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Sobre la Revista 
Estado y Políticas Públicas

La Revista Estado y Políticas Públicas nace en el año 2013 en el 
marco de las actividades académicas de posgrado que la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Sede académica 
Argentina viene desarrollando de manera sistemática. 

En este sentido, nos complace invitarles a la lectura del 
número 19 de la Revista Estado y Políticas Públicas, que augura-
mos se constituirá paulatinamente en un espacio que construi-
remos entre todos con miras a la difusión, a la promoción y a la 
divulgación científica de los temas vinculados al rol del Estado, a 
las políticas públicas y a la gestión en los distintos niveles de go-
bierno (regional, nacional, provincial, local-territorial) y desde los 
más diversos enfoques, temas y problemáticas vinculados a estas 
preocupaciones. 

Este espacio académico-científico y de investigación recep-
ciona opiniones, argumentos, posiciones y propuestas desde las 
más diversas orientaciones teóricas, ideológicas y políticas. En un 
espíritu interdisciplinario y pluralista, esperamos que esta Revista 
contribuya a profundizar y a difundir nuevas reflexiones desde 
las más diversas latitudes sobre un cambio de paradigma en las 
Ciencias Sociales. 

En síntesis, desde FLACSO Argentina, nos complace pre-
sentar el número 19 de esta Revista académica y, en lo sucesivo, 
quedan cordialmente invitades a participar en su composición y 
en su continuidad en el tiempo.
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El voto transnacional de la población 
boliviana en la Argentina

(2009-2020)1

The Bolivian population transnational vote in Argentina
(2009-2020)

Por Giuliana Guzzo*

Fecha de Recepción: 01 de junio de 2022.
Fecha de Aceptación: 16 de agosto de 2022.

RESUMEN
El presente artículo investiga los procesos de 
participación político-electoral transnacional 
de la población boliviana residente en la Ar-
gentina durante las elecciones presidenciales 
de 2009, 2014, 2019, 2020 y el referéndum de 
Bolivia del año 2016, con especial atención en 
el aporte al capital electoral del Movimiento al 
Socialismo- Instrumento Político por la Sobe-
ranía de los Pueblos (MAS-IPSP). Para alcanzar 

1 Este artículo es una versión del trabajo: “El voto 
transnacional de la población boliviana en Ar-
gentina (2009- 2020)” elaborado bajo la tutoría 
de Ana Paula Penchaszadeh y María Inés Pacec-
ca para finalizar la Especialización en Migración 
y Asilo desde una Perspectiva en Derechos Hu-
manos, Universidad Nacional de Lanús.

el objetivo propuesto se analizaron informes 
de organismos internacionales, trabajos acadé-
micos e información brindada por el Tribunal 
Supremo Electoral Nacional de Bolivia y el Ór-
gano Electoral Plurinacional de este país. Este 
trabajo demuestra que la participación electoral 
transnacional de la población boliviana se cons-
tituye en gran medida gracias a la ampliación 
de los derechos políticos de la emigración en el 
país de origen. En este sentido, se advierte un 
cambio de perspectiva del Estado boliviano a 
partir de la gestión del MAS-IPSP como actor 
fundamental en el proceso de creación y for-
talecimiento de lazos políticos transnacionales. 
Asimismo, el efectivo ejercicio del voto en el 
exterior de la población boliviana residente en 
la Argentina se profundizó por el creciente ac-
tivismo político y por el compromiso del men-

* Licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional de Cuyo 
(UNCuyo). Especialista en Migración y Asilo desde una perspectiva de Derechos Humanos por la 
Universidad Nacional de Lanús (UNLa). Doctoranda en Ciencias Sociales en la UNCuyo. Correo 
electrónico: guzzogiuliana@gmail.com
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cionado Estado receptor para promocionar y 
facilitar estas instancias electorales.

Palabras clave: Derechos Políticos, Voto 
Transnacional, Migración Boliviana, Bolivia, 
Argentina.

ABSTRACT
This article research the electoral-politc trasna-
tional process of participation, of the Bolivian 
resident population in Argentina between the 
presidential election of 2009,2014,2019,2020, 
and the referendum of Bolivia in 2016 whit 
special attention to the contribution electoral 
capital of the Movimiento al Socialismo-Ins-
trumento Político de los Pueblos (MAS-IPSP). 
To the aims of reach, the goals of this research, 
were analysed reports of international organiza-
tions, academics papers, and information pro-
vided by the Supreme Court Electoral national 
of Bolivia and the Plurinational Organism 
from this country. This paper proves that the 
translational electoral participation of the Boli-
vian people is largely due to the extension of the 
political rights of immigration of the country 
of origin. In this way, there is a change of pers-
pective from the Bolivian State being the MAS-
IPSP role as a fundamental actor in the process 
of creation and strengthening of trasnational-
politics ties. What’s more, the effective exercise 
of the vote abroad of the Bolivian population 
resident in Argentina it is deepened by the po-
litical activism and the engagement of the State 
of reception for promoting and facilitated these 
electoral instances.

Keywords: Political Rights, Transnational 
Vote, Bolivian Migration, Bolivia, Argentina.

Introducción
La República Argentina se ha constituido his-
tóricamente como uno de los destinos prin-
cipales de la migración boliviana2 (Benencia, 

2 Junto a los Estados Unidos, Brasil y España 
(Benencia, 2012).

2012), la cual supo conformar organizaciones 
políticas, culturales y sociales en diferentes te-
rritorios del Estado nacional (Lafleur, 2017). 
Asimismo, el partido político boliviano Mo-
vimiento al Socialismo - Instrumento Político 
por la Soberanía de los Pueblos (en adelante, 
MAS-IPSP) promovió desde sus inicios la ges-
tión de espacios de incidencia transnacional y 
llegó a ocupar un rol estratégico en las elec-
ciones (Lafleur, 2017) correspondientes a los 
años 2009, 2014, 2019,3 2020 y en el referén-
dum constitucional del año 2016, a través de 
la promoción e implementación del voto en el 
exterior (OEP, 2009; 2014; 2019).

El presente artículo investiga los procesos 
de participación político-electoral transnacio-
nal de la población boliviana residente en la 
Argentina, tomando como unidad de análisis 
las elecciones presidenciales y el referéndum 
constitucional antes mencionado. En este 
marco, se indagan los procesos de conforma-
ción de los padrones electorales, las dinámi-
cas de participación electoral en la Argentina 
–con énfasis en el aporte del voto de la po-
blación boliviana al capital electoral del MAS-
IPSP–, y se analiza, desde una perspectiva de 
derechos humanos, la forma en que Bolivia 
y la Argentina han implementado el derecho 
político al voto en el exterior de la población 
boliviana residente en territorio argentino. 
Para alcanzar el objetivo propuesto, se consul-
taron fuentes secundarias como informes de 
organismos internacionales, instrumentos del 
marco internacional de derechos humanos, 
información brindada por el Órgano Electoral 

3 A los fines de este artículo de investigación, 
resultan relevantes los resultados de las elec-
ciones presidenciales del año 2019 a pesar de 
haber sido anuladas y reemplazadas por Ley 
N. º 1266 de Régimen Excepcional y Transi-
torio para la Realización de Elecciones Gene-
rales en octubre del 2020 (24 de noviembre, 
2019).
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Plurinacional de Bolivia y el Tribunal Supre-
mo Electoral Nacional de este país. Asimismo, 
se abordaron notas periodísticas y trabajos 
académicos sobre los resultados del voto en 
la Argentina para las elecciones presidenciales 
de Bolivia. Para complementar el análisis, se 
presenta una entrevista en profundidad rea-
lizada a una funcionaria del Consulado del 
Estado Plurinacional de Bolivia en Mendoza, 
que provee datos inéditos y específicos sobre 
las prácticas políticas transnacionales llevadas 
a cabo por la comunidad boliviana residente 
en esta provincia en el marco de las elecciones 
generales de Bolivia del año 2020.

 En diálogo con un amplio campo de es-
tudios que aborda la articulación entre migra-
ciones y derechos políticos, este trabajo pre-
senta dos hipótesis. La primera es que el voto 
transnacional llevado a cabo por la población 
boliviana residente en la Argentina resultó un 
aporte estratégico a la hora de ampliar derechos 
electorales en el país de origen. La segunda, 
sostiene que la promoción y defensa de este de-
recho se profundizó mediante prácticas políti-
cas de base realizadas por dicha comunidad. En 
este sentido, se advierte un cambio de perspec-
tiva del Estado nacional boliviano a partir de la 
gestión del MAS-IPSP, actor fundamental en el 
proceso de creación y fortalecimiento de lazos 
políticos transnacionales, que supo escuchar 
las demandas de la emigración para lograr una 
pertenencia activa a la comunidad política del 
país de origen. Asimismo, el creciente activis-
mo político protagonizado por la comunidad 
boliviana residente en la Argentina resultó cla-
ve para la promoción y defensa de este derecho.

El trabajo se organiza en cuatro segmen-
tos. El primero se refiere al desarrollo teórico 
sobre derechos políticos y participación polí-
tica electoral transnacional, el segundo realiza 
un breve análisis de los principales instrumen-
tos del derecho internacional de los derechos 
humanos que contemplan la protección de 
los derechos políticos. El tercero trata sobre el 
nacimiento y la trayectoria del voto transna-

cional en Bolivia en las elecciones dadas entre 
el 2009 y 2020. Para ello, se analiza la con-
formación de padrones y participación en la 
Argentina como aporte al capital electoral del 
MAS-IPSP. El cuarto segmento aborda el ejer-
cicio del voto transnacional de la población 
boliviana en la Argentina para las elecciones 
del año 2020. 

Derechos políticos y participación 
política transnacional. 
Derecho al voto
Los derechos políticos se destinan a garantizar 
la gestión democrática de los asuntos públicos 
(Díez Picaso, 2013). Entre ellos, se destacan 
el derecho de elegir y ser elegido (Marshall y 
Bottomore, 1998), de asociación y reunión, 
de peticionar a las autoridades, de participa-
ción y de control. Mediante éstos, los Estados 
titularizan a las y los sujetos en calidad de ciu-
dadanos, ya sea al residir en sus territorios o 
en el exterior, otorgándoles la capacidad de 
la participación política de manera directa o 
indirecta en la gestión gubernamental (Calde-
rón, 2016). De este modo, los derechos políti-
cos son una herramienta clave para la integra-
ción social, económica, jurídica y cultural de 
la población (Arendt, 1968).

El ejercicio de los derechos políticos abor-
dado desde la perspectiva transnacional hace 
referencia a uno de los procesos por los cuales 
las personas en contexto de movilidad huma-
na mantienen contacto con sus naciones de 
origen y destino (Portes et al., 2003) para in-
fluir y participar en la vida local o nacional. 
Ramírez indica: 

Las personas migrantes realizan actividades re-
lacionadas con la formación de comités, asocia-
ciones y movimientos. También resultan claves 
las actividades propiciadas por los gobiernos, 
algunas de ellas institucionalizadas, para incor-
porar a sus nacionales en el exterior a la vida 
política y social del país de origen (2019: 765). 
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De este modo, se concibe que la participa-
ción política electoral transnacional a través 
del sufragio de los residentes en el exterior en 
las elecciones de su país de origen (Bauböck, 
1994; Guarnizo et al., 2003), es un factor cla-
ve (aunque no el único) de la transnacionaliza-
ción de la política. Para una amplia compren-
sión del término transnacional, es importante 
destacar que el significado inicial fue determi-
nado como el conjunto de actividades crea-
das por los migrantes para incidir de forma 
simultánea en dos comunidades diferenciadas 
(Guarnizo et al., 1995). Asimismo, se definió 
a las personas transmigrantes como aquéllas 
que cotidianamente viven dependiendo de las 
múltiples y constantes interconexiones a tra-
vés de las fronteras nacionales y cuyas identi-
dades se configuran en relación a más de un 
Estado (Guarnizo et al., 1995).

Blanco plantea que “el transnacionalismo, 
desde su nacimiento, se opone a los tradi-
cionales modelos de asimilación americanos, 
criterio apoyado por investigadores que lo 
asumieron como una nueva realidad social 
emergente” (2007: 19). Portes, Guarnizo y 
Landolt (2003) manifestaron en primera ins-
tancia que se requiere de regularidad y mante-
nimiento en el tiempo de las actividades trans-
nacionales para que éstas tengan efectos reales 
sobre los sujetos migrantes y sus sociedades de 
origen y destino. Con el transcurso del tiem-
po, los autores desestiman la necesidad de una 

participación constante y regular de la pobla-
ción migrante en actividades transnacionales, 
ya que, según sus conclusiones, sólo una mi-
noría lo hace y que otro grupo más reducido 
desarrolla tales actividades de forma esporádi-
ca (Portes et al., 2006). Al respecto, Lafleur 
sostiene que “el voto en el exterior como 
proceso técnico-administrativo no es novedo-
so y ha sido parte del interés de un número 
creciente de Estados en las últimas décadas” 
(2017: 25) y si bien no siempre se tradujo en 
políticas correctamente implementadas, hoy 
en día las restricciones socio-profesionales 
para acceder al mismo son menos frecuentes. 
En palabras del autor: 

La extensión del derecho a votar a todas las ca-
tegorías de ciudadanos en el exterior es en reali-
dad la señal de un cambio de perspectiva hacia 
la emigración por parte de los Estados-nación. 
La condición de emigrante ya no es conside-
rada incompatible con la pertenencia a la co-
munidad política del país de origen (2017: 25).

En el marco de lo transnacional pueden iden-
tificarse diversas actividades (Blanco, 2007). 
Como aporte a una primera caracterización, 
Portes, Guarnizo y Landolt (2003) realizan el 
siguiente esquema que muestra las dimensio-
nes propias del sector en el que se enmarcan y 
su nivel de institucionalización.
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Cuadro 1. 
Tipos de actividades transnacionales

Fuente: Portes, Guarnizo y Landolt, 2003: 22.

El cuadro muestra los distintos tipos de trans-
nacionalismos definidos según su nivel de ins-
titucionalización y el sector en el que se desa-
rrollan. Si bien la delimitación no es tajante, 
la clasificación en este caso colabora para de-
marcar los sectores y actores que participan 
en torno a la dimensión política (Portes et al., 
2003). Así, encontramos a partidos oficiales, 
funcionarios gubernamentales y/o líderes co-

munitarios cuyos objetivos están destinados 
a conseguir poder político e influencia en los 
países de origen, destino o ambos. Por otro 
lado, permite definir si se trata de un actor 
institucionalmente poderoso como Estados o 
corporaciones multinacionales, o si se trata de 
iniciativas llevadas a cabo por los propios mi-
grantes (Portes et al., 2003).
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En el marco del transnacionalismo po-
lítico, Smith y Guarnizo (1998) identifican 
acciones delimitadas “desde arriba” y “desde 
abajo”, según el actor que las lidere. Las pri-
meras, expresan los autores, son bastante bien 
conocidas en el mundo actual; mientras que 
las segundas resultan ser desconocidas y, por 
lo tanto, objeto de estudio de diversos investi-
gadores del transnacionalismo.

En cuanto a las prácticas “desde arriba”, 
Ramírez señala que, si bien éstas resultan his-
tóricas, la diferencia entre la situación actual 
y el pasado (más allá de los evidentes cambios 
fruto de los usos de los nuevos dispositivos 
tecnológicos) “radica en las estrategias y ac-
titudes desplegadas por los Estados de origen 
para mantener el vínculo con los expatriados” 
(2018: 765). Muchos de ellos tienden con más 
claridad a cultivar la filiación, ciudadanización 
y lealtad con sus migrantes a pesar de la dis-
tancia, del tiempo y del espacio. Otros fac-
tores por los cuales los gobiernos mantienen 
contacto con sus migrantes, son la influencia 
regional e internacional de organismos inter-
nacionales que cada vez más apuntan a políti-
cas de vínculo como parte de la agenda de las 
políticas migratorias (Ramírez, 2018).

Sobre las prácticas políticas transnaciona-
les “desde abajo”, Ramírez se refiere a que el 
activismo de los emigrantes en sus Estados de 
origen, podría entenderse como un problema 
de administración interna, “como respuesta 
para reafirmar la identidad nacional o proveer, 
incluso marcar una nueva fase en la historia 
del país” (2018: 766). Se busca así la inclu-
sión de nuevos derechos de minorías que han 
sido históricamente invisibilizadas y ampliar la 
ciudadanía por medio de la incorporación de 
nuevas categorías sociales en calidad de sujetos 
políticos (Ramirez, 2018).

Principales instrumentos 
internacionales que contemplan la 
protección de los derechos políticos
Los derechos políticos se encuentran consa-
grados en diversos instrumentos internaciona-
les que han sido incorporados por los países 
en sus propios ordenamientos normativos 
(Ceriani, 2009). Resultan de una importancia 
relevante, en primer lugar, la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos la cual dispone 
que toda persona tiene derecho a participar 
en el gobierno de su país, directamente o por 
medio de representantes libremente escogidos. 
Así como el derecho de acceso, en condicio-
nes de igualdad, a las funciones públicas de 
su país. Además, sostiene que la voluntad del 
pueblo debe expresarse mediante elecciones 
auténticas y periódicas por sufragio universal e 
igual y por voto secreto u otro procedimiento 
equivalente que garantice la libertad del mis-
mo (DUDH, 1948, art.21). 

Con el transcurso del tiempo surgen otros 
tratados que reconocen estos derechos, tal es el 
caso de la Convención sobre la eliminación de to-
das las formas de discriminación racial, que insta 
a los Estados miembro a prohibir y eliminar 
la discriminación racial y garantizar a todos, 
sin distinción, la igualdad ante la ley, el dis-
frute de los derechos a la justicia; la seguridad 
de la persona y los derechos políticos, incluido 
el derecho a votar y a presentarse a elecciones 
para tomar parte en los asuntos de gobierno y 
asuntos públicos (CERD,1965, art.5).

El Pacto de derechos civiles y políticos (IC-
CPR 1966, art. 25) y el Pacto de derechos eco-
nómicos, sociales y culturales (PIDESC,1966, 
art. 25) expresan que todos los ciudadanos go-
zarán, sin ninguna distinción ni restricciones 
indebidas, de los derechos y oportunidades a 
participar en la dirección de los asuntos públi-
cos, directamente o por medio de representan-
tes libremente elegidos; a votar y ser elegidos 
en elecciones periódicas, auténticas, realizadas 
por sufragio universal e igual y por voto secre-
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to que garantice la libre expresión de la volun-
tad de los electores; y a tener acceso, en con-
diciones generales de igualdad, a las funciones 
públicas de su país.

La Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en su artículo 23 indica que todos 
los ciudadanos deben gozar de los derechos y 
oportunidades de participar en la dirección de 
los asuntos públicos directamente o por me-
dio de representantes libremente elegidos, de 
votar y ser elegidos en elecciones periódicas 
auténticas, realizadas por sufragio universal 
e igual, por voto secreto que garantice la li-
bre expresión de la voluntad de los electores 
y tener acceso en condiciones generales de 
igualdad a las funciones públicas de su país. 
Y se refiere a la necesidad de reglamentar este 
derecho según nacionalidad, residencia, edad, 
entre otras (Pacto de San José, 1969, art. 23). 

En cuanto a la Convención sobre la elimina-
ción de todas las formas de discriminación contra 
la mujer, se dispone que los Estados parte de-
ben tomar las medidas para eliminar la discri-
minación contra la mujer en la vida política y 
pública del país y, en particular, garantizar a 
las mujeres, en igualdad de condiciones, que 
los hombres, el derecho a votar en todas las 
elecciones y referéndums públicos así como 
ser elegibles para todos los organismos cuyos 
miembros sean objeto de elecciones públicas 
(CEDAW,1979, art. 7) . 

Asimismo, la Convención internacional 
sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares, es-
tablece el derecho a participar en los asuntos 
públicos de los trabajadores migrantes y sus 
familiares en sus Estados de origen, así como a 
votar y ser elegidos en elecciones celebradas en 
ese Estado, de conformidad con su legislación 
y facilitando el ejercicio de sus derechos (Re-
sol.45/158,1990, art. 41).

Cabe mencionar que la Asamblea General 
de las Naciones Unidas aprobó en el año 2000 
la Declaración del Milenio, donde se destaca el 
apartado sobre “derechos humanos, democra-

cia y buen gobierno” que insta a los Estados a 
promover la democracia, fortalecer el imperio 
del derecho y trabajar en el logro de procesos 
políticos más participativos e igualitarios (A/
RES/55/2, 2000). 

De acuerdo con lo expuesto, se puede ob-
servar la presencia de una diversidad de instru-
mentos que propician el fortalecimiento de la 
democracia, pluralismo y participación política 
(Ceriani, 2011). Instando a los Estados al cum-
plimiento de estándares mediante mecanismos 
de promoción y garantía del ejercicio a la ciu-
dadanía, concepto entendido aquí bajo el prin-
cipio de universalidad que trasciende la con-
cepción tradicional basada en la nacionalidad, 
propia de los Estados de los siglos XIX y XX 
(Penchaszadeh y Sander, 2019). Es así que la 
desterritorialización de la ciudadanía conmueve 
y pone en cuestión las políticas de pertenencia 
“acreditadas” por los Estados-Nación, haciendo 
hincapié en el reconocimiento universal de los 
derechos políticos como presupuesto indispen-
sable para la cohesión social y el desarrollo hu-
mano y sostenible (Campos et al., 2017).

Derechos políticos y participación 
política transnacional en la 
Argentina y en Bolivia
La Argentina y Bolivia regulan el ejercicio del 
derecho político al voto en sus constituciones, 
y en coherencia con los tratados internacio-
nales (PIDESC, 1966, art. 25, ICCPR 1966, 
art. 25), caracterizan al sufragio como univer-
sal, igual, secreto y obligatorio (CNA, 1994, 
art. 37 y CPE, 2009, art.11). Además, ambas 
naciones promueven la igualdad real de opor-
tunidades entre varones y mujeres para el ac-
ceso a cargos electivos y partidarios (CEDAW, 
1979, art. 7, Ley Nº 24.412/2017 y Ley Nº 
026/2010). Cabe destacar que, en el caso de 
Bolivia, la Ley Nº 026/2010 de Régimen Elec-
toral reglamenta el ejercicio de la Democracia 
Intercultural, basada en la complementariedad 
de la democracia directa y participativa, la 
democracia representativa y la democracia co-
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munitaria. Asimismo, ambos países establecen 
que podrán votar los ciudadanos nativos y por 
opción desde los dieciséis años en la Argenti-
na (Ley N° 26.774/2012, art. 3) y a partir de 
los dieciocho años en Bolivia (Constitución 
Política del Estado, 2009, art. 144), siempre 
que figuren en el padrón electoral y exhiban 
documento habilitante. En cuanto a la parti-
cipación electoral de la población migrante, la 
Argentina inhabilita a estas personas el voto a 
cargos nacionales, pudiendo participar de las 
elecciones provinciales o municipales en las ca-
tegorías de cargos habilitadas por la legislación 
vigente de la provincia en la que tengan resi-
dencia.4 En el caso de Bolivia, las y los extran-
jeros residentes tienen derecho a sufragar en las 
elecciones municipales bajo el principio de re-
ciprocidad internacional (CPE, 2009, art. 29).

Sobre el ejercicio del voto transnacional y 
en cumplimiento con la Convención interna-
cional sobre la protección de los derechos de todos 
los trabajadores migratorios y de sus familiares 
(Resol. 45/158,1990, art. 41), la Argentina 
instituye por Ley Nº 24.007/1991 los cri-
terios para ejercer el voto activo, optativo y 
consular para cargos a nivel nacional. Donde 
actualmente rige el Decreto 403/2017, que 
establece el empadronamiento automático, 
habiendo realizado el cambio de domicilio en 
el documento nacional de identidad (Penchas-
zadeh y Sander, 2021) y el Decreto 189/2021 
derogatorio del Decreto 45/2019 que regulaba 
el voto postal. En cuanto a Bolivia, como se 
desarrollará a continuación, su Constitución 
Política (2009) indica que la población na-

4 Para ampliar información al respecto, con-
sultar: RIOSP - CONICET y Defensoría 
del Pueblo de la CABA (2022). Informe so-
bre las dinámicas de participación político-
electoral de la población migrante residente 
en la CABA en las elecciones de 2021. Dis-
ponible en: https://www.calameo.com/
read/0026823992c8d242b7332

cional residente en el exterior tiene derecho a 
participar en las elecciones generales a la presi-
dencia previo empadronamiento realizado por 
el Órgano Electoral (CPE, 2009, art. 27).

Se destaca que el vínculo establecido entre 
los Estados de origen y de destino para efec-
tivizar el acceso al voto transnacional implica 
convenios marco e instancias administrativas, 
mediante las cuales se habilitan las condicio-
nes necesarias para que la población residente 
en el exterior participe de las elecciones ejer-
ciendo el voto en territorio extranjero. Es así 
que la Argentina ha sido sede en diversas ins-
tancias de participación política transnacional 
y ha debido facilitar la votación de población 
migrante proveniente de Perú, Chile (Agencia 
EFE, 2 de diciembre de 2020) y Bolivia, entre 
otros/as, para que ejerzan el derecho a voto en 
elecciones de sus países de origen (Télam, 25 
de octubre de 2020). 

Origen e historia del voto 
transnacional en Bolivia
Hinojosa, Domenech y Lafleur (2012) mani-
fiestan que el surgimiento y el desarrollo del 
voto en el exterior o voto transnacional en 
Bolivia se dio durante el denominado Proce-
so de Cambio5 en 2009 mediante la sanción 
de una Nueva Constitución Política, donde 
la migración boliviana fue incluida en los pa-
drones para las elecciones presidenciales de su 
país de origen. Esta primera experiencia reflejó 
el cambio de perspectiva del Estado boliviano 

5 Período gubernamental en Bolivia que abarca 
desde 2006 a 2019 a cargo del MAS-IPSP. El 
mismo fue denominado por sus protagonis-
tas como etapa superadora del colonialismo 
interno y promotor de la autodeterminación 
de los pueblos indígenas. Uno de los grandes 
hitos de dicho proceso está marcado por la 
renovación institucional mediante la promul-
gación de la Nueva Constitución Política del 
Estado en el año 2009 (Stefanoni, 2019).
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hacia su población en el exterior y puso fin a 
décadas en las que el gobierno ignoró a estos 
conciudadanos y conciudadanas (Hinojosa et 
al., 2012).

Entre los antecedentes sobre la regulación 
e implementación del derecho a voto trans-
nacional en Bolivia, se menciona la solicitud 
realizada por un grupo de migrantes residentes 
en la Argentina en el año 2005 (Canelo et al., 
2012), quienes interpusieron una medida en 
la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de 
Justicia (La Paz, Bolivia) solicitando la apro-
bación del voto en el exterior en elecciones 
generales (Hinojosa et al., 2012). Ante ello, la 
cámara falló a favor apoyándose en el artículo 
97 del Código Electoral6 y en el artículo 220 
de la Constitución Política del Estado (1994)7, 
ambas legislaciones vigentes en aquel entonces 
(Hinojosa et al., 2012).

En el año 2006, durante la primera presi-
dencia de Evo Morales, el gobierno boliviano 
reconoció el accionar de los residentes en el 
exterior y validó el papel influyente de la po-
blación emigrante en la vida económica, social 
y política del país (Hinojosa et al., 2012). Asi-
mismo, puso en agenda la necesidad de contar 
con una normativa para la implementación 
del voto transnacional (Canelo et al., 2012) 
mediante la incorporación de esta premisa al 
proyecto de ley sobre Régimen Electoral Tran-
sitorio. Este proyecto ingresó a la Cámara de 
Diputados de la Asamblea Legislativa Plurina-

6 El artículo establece que los residentes en el 
exterior podrán votar para elegir a presidente 
y vicepresidente en las elecciones generales. 
Asimismo, indica que una ley expresa regulará 
este derecho. 

7 El mencionado artículo indica que son electo-
res todos los bolivianos mayores de 18 años de 
edad, cualquiera sea su grado de instrucción y 
ocupación, sin más requisito que su inscrip-
ción obligatoria en el Registro Electoral.

cional en el año 2006 y fue aprobado en el 
2008 (Hinojosa et al., 2012).

En el año 2009, la Cámara de Senado-
res de la Asamblea Legislativa Plurinacional 
sancionó la Ley Nº 4021/2009 de Régimen 
Electoral Transitorio8 que enuncia el acceso al 
voto a las y los bolivianos mayores de 18 años 
que estuvieran en el exterior bajo las condi-
ciones de estar inscriptos en el Padrón Elec-
toral y estar habilitados para votar (Ley Nº 
4021/2009). Hinojosa, Domenech y Lafleur 
(2012) señalan que la extensión de ciertos de-
rechos políticos fue producto de un intenso 
debate legislativo que derivó en la promul-
gación de la mencionada Ley y habilitó a los 
residentes bolivianos en los Estados Unidos, 
Brasil, la Argentina y España a participar del 
proceso electoral del año 2009, bajo el requi-
sito de conformar un padrón de extranjeros 
que representara sólo el 6% del registro total 
de electores y con un plazo de 30 días para ser 
confeccionado.9

La promulgación de la Constitución Po-
lítica del Estado en el año 2009 da inicio al 
actual orden constitucional en Bolivia (Scha-
velzon, 2012) bajo la forma de un Estado 
“Unitario Social de Derecho Plurinacional 
Comunitario, libre, independiente, soberano, 
democrático, intercultural, descentralizado y 
con autonomías” (CPE, art.1). Con ello, se 
puso en marcha el funcionamiento de nuevos 
mecanismos de participación política, como 
el Órgano Electoral Plurinacional, institución 
formada por el Tribunal Supremo Electoral, 
Tribunales Electorales Departamentales, Juz-
gados Electorales, Jurados electos y Notarios 
Electorales (Schavelzon, 2012). Esta Cons-
titución también regula el ejercicio del voto 

8 Abrogada por Ley N° 026/2010 de Régimen 
Electoral de Bolivia.

9 Esta instancia legislativa otorga la potestad de 
empadronamiento a la Corte Nacional Elec-
toral de Bolivia.
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transnacional y reconoce a la emigración el 
derecho a participar de manera voluntaria, 
sin importar su condición migratoria, en las 
elecciones a la presidencia y vicepresidencia, 
bajo requisito de un previo registro y empa-
dronamiento realizado por el Órgano Electo-
ral Plurinacional (Yagüe, 2012). Las posterio-
res elecciones generales realizadas en los años 
2014, 2019 y 2020 se desarrollaron bajo esta 
nueva normativa, así como el referéndum cons-
titucional del año 2016 destinado a la refor-
ma del Artículo Nº 16810 de la Constitución 
Política del Estado (2009), para la reelección 
de un mandato presidencial a la fórmula Evo 
Morales-Álvaro García Linera (El País, 23 de 
septiembre de 2015). 

Así, la Constitución Política del Estado 
Plurinacional (2009) regula e implementa 
el derecho al ejercicio del voto transnacional 

(CPE, 2009, art. 27). A su vez, la Argentina 
y Bolivia suscriben en el año 2012 un conve-
nio marco de cooperación interinstitucional 
en materia electoral celebrado por el Tribu-
nal Supremo Electoral de Bolivia y la Cáma-
ra Nacional Electoral de Argentina (Expte. S 
III/12. 27/11/2012), que establece las líneas 
principales y mecanismos de cooperación en 
virtud de que las y los residentes de cada país 
puedan votar en los respectivos sufragios. Sus-
tentan el mencionado convenio el principio 
de igualdad y el accionar de conformidad con 
las leyes y normas nacionales propias de cada 
parte (Expte. S III/12. 27/11/2012). En el 
caso de la Argentina, se observa que la nor-
mativa aún vigente actúa como marco jurídico 
de cada elección y fue acompañada por una 
decisión administrativa emitida por la Jefatura 

10 El artículo 168 de la Nueva Constitución de 
Bolivia establece que el periodo de mandato 
de la presidenta o del presidente y de la vice-
presidenta o del vicepresidente del Estado es 
de cinco años, y pueden ser electas o electos 
por una sola vez de manera continua. 

de Gabinete del Poder Ejecutivo Nacional que 
obligó a las 24 provincias a realizar acciones 
positivas tendientes a la plena ejecución de los 
comicios del país transfronterizo.

Para profundizar en el análisis sobre el 
reconocimiento y el ejercicio del voto trans-
nacional en Bolivia en las elecciones men-
cionadas anteriormente, resulta estratégica la 
lectura de los datos emitidos por el Órgano 
Electoral Plurinacional en cuanto a la confor-
mación de padrones electorales, la participa-
ción mediante votos emitidos en el exterior y 
el aporte del voto transnacional al capital elec-
toral del MAS-IPSP.
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Cuadro 2. 
Conformación del padrón electoral de Bolivia. Elecciones 2009-2020

número número
% en relación 

al total de 
habilitados

número
% en relación al total 
de habilitados en el 

exterior

% en relación al 
total de 

habilitados
Elecciones 2009 4.970.458 169.096 3% 89.953 53% 2%
Elecciones 2014 5.971.152 271.986 4% 160.000 59% 3%

Referéndum 2016 6.243.089 258.990 4% 116.568 45% 2%
Elecciones 2019 7.315.364 341.001 5% 161.057 47% 2%
Elecciones 2020 7.332.925 301.631 4% 142.568 47% 2%

Conformación del padrón electoral de Bolivia. Elecciones 2009-2020

Empadronados habilitados total
Empadronados habilitados 

en el exterior
Empadronados habilitados Argentina

Fuente: Elaboración propia en base a datos emitidos por el 
Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia.

Este cuadro muestra que el registro de empa-
dronados en el exterior ha crecido de modo 
tendencial desde el 2009 al 2020. Sin embar-

go, dicha propensión reviste algunas particu-
laridades que pueden analizarse a partir del 
siguiente gráfico.

Gráfico 1. 
Presencia de empadronados en el exterior. Elecciones de Bolivia 2009-2020

Fuente: Elaboración propia en base a datos emitidos por el 
Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia.
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La composición de padrones electorales mues-
tra que, del total de población habilitada para 
votar en las distintas elecciones, entre el 3% y 
el 5% reside en el exterior. Donde para las elec-
ciones del año 2009, el padrón de habitantes 
en la Argentina conformó el 2% del registro 
total de personas habilitadas, en el 2014 dicho 
porcentaje aumentó al 3% momento en el que 
se pone en vigencia el Empadronamiento Bio-
métrico11 y se aumenta el número de centros 
de inscripción. En el caso de la Argentina, ya 

11 El sistema de registro biométrico es el con-
junto de herramientas y bases de datos que 
permiten el registro, la transmisión, almace-
namiento y procesamiento de datos registra-
dos. Contiene las inscripciones biométricas 
de todas las personas empadronadas (OEP, 
2016).

bajo el Convenio Marco de cooperación in-
terinstitucional (Expte. SIII/12. 27/11/2012) 
se amplió el número de delegaciones a las 24 
provincias. En el referéndum constitucional del 
2016, el padrón de residentes en la Argenti-
na presenta una baja del 1% en referencia al 
registro anterior, quedando en un 2% que se 
mantuvo estable en los siguientes procesos 
electorales del 2019 y 2020. Respecto de la 
participación en las elecciones analizadas, se 
exponen los siguientes datos:

Cuadro 3. 
Participación del voto transnacional en Bolivia. Elecciones 2009-2020

Elecciones 2009 4.970.458 4.859.440 169.096 125.101 89.953 66.504
Elecciones 2014 5.971.152 5.487.676 271.986 168.535 160.000 73.050

Referéndum 2016 6.243.089 5.490.919 258.990 81.081 116.568 29.856
Elecciones 2019 7.315.364 6.460.515 341.001 209.951 161.057 101.226
Elecciones 2020 7.332.925 6.484.008 301.631 170.549 142.568 88.446

Participación del voto transnacional en Bolivia. Elecciones 2009-2020

Total de votos 
emitidos

Votos 
emitidos en el 

exterior

Empadronados 
habilitados en 

Argentina

Votos emitidos 
en Argentina

Empadronados 
habilitados en el 

exterior

Empadronados 
habilitados total

Fuente: Elaboración propia en base a datos emitidos por el 
Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia.
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La participación del voto transnacional de 
Bolivia en la Argentina fue variando en cada 
elección. En el siguiente gráfico se detallan los 
porcentajes.

Gráfico 2. 
Participación del voto transnacional de Bolivia 

en Argentina. Elecciones 2009- 2020

Fuente: Elaboración propia en base a datos emitidos por el 
Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia.

En el año 2009, el porcentaje de votos emi-
tidos sobre el total de empadronados fue del 
74%, cifra que disminuyó al 46% en 2014. 
En cuanto al referéndum del año 2016 se evi-
dencia una caída considerable que representa 
el 26 % del total de sufragios, situación que 
admite diversas hipótesis. Al respecto, Rodri-
go manifiesta que la burocracia diaspórica en 
la Argentina debió encargarse del armado de 
la totalidad del dispositivo electoral para es-
tos comicios: coordinación con escuelas que 
serían centros de votación, diseño de los pa-

drones, logística local de los materiales, entre 
otras actividades, hecho que “excedió la ca-
pacidad operativa del personal” (2017: 157). 
Esta situación se revierte en las elecciones de 
2019 con un creciente nivel de participación 
del 63% y del 62% en las elecciones del año 
2020. 

A continuación, se exponen datos sobre 
el aporte del voto transnacional de bolivianos 
residentes en la Argentina al capital electoral 
del MAS-IPSP.
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Gráfico 3. 
Votos efectuados en Argentina que aportaron al capital 

electoral del MAS-IPSPS. Elecciones 2009-2020

Fuente: Elaboración propia en base a datos emitidos por el 
Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia.

Cabe destacar que el voto boliviano en la Ar-
gentina siempre presentó más del 80% en apo-
yo al MAS-IPSP. Para las elecciones del 2009, 
los sufragios destinados a dicho partido fueron 
del 92%, cifra que se mantuvo estable en el 
2014. En los años 2016, 2019 y 2020 el apoyo 
fue del 82%, 83% y 88% del total de los votos 
efectuados, respectivamente.

Análisis sobre el ejercicio 
del voto transnacional de la 
población boliviana en Argentina. 
Elecciones del año 2020
Resulta oportuno analizar el escenario políti-
co boliviano durante la segunda y la tercera 
presidencia de Evo Morales (2010 -2014 y 
2014-2019) donde la gestión del MAS-IPSP 
sufrió un paulatino deterioro (García, 2021) 
que quedó evidenciado, entre otras cosas, a 

través del rechazo de la ciudadanía ante la im-
pronta de reelección presentada por el oficia-
lismo mediante el referéndum del año 2016, 
en las tensiones y reposicionamientos internos 
del partido (García, 2021) y en las dificultades 
impuestas por diferentes actores que plantea-
ban mayores exigencias al gobierno nacional 
respecto de la extracción de recursos naturales 
(Schneider, 2014). En este marco, el resultado 
electoral de 2019 que diera como ganadora en 
primer término a la fórmula Morales-Linera, 
fue altamente cuestionado bajo argumento de 
que el MAS-IPSP cometió fraude mediante la 
manipulación de la transmisión de resultados 
electorales preliminares (OEA, 2019). Ante 
dicha hipótesis, diversos organismos y grupos 
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de estudio aportaron informes e investigacio-
nes en adhesión o rechazo12, a saber:

El Informe Final sobre la auditoría llevada 
a cabo por la Secretaría para el Fortalecimien-
to de la Democracia (SFD) y el Departamento 
para la Cooperación y Observación Electo-
ral (DECO) de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) sostuvo que se registraron 
manipulaciones e irregularidades en el conteo 
no oficial de votos y que el margen de victoria 
en primera vuelta es mínimo si se lo compara 
con el volumen de las manipulaciones y alte-
raciones detectadas (OEA, 2019). En cambio, 
el documento elaborado por el Centro de In-
vestigación en Economía y Política (CEPR), 
titulado “¿Qué sucedió en el recuento de votos 
de las elecciones de Bolivia de 2019?” desmintió 
el informe preliminar publicado por la OEA 
y afirmó que el organismo internacional no 
pudo demostrar irregularidades sistemáticas o 
extendidas en las elecciones del 20 de octubre 
(CEPR, 2019). En esta misma línea, el Centro 
Estratégico Latinoamericano de Geopolítica 
(CELAG) realizó un estudio (CELAG, 2019) 
cuya conclusión refiere a que el informe emiti-
do por la OEA “ya sea por incapacidad técnica 
o por dolo, incurrió en debilidades manifies-
tas” (CELAG, 2019: 10).

A partir de la emisión de los resultados 
electorales, se desencadenaron hechos de vio-
lencia y ruptura institucional (CIDH, 2019) 
derivados en la anulación de las elecciones y 
el llamado por Ley Nº 1266/2009 de Régi-
men Excepcional y Transitorio a la realización 
de nuevos comicios generales en el año 2020. 
Además, se produjo la asunción de un gobier-
no de facto a cargo de Jeanine Áñez (12 de 
noviembre del 2019) apoyado por las Fuerzas 
de Seguridad Nacional (CELAG, 2019) que 

12 Cabe destacar que el caudal de votos emitidos 
en el exterior a favor del MAS-IPSP no fue 
puesto en duda.

dio lugar al exilio13 de referentes políticos del 
MAS-IPSP, entre ellos, Evo Morales y Álvaro 
García Linera (Stefanoni, 2019). 

El informe de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos tras su visita en el 2019 
al país andino, manifestó que el gobierno de 
Áñez se rehusó a expedir los salvoconductos 
necesarios para que los ex funcionarios salieran 
de Bolivia, aduciendo distintas razones, entre 
ellas, la apertura de investigaciones penales en 
su contra o su papel en ciertas negociaciones 
(CIDH, 2020). El organismo internacional 
hizo referencia a las masacres cometidas en Sa-
caba y Senkata los días 15 y 19 de noviembre 
de 2019, respectivamente, en las cuales se esti-
maba un total de 18 víctimas fatales; dato que 
fuera actualizado por el Grupo Interdiscipli-
nario de Expertos Independientes (GIEI) que 
determinó la existencia mayor a 20 víctimas 
fatales y cientos de heridos (GEI, 2021). La 
Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH, 2020) declaró, además, haber 
recibido notificaciones sobre la persecución 
judicial de numerosas personas a través de 
investigaciones penales o procesos judiciales 
iniciados en razón de sus opiniones, convic-
ciones o posturas políticas, incluso en razón 
de su trabajo como funcionarios públicos del 
gobierno del MAS-IPSP (CIDH, 2020). 

Sumada a esta situación, la emergencia 
sanitaria generada por la Pandemia del CO-
VID-19 y sus medidas de aislamiento social 
a nivel nacional e internacional incidieron 
fuertemente en la agenda política de Bolivia 
(Stefanoni, 2019). Los nuevos comicios pre-
sidenciales del 2020 se vieron suspendidos y 
pospuestos en reiteradas oportunidades, lo 
que exigió al MAS-IPSP el replanteo de su ta-

13 Evo Morales salió de Bolivia el 11 de no-
viembre de 2019 y se dirigió a México. El 12 
de diciembre, arribó a la Argentina. Ambos 
países otorgaron el status de refugiado al ex 
presidente (DW, 9 de noviembre de 2020).
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rea y prioridades en un nuevo contexto. Cabe 
mencionar que la “rebelión antigolpista” (de 
agosto de 2020) liderada por el Mallku Felipe 
Quispe puso freno al prorroguismo del Go-
bierno de Áñez y allanó el camino (La Izquier-
da, 20 de enero de 2021) hasta llegar al 18 de 
octubre de ese año, fecha en que finalmente se 
efectuaron los comicios (CNN, 13 de agosto 
de 2020). 

El exilio político, solicitud de asilo y pos-
terior otorgamiento de refugio a Evo Morales 
en la Argentina, contribuyeron a visibilizar el 
histórico quehacer transnacional del MAS-
IPSP en dicho país. Donde la construcción 
organizacional de la comunidad boliviana co-
bró sentido estratégico a la hora de acoger al 
ex presidente y generar acciones de incidencia 
en diversas provincias en apoyo a las elecciones 
del año 202014. En particular, se menciona el 
caso de la provincia de Mendoza, constituida 
históricamente como territorio de significa-
tivo tránsito y residencia de migrantes15 pro-
venientes del país andino (Moreno, 2013) y 
sede del voto transnacional de Bolivia desde el 
año 2009, la cual contó con diversas organiza-
ciones políticas y sociales que se manifestaron 
en fuerte repudio a la violencia institucional 
ejercida tras las elecciones del 2019 (MDZ, 
11 de noviembre de 2019). Una vez instalado 
Evo Morales en Buenos Aires, el 6 de marzo 
arribó a Mendoza en el marco de la campaña 

14 Resulta relevante el análisis en cuanto a los 
votos obtenidos en las elecciones del año 
2020, donde a pesar del entorno de violen-
cia en Bolivia (CIDH, 2019) y las medidas 
de aislamiento por COVID-19, el MAS-IPSP 
consiguió un caudal electoral del 88% del to-
tal de los votos emitidos en la Argentina.

15 La población boliviana residente en Mendoza 
es de 27.239 personas, siendo la tercera pro-
vincia luego de Buenos Aires y Jujuy con ma-
yor concentración de migrantes provenientes 
de dicho país (INDEC, 2010).

electoral del 202016 y fue recibido por organi-
zaciones como el MAS-IPSP Mendoza, Colec-
tividad Boliviana, Bolivianos Unidos, partidos 
políticos y organizaciones de derechos huma-
nos. Durante su estadía desplegó una agenda 
de encuentros con connacionales de la Región 
de Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis), vi-
sitó territorios departamentales con alta pre-
sencia de comunidad boliviana, fue invitado 
a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(UNCuyo) y fue recibido también por diver-
sos funcionarios y funcionarias del Frente de 
Todos (El Sol, 6 de marzo de 2020).

Tras el regreso de Morales a Buenos Aires, 
las mencionadas organizaciones profundiza-
ron acciones de apoyo a la campaña para las 
elecciones del 18 de octubre (2020) que se 
vieron fuertemente determinadas por las me-
didas de aislamiento social, preventivo y obli-
gatorio decretadas a raíz de la pandemia del 
COVID-19 (Decreto Nº 297/2020) y por el 
quehacer de funcionarios consulares depen-
dientes del gobierno de Bolivia que obstacu-
lizaron la tarea.

En el mes de septiembre (2020), el go-
bierno nacional argentino emitió el protocolo 
para el desarrollo de comicios del Estado Plu-
rinacional de Bolivia en territorio argentino 
(Decisión Administrativa 1784/2020). Llega-
do el mes de octubre, el gobierno de Mendoza 
se mostró reticente para implementar dicha 
normativa que instaba a las jurisdicciones 
provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en coordinación con la Dirección Na-
cional Electoral y el Ministerio del Interior, a 
poner a disposición los establecimientos nece-
sarios para el desarrollo del acto comicial (Té-
lam, 14 de octubre de 2020). Ante la negativa 
fundamentada en el cierre de las escuelas por 
la pandemia de coronavirus, los residentes 
bolivianos en Mendoza realizaron diversas 

16 La visita del Evo Morales a Mendoza se desa-
rrolló desde el 6 al 8 de marzo.
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protestas (El Grito del Sur, 14 de octubre de 
2020) apoyados por organizaciones de dere-
chos humanos (Xumek, 2019; Ecuménica de 
Cuyo, 2020; Integrar, 2020), logrando que el 
15 de octubre el gobierno de Mendoza emi-
tiera un comunicado habilitante para efectuar 
los comicios generales (Prensa Gobierno de 
Mendoza, 15 de octubre de 2020). Las tareas 
de logística y cumplimiento de protocolos sa-
nitarios quedaron a cargo del Consulado del 
Estado Plurinacional de Bolivia y del Estado 
Nacional. En consecuencia, como fuera pre-
visto, la provincia de Mendoza fue sede una 
vez más del voto transnacional de Bolivia (Té-
lam, 18 de octubre del 2020). 

En una entrevista realizada a una funcio-
naria del Consulado del Estado Plurinacional 
de Bolivia en Mendoza relató cómo sucedie-
ron los hechos en aquellos días: 

“Cuando fue el golpe de Estado en Bolivia, yo 
era funcionaria del Consulado en Mendoza. 
Ese día de noviembre, enteradas de lo que había 
sucedido se hicieron presentes en el consulado 
muchas organizaciones sociales bolivianas y 
mendocinas apoyando a nuestro país. Después 
se dieron cita en la Plaza Independencia frente 
a la Legislatura. En ese momento se empezó a 
armar el grupo Bolivianos Unidos formado por 
personas de todos los departamentos de Men-
doza y que aún continúa activo.

Invitamos a Evo a venir a Mendoza tomando 
ese momento como un inicio de campaña, si 
bien él no iba a ser el candidato, el Movimien-
to al Socialismo seguía con la misma ideología. 
Fueron días intensos para nosotros: hicimos 
una conferencia de prensa en el hotel Inter-
continental, tuvimos una reunión con organi-
zaciones sociales en el sindicato de la Prensa. 
También nos reunimos con referentes de los 
diferentes sectores de la colectividad boliviana 
de Mendoza, San Juan y San Luis. Nos hemos 
reunido en la Universidad Nacional de Cuyo 
con el respaldo de la Facultad de Ciencias Po-
líticas, tanto la decana como el vicedecano es-

taban muy contentos de recibirlo y le hicieron 
un reconocimiento institucional importante a 
su trayectoria política. Visitó la feria en el ba-
rrio Bombal del departamento de Guaymallén, 
incluso se dio tiempo para hacer deporte con 
el intendente del departamento de Maipú y su 
equipo de gobierno.

El sentimiento boliviano estaba más a flor de 
piel, la necesidad de volver a la democracia, 
porque no era gente desconocida la que estaba 
sufriendo en nuestro país de origen. Eran nues-
tras familias, amigos, compañeros de trabajo, el 
pueblo estaba sufriendo y todos nos sentíamos 
identificados. 

Para la campaña del 2020, no veíamos ningún 
avance en Mendoza, entendíamos que no ha-
bía voluntad de avanzar para garantizar el voto 
del 18 de octubre, además ya notábamos que 
se acercaban los comicios y el gobernador no 
mostraba intenciones de autorizar el uso de los 
recintos. Por eso, convocamos a compañeros 
de diferentes sectores, sindicatos, organizacio-
nes sociales y fuimos el miércoles anterior a las 
elecciones a la Casa de Gobierno a pedir que 
nos dispongan las escuelas. Los bolivianos que 
vivimos en Mendoza no somos turistas, somos 
gente trabajadora que respeta las leyes, que con-
tribuye a la economía, nosotros pagamos nues-
tros impuestos, tenemos el derecho de votar y 
que nos presten un día el uso de la escuela. 

El jueves anterior a los comicios, el gobernador 
emitió un permiso responsabilizando a los mu-
nicipios. ¿Qué podía hacer la gente contratada 
del consulado de un viernes para un domingo? 
Nada si nosotros no hubiéramos coordinado 
antes como comunidad boliviana con los mu-
nicipios. En este caso, los concejales, inten-
dentes y legisladores mendocinos del Frente de 
Todos nos recibieron y me decían: “compañera 
¿qué necesitas?” En ese momento sentí que nos 
unía la búsqueda de la democracia, la igualdad 
y el respeto por los derechos humanos.
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Finalmente, el domingo 18 de octubre las y los 
bolivianos votamos en Mendoza. De 11.300 
personas empadronadas activas, participamos 
8.500 y el 90% de los votos fue para el Mo-
vimiento al Socialismo” (Entrevista vía zoom, 
Mendoza, 11 de abril del 2021).

El testimonio de la entrevista refiere al tipo 
de prácticas políticas transnacionales “desde 
abajo” que llevó a cabo la comunidad bolivia-
na residente en Mendoza en el marco de las 
elecciones generales de Bolivia del año 2020 y 
en torno a las medidas que tomó el gobierno 
provincial en cuanto a la garantía en el acceso 
a derechos políticos de sus migrantes.

La entrevistada manifestó que el derecho 
al voto transnacional se encuentra altamente 
institucionalizado (Portes et al., 2003) en Bo-
livia desde la llegada del MAS-IPSP a la ges-
tión. Hecho que puso en cuestión los criterios 
respecto de “presencia y cercanía” de la emi-
gración boliviana en el marco de un proceso 
de desterritorialización ciudadana (Campos 
et al., 2017) y reafirmó la identidad nacional 
(Ramírez, 2018) de sus emigrantes marcando 
una nueva fase en la historia del país, refleja-
do en las instancias administrativas existentes 
de participación y vínculo con los expatriados 
(Ramírez, 2018). Asimismo, la comunidad 
boliviana residente en Mendoza protagonizó 
prácticas políticas transnacionales “desde aba-
jo” (Ramírez, 2018) en cuanto a procesos or-
ganizativos de participación activa destinados 
a lo que Smith y Guarnizo (1998) denominan 
la defensa y ejercicio de sus derechos políticos 
en el país de origen donde debió sortear un 
entorno adverso impuesto por el gobierno de 
Áñez y las acciones restrictivas del gobierno de 
Mendoza, así como las condiciones hostiles 
generadas por la Pandemia del COVID-19.

Conclusiones
En cuanto a las conclusiones generales de este 
trabajo de investigación, se menciona que la 
ciudadanía democrática supone formas histó-

ricas variables de inclusión y de reconocimien-
to de derechos y obligaciones, así como una 
interrogación constante acerca de los sectores 
que han sido excluidos de ella (Penchaszadeh, 
2012). En este sentido, la participación po-
lítico-electoral transnacional de la población 
boliviana se constituye en gran medida gracias 
a la ampliación de los derechos políticos de 
la emigración en el país de origen –producto 
del cuestionamiento de la tradicional confi-
guración nacional y territorial de la ciudada-
nía (Pacecca y Courtis, 2007)– y al señalar la 
responsabilidad del Estado boliviano a la hora 
de reconocer los derechos de participación de 
quienes emigraron, mediante el incentivo de 
los procesos desterritorializados de democrati-
zación electoral.

El proceso de cambio en Bolivia implicó la 
ampliación de derechos a sectores poblaciona-
les postergados, muchos de los cuales emigra-
ron buscando nuevas y mejores oportunidades 
de vida: la posibilidad de participar, tanto en 
la elección de autoridades como en la defini-
ción de los grandes problemas políticos vía 
referéndum, es necesaria y justa toda vez que 
se asume que el primer derecho violado a las 
personas migrantes es el de permanecer en su 
país de origen. En este marco, la comunidad 
residente en el exterior fue parte de la nueva 
agenda política que permitió profundizar vín-
culos transnacionales mediante prácticas de 
actores políticos y sociales que afianzaron así 
sus lazos con Bolivia y aportaron claramente 
a la consolidación de procesos participativos 
que son base misma del sistema democrático.

Vimos que el cambio de perspectiva del 
Estado Plurinacional de Bolivia, en cuanto al 
reconocimiento de derechos políticos de sus 
emigrantes (Hinojosa et al., 2012), responde 
claramente a los estándares internacionales de 
derechos humanos en plena adhesión a la Con-
vención internacional sobre la protección de 
los derechos de todos los trabajadores migra-
torios y de sus familiares (Resol. 45/158,1990, 
art. 41). La legislación vigente hace efectivo el 
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voto transnacional como elemento primordial 
para la ampliación de ciudadanía que, además, 
ha favorecido claramente los lazos políticos 
transnacionales.

Cabe destacar que, si bien el derecho al 
voto transnacional se contempla en el plexo 
normativo de Bolivia, su efectivo ejercicio en 
la Argentina se profundizó por el creciente 
activismo político de la comunidad boliviana 
residente en nuestro país. Fueron claves para 
ello, el desarrollo de estrategias de organiza-
ción interna, vinculación transfronteriza y 
creación de redes con diversas organizaciones 
locales en un proceso de promoción, concien-
tización y defensa de este derecho, así como 
el compromiso del Estado argentino para 
promocionar y facilitar estas instancias elec-
torales. En este punto, cabe reflexionar sobre 
la institucionalización del voto trasnacional en 
Bolivia y los procesos de subjetivación política 
de las y los bolivianos residentes en el exterior. 
Como así también señalar el estrecho vínculo 
dado entre el ejercicio de este derecho y el de-
venir histórico del MAS-IPSP, que, si bien se 
mostró como guardián y promotor del voto 
migrante, con el transcurso del tiempo pare-
cieran haber quedado ligados a una relación 
casi de exclusividad.

Surge la pregunta sobre si la ciudadanía 
boliviana residente en el exterior se ha con-
solidado como un sujeto político activo que 
desafíe la mera mediación de un partido po-
lítico en particular y profundice la demanda 
concreta de espacios de representación. Esto 
resulta de gran interés a la hora de evaluar la 
institucionalidad del sistema participativo en 
Bolivia y lleva a cuestionarse si los partidos po-
líticos opositores al MAS-IPSP toman como 
posible electorado a la población residente en 
el exterior, identificando al emigrante bolivia-
no como sujeto de derecho que puede votar y, 
por lo tanto, ser destinatario de las propuestas 
de campaña.

Resguardar el espacio político trasnacional 
en América Latina implica un desafío para la 

construcción de sistemas democráticos esta-
bles, con instituciones tutelares de derechos 
que trasciendan los proyectos políticos co-
yunturales. En este sentido, se observa cómo 
las migraciones interpelan la existencia de los 
Estados y su rol de garantes en la defensa inte-
gral de los derechos de sus ciudadanos, donde 
la dimensión cívico-política resulta un medio 
fundamental por el cual los habitantes acce-
den e incrementan su cobertura de derechos 
civiles, sociales y políticos.

El acceso de las personas migrantes a la 
vida social y política de sus países de origen, 
como elemento clave del derecho humano a 
migrar (Ceriani, 2011), involucra una com-
pleja dinámica organizativa a la hora de incidir 
efectivamente en las decisiones que gobiernan 
parte de sus vidas. A partir de ello, surgen al-
gunos interrogantes: las formas organizativas 
y socialización política de los bolivianos resi-
dentes en el exterior, ¿favorecen a un proceso 
de re-vinculación respecto de su territorio na-
cional? Ante el incipiente gobierno del MAS-
IPSP en Bolivia, los procesos organizativos y 
subjetivos de la militancia boliviana en el ex-
terior ¿habilitan el surgimiento de un nuevo 
ethos militante? Y, por último: ¿qué impacto 
generó la ruptura institucional en Bolivia en el 
2019 sobre los procesos de reorganización po-
lítico-partidaria transnacional del Movimien-
to Al Socialismo en la Argentina? Sin duda, 
son estas temáticas a abordar en posteriores 
instancias de reflexión.
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