos objetivos están 

unidos y son interdependientes y nosotros queremos explicar esta tarde porque no podremos lograr una 

política económica que consulte los intereses obreros y populares, si no logramos renovar en su totalidad 

ese congreso nacional que ha secundado, por mayoría, el paquete económico. 

- Prodestinatario.- Se identifican los sectores movilizados bajo el objetivo de buscar mejores 

condiciones, de acuerdo a la convocatoria que se establece para presenciar un acto discursivo de 

uno de los candidatos políticos, que argumenta temas de interés general que conlleva a una 

reflexión. 

- Contradestinatario.- Aquel sector de la oposición que no está de acuerdo con las argumentaciones 

del otro frente político. 

La izquierda somos nosotros y, por lo tanto, nosotros reclamamos la representación de ustedes…No nos 

importa recibir menos votos de los que pudiéramos conseguir con un lenguaje demagógico. No nos interesa 

el preservar relaciones de cordialidad con los factores de poder. Preguntamos a ustedes: porqué los otros 

frentes que reclaman el voto de ustedes no prometen un juicio de responsabilidades a Banzer y a todos los 

que delinquieron contra las libertades, los derechos fundamentales, la economía popular y nacional, la 

soberanía y dignidad de nuestro país. 
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Descripción de la 

enunciación  

Características éticas  Descripción  

No nos importa recibir menos 

votos de los que pudiéramos 

conseguir con un lenguaje 

demagógico.  

Prevalece la posición 

ideológica. 

Práctica social (habitus)  

Su convicción ideológica es, 

principalmente, su carta de 

presentación 

Porque los otros frentes que 

reclaman el voto de ustedes 

no prometen un juicio de 

responsabilidades a Banzer y 

a todos los que delinquieron 

contra las libertades, los 

derechos fundamentales, la 

economía popular y nacional, 

la soberanía y dignidad de 

nuestro país. 

Comprometido en la lucha 

democrática del país. 

Busca una igualdad de 

oportunidades para todos. 

Reflexiona el carácter de la 

desigualdad. 

Analiza las desigualdades 

que, de las propuestas de las 

candidaturas, ya que éstos no 

visibilizan las injusticias. 

Desde su posición asume que 

se deben asumir 

responsabilidades de aquellas 

autoridades que abusaron de 

la dignidad del país. 

 

Por eso hemos tomado esa determinación, compañeros, de renunciar que no tiene precedentes en nuestra 

historia, por el contario nuestra historia está llena de ejemplos de una lucha feroz, casi inhumana por 

conseguir puestos públicos, situaciones burocráticas, puestos de privilegio y de influencia política…hemos 

renunciado a todo aquello que escandila al político burgués y pequeño burgués… hemos renunciado dietas 

parlamentarias, nosotros socialistas que jamás recibimos un centavo ni de fuera ni de dentro…volvemos 

otra vez al puesto del que partimos porque…no hemos renunciado y no renunciaremos jamás a la lucha por 

la liberación nacional y la construcción del socialismo. 
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- Prodestinatario.- Sector identificado con la ideología socialista y no se vende por algún cargo 

público, su convicción en sus ideales, se tornan principios de acción, no solamente expresivo (solo 

discurso) sino hechos concretos (un habitus). 

- Contradestinatario.- La otra posición que se sujeta a un objetivo de salir de la condición 

económica en la que se encuentra, sin importar la manera sino estar por encima de los demás, no 

vela los intereses de la sociedad, sólo busca su propio beneficio. 

Descripción de la 

enunciación  

Características éticas  Descripción  

Nuestra historia está llena de 

ejemplos de una lucha feroz,  

Principios duraderos 

(enfoque socialista, lucha 

permanente y compromiso 

social y unitario de clases 

sociales desfavorecidas). 

Representa una lucha 

constante, es un compromiso 

con la sociedad, una firmeza 

de convicción socialista. 

No hemos renunciado y no 

renunciaremos jamás a la 

lucha por la liberación 

nacional y la construcción del 

socialismo. 

Una práctica recurrente a la 

percepción de liberación y de 

acción. 

Seguridad moral. 

Es una función de 

responsabilidad social y una 

tarea que funciona a partir de 

una decisión. 

  

El PS-1 tiene autoridad moral para referirse en esos términos a un partido que tiene una clara estrategia de 

lucha, que jamás se aparta de una línea de masas porque nuestra concepción es proletaria, porque nuestra 

concepción del desarrollo histórico de la sociedad es científica…Preferimos nosotros, siempre en nuestra 

lucha política, prescindir de las personas, de las individualidades, abandonar el adjetivo e ir al análisis a 

fondo del problema económico social y político, discutir ideas y no anécdotas, lo hemos hecho muy a pesar 

nuestro…Compañeras y compañeros, frente a la nueva amenaza, preservar una sólida unidad clasista del 
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movimiento obrero, una sólida unidad consciente en torno de la Central Obrera Boliviana, obligar a los 

partidos que se reclama de la clase trabajadora de una vez por todas a ser en absoluto consecuentes y leales 

a los intereses obreros y populares. 

Descripción de la 

enunciación  

Características éticas  Descripción  

El PS-1 tiene autoridad moral 

para referirse en esos 

términos a un partido que 

tiene una clara estrategia de 

lucha, que jamás se aparta de 

una línea de masas porque 

nuestra concepción es 

proletaria, porque nuestra 

concepción del desarrollo 

histórico de la sociedad es 

científica…  

Motivación a partir de una 

lucha de dignidad. 

Base ética para permanecer 

en la búsqueda de mejores 

condiciones de vida. 

Defensa a la clase proletaria. 

Desde la ideología del Partido 

Socialista -1, existe un 

comportamiento que radica 

en hacer el bien a la sociedad, 

busca estrategias viables que 

lleven a un futuro socialista. 

Ser en absoluto consecuentes 

y leales a los intereses obreros 

y populares. 

Coherente. 

Sinceridad. 

Busca un beneficio popular.  

Se despoja del “yo” se inclina 

a una lealtad de sus ideales 

que busca, no un beneficio 

personal sino, una 

uniformidad en Bolivia.  

 

Caeremos algunos, pero fracasará, porque detrás de la máquina de guerra más espantosa hay un hombre 

que la maneja y dentro de ese hombre que la maneja hay un campesino, hay un obrero, hay un hombre de 

nuestro pueblo y llega un momento en que la sangre no puede seguir derramándose. La historia nos enseña 
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mil ejemplos en los que quedan probados, en ese gran duelo histórico, entre la fuerza y el espíritu, que en 

este caso es la pasión por la libertad y la justicia social, se impone lo segundo y no lo primero y el pueblo 

de Bolivia volverá a triunfar frente a una nueva aventura golpista. 

Descripción de la 

enunciación  

Características éticas  Descripción  

pasión por la libertad y la 

justicia social… 

Compromiso social, bajo una 

responsabilidad. 

El afán de la libertad cuya 

democracia es la justicia para 

un país. 

 

Esta es una manera de defender la democracia, esta es la manera de cuidar las libertades y derechos 

fundamentales, que nos oigan en todas partes, cinco diputados socialistas hemos dejado de pedir la palabra 

en la cámara para que miles, cientos de miles, millones de hombres y mujeres de nuestro pueblo la pidan y 

la tengan e impongan su voluntad en nuestro país…comprometámonos a hacerlo con el mayor orden, con 

la mayor responsabilidad. Esta es una manifestación vigorosa del pueblo, pero quiere y debe ser una 

manifestación democrática les pido a todos vigilar entre las filas que no se incruste ningún provocador que 

la derecha y el fascismo no nos mande provocadores para desestabilizar la situación política. 

Dentro de las características en la discursividad ética está la responsabilidad, una manifestación que 

consta de una energía anhelada al socialismo. 
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El estudio realizado bajo el título de: El discurso ético-político de Marcelo Quiroga Santa Cruz líder del 

Partido Socialista-1 de Bolivia durante los años 1971 a 1980 tuvo mayor énfasis en el aspecto político con 

sentido ético, los discursos emitidos por Quiroga Santa Cruz fueron en base al pensamiento socialista 

mismas que fueron relevantes en aquellas circunstancias críticas que atravesó  Bolivia (épocas de 

dictadura), en el estudio se analizó la estructura de los discursos de Quiroga Santa Cruz, en la que se constató 

la existencia de una riqueza de lenguaje significativa. Al momento de cada interpelación. Marcelo Quiroga 

Santa Cruz, fue aquella figura que representaba a la clase popular y obrera, dentro de sus intereses era 

apostar a un socialismo en Bolivia con carácter ético y moral al servicio de la sociedad, en esa perspectiva, 

los procesos de producción de cada uno de sus discursos, se enfocaron en analizar las circunstancias que 

pasaba Bolivia; su análisis de la coyuntura política, social y económica estaban sujetas al objetivo de 

cambiar y mejorar aquello que le importaba en gran manera “la democracia”. 

A medida que se fue analizando el discurso con carácter ético-político, la estructuración de cada una de sus 

interpelaciones trascendía al verdadero cambio que Quiroga Santa Cruz quería para Bolivia. Asimismo, al 

respecto, que la otra vertiente (la oposición) se sentía incomoda con las versiones manifestadas por Quiroga 

Santa Cruz, la magnitud de su preparación intelectual fue aquello que le proporcionó estabilidad en la 

oralidad, firmeza en sus convicciones (aquí con determinación socialista a partir de la propia realidad 

boliviana) y seguridad al consolidar su pensamiento en acciones.  

Las diferentes temáticas que abordaba Marcelo Quiroga Santa Cruz, en aquella época (1971-1980) fueron 

pertinentes, puesto que, las circunstancias que se vivía daban paso a reflexionar, analizar y, sobre todo a 

actuar en las diversas circunstancias que atravesaba Bolivia, en consecuencia, la reacción de la oposición, 

sin duda, fue violenta porque desestabilizaba sus propios intereses.  
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Desde el enfoque comunicacional, es importante destacar, que la función del discurso, las estructuras de las 

oraciones bajo una coherencia fueron el fruto de su preparación en la fase política y cultural; aquí es 

necesario resaltar la demostración de un “modelo político” que está ligada a una preparación (intelectual), 

una praxis solidaria con la clase obrera y popular y especialmente, una vivencia enraizada en el socialismo. 

La investigación propuesta, llega a la conclusión, precisamente para aproximarnos a esquemas discursivos 

que proporcionaron destellos de ética en la figura política de Marcelo Quiroga Santa Cruz y que, 

actualmente, la permanencia de los mismos es la muestra evidente de un compromiso revolucionario bajo 

los indicios de la moral humana. 

Hoy en pleno siglo XXI las figuras políticas que se establecen en el gobierno deberían ser aquellos voceros 

de la sociedad que vive en la desigualdad, la lucha por la igualdad, democracia y justica como punto de 

partida en las intenciones principales. Paralelamente, las primicias de un líder político parte de la conducta 

moral porque ante las versiones, propuestas y discursos políticos se somete a una contribución relevante de 

una figura representativa de confianza en el plano ético-político. 
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Redacción del texto “Un libro para escuchar a Marcelo Quiroga Santa Cruz” 

Autora: Yolanda Téllez 

ROL DEL INTELECTUAL EN LA SOCIEDAD  

Unidad de análisis de discurso político  

Entrevista a Marcelo Quiroga Santa Cruz en radio FIDES - La Paz 1971 

ROL DEL INTELECTUAL EN LA SOCIEDAD  

Balance a la novela los deshabitados 

C) Determinación de la macroestructura semántica 

Yo pienso que es una obra con el mérito y, al mismo tiempo, las insuficiencias propias de una 

primera obra. Me gusta, no me satisface del todo…sin embargo, esto que me parece que es un 

mérito es también una deficiencia era una obra sin carácter locativo, absolutamente desarraigada, 

con una preocupación universal por el destino del hombre, pero también con olvido del hombre 

nuestro, me refiero al hombre de mi pueblo.  

D) Construcción de identidades de destinación  

- Prodestinatario.-  Fueron los intelectuales bolivianos dentro del aporte literario, “me 

gusta, no me satisface del todo” el reconocer su logro, pero con carácter de ofrecer más, 

no limitarse, buscar una superación intelectual y personal. 

Paradestinatario.- Aquellas personas que se encuentran en la predisposición de que la 

parte intelectual progrese y no se estanque, el ver un progreso y aporte al 

fortalecimiento del conocimiento.  
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- Contradestinatario.- El mensaje es opuesto a los limitantes de aquellas personas que 

viven en la conformidad y no visualizan un mejor aprovechamiento del aporte 

intelectual cultural, conformismo personal y social. 

E) Establecimiento de entidades.- En este mensaje se visualiza que “es un mérito” es un logro 

alcanzado, sin embargo, admite que existe “una deficiencia, una obra sin carácter locativo” 

se podría haber hecho mejor desde su percepción pudo ofrecer más, en parte desmerece el 

trabajo que realizó. 

F) Constitución de componentes  

Entrevista a Marcelo Quiroga Santa Cruz en radio FIDES - La Paz 1971 

ROL DEL INTELECTUAL EN LA SOCIEDAD  

- Desde el punto de vista estrictamente literario sí se ha dado en mí una evolución, creo que 

ésta sobre todo se sitúa en el plano exclusivamente técnico.  

Admisión: valorización de su trayectoria (autovaloración) en el campo literario de manera 

dinámica. 

Reconocimiento: valora los logros obtenidos hasta el momento, en el sentido de la humildad y la 

unión de aquellas estrategias asertivas que se establecen en el plano de la libertad democrática.    

- Me resulta un poco difícil adelantar un juicio sobre las innovaciones que en el aspecto de 

la técnica literaria se dan en mi obra reciente por un doble motivo: Primero porque es de 

una manera claramente comprensible, difícil para uno ser al mismo juez y parte y por otra 

parte porque tendría que referirme, al mismo tiempo que a las innovaciones de carácter 

técnico, también objetivamente a la obra misma como un medio de ilustrar estas 

innovaciones y esto no es posible en un programa de esta naturaleza. 



154 

 

Motivación que se sujeta bajo la responsabilidad y el valor importante de la humildad aplicado en 

la personalidad de Marcelo.  

 

Balance a la novela los deshabitados 

- Yo pienso que es una obra con el mérito y, al mismo tiempo, las insuficiencias propias de 

una primera obra. (disconformidad, nunca será suficiente desde la perspectiva de 

Marcelo, la ambición por lograr más) 

-  Me gusta, no me satisface del todo…sin embargo, esto que me parece que es un mérito es 

también una deficiencia era una obra sin carácter locativo, absolutamente desarraigada, con 

una preocupación universal por el destino del hombre, pero también con olvido del hombre 

nuestro, me refiero al hombre de mi pueblo. (reconoce su logro pero siente que puede 

ofrecer aún más, sin embargo, hace una autocrítica a su propia novela que puede 

llegar a mejorar desde el lugar donde se encuentra) 

Comentario a la obra “Los deshabitados” 

- Me parece en la crítica se sostenía que era una obra coherente, porque siendo obra de un 

ateo, se decía en ese entonces, guardaba una coherencia interna general no se contradecía 

y además me parece que se le reconocía, de un modo amable, y hasta generoso algunas 

excelencias creo que es todo lo que recuerdo de aquel comentario. (Reconocimiento de su 

capacidad coherente de escritura) 

Origen de su vocación literaria  
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- En realidad, en los primeros años de mi vida respecto de alguna circunstancia en particular 

que hubiese determinado el descubrimiento en mí mismo de esta vocación…Talvez se trata 

simplemente de un problema de sensibilidad y modo de reaccionar ante las cosas y los 

hechos. (las circunstancias de la vida hicieron que la trayectoria intelectual del líder 

político sea parte del fundamento intelectual literario) 

Función del intelectual en la sociedad boliviana actual 

- Yo creo que nuestra sociedad es una sociedad en proceso acelerado de transformación 

estructural. El intelectual en una sociedad en crisis debe ocupar el papel que corresponde 

al vigía…un poco el ojo de la sociedad. Debe ser, al mismo tiempo el hombre que denuncia 

y el hombre que señala un camino. El hombre capaz de esclarecer y hacer explicita aquella 

preocupación colectiva latente, impresa en el alma popular y nacional. Creo que esta es la 

función que corresponde a un intelectual. 

El servicio del intelectual a un pueblo dispares  

- Yo creo que es posible y en mi caso intento servirle. Para ello, he tenido que abandonar la 

preocupación restrictiva y de autosatisfacción, me refiero a la estética para entregarme, 

sobre todo, a mis obligaciones como hombre comprometido con el proceso revolucionario. 

A pesar de mi origen clasista, he abrazado la ideología de la clase trabajadora y me he 

puesto a su servicio, pero lo hago en una doble dimensión: como un combatiente en el 

proceso revolucionario y al mismo tiempo, sin dejar mi condición intelectual, intentando 

el esclarecimiento cotidiano, al análisis de nuestra problemática nacional y la búsqueda de 

caminos más prontos al establecimiento de una sociedad más justa.  

La misión política del intelectual 
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- Ser fiel a su condición de intelectual aun dentro de la actividad política que frecuentemente 

y, sobre todo, en el área de la dependencia que exige de nosotros una actitud militante y 

combatiente, tiende a arrastrarnos solamente a la lucha con despreocupación de la índole 

esencialmente intelectual de aquel combatiente pensador. 

Incompatibilidad entre una autentica actuación intelectual y un compromiso político  

- La solicitud de dos órdenes de actividad, el ser disputado por esta tentación por lo literario 

y al mismo tiempo por la obligación política y popular evidentemente plantean una 

disyuntiva que generalmente se resuelve por el abandono de una de ellas. En mi caso 

intento conciliar esta aparente discrepancia o incompatibilidad haciendo mi papel de 

escritor, pero desde la trinchera también de luchador revolucionario.  

Escritores que influyeron en su forma de concebir a la literatura  

- Pero es que mi concepción de la literatura no proviene …de la influencia o hubiera sido 

determinada por la influencia de algún autor que yo deba mencionar. 

Corriente o tendencias literarias  

- Creo que podría citar varios nombres de autores que por haber logrado en mí una cierta 

preferencia han debido, naturalmente, también ejercer alguna influencia. Desde luego están 

autores como: Dostoievski, Kafka, Joyce, Faulkner, Proust, esto para hablar de literatura 

europea o literatura norteamericana. 

Impacto de las culturas autóctonas en la literatura boliviana  

- La cultura autóctona tiene escasa o casi ninguna influencia en la literatura nacional. Se ha 

intentado por mucho tiempo primero como consecuencia de la alienación cultural de 
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nuestra sociedad, de la artificial europeización determinada por los núcleos minoritarios 

detentadores del poder político y, al mismo tiempo, confeccionadores de una 

superestructura cultural alienante, se ha intentado, digo, un remedo de la producción 

cultural europea y en concreto literaria y después, luego de haberse percatado sectores 

mayoritarios o intelectuales radicalizados de esta forma simiesca e infructuosa de hacer 

literatura imitativa se desembocó…creo que estamos entrando en Bolivia a una tercera 

etapa que es la que nos aproxima a lo nuestro, pero siguiendo un poco la receta tolstoyana 

“describe bien a tu pueblo y serás universal”…describir al pueblo pero olvidaron que había 

que describirlo bien. 

Impacto de la literatura clásica española en la herencia cultural boliviana  

- No hay una visión vital de la literatura española clásica y en cuanto a la contemporánea es 

casi desconocida en el medio. 

Características básicas de la literatura Latinoamérica 

- Creo que, con autores como Gabriel García Márquez, sobre todo, otros como Vargas Llosa 

el peruano, Cortázar, aunque en otra dimensión y con matices que lo diferencian claramente 

de los anteriores y muchos otros nombres que había que citar se ha dado esta nueva 

corriente literaria latinoamericana en la que se expresa lo latinoamericano, pero desde un 

punto de vista universal. 

Postulados básicos de su arte – su credo artístico  

- Hay un principio de ética intelectual irrenunciable que consiste en decir lo que se piensa. 

Ese credo… quizá podría resumirlo yo en la convicción de que no podría yo aceptarme a 
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mí mismo en mi condición intelectual si no fuese capaz de decir en todo momento y a pesar 

de cualquier consecuencia aquello que pienso.  

Escritores latinoamericanos preferidos  

- No quisiera emplear la palabra “autor preferido” porque esto implica renunciamiento de 

otros que tienen también ciertas condiciones o virtudes literarias que son estimables. Pero 

desde luego me gusta la obra de García Márquez, me refiero, sobre todo, a Cien años de 

soledad, me parece una obra de gran calidad sobre la que habría que hablar mucho. 

Función de la crítica literaria  

- Me parece que la tarea del crítico literario es de muy relativa importancia respecto del 

autor, me refiero a aquellos autores que sobre todo en las artes plásticas en menor grado en 

la literatura, son creadores intuitivos sin una consciencia lúcida de los méritos o deméritos 

de su propia obra. 

- En la literatura se da un grado de consciencia mejor y por lo tanto la crítica literaria, me 

parece que ejerce una influencia o cumple una tarea de muy escasa importancia. Pero sí la 

tiene y en grado sumo en relación con el lector. Me parece que una de sus misiones debe 

ser la de contribuir a educar la preferencia del lector por obras que cumplan una tarea mejor 

que la de entretener sus momentos de ocio. 

Función de la enseñanza de la literatura tanto a nivel secundario como universitario 

- Como una experiencia personal de estudiante en años ya lejanos y de catedrático en tiempos 

recientes, puedo decirle empezando por señalar algo a propósito del método o 

procedimiento empleado en los cursos de literatura, que debería comenzar por rechazar la 

referencia del profesor en abstracto a obras de las que el alumno no tiene un conocimiento 
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objetivo, partir del conocimiento objetivo de la obra misma. En cuanto a la función de la 

enseñanza de la literatura creo que sobre todo debería proponerse el despojar a la actividad 

literaria y a la lectura de la obra literaria de ese carácter entre inocuo y superficial que se 

da por las minorías casi iletradas que predominan en nuestro medio y que otorgan a la 

literatura una significación parecida a la que tiene un entretenimiento. 

La función del periodismo literario  

- Como toda otra forma de periodismo; la divulgación, aprovechando los grandes medios de 

persuasión colectiva que son los rotativos de hoy para llevar a las masas al conocimiento, 

preferencia y frecuentación de la obra literaria de calidad. 

Opinión de los premios literarios  

- En algunos casos, probablemente sirven para estimular a escritores jóvenes que de este 

modo encuentran mejores condiciones y ánimo para perseverar en su carrera o en su oficio. 

Pero en general creo que los premios literarios se disciernen o se basan en pautas muy 

discutibles casi sin excepción incluyo también el premio nobel, se nos ha dado ya muchos 

ejemplos de determinaciones dudosas. 

Panorama cultural boliviano  

- Yo soy muy optimista respecto de la actividad cultural en Bolivia y soy optimista porque 

creo que ese proceso de jibarización de la cultura a lo largo del periodo republicano fue 

consecuencia natural e inevitable de la conformación de una estructura cultural y jurídica 

determinada por los grupos dominantes y oligárquicos que impidieron el desarrollo de una 

cultura nacional que no puede ser sino el resultado del acceso a la cultura de las grandes 

mayorías populares. 
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Misión de la Universidad  

- La misión fundamental de la Universidad debiera ser, y en esto estoy en absoluto de 

acuerdo con la tesis de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia que postula a la 

unificación de la Universidad boliviana bajo hegemonía ideológica y política de la clase 

trabajadora, la de formar no solamente técnicos y profesionales que el país necesita sino, 

sobre todo, bolivianos y hombres comprometidos con el interés popular y nacional dentro 

de un proceso de liberación para la construcción de una sociedad justa. 

El servicio de la cultura al objetivo de la Universidad  

- En el caso de la Universidad, modificándola estructuralmente. 

- Nuestras universidades forman profesionales inspirados en la ideología liberal, para los que 

generalmente es difícil encontrar fuentes de trabajo dentro de nuestro país. Esto hace que 

también Bolivia sea un país que contribuye a esta exportación de cerebros que es un 

fenómeno común a todo el tercer mundo. La explicación es que el país forma mal 

profesionales que no necesita y luego se propone darles el trabajo que no puede ofrecerles. 

- Debemos invertir el orden y hacer que nuestras universidades formen los profesionales que 

el país necesita. 

Reforma estructural de la universidad boliviana 

- Sí, los trabajadores mineros de Siglo XX formularon la iniciativa de organizar una 

universidad minera en ese distrito, en Siglo XX. Luego comprendieron que la idea de 

organizar una universidad obrera paralela a la universidad tradicional boliviana era un error 

y pasaron, rápidamente, a la concepción revolucionaria de la proletarización de toda la 

universidad boliviana. Ante la dificultad de concretar a breve plazo este objetivo que ya ha 
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sido aceptado por las universidades del país, en Siglo XX se está gestando un movimiento 

muy importante para la organización de una universidad primero, en una primera etapa 

nada más, reducida a la estructuración de una facultad nacional de minería que forme 

profesionales y técnicos medios al mismo tiempo que contribuya a la mejor capacitación 

de la mano de obra calificada.  

HOMENAJE A MAURICIO LEFEBVRE (Pido la palabra-desde la clandestinidad, 

septiembre de 1971) 

Hace dos años interrumpí un programa semejante bajo el gobierno de Barrientos porque fui 

encarcelado, hoy lo reinicio desde la clandestinidad a que me obliga la persecución política de un 

régimen que dice inspirarse en la memoria del expresidente porque el pueblo todo ha sido privado 

de su libertad.  

Pero antes de comenzar el análisis de los asuntos de interés popular y nacional emergentes del 

cruento golpe militar que ha dado origen a un nuevo gobierno de indisimulable vocación 

reaccionaria y proimperialista, debo una palabra a Mauricio. 

Mauricio Lefebvre, sacerdote boliviano y compañero te hablo a tí que estás muerto y hablo por ti 

y por los 150 compañeros que en La Paz, Oruro y Santa Cruz, con un antiguo fusil herrumbrado y 

tres o cuatro balas en el bolsillo, con un bullicioso pero inofensivo cartucho de dinamita en la 

mano, con el adobe destinado a una inútil y tardía barricada pasando en el hombro o con la mirada, 

simplemente con la mirada serenamente fija en los ojos del que manada el pelotón de fusilamiento, 

por el obrero fabril, por el minero, por el empleado de la clase media, por los universitarios y las 

universitarias, por todos ellos que como tú, y por nuestra causa, también han muerto. 
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Te hablo a ti como si hablara a 150 muertos sin nombre a Pedro, a Juan, a Manuel, le hablo a la 

sangre popular que no tiene nombre, pero tú sabes, Mauricio que, en lo que en las informaciones 

periodísticas es nada más que una cifra, lo que ni siquiera en los avisos necrológicos figura, porque 

hasta la muerte separa a los hombres en distintos rangos sociales, fue hasta la víspera de la masacre 

un varonil pecho de obrero revolucionario, el generoso vientre de una madre proletaria, la frente 

alto de un universitario, la sonrisa confiada de un niño. 

Tú sabes, Mauricio sacerdote y compañero, porque han muerto los que junto a ti han muerto, y 

sabes también porque los 600 heridos y lisiados sufren hoy tanto por sus heridas, o la perdida de 

una extremidad, como por la pérdida de la libertad. 

Talvez tú has alcanzado, por tu fe cristiana, la felicidad sobrenatural que al precio de tu propia vida 

intentaste conquistar como Felicidad humana aquí y ahora. 

Tu dejaste el Canadá, Mauricio, donde naciste para integrarte en la entraña misma de nuestro 

pueblo porque tu supiste que el que lucha y sufre por la dignificación del hombre sobre un pedazo 

de tierra, sufre y lucha sobre toda la tierra. 

Pudiste ser un cura convencional y así no ser nadie.  

Pudiste militar en las filas del segmento eclesiástico tradicional. 

Ser un sacerdote conservador y así no ser un sacerdote.  

Pudiste no ser un cura del tercer mundo y así n o estar en este mundo. 

Pero tu supiste a que venias compañero. 

Por eso en lugar de vegetar como párroco nutrido en las alcancías de las sacristías, te ganaste el 

pan de cada día. 
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En lugar de ser asesor espiritual y falso tranquilizador de la corrompida conciencia de la burguesía, 

fuiste asesor intelectual de la juventud revolucionaria. 

En lugar de buscar la amistad de la oligarquía con la que los curas que traicionan su ministerio 

intercambian indulgencias y estipendios, conviviste con el minero y con él compartiste su duro 

pan y tu luminosa palabra. 

No te he visto morir, Mauricio, no estaba cerca de tuyo cuando las balas atravesaron tus manos 

como dos clavos ni cuando un último disparo hirió tu costado, pero estoy seguro que en tu agonía, 

mientras te desangrabas sobre esta tierra que te eligió para ser tu patria, escuchaste elevarse 

confundido con el tableteo de las ametralladoras un coro infame de imprecaciones contra el cura 

extranjero y comunizante. 

Que oíste un miserable suspiro de alivio porque tu morías. Que imaginaste, también, la hipócrita 

frase de los que simulaban lamentar tu muerte, porque es más fácil fingir piedad por el enemigo 

muerto que respetar al adversario vivo y nada de eso ha debido atormentarte, Mauricio, porque 

sobreponiéndose a esas voces, venciendo ese sordo rumor de los mercaderes has debido oír la voz 

de tu pueblo, tuyo sí tuyo porque no te has incorporado a él por el mero hecho de nacer en el 

espacio geográfico donde es explotado, sino porque lo has conquistado con tu apasionada entrega 

a su servicio. 

Has debido oír la voz de tu pueblo rindiéndote un homenaje de gratitud y camaradería 

revolucionarias, pero no un homenaje convencional y burgués hecho de lacrimosas oraciones 

fúnebres, no, sino el homenaje que tu preferías y merecías. 

Imagino, Mauricio boliviano, sacerdote y compañero, que, en el último instante, cuando yacías 

inmóvil sobre esta tierra nuestra, que no te dio cuna para el disfrute de ventajas sino cadalso y 
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tumba para el sacrificio revolucionario, por tu amor a los desposeídos, el homenaje de tu pueblo 

llegó a tus oídos y se reflejó en tus ojos inmóviles abiertos a la noche sangrienta. 

Era el fragor de la heroica resistencia y era el perfil de Laikacota, la fortaleza del genocidio 

conquistada por los primeros combatientes del pueblo. 

Ese es nuestro homenaje, Mauricio compañero, ese es el homenaje de tu pueblo, la voluntad de 

continuar la lucha en la que has caído. 

Hasta la victoria final. 

MENSAJE A MI PARTIDO Y A MI PUEBLO (Desde la clandestinidad-septiembre de 1971) 

A mi partido y a mi pueblo  

Durante diez días he podido burlar la persecución política, y junto a la clase trabajadora y a las 

fuerzas populares contribuir a la preservación del espíritu de resistencia contra la restauración 

fascista. 

En los días que precedieron al cuartelazo frustrado de octubre del año pasado, el mismo grupo de 

militares que protagonizó la masacre de agosto, se reunió y resolvió mi ejecución, para cuyo 

cometido no fue necesario proceder al proyectado sorteo por el voluntario ofrecimiento de dos de 

los presentes. 

Esta información fidedigna que en esa ocasión fue puesta en conocimiento reservado de tres 

directivos de otras tantas instituciones nacionales, me ha sido ratificada en las últimas horas, con 

la advertencia adicional de haberse actualizado en términos perentorios mi sentencia de muerte. 
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Guardo en reserva, por el momento, los nombres de los militares que decidieron mi ejecución, y 

el de los que debían ejecutarla, así como el de los depositarios de la denuncia confidencial escrita, 

que en ese entonces les confíe. 

Esta circunstancia me obliga, muy a pesar mío, a dejar por breve tiempo el país, pero no el puesto 

de lucha que mi convicción y vocación de servicio a la causa nacional y popular, me señalan como 

el puesto del deber revolucionario que jamás abandonaré. 

Al término de una lucha heroica, cruel y desigual, entre el inerme pueblo revolucionario de Bolivia 

que asumió la apasionada defensa de su libertad y su derecho a la autodeterminación política y 

popular y el fuertemente armado militarismo reaccionario, sólo él, porque la servidumbre civil de 

dos expartidos no se manifestó en la lucha, sino en el reparto de situaciones burocráticas, al termino 

digo, en procura de la restauración oligárquica por esos sectores castrenses reaccionarios, la lucha 

ha terminado por imponerse a favor del imperialismo y en contra de la nación. 

Las causas, los objetivos y los instrumentos del gorilazo, tienen un origen, finalidad y naturaleza 

indisimulablemente imperialistas. Históricamente agotada la derecha ideológica, carente por ello 

de organizaciones políticas y lideres de alguna representatividad, el imperialismo se vio frente a 

un país cuyo pueblo, habiendo hecho hace veinte años, la frustrada experiencia de un nacionalismo 

claudicador de ideología pequeño burguesa, no tiene otra posibilidad de desarrollo político 

liberador que no sea el socialismo. 

En noviembre de 1964 el gobierno norteamericano dispuso la transferencia del poder político de 

manos de la derecha civil, agotada en servicio del imperialismo y la oligarquía, a manos de la 

derecha militar, reorganizada y por mucho tiempo en receso político, como institución de fuerza 

sustitutiva del periclitado partido de abril. 
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Hoy, transcurridos siete años, el mismo gobierno norteamericano dispone la devolución del poder 

político de la derecha militar, exhausta y desprestigiada, a manos de la derecha civil reunificada 

por un mismo senil y corrupto apetito burocrático e identificada por el mismo y explicable 

desprecio que les inspiran sus propias, aunque olvidadas ideas. 

Entonces como ahora es un modo de cambiar para que nadie cambie, una manera de introducir 

modificaciones adjetivas en la composición partidaria y personal de la administración pública para 

impedir el cambio revolucionario en profundidad. 

 Pero si en noviembre del 64 el objetivo imperialista se reducía a la anulación prematura de un 

incipiente proceso popular insurreccional, el golpe fascista de agosto tiene un doble propósito de 

significación nacional como medio y continental como finalidad. 

La brutal supresión de una vanguardia política revolucionaria inspirada en el baño de sangre 

indonesio, como medio de anulación de un proceso revolucionario ascensional impulsado por la 

radicalización de los sectores populares y determinado a la culminación de la liberación nacional 

y la realización de la revolución socialista, tal el objetivo referido al país. 

Consumado éste, la utilización de Bolivia para debilitar el eje virtual antiimperialista, que se dio 

sobre el pacífico y el tendido de un cordón sanitario internacional que evite el contagio ideológico, 

primero, y la amenaza directa al desarrollo político popular de Perú y Chile, después, tal la 

finalidad continental del imperialismo. 

La primera parte del plan ya se ha consumado con la complicidad interna de los militares 

reaccionarios de la oligarquía y del fascismo de viejo y nuevo cuño y con la descarada intervención 

internacional de los regímenes gorilas de Brasil y Argentina. 
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En el orden interno en cumplimiento de una exigencia de la embajada americana destinada a cubrir 

la desnudez política del gorilazo en preparación, se unieron dos partidos para ofrecer el espectáculo 

de una fingida reconciliación destinada a servir de cobertura civil del golpe. 

La presencia del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) debió servir para sorprender y 

atraer como cebo populista fallido, el interés de algún sector de clase media desprevenido hacia la 

trampa fascista. En cuanto a Falange Socialista Boliviana (FSB) su presencia importaba una 

garantía para inducir los sectores castrenses anti movimientistas a levantar el veto que pesaba sobre 

esa agrupación. 

Vencida la heroica resistencia popular, ambas organizaciones han pasado la factura y se aprestan 

a cobrar sus servicios, estos no pueden ser remunerados, sino al precio de la victoria electoral, 

conferida por el gobierno mediante el manipuleo de escrutinio cuando el imperialismo 

norteamericano resuelva el repliegue táctico de las fuerzas armadas a sus cuarteles y su reemplazo 

por cualquier grupo o frente, como cualquiera fue, el que sirvió de pantalla política en las 

elecciones generales de 1966.  

En el orden internacional también el imperialismo ya ha pasado su factura, la composición personal 

del gabinete revela la presencia directa de representantes de la empresa privada en sus sectores 

ultra reaccionarios y a ellos se encomienda la misión de retribuir los servicios prestados desde 

afuera para la consumación del golpe fascista. 

Frente al gorilato corresponde asimilar la dura experiencia recogida, superar diferencias sectáreas 

y personalistas y mediante la pronta organización de un frente antiimperialista, formado por las 

fuerzas revolucionarias y populares constituir la vanguardia política de la clase trabajadora y los 

sectores explotados en la lucha de resistencia popular contra la nueva restauración. 
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La batalla por la liberación nacional, compañeros, no se interrumpe el 22 de agosto, continua. La 

lucha de resistencia popular, no termina el 23 de agosto, comienza. 

DIMENSIÓN SOCIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (Intervención en el Senado 

Norteamericano – septiembre de 1977) 

Doblemente necesario el ser absolutamente fiel en la expresión de las ideas, en una ocasión como 

ésta en la que la naturaleza de mi exposición demanda un testimonio que reproduzca, en esencia, 

el sentido de las ideas sobre las relaciones exteriores de los Estados Unidos de América con 

América Latina en general y particular, en lo que me concierne, con mi país: Bolivia. 

Yo quisiera, en un esfuerzo de síntesis, decir que el día de hoy en la mañana las conversaciones 

han girado en torno a los derechos humanos y al hacerlo han puesto en evidencia que también en 

este aspecto la semántica es importante ¿de qué derechos humanos estamos hablando? 

Es explicable que en los Estados Unidos de América por derechos humanos tienda a considerarse, 

sobre todo, aquellos que son específicamente individuales, está en la contradicción individualista 

de una sociedad liberal. 

Los derechos humanos en que nosotros pensamos reconocen otra dimensión, una dimensión social 

porque aún aquellos derechos humanos estrictamente individuales han sido conquistados a lo largo 

de la historia del hombre, no por acciones individuales, sino por heroicas acciones colectivas de 

los pueblos. 

De estos derechos quiero hablar hoy, a ustedes, y pedirles toda su tolerancia y toda su comprensión. 

Nada me sería más grato, esta tarde, que evitar toda mención de aspectos que pudieran afectar el 

sentimiento de autoestima y la consideración personal de todos aquellos que han intervenido hoy 
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en representación del gobierno. Sin embargo, un deber de conciencia ineludible, un deber de 

consecuencia con las propias convicciones, me obliga a ser absolutamente verás. 

No voy a entrar en la anécdota y relatar a ustedes los casos de violación de derechos humanos en 

mi país. Renuncio a presentar listas de asesinados, torturados, presos o exiliados, creo que debemos 

dialogar por encima de lo insólito y buscar las causas fundamentales de este orden político 

regresivo que ensombrece al cono sur de América Latina. 

No han pasado demasiado años después de la segunda guerra mundial para que el pueblo 

norteamericano olvide esa espantosa experiencia que fue el fascismo en Europa, y ningún 

norteamericano puede engañarse al respecto y pensar que los hornos crematorios se abrieron para 

el exterminio de una raza, por la patología individual de Adolfo Hitler. Por las mismas razones los 

gobiernos fascistoides de América Latina, tampoco deben ser juzgados como gobiernos dirigidos 

por psicópatas, por gente que tiene una tendencia demencial a la violencia, por aficionados sin 

razón a la tortura, estas son las causas que yo quiero traer, explicar esta tarde a ustedes. 

Y este es el momento de decir que los derechos de mi pueblo boliviano, también son derechos 

humanos, tiende a circunscribirse la atención pública internacional, en torno de uno dos países 

donde la represión alcanzó niveles excepcionales, y ustedes perdónenme un símil, un ejemplo, esto 

recuerda la matanza que la opinión democrática norteamericana condenó y que la historia ha 

registrado con el nombre de  Milain, no dejemos que Chile sea hoy día el Milain en 

Latinoamérica, no es el único país donde se violan los derechos humanos y las razones por las que 

ahí se violan son las mismas por las que se violan estos derechos en toda América Latina. 

El gobierno presidio por Banzer, quien estuvo hace pocas semanas aquí, en Washington, tiene su 

origen en un golpe militar el año 1971. Ese golpe militar se produce con una finalidad clara: detener 
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un proceso popular y revolucionario, derrocar a un régimen representativo de intereses populares, 

aunque contradictorio, y continuar esa serie infinita hasta ahora de golpes militares iniciada con el 

golpe en Brasil en 1964. Está en el conocimiento de ustedes que el presidente derrocado Juan José 

Torrez fue asesinado hace un año en la ciudad de Buenos Aires. 

Quiero hacer para ustedes un resumen, una síntesis de la realidad social de Bolivia. Si los gobiernos 

de América Latina, a quienes se reclama el respeto de los derechos humanos, fuesen gobiernos 

representativos de la mayoría de sus países no necesitarían aplicar un régimen de fuerza, su 

condición minoritaria, la orientación general de su política contraria a los intereses populares y 

nacionales explica la naturaleza totalitaria de esos gobiernos. 

He aquí algunos datos que servirán a ustedes a un conocimiento rápido de la realidad social en 

Bolivia.     

En la capital de Bolivia solamente 4.800 familias tienen un ingreso mensual de 600 dólares o más, 

el ingreso por persona de la mayoría es de 75 a 100 dólares y el 4% de la población tiene un ingreso 

de 25 dólares al mes, esto en la capital de Bolivia, donde se concentra la población de más altos 

ingresos. 

El ingreso per cápita nacional es de 30 dólares al mes y en el campo donde vive el 66% de la 

población el ingreso es de 8% dólares al mes, el salario real ha disminuido desde 1971 al año 

pasado en 25% y el subempleo de la fuerza laboral es del 30%. 

En estas condiciones naturalmente, a nadie debe sorprender que el 25% de la población boliviana 

hubiese tenido que emigrar, uno de cuatro bolivianos vive en el exterior. Bolivia necesita, sin 

embargo, mano de obra calificada que no puede formar, solo el 17% de sus necesidades puede ser 

formada, no obstante, exporta mano de obra calificada. 
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Hablemos ahora de la salud pública, ustedes saben que la economía de Bolivia gira en torno de la 

producción minera, el 25% de la población minera está enferma de silicosis. 

Y cuáles son los servicios de salud pública. Solo el 10% del presupuesto de salud está destinado 

al campo. En 1972 a la salud se destinaba el 2.6%, en1976 se reduce al 1.7%. seis médicos para 

cada 10 mil habitantes, tres odontólogos para cada 10 mil habitantes. En cuanto a la asistencia 

social, el seguro social, solo uno de cada cinco bolivianos está sujeto al régimen social.  

Los que reciben, no reciben más de 4 dólares al mes, y si se distribuye todo el presupuesto de salud 

entre toda la población, lo que se destina a cada uno son 80 centavos de dólar. El 75% de la 

población está desnutrida, su nivel está por debajo del mínimo aceptable, la expectativa de vida, 

la esperanza de vida es de 45 años, y en el campo de solamente 35 años. 

Solo el 4% de la población rural tiene agua potable, y aun en las ciudades solamente el 43%. 157 

niños mueren de cada mil que nacen antes de cumplir el primer año de vida. 

En cuanto al problema habitacional, hay zonas urbanas donde dos personas deben convivir por 

metro cuadrado. Y ahora déjenme hacer síntesis de estas cifras. 

En Bolivia se destina 955 dólares para cada soldado al año, 8 dólares para cada alumno en la 

educación, y es que en América Latina en conjunto se destinan 5 mil dólares al año para cada 

soldado, 22 dólares para cada alumno, y 7 dólares para entender la salud, para cada ciudadano. 

Esta es la situación social que los funcionarios públicos de las entidades de crédito internacional 

elogian como un éxito. Hay que preguntarse ahora. ¿Cómo puede sostenerse un gobierno sino es 

apelando a la violencia sino es violando los derechos humanos frente a una realidad como la que 

acabo de describir? 
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Y la explicación es una, se sostienen por la fuerza que monopolizan en lo interno y por el apoyo 

internacional que obtienen. El gobierno de los Estados Unidos de América es el gobierno que más 

apoyo internacional ha brindado y brinda a estos gobiernos, y no quiero hacer una afirmación 

infundada, quiero dar a ustedes las pruebas objetivas. 

La Agencia Internacional para el Desarrollo afirma que en 28 años Estados Unidos dio a Bolivia 

un promedio de 18 y medio millones de dólares anuales el promedio de endeudamiento de Bolivia 

desde 1971 a 1976 es de 300 millones de dólares al año y la mayor parte de esta ayuda financiera 

proviene de los Estados Unidos de América. 

En cuanto al Banco Interamericano de Desarrollo, dio un total de 293 millones de dólares, sólo el 

20% de esta suma corresponde a los fondos ordinarios, y es por todos sabido que los otros fondos 

extraordinarios no pueden ser conseguidos sin el visto bueno del gobierno norteamericano. 

Se pide que abrevie mi intervención y debo hacerlo, pero no terminándola aquí. 

Quiero decir que frente a esta realidad social y económica en la que encontramos al gobierno de 

los Estados Unidos como el sostén internacional principal de estos regímenes, debemos examinar 

la política de defensa de los derechos humanos de la administración Carter. 

Nosotros no hemos venido acá, aunque agradecemos la invitación y sabemos de la importancia de 

este evento, a pedir que el gobierno de Carter intervenga en nuestros países en defensa de los 

derechos humanos, si así, lo hiciéramos estaríamos reconociendo que la violación de los derechos 

humanos no reconoce causas vinculadas a los intereses internacionales de los Estados Unidos, 

estaríamos admitiendo que el gobierno de los Estados Unidos sería un tribunal imparcial y nuestra 

convicción es contraria. Lo que le venimos a pedir al gobierno de los Estados Unidos es que no 

intervenga más, es que dejen de intervenir. 
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Y para concluir se ha mencionado en el curso de hoy, el interés que habría en sectores democráticos 

y de mayor sensibilidad en el gobierno norteamericano por la búsqueda de una alternativa 

democrática en nuestros países, yo creo que éste es un trabajo, una preocupación que corresponde 

a nuestros pueblos. Se habla de una democracia viable y quiere decirse con esto, una forma de 

restablecimiento de los aspectos formales de la democracia, pero burlando el aspecto esencial de 

la democracia. 

Nuestros pueblos quieren que no se viole el derecho a la vida, pero no solo de las personas, sino 

de las naciones en soberanía, en independencia como dueños absolutos de su propio destino, para 

nosotros la lucha por la defensa de los derechos humanos es la misma que la lucha por la 

independencia y la liberación de nuestros pueblos, de allí surgirá una auténtica democracia. 

SOCIALISTA A PESAR DE MI ORIGEN DE CLASE  

Entrevista con Raúl Salmon – Radio Nueva América (La Paz – julio de 1978) 

Faceta de escritor de Marcelo Quiroga Santa Cruz 

La verdad es que mi vocación de escritor comienza a despuntar como una necesidad de 

comunicación que rebase las limitaciones impuestas a un dialogo de carácter individual. En suma, 

comprendí que no había otro medio que el de la palabra escrita para entrar en relación, al mismo 

tiempo directa e indirecta, con una colectividad y esto en razón fundamental de la necesidad de 

transmitir observaciones, juicios que resultaban de la comprobación de una realidad social 

inequitativa, profundamente injusta, necesitada de modificaciones fundamentales. 

Época de estudiante en el colegio 
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Creo recordar que no fui nunca un alumno bueno y nunca un alumno malo. Esto me situaría, a mí, 

en ese segmento incomodo de los que no se destacan ni por su excelencia ni por su falta de méritos. 

Pero prefiero ser profundamente honrado y decirles que no me destacaba en ninguno de los dos 

extremos. Pero quizás debiera también señalar que en esa ocasión en esa edad infantil en que uno 

entra en contacto con los conocimientos rudimentarios pude hacer la comprobación de que el buen 

rendimiento o el mal rendimiento de los alumnos no debía explicarse por el mayor o menor 

esfuerzo que ponían ellos en el estudio, sino por condiciones económicas y sociales que 

preestablecían, predeterminaban un mayor o menor rendimiento intelectual a partir de un cierto 

nivel económico que, al mismo tiempo, estaba condicionando el grado de nutrición por lo tanto la 

capacidad intelectual y de rendimiento de las personas. 

¿Cuál fue la materia en la que usted obtenía malas notas o las más bajas? 

No puedo recordar con precisión cual era la materia en la que las notas eran deficientes, pero 

probablemente nunca sentí una predilección por las matemáticas. Esto no quiere decir que hubiese 

yo rechazado la abstracción, sino que probablemente encontraba en las matemáticas, como ciencia 

pura, un instrumento de muy difícil utilización para el fin que me guiaba en todas mis actividades 

que eran las de una comunicación social. 

¿Cuál es el libro ideal que quisiera escribir? 

Si, yo escribí algunos libros, comencé haciendo ficción literaria como una novela que data ya de 

unos veinte años y que está agotada. Transcurridos algunos años una lectura posterior de esa novela 

me señaló que no obstante el deseo intenso de aproximarme a nuestra realidad social, no había 

logrado penetrar en ella. 



175 

 

El libro que yo quisiera escribir, creo que es el libro que quisiera escribir todo revolucionario, todo 

luchador, todo combatiente de la causa popular y nacional. Es un libro que pudiese desentrañar las 

causas últimas de la dependencia, las causas últimas de la condición atrofiada de nuestra economía, 

pero además describir estas causas de una manera sencilla que pueda llegar a conocimiento de 

amplias capas de la población. 

¿Fueron sus escritos los que le condujeron a la actividad política? 

No, en absoluto. Ni mis escritos, ni mis lecturas. Fue la experiencia, la experiencia cotidiana en 

nuestro medio, creo que no hay otro país como Bolivia en América Latina donde se observen 

contrastes tan lacerantes entre una minoría privilegiada usufructuaria de la riqueza nacional, una 

minoría que concentra en beneficio suyo el excedente económico que se genera en la explotación 

de las mayorías nacionales. 

Esta comprobación y sobre todo la visión de una humanidad mayoritaria, la campesina que todavía 

no puede, a pesar de haber transcurrido un cuarto de siglo de la reforma agraria, ser realmente 

redimida de su condición semifeudal. Es la vida misma la (que) me ha llevado a mí a la vocación 

y a la práctica de la política. 

Bien, todo escritor que escribe y lee mucho, indudablemente tiene a alguien como ejemplo o 

a alguien que le ha impresionado en forma especial. ¿En el caso suyo a qué escritor nacional 

actual admira más y por qué? 

Por principio soy enemigo de destacar un nombre porque ello implica un juicio, por pasiva, en 

detrimento de otros nombres. Creo que no hay uno sólo sino hay muchos escritores con méritos a 

los que debería mencionarse. 

¿Qué escritor político le llama más la atención? 
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 En realidad, tampoco hay uno, y en este caso, la razón para no citarlo es otra, es distinta de aquella 

que hace a la práctica de la literatura en nuestro medio. Es que hay muchos escritores políticos, si 

por escritor político vamos a entender a aquel que hace uso del medio de la palabra escrita para 

expresar observaciones o análisis políticos, pero desde luego podemos incluir a todos aquellos que 

han contribuido a la corriente científica del marxismo. Me refiero a la teoría científica de la 

revolución. 

Sus enemigos políticos, ya que todos tenemos enemigos, juzgan que Marcelo Quiroga Santa 

Cruz es un burgués que juega al socialista. ¿Qué les respondería a quienes así opinan? 

Bien, yo creo que esta es una pregunta que tiene un interés particular y merece una explicación 

amplia. Sin duda que esta crítica, como otras, proviene del campo de la derecha no suele ser muy 

coherente ni siquiera en sus críticas.  

Si lo que le preocupa a la derecha es la supuesta inautenticidad de mis convicciones, si lo que la 

derecha sospecha que (en) mí hay, en realidad, un burgués, debería estar tranquila y la verdad es 

que esta intranquila con mi actuación política y mis convicciones. A lo que ellos se refieren es a 

mi origen y evidentemente yo no he nacido en el seno de la clase trabajadora, no he tenido el 

privilegio de nacer en un hogar obrero, pero a ellos debería recordarles que un socialista no lo es 

precisamente y con carácter excluyente por su origen de clase. 

No todo obrero, por el hecho de ser obrero, es un revolucionario yo soy un socialista, no por mi 

origen de clase sino a pesar de mi origen de clase. Lo soy por convicción, creo que no es 

reprochable el que alguien que hubiese nacido en un estrato social que no es el proletariado, que 

no es la clase obrera, se hubiese entregado a su servicio. Lo que me parece reprochable, y de esto 

tenemos demasiados ejemplos en nuestro medio político, que aquellos que nacen en el seno de la 
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clase trabajadora o en sectores populares o en sectores de la clase media de pequeños ingresos, de 

pocos ingresos, consagren su vida a ascender socialmente, a acumular fortuna, a traicionar los 

intereses de la clase de la que son originarios y de esto tenemos muchos ejemplos. Para terminar y 

refiriéndome a una palabra utilizada en esta crítica: “el juego del socialismo”. Si fuese un juego 

habría, cuando menos, que admitir que ha sido un juego muy costoso, son demasiados años 

catorce… 

¿Ha habido peligros Marcelo? 

Bueno podría recordar, no lo había querido hacer, detesto las referencias de carácter personal, pero 

creo que no hay forma de represión política que no hubiese sufrido. Esta, desde luego, la expulsión 

de la Cámara de Diputados. Secuestro en el Palacio de Justicia, con violación de este recinto. Dos 

atentados con bombas en mi domicilio. Campo de concentración en Madidi. Muerte de mi padre. 

Exilio. Intento de asesinato y no sé todavía lo que me depara el futuro. 

Y esto, le aseguro a todo aquel que piensa que soy un burgués que juega al socialismo, no es un 

juego. 

Cuando usted estuvo en el gobierno, aquél paso, aunque fugaz por el gobierno de Ovando, 

¿le deparó algún capital de satisfacciones como para compensar los desengaños que tuvo 

hasta entonces en su vida política? 

Si, si decididamente sí. Recordarán ustedes que durante ese gobierno el 17 de octubre de 1969 se 

aprueba un decreto por el que se nacionaliza el petróleo. Y esa es una medida, por ejemplo, que 

compensa con creces todo aquello que había relatado hace un momento.   

Pero es hacer alusión a una medida de una importancia económica especial a la que, si usted quiere, 

podemos referirnos después yo quisiera decir que, por ejemplo, hechos sencillos, como luego de 
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retorno a la patria después de siete años de exilio, encontrarse nuevamente con los trabajadores, 

con los estudiantes, con la juventud intelectual de avanzada y comprobar que la palabra de uno es 

digna de crédito también compensa y con creces de todo lo que he dicho. 

¿Usted me dijo que nunca estuvo fuera de Bolivia? ¿De veras Marcelo? 

Puede parecer petulante Raúl, pero la verdad es que en estos siete años, y por eso es que yo relaté 

aquella anécdota que se la entendía en su sentido muy fácilmente, pero otra cosa es tener una 

vivencia de ello. Cuando yo regresaba al país los primeros días de enero de este año, comprobé 

que realmente nunca había estado fuera de ella, es decir, que tenía a Bolivia en la mente y el 

corazón todos los días de estos siete años.  

Viví casi dos años en Chile otros tantos en Argentina y los últimos tres en México, siempre en 

tareas académicas en la universidad, y nunca estuve carente de información fidedigna sobre la 

realidad económica, social y política del país, no solo a través de las informaciones que nos hacían 

llegar las agencias noticiosas internacionales sino por la prensa nacional, por los informes que 

enviaban los compañeros del partido y en suma por ese intenso interés que tenía en seguir lo que 

estaba ocurriendo en el país.  

Nacionalización de petróleo  

Ahora bien, cuando procedemos a la nacionalización del petróleo, se levantaron críticas, muchas 

de ellas violentas, se decía que era una medida imprudente, que traería consecuencias económicas 

negativas a corto plazo. 

Dije, en aquel entonces que la ocasión para proceder a la reversión al dominio del Estado de una 

riqueza natural como esa, de carácter estratégico, debía ser la ocasión en la que se tenga el poder 

político necesario para decidir una medida así y que, si los autores de la reforma agraria hubiesen 
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dudado o vacilado en resolver de esta medida por las consecuencias negativas de corto plazo, 

habrían incurrido en un acto de miopía política. 

Cuales los beneficios de esta medida. El primer término. Tanto yacimientos como Bolivian Gulf 

habían formado una empresa mixta para vender gas a la Argentina, en una de las cláusulas se 

establecía: que si una de las dos entidades no aportaba con el 50% del volumen de gas sería 

desplazada por la otra y la otra asumiría la provisión del total. Como las reservas gasíferas estaban 

en un 90% en poder de la Gulf era absolutamente seguro que el gaseoducto tendido a la Argentina 

y la vigencia del contrato, eran dos medidas que se habían adoptado en beneficio de la Gulf. A 

partir de la nacionalización del petróleo no solamente yacimientos no necesita comprar petróleo a 

una empresa extranjera, sino que comienza a exportar una cantidad importante. Lo que se ha 

recuperado para el país sumando las reservas gasíferas y petrolíferas supera el valor de 5 mil 

millones de dólares, de hecho el petróleo en estos siete años de gobierno del general Banzer, se ha 

constituido en el principal rubro a la formación del presupuesto nacional, es el principal aporte al 

tesoro nacional, el mismo gobierno formado por los mismos que intentaron impedir la 

nacionalización del petróleo la madrugada del 17 de octubre a servido para sostener económica y 

financieramente a un régimen que repudio aquella medida. 

Quien juzga, don Marcelo Quiroga, que fue el gobernante boliviano sin tacha alguna, por lo 

menos en lo que va de este siglo para acercarnos más a una realidad. 

Si, el tiempo transcurrido yo creo que ha depurado algunas figuras las ha liberado sobre todo de 

aquellos cargos, de aquellos aspectos negativos que la pasión política ha podido añadir a su gestión 

administrativa. Sin embargo, hay que decirlo resueltamente, no hay hombre publico sin tacha, si 

es que por tacha vamos a entender no una falta de carácter moral, sino el equívoco, el error, la 
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falla, creo que nadie, absolutamente nadie en nuestra historia, está libre de un juicio crítico fundado 

en la realidad de su conducta. 

Pero quisiera, al mismo tiempo, añadir un juicio, valorativo, sin duda discutible, creo que no hay 

gobierno, no digo gobernante porque pienso que el propio general Banzer es un administrador 

transitorio dentro de un sistema que excede las dimensiones y la capacidad de realización 

individual en el gobierno, creo que no hay régimen de gobierno como el presidio del general 

Banzer al que pueda criticársele más y con mayores fundamentos. 

Si, antes de decir aquello que yo creo que todavía debe ser incorporado al dominio del estado, 

quisiera emitir un juicio a propósito de un criterio difundido sobre todo en círculos de la empresa 

privada. Suele oponerse la empresa estatal a la privada descalificando a la empresa estatal por ser 

mal administrativa, se juzga que el estado es un mal administrador y que por lo tanto las empresas 

del estado debieran dejar de serlo. 

Desde luego los dirigentes de la empresa privada, me refiero a aquellos titulares del sector 

monopólico de la actividad privada vinculados directamente al imperialismo, no muestran gran 

conocimiento de la problemática económica y desde luego poca perspicacia inclusive para 

identificar los aspectos positivos que tiene este tipo de empresas administradas por el estado, citaré 

un solo ejemplo. El caso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Si esta entidad no fuese 

estatal sino privada no podría mantenerse el régimen subvencionado de los carburantes, es decir 

una depreciación en el mercado impuesta por el estado traería como consecuencia una disminución 

en la rentabilidad de la empresa privada, una disminución de sus utilidades, si por el contrario se 

aumentara los precios esto se incidirían en los costos de producción de la empresa privada, por lo 

tanto, en este caso la empresa privada está consumiendo carburantes a un precio que no 

corresponde a la realidad de su costo de producción y la diferencia la esta subvencionando el 
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Estado y el Estado es la economía nacional, es el tributo de todo el pueblo…pensar en una empresa 

de servicios como los ferrocarriles por empresas privadas, porque todo capitalista privado tiene la 

libertad de imaginar un proyecto empresarial y ejecutarlo pero sería realmente incomprensible dos 

o tres empresas ferroviarias que compitan en el transporte de cargas y pasajeros de La Paz a Oruro, 

esta es una función que las une el Estado pero además creemos que hay ciertos sectores estratégicos 

de la economía que deben estar en manos del Estado, nos referimos a la petroquímica básica, nos 

referimos a la metalurgia, a la metal mecánica en sus aspectos fundamentales. 

Bien, el Estado produce, genera el 80% de las divisas de los dólares, la actividad privada solo 

produce el 20% de las divisas, pero quien consume el 80% de las divisas es la actividad privada y 

el estado consume solo el 20%de las divisas, ahora cómo se las emplea, no se necesita ser socialista 

para comprender la irracionalidad de un sistema que utiliza los dólares generados en la explotación 

de un recurso agotable como es el estaño, como es el wólfram, el bismuto, el petróleo, el gas para 

importar, por ejemplo, escarba dientes del Brasil, mantequilla de Dinamarca o helado D” Onofrio 

del Perú. 

Hay que tomar entonces medidas y enérgicas para racionalizar la economía nacional, tenemos que 

acabar con esta política económica demencial que consiste en embriagar a las capas altas de la 

pequeña burguesía de mayores ingresos que pasean deslumbradas por el prado ante un edificio de 

veinte pisos pero que no se preguntan dónde y cómo viven los albañiles que construyeron esos 

edificios. Habría que recordarles que el precio del metro cuadrado en La Paz es de 400 dólares y 

que una cama matrimonial implica por lo menos dos metros cuadrados y que con el valor de la 

superficie construida de una cama matrimonial se podría construir una casa para un trabajador; 

bien, y para modificar todas estas cosas hay que tomar medida enérgicas y yo lo digo 

resueltamente, algo que muchos partidos de la izquierda no se atreven a decir: Hay que nacionalizar 



182 

 

la minería mediana, esa minería que conserva el nombre de mediana, pero ya es, en este momento, 

la heredera de la gran minería que se nacionalizó hace tantos años.  

Gerardo Irusta 

Respecto a su frase “las elecciones terminan el 9 de julio, pero la lucha no” … ¿Cuál sería su 

primera medida de gobierno si es que saliera usted elegido en estas próximas elecciones del 

9 de julio? 

Voy a referirme a una medida que va preocupar mucho a quienes temen el triunfo del socialismo 

en nuestro país, les va a preocupar sobre todo por los alcances que tendría, pero probablemente se 

recuperarán muy pronto de esa intranquilidad…Yo creo que hay un principio universal que debería 

ser invertido en sus efectos en nuestro país, ese principio dice que toda persona es inocente a menos 

que se pruebe lo contrario, yo creo que en nuestro país hay que invertir este axioma universal y 

comenzar a sostener que son los que tuvieron en sus manos la responsabilidad de administrar los 

intereses públicos quienes tienen que demostrar que son inocentes. 

La primera medida que yo tomaría sería obligar a toda persona que tuvo bajo su responsabilidad 

la administración de los intereses públicos y nacionales a demostrar que el origen de sus fortunas, 

es un origen lícito, es un origen legítimo. 

No puede explicarse lo ocurrido en estos últimos siete años. Es absolutamente inexplicable que un 

ministro de Estado, un subsecretario, un administrador de una empresa del Estado, un miembro 

del cuerpo diplomático, autoridades prefecturales con los sueldos modestos que se pagan en la 

administración pública, incluido la propia presidencia de la república, hubiesen salido de la 

pobreza y se hubiesen convertido en gente de fortuna que además la exhibe con insolencia y con 

insensibilidad ante un pueblo hundido en la miseria. Esta sería la primera medida. 
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¿Cuántos votos cree que alcanzará su fórmula? 

No hemos hecho una estimación, realmente no tenemos elementos de juicio, factores de referencia 

que nos permita adelantar, aventurar un criterio a este respecto, pero sin duda, podemos ya decir 

que serán bastantes menos que aquellos que obtengan fórmulas constituidas por frentes de partido, 

es decir por organizaciones políticas en las que interviene el caudal electoral de cuatro o cinco 

organizaciones, quizá es bueno recordar que la fórmula que ha levantado el Partido Socialista será 

la única de carácter partidario en estas elecciones en julio. 

¿Qué tres defectos eliminaría usted en nuestra polemizada y a veces dura, violenta, política? 

Si, el primer término yo creo que habría que eliminar, la inconsecuencia, estoy pensando en lo 

ocurrido en las últimas horas, hace aproximadamente un mes y medio supimos de una negociación 

frustrada entre el excanciller Mario Gutierrez y el actual candidato oficialista general Pereda, al 

término de esas gestiones se dio cuenta pública de la razón fundamental del desacuerdo; se trataba 

de una desinteligencia respecto de la participación porcentual, del porcentaje, en que intervendría 

cada una de estas entidades en el reparto de cargos públicos y e bancas parlamentarias y hace muy 

pocas horas a ocurrido otro tanto, se ha producido un desacuerdo entre los presidentes ex Paz 

Estenssoro y Siles Suazo, pero no entorno a cuestiones ideológicas o problemáticas sino, otra vez, 

en torno de porcentajes de participación, es verdad que los negocios desde los inicios son así, pero 

la política no debiera descender a ese nivel. 

No podemos seguir haciendo política en el estilo de la calle Honda, regateando precios y 

dimensiones, la inconsecuencia política demás queda subrayada cuando frecuentemente, en estos 

últimos dos o tres meses, los presuntos aliados de la víspera eran un dechado de virtudes y cuando 

fracasan las gestiones unitarias se convierten en un ato de defectos, es completamente inadmisible 
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porque hay una ética en la práctica política, que aquel al que se buscaba como aliado 

desesperadamente hasta la víspera se convierta en un ser execrable cuando fracasen las 

negociaciones, este es uno de los defectos, la inconsecuencia. 

Yo creo, perdóneseme, esta referencia personal, quizás uno de los pocos méritos de nuestro muy 

modesto capital político es haber mostrado consecuencia a lo largo de nuestra vida. El segundo 

defecto que yo procuraría sea eliminado de la práctica política nacional, es el de la deshonestidad, 

deshonestidad en todos sus aspectos, deshonestidad en el manejo, en el uso de los intereses 

públicos y nacionales, deshonestidad en la expresión de las ideas, deshonestidad en el trato político 

inclusive con el adversario, en el ocultamiento de las propias convicciones … 

La tercera era eliminar de nuestra práctica política el abuso de poder, la violencia, la crueldad, la 

persecución innecesaria del adversario yo he ejercido, ustedes lo saben, funciones ministeriales y 

antes una representación parlamentaria y estoy profundamente satisfecho cada vez que recuerdo 

que nadie derramó una lagrima por causa mía. A nadie perseguí. 

¿Cuál podría ser el slogan de su gobierno en caso de ser presidente? 

El objetivo central de un gobierno al servicio de la clase trabajadora y de los sectores populares, 

además se ha usado y abusado tanto de frases en las que se intenta depositar una suerte de mimesis 

de disimulo del verdadero propósito político que ya las frases han sido vaciadas de su contenido. 

En alguna ocasión decíamos nosotros, que una de las prácticas hábiles de la derecha consiste 

justamente en desvirtuar el sentido semántico de ciertas palabras, vivimos un momento en que los 

más fieles representantes de los intereses imperialistas hablan de revolución, un tiempo en el cual 

aquellos que han subastado el patrimonio territorial del país hablan de patriotismo, un tiempo en 
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el que los legítimos defensores de los intereses de la derecha, hablan de izquierda, de modo que 

temo mucho utilizar una expresión que ya no tendría el efecto que debería tener. 

Dijimos desde el inicio que no aceptaríamos ninguna forma de entendimiento con partidos de la 

derecha y mucho menos con aquellos que se hicieron cómplices de la dictadura de Banzer, nos 

retiramos de ese intento y a partir de ese momento sostuvimos que habiéndose escindido la 

izquierda en dos frentes había que evitar que esta escisión fracturara la unidad del movimiento 

obrero y lanzamos la consigna de un frente de frentes, nos preservamos independientes en espera 

de que se agotaran todos los recursos de conciliación, estos se han agotado, tenemos el derecho y 

el deber revolucionario de señalar un camino distinto a aquel que se han dado por razones 

electoralistas o circunstanciales en los frentes que hasta este momento se han constituido. 

 

ENTREVISTAS A PERSONAJES CERCANOS A MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ 

José Antonio Quiroga  

Marcelo es más conocido por su faceta política…por una motivación que era la defensa de los 

recursos naturales y también otra motivación que era la crítica a la revolución nacional de 

1952…en la actividad política Marcelo se caracterizó por ser un brillante orador ya que allí 

recuperó cualidades de su formación artística, una claridad en la escritura de sus libros, artículos, 

ensayos hasta las comunicaciones parlamentarias cuando él era diputado a partir del año 

66…cualquier cosa que escuchaba o leía de Marcelo se daba cuenta que atrás había una sólida 

conocimiento artística y científica, en ambos casos autodidacta…la otra vena de Marcelo la del 

periodismo…Marcelo fue columnista, fue director de un programa radial que se llama “pido la 

palabra” y creo un  semanario que se llamaba el sol que se publicó durante unos meses y una carta 
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informativa y en el exilio fue columnista de varios diarios, sobre todo en el periódico el día en la 

ciudad de México… 

En la expresión oral Marcelo…eran de una claridad, de un rigor y de una elegancia que era fuera 

de lo común, el discurso en ese plano de lo verbal, tanto en su programa radial como en los 

discursos parlamentarios o en las conferencias de prensa o en los debates televisivos cuando era 

candidato a la presidencia, algo que sorprendía a todo el mundo eran estas cualidades que lo 

distinguían al resto de los políticos bolivianos, alguno de esos políticos les fastidiaba que Marcelo 

se expresara tan bien...alguna vez se transcribió algo que él dijo en un fórum universitario y al 

transcribir uno se daba cuenta que lo que Marcelo había dicho fue como si estuviera leyendo un 

texto hasta con signos de puntuación uno sabía exactamente dónde iba la coma, el punto y 

coma…uno escuchaba su discurso que estaba tan bien articulado, tenía un dominio, una maestría 

en la exposición en la comunicación política verbal  

Marcelo fue de una rectitud que lo aplicaba en su vida personal, privada y pública, no había esa 

diferencia que a veces descubren en las personas que tienen una imagen pública y en su vida 

privada hacen cosas muy distintas…su norma de conducta era similar a la de su familia, en su 

hogar, en el escenario público; ahí hay dos vertientes: una es de su formación de su familia la que 

recibió de sus padres, era una familia tradicional de Cochabamba pero muy observadora de lo que 

es correcto de no mentir, una familia de cierta frugalidad y austeridad en las formas de expresión 

social y sobre todo la idea de una rectitud moral, eso lo aplico y lo convirtió en parte de su diario 

político de que las personas que se dedican a la política tienen que ser ejemplares, tienen que dar 

un ejemplo, tienen que practicar en si mismo aquello que quieren ver realizados en el r4esto de la 

sociedad, si no parte por uno mismo con que autoridad estar diciéndoles a los demás lo que deben 

de hacer… el socialismo vivido de Marcelo que escribió Hugo Rodas fue algo que Marcelo lo 
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vivía y lo practicaba en su  vida política …ya en la parte de la política…como se aplica la ética a 

las ideas  políticas, Marcelo era una persona que creía que los políticos debían respetar las reglas 

del juego, por ejemplo la Constitución, en las dictaduras militares que eran regímenes 

inconstitucionales la parte de la lucha de Marcelo contra esos regímenes eran por las violaciones 

a lo que establecía la Constitución, aunque la constitución misma sea cuestionable, mientras sea 

constitución hay que respetarla, eso es lo que no hicieron las dictaduras militares, pero más allá de 

la Constitución también hay leyes que deben cumplirse y cuando los políticos se dedican a robar, 

a expoliar al país, a entregar la soberanía nacional a empresas extranjeras, obviamente hay una 

falta que no solo es política sino también ética, entonces las dos motivaciones se unieron en la vida 

y en el ideario de Marcelo  

Marcelo jamás descalificaba a la persona, en su dignidad humana, descalificaba sus ideas políticas 

y sus actuaciones públicas pero no se metía con ese ámbito de lo personal, podría ser implacable 

con sus adversarios …era una posición muy crítica, en el libro de la historia de abril sobre la 

nación, es un enjuiciamiento de la conducta política de los lideres de la revolución nacional y el 

divorcio que se produce entre el ideario del MNR y la nación misma como no había 

correspondencia en lo que se había propuesta la revolución y en lo que realmente hizo…la 

autenticidad y el valor civil, es un concepto de Marcelo la dignidad que tiene un ser humano para 

enfrentarse a los poderes públicos desde una situación de falta de poder basado solamente en la 

verdad y en el cumplimiento de la ley. 

Juan Carlos Salazar 

Sobre todo su calidad ética, él fue un hombre consecuente con lo que pensaba, hacía lo que 

pensaba, pero sobre todo concebía a la política desde el punto de vista ético, él decía pues que 

evidentemente no se puede hacer política sino se tiene esa base…precisamente pues la política 
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sino esta guiada por la ética no es política y quizá es uno de los grandes problemas que estamos 

viendo en la actualidad no solo en Bolivia sino en todo el mundo que vemos que hay una total 

ausencia de principios más allá de los principios ideológicos porque puede ser de izquierda o de 

derecha o puede ser socialista, neoliberal, pero hay unos principios éticos que deberían guiar la 

acción de todo político en tanto se ocupa del bien público … actualmente los políticos dicen una 

cosa y hacen otra…prometen y nunca cumplen, viven completamente apartados de las normas que 

ellos mismo se han fijado, evidentemente ese es un problema…la carencia tremenda para todo 

sistema político 

Él hizo un periodismo comprometido, él siempre hizo un periodismo de compromiso de defender 

los intereses de la nación de defender los recursos naturales del país, él creía que había que 

defender los intereses nacionales y así lo hizo…la política importa que se hace, pero también 

importa cómo se hace. 

Oscar Eidd 

Cuando estábamos en una circunstancia muy difícil muy compleja, muy dura sabíamos que García 

Mesa estaba preparando un golpe de estado Don Juan Lechin que precedía el CONADE convocó 

a la reunión del CONADE para analizar la situación y ver qué se podía hacer para poder enfrentar 

el intento de golpe, poderlo frenar o en su caso también hacer que el pueblo boliviano sepa que 

esta situación se iba a dar y pueda también contribuir al llamado que íbamos hacer con CONADE 

en la movilización para defender la democracia de parte de la COB 

Juan Lechin que precedía el CONADE, él convocó a una reunión en un momento crítico y fue 

importante que los que concurrieron mostraron una disciplina, un compromiso con la democracia 

y la lucha y Marcelo estuvo junto a otros destacados líderes, él estuvo presente acudió al llamdo, 
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creo que eso es un tema tan ético-político y de compromiso…ya las cosas estaban dando de otra 

manera , los paramilitares asaltaron el edificio de la COB para tratar de liquidar el liderazgo 

….asumía en sus hechos lo que predicaba en el discurso, había que luchar y estuvimos ahí luchando 

y ahí mucha gente perdió la vida…esa democracia que fue conquistada de todos estos hombres y 

mujeres tienen como secuestrada la democracia y devolver la democracia al pueblo.     


