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La victoria electoral de Evo Morales
en el año 2005 significó el inicio de
una era de profundo cambio en un

país donde las reformas neoliberales de fi-
nes del siglo veinte, las falencias de los me-
canismos representativos y la crisis de parti-
dos generaron un amplio descontento en
diversos sectores de la población. La suce-
sión de alianzas y pactos que experimento el
país desde 1982 hasta las elecciones del año
2005, generaron una percepción negativa
en una población descontenta por la co-
rrupción de los partidos políticos y la falta
de legitimidad de las coaliciones gobernan-
tes.

John Crabtree señala en la introducción
del libro que la elección de Morales repre-
sentó un quiebre con el pasado. El punto de
viraje se manifestó en mecanismos de inclu-
sión y participación para la población indí-
gena, históricamente excluida de las relacio-
nes políticas, sociales y económicas del país.
La elección del presidente Morales despertó
un gran interés en la opinión pública y en
los círculos académicos debido a un inusual
poder de convocatoria electoral y a la agen-

da de reformas propuesta por su gobierno. 
Tomando como referencia el cambio de

rumbo que ha representado la ascendencia
de Evo Morales en Bolivia, John Crabtree y
Laurence Whitehead junto a prestigiosos
colaboradores invitados, retoman los ejes
estructurales sobre los cuales ha girado la
historia del país desde los tiempos de la
independencia. El libro presenta un enri-
quecedor contrapunto de opiniones en los
temas de etnicidad, regionalismo, relacio-
nes entre estado y sociedad, reforma consti-
tucional, desarrollo económico y globaliza-
ción. La selección de colaboradores invita-
dos en este trabajo y la forma en la cual esta
estructurado el libro, permite al lector con-
tar con mayores herramientas para crear un
marco de análisis propio a partir de la expo-
sición de posturas distantes y por momen-
tos contradictorias.

La primera parte del libro esta dedicada
a la construcción de identidades colectivas
en Bolivia, con un énfasis en los temas de
percepción e identificación étnica. El tema
de las identidades indígenas ha ganado una
influencia determinante desde la asunción

Los procesos de cambio y los movimientos sociales
Crabtree, John and Whitehead, Laurence. 2008. 
Unresolved Tensions, Bolivia Past and Present, Pittsburgh: 
University of Pittsburgh Press, 309 pp.

Comentario de: Gabriela Hoberman
Departamento de Política y Relaciones Internacionales
Universidad Internacional de la Florida.
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de Evo Morales a la presidencia. Xavier
Albó, Carlos Toranzo Roca y Diego
Zavaleta Reyles desglosan en cada una de
sus contribuciones, la construcción de la
identidad del pueblo boliviano, las míticas
discusiones sobre una herencia indígena o
mestiza y los desafíos que implica aceptar
un legado híbrido para la construcción de
las identidades colectivas. Albó explora los
resultados del controvertido Censo de 2001
-en el cual predomina la identificación
indígena en la población boliviana-, y exa-
mina las relaciones entre identidades étni-
cas y status social. En contrapunto a este
argumento, Toranzo cuestiona la configura-
ción predominantemente indígena y resca-
ta la herencia de múltiples mestizajes. En su
crítica respecto a intentos históricos de
homogeneización de la sociedad boliviana
en términos de etnicidad e identidad cultu-
ral, Toranzo examina los orígenes y desarro-
llos de la idea de nación, procesos de demo-
cratización social, y las tensiones raciales en
un país con una diversidad étnica tan com-
pleja como Bolivia. 

En un tema tan debatido como la etni-
cidad, Zavaleta Reyles rescata la influencia
del contexto en la percepción de las identi-
dades étnicas, y basándose en investigacio-
nes empíricas de la encuesta CRISE de la
Universidad de Oxford en 2006, concluye
que la etnicidad no debe ser considerada
como la identidad primordial dentro del
conjunto de identidades de las personas.

El tema del regionalismo ha tomado
protagonismo en los últimos años, y ha cre-
ado profundas divisiones en el país. José

Luis Roca y Rossana Barragán abordan esta
problemática en la segunda parte del libro.
Si bien las políticas del regionalismo han
adquirido reciente importancia -por la dis-
tribución de los recursos naturales y la cre-
ciente tensión de contenido racial entre las
regiones enfrentadas-, Roca y Barragán
coinciden en que las políticas del regionalis-
mo están ligadas a la formación de la Re-
pública. La falta de hegemonía territorial,
junto a los patrones de inversión publica,
privilegios fiscales y distribución de recur-
sos hicieron del regionalismo en Bolivia un
punto clave de choque que se ha perpetua-
do en el tiempo, y que ha adquirido en el
presente, un tono racista que profundiza las
divisiones existentes. Entre los desafíos a re-
solver en un futuro, Roca señala el aumen-
to de la tensión racial entre las regiones del
este y del oeste y la resolución de la cuestión
de las autonomías departamentales. Barra-
gán examina los desequilibrios fiscales des-
de una perspectiva opuesta, esto es, anali-
zando las inversiones y los mecanismos de
subsidio por parte de las regiones del oeste
en el este boliviano. Interesante a destacar
en el análisis, es la consideración que el es-
tado boliviano ha sido débil en su lucha con
poderosos sectores productores y el énfasis
en la política de apoyo económico del esta-
do hacia Santa Cruz en el pasado.

La parte III del libro se enfoca en las
complejas relaciones de estado-sociedad en
Bolivia. Los temas eje de estos capítulos se
centran en los procesos de democratización,
participación política y estado de derecho.
Gray Molina examina las conclusiones del
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GABRIELA HOBERMAN

reporte del UNDP (2007) sobre Bolivia y
pone en duda la creencia que el estado boli-
viano ha sido débil ante una sociedad siem-
pre fuerte y desestabilizadora. El marco de
análisis con el cual Barrios examina las rela-
ciones de estado-sociedad denota una críti-
ca a la marcada influencia de movimientos
sociales que con sus mecanismos de acción,
han debilitado el estado de derecho. Barrios
toma de la herencia helénica los términos
‘apathetic’ (el estado que es inmune a las
pasiones que despierta la política) y ‘pathe-
tic’ (la democracia plebeya en la cual todas
las decisiones son politizadas) para exami-
nar el estado actual de la democracia boli-
viana y concluye con un tono pesimista res-
pecto a si existe una justificación social para
el estado actual de la democracia boliviana.

El tema del constitucionalismo en Bo-
livia es abordado en la parte IV por Eduar-
do Rodríguez Veltzé y Luis Tapia. Veltzé
enfatiza la necesidad de que los cambios
constitucionales reflejen a la sociedad en su
conjunto, con el respeto de las libertades y
derechos civiles y un poder judicial inde-
pendiente. Con visiones contrastantes res-
pecto a la definición del poder constituyen-
te, Tapia identifica este último con el surgi-
miento de un movimiento social que llevo a
la convocatoria de la Asamblea Constitu-
yente. Tapia examina la configuración de la
relación tripartita entre partidos políticos,
organizaciones y movimientos. El MAS
emerge como fruto de una nueva alineación
con representación de amplios sectores
indígenas, trabajadores y campesinos.

La parte V esta dedicada al debate sobre
el desarrollo económico. Carlos Miranda y
Fernanda Wanderley presentan argumenta-
ciones bien informadas respecto a las opor-
tunidades de expansión que generan las
reservas de gas natural como también los
modelos de exportación adoptados por el
país en las últimas décadas. Miranda evalúa
la importancia de Bolivia en el contexto
regional como productor de gas natural y
analiza proyecciones de consumo, con prin-
cipal énfasis en las necesidades de consumo
de Argentina y Brasil. Wanderley argumen-
ta que Bolivia debe superar el patrón de 

mono-productor y diversificar su eco-
nomía mas allá de la producción de gas
natural. El desafío según Wanderley, es
enfocarse en la ampliación de los sectores
productivos y los actores del proceso para
lograr una mejor inserción en los nichos
que ofrece el mercado global. El enfoque
considera que para superar el tema de la po-
breza y la inequidad hay que concentrarse
en el patrón de desarrollo como el proble-
ma estructural de la economía boliviana y
no en el tipo de modelo implementado, ya
sea liberal, nacionalista o mixto.

El tema de la globalización abordado en
la parte VI cuenta con las contribuciones de
Juan Antonio Morales y Carlos Arze. Estos
capítulos examinan las políticas llevadas a
cabo por el gobierno del presidente Mora-
les, como también las reacciones a las medi-
das neoliberales de los 90’ y al controverti-
do Consenso de Washington. Juan Antonio
Morales adopta una visión conservadora al
señalar los límites derivados de la debilidad
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y dependencia de Bolivia en el plano inter-
nacional. Asimismo, Morales considera que
de no adoptarse una política de integración
en el plano económico para fortalecer los
intercambios comerciales, la inversión y
asistencia extranjera, Bolivia se vería perju-
dicada en el corto y mediano plazo. Carlos
Arze presenta una visión contrapuesta, en la
cual las reformas neoliberales de fines de
siglo pasado junto al rol de las empresas
transnacionales y los organismos multilate-
rales de crédito, son catalogadas como las
responsables de los problemas sociales y
económicos que afectaron al país en la últi-
ma década. Arze enfatiza la necesidad de
fortalecer los tradicionales sectores de hi-
drocarburos y minería antes los efectos ne-
gativos de la globalización.

Laurence Whitehead concluye en el úl-
timo capitulo con un marco contextual de
la situación boliviana en comparación con
otros países de la región que han adoptado
políticas de claro corte socialista. Resulta
interesante la comparación con Venezuela,
aún cuando presente ciertos límites debido
a la ausencia de críticos ejes estructurales
que dificultan el análisis comparativo.

En su conjunto el libro de Crabtree y
Whitehead presenta una interesante opor-
tunidad para examinar el pasado y el con-
texto actual de Bolivia desde una perspecti-
va histórica y comparativa. Como limita-
ción, cabe señalar la falta de profundización
de las tensiones raciales durante la última
década, que si bien son abordadas como
marco global dentro del tema de la etnici-
dad, merecían un tratamiento más exhaus-
tivo. 

En conclusión, las contribuciones del
volumen están empíricamente bien funda-
mentadas y representan un original enfo-
que en el cual se discuten los principales
ejes estructurales sobre los cuales se cons-
truye la realidad boliviana. La conclusión
de Laurence Whitehead cierra un dialogo
fresco, controvertido y enriquecedor que
deja al lector con mayor avidez de conoci-
miento de un país tan complejo y fascinan-
te como Bolivia.
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