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A 
Antonio José de Su-
cre se le considera 
el militar más com-
pleto y cabal de los 

próceres de la independen-
cia americana. A él Bolivia le 
debe su existencia.

El Gran Mariscal de Aya-
cucho gobernó el país en los 
primeros años de la funda-
ción de la República y fue el 
organizador de las primeras 
instituciones de la nación.

La difusión de la informa-
ción fue un pilar importan-
te en el gobierno de Antonio 
José de Sucre (diciembre de 
1825 - abril de 1828).

Durante la administra-
ción del Mariscal de Ayacu-
cho se publicó el que se con-
sidera el primer periódico 
estatal boliviano.

Bautizado como Cóndor 
de Bolivia, el semanario fue 
para Sucre la expresión del 
respeto que sentía por la con-
frontación de ideas.

La primera Ley de Im-
prenta dictada por el gober-
nante y promulgada por la 
Asamblea Constituyente el 
7 de diciembre de 1826 fue, 
justamente, la reafirmación 
de aquellos principios repu-
blicanos.

Mediante la Ley de Im-
prenta, el Gobierno de-
mostró que la libertad de 
opinión era uno de los bene-
ficios que trajo consigo 
la nueva República.

Pero el ‘Cóndor’, 
una gaceta mi-
nisterial don-
de el Mariscal 
difundía las 
p r o p u e s t a s 
gubernamen-
tales y sus pro-
pias ideas, to-
maba las calles 
en medio de las 
inmensas difi-
cultades del naci-
miento de la Re-
pública Bolívar.

  REDACCIÓN CENTRAL

En los 134 números del 
semanario se abordan sobre 
todo aquellos temas que se 
refieren a la consolidación 
nacional, la tensa situación 
que provocó la separación de 
las dos antiguas capitales vi-
rreinales, Lima y Buenos Ai-
res, que reclamaban su dere-
cho a territorios de lo que fue 
la Audiencia de Charcas, el 
debate de ideas liberales, la 
divulgación de leyes, decre-
tos y ordenanzas del Gobier-
no, que configuraban la orga-
nización del nuevo Estado, y 
partes de guerra.

Hasta finales de la guerra 
de la independencia, en los 
territorios de la Audiencia 
de Charcas, no existió la im-
prenta y, por lo tanto, tampo-
co pudo existir alguna forma 
de periodismo.

Con el establecimiento del 
Cóndor de Bolivia, Sucre in-
augura el ejercicio del perio-
dismo y crea con él un regis-
tro impreso de la historia del 
nuevo país.

La máquina donde se im-
primieron varias ediciones 
del semanario, de hecho, fue 
confiscada al ejército realista 
de Pedro Antonio de Olañeta.

Con el propósito de faci-
litar la circulación del perió-
dico en todas las ciudades 
del país, el Gobierno de Su-
cre dictó el 25 de octubre de 
1825 una orden de exención 

para que la administra-
ción de correos libere 

de pagos el envío 
de toda clase de 

impresos.

ANTONIO JOSÉ DE 
SUCRE PUBLICÓ EL 
PRIMER PERIÓDICO 
ESTATAL DE BOLIVIA
MEDIANTE LA LEY DE IMPRENTA, el Gobierno demostró que la libertad de 
opinión era uno de los beneficios que trajo consigo la nueva República.

Sucre es considerado pio-
nero dentro del género pe-
riodístico, pues ya había 
fundado en 1823 El Monitor, 
periódico republicano de 
Ecuador.

En Bolivia encomendó la 
dirección del ‘Cóndor’ a uno 
de sus hombres de mayor 
confianza, el español Facun-
do Infante.

Infante, quien defendió 
las ideas liberales del Go-
bierno, fue también minis-
tro del Interior y Relaciones 
Exteriores de Sucre.

Como director del perió-
dico, Infante fue autor de una 
gran cantidad de artículos, 
pero se cree también que otros 
tenían la inspirada pluma del 
vencedor de Ayacucho.

Quizá, por eso mismo, el 
Cóndor de Bolivia mantuvo 
confrontaciones con El Mer-
curio de Perú, El Argos ar-
gentino, el Fénix de Lima y 
el Bandera Blanca, periódico 
francés de la época.

Y es que, en el complejo 
proceso de consolidación de 
la República gravitaron fac-
tores externos e internos de 
gran trascendencia que re-
percutieron a largo plazo en 
la conformación de la socie-
dad y el territorio.

La consolidación como 
Estado independiente signi-
ficó para Bolivia, después de 
los movimientos indepen-
dentistas de 1809 en Sucre 
y La Paz que inflamaron al 
continente con aires de li-
bertad, una larga y penosa 
etapa de conflictos con los 
países vecinos y confronta-
ciones internas.

A Sucre le tocó un papel 
destacado en la fase de la edi-
ficación institucional y en los 
cambios socioeconómicos. 

La Paz fue para él tan di-
fícil como la guerra.

El 29 de octubre de ese 
año circuló el prospecto 

del periódico en el que se 
establece que el objetivo 
del ‘Cóndor’ es “ilustrar al 

pueblo en sus verdade-
ros intereses, para hacerlo 
marchar por la senda de la 

libertad verdadera”.

1825
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Edición del 
‘Cóndor’ del 

24 de abril de 
1828, en la que 
se informa del 

golpe de Estado.

Una parte de los artículos publicados tiene la inspirada pluma del Gran Mariscal de Ayacucho.
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números del semanario circula-
ron en el país en los que se aborda 
aquellos temas que se refieren a la 
consolidación nacional, la tensa si-
tuación que provocó la separación 
de las dos antiguas capitales virrei-
nales, Lima y Buenos Aires, que re-
clamaban su derecho a territorios de 
lo que fue la Audiencia de Charcas, 
el debate de ideas liberales, la divul-
gación de leyes que configuraban la 
organización del nuevo Estado.

134
Si una persona de menos 

talento e integridad hubiera 
recibido la misión que le dio 
Simón Bolívar a Sucre, quizá 
la República no hubiera so-
brevivido al caos del periodo 
formativo por el que pasaron 
todas las naciones de habla 
hispana de América en la pri-
mera mitad del siglo XIX.

Pero la República sobrevi-
vió, aunque en medio de in-
mensas dificultades.

El ‘Cóndor’ no solo se li-
mitó a reflejar esas dificulta-
des con la difusión de corres-

pondencia oficial —ya que 
no es frecuente que publi-
que notas propias de redac-
ción— sino también desti-
nó importantes espacios a 
noticias del exterior, donde 
las procedentes de España y 
Perú tenían, por razones ob-
vias, un sitial preferencial.

Inmediatamente insta-
lada la República y abier-
tas las puertas de la infor-
mación, el ‘Cóndor’ publicó 
información procedente de 
países cuyo desarrollo, so-
bre todo político, era de ma-
yor interés para Bolivia.

Una considerable pro-
porción del material “in-
ternacional” consistía en la 
transcripción de noticias de 
periódicos de países veci-
nos, cuyos contenidos, mu-
chas veces, no necesaria-
mente guardaban relación 
con Bolivia.

Al adquirir mayor expe-
riencia, los editores del Cón-
dor de Bolivia ofrecieron a 
sus lectores una mayor va-
riedad de noticias en un in-
tento por difundir informa-
ción que ilustre al pueblo.

De hecho, en el prospec-
to del periódico que circuló 
el 29 de octubre de 1825 se 
establece que el objetivo del 
‘Cóndor’ es “ilustrar al pue-
blo en sus verdaderos intere-
ses para hacerlo marchar por 
la senda de la libertad verda-
dera, para que sea feliz, para 

indicarle los escollos y peligros 
que la ambición, las pasiones 
exaltadas, las miras inicuas y la 
intriga puedan presentarle”.

En la misma edición, se ex-
plica que el periódico fue bau-
tizado con el nombre del ‘Cón-
dor’ por “hallarse en esta ave, 
propia de nuestro suelo, el 
más alto grado de facultades 
con que la naturaleza ha dota-
do a los seres de su especie. Su 
fuerza, su arrojo, su velocidad, 
la perspicacia y noble alimen-
to con que se nutre, a diferen-
cia de las demás aves de rapiña 
que se sustentan de cadáve-
res e inmundicias. Todas estas 
cualidades no carecen de ana-
logía con los que deben carac-
terizar nuestro trabajo”.

El pequeño periódico, del ta-
maño del papel oficio, intentó 
incrustar en la conciencia del li-
bre ciudadano boliviano a serlo 
realmente con el ejercicio de de-
rechos y deberes, pero también 
con sacrificios y renunciación. 
Por eso mismo, en la empobre-
cida Bolivia de ese tiempo, uno 
de los motivos capitales para la 
circulación del periódico era la 
necesidad de que se difundiese 
el pensamiento de la Constitu-
ción escrita por Bolívar y las re-
formas institucionales que Su-
cre ejecutó.

Hoy la memoria de Sucre, 
que fue uno de los Libertado-
res de América, merece la gra-
titud y el perenne homenaje 
de Bolivia.
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l 22 de abril de 1828 
fue mortalmente he-
rido en el pecho el 
benemérito general 

José Miguel Lanza, cuando en 
defensa de la Constitución y 
el orden público atacó con su 
unidad a una facción rebel-
de de caballería que se había 
amotinado en la Capital de la 
República.

El motín provocó la renun-
cia del presidente Antonio 
José de Sucre, quien también 
fue herido al intentar resta-
blecer el orden público.

Lanza, al recibir la herida, 
creyó morir en el momento y 
llamando al ministro del Inte-
rior, Facundo Infante, le dijo 
estas notables palabras que 
publicó el Cóndor de Bolivia, 
el primer periódico de la Re-
pública: “Diga usted al pre-
sidente de la República que 
muero contento porque sacri-
fico mi vida en defensa de las 
leyes de mi patria, de la Cons-
titución y de las autoridades 
que ella establece. Que justi-
fico mi amistad por el gene-
ral Sucre, con mi propia san-
gre, que, a él, y a mis amigos 
todos, recomiendo mis hijos”.

Después de ocho días de 
agonía e intenso dolor, mu-
rió al amanecer del 30 de 
abril de 1828.

Cuando estalló el motín, 
en su condición de Prefecto de 
Chuquisaca, llenó sus deberes 
y marchó precipitadamente a 
Potosí en busca de tropas con 
que salvar a la Capital de la 
República de la anarquía y de 
la violencia.

Lanza fue héroe boliviano, 
general de división y uno de 
los firmantes del acta de de-
claración de Independencia 
de Bolivia.

Ejemplo de patriotismo, de 
virtud, de sentimientos gene-
rosos y heroicos, aseguran al-
gunos historiadores.

Lanza, un perseverante 
defensor de la libertad du-

REDACCIÓN CENTRAL

El general José Miguel Lanza 
es, indudablemente,

 el boliviano que ha 
prestado más distinguidos servicios 

en la Guerra  
de la Independencia, 

dentro del territorio 
de lo que hoy es Bolivia.

rante la larga guerra de la 
independencia, no dudó, 
una vez constituida la Re-
pública, en sostener con su 
sangre la Constitución y el 
orden público.

Principiada la revolución 
en América, en 1809 en Sucre 
y La Paz, fue de los primeros 
en tomar las armas para com-
batir por la independencia.

Su familia, toda empeñada 
en esta lucha, fue también de 
las primeras sacrificadas por 
el rencor de los españoles.

Lanza siguió constante-
mente la suerte de los ejérci-
tos que lucharon contra el po-
der colonial en las provincias 
que hoy forman Bolivia.

Entre ventajas y reveses 
subió hasta la clase de mayor, 
cuando las armas argentinas 
abandonaron para siempre 
desde el año 1816 la emanci-
pación del Alto Perú.

Lanza ocupó los valles de 
Ayopaya. Desde allí con es-
fuerzos heroicos, con una per-
severancia asombrosa, distra-
jo por muchos años fuertes 
cuerpos y divisiones ente-
ras de los enemigos, sostuvo 
combates desiguales y entre 
desastres y derrotas se man-
tuvo en sus posiciones hasta 
que después de la Batalla de 
Ayacucho fue el primero en 
apresurarse a ocupar la ciudad 
de La Paz y alentar a sus com-
patriotas a facilitar al Ejército 
Libertador la completa eman-
cipación de nuestra patria.

Después de la renuncia de Su-
cre a la presidencia y la muerte de 
Lanza, el Consejo de Ministros 
Encargado de la Administración 
de la República firmó un decre-
to por el que reconoció “el valor 
de quienes prestaron un servicio 
importante a la Nación y, aún en-
frente de peligros, lucharon para 
conservar la independencia de 
la República, las leyes y el orden 
público en Chuquisaca”.

El decreto, firmado el 6 de 
mayo de 1828, declaró a todos los 
ciudadanos que defendieron con 
las armas a Chuquisaca, la Cons-
titución y el orden “beneméritos 
de la patria en grado eminente”.

Se dispuso también que en 
las cortes de Justicia de La Paz 
y Chuquisaca se colocará el re-
trato de Lanza con la siguiente 
leyenda: “Defensor constante 
de la independencia americana 
y muerto por conservar el or-
den y las leyes”.

“Por cuenta de la nación, re-
seña el Cóndor de Bolivia, los hi-
jos varones del general Lanza se-
rán educados en los Colegios de 
Ciencias y Artes y las hijas muje-
res en la de Educandas de cual-
quier parte de la República”.

El general José Miguel 
Lanza es indudablemente el 
boliviano que ha prestado 
más distinguidos servicios en 
la Guerra de la Independen-
cia, dentro del territorio de lo 
que hoy es Bolivia.

DESPUÉS DE OCHO DÍAS de agonía e intenso dolor, murió al amanecer del 30 de abril de 1828.

héroe

LANZA, EL GRAN 
HÉROE DE LA 
INDEPENDENCIA
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l manuscrito, rotulado 
Libro mayor de sesiones 

de la Asamblea de Repre-

sentantes del Alto Perú 

instalada el 1° de julio de 1825, re-
copila los prolegómenos de las ac-
tividades entre julio y agosto de 
1825. En el documento, por ejem-
plo, se puede conocer a quienes 
estuvieron de acuerdo con el na-
cimiento de la nueva República y 
quiénes no lo aceptaban.

Choquehuanca explicó que 
el manuscrito, que definió 
como una “verdadera joya”, re-
fleja las motivaciones de las de-
liberaciones para la creación de 
Bolivia en 1825, luego de una 
“cruenta guerra librada por más 
de 16 años, en las que se derrotó 
a los invasores”.

“Fueron tres siglos de resisten-
cia y lucha de rebeldes origina-
rios que ofrendaron sus vidas por 
nuestra independencia. La Asam-
blea Deliberante del Alto Perú de-
cidió el 6 de agosto de 1825, me-
diante la suscripción del Acta de 
Independencia, la fundación de 
Bolivia. El documento facsimi-
lar del original es parte del pre-
sente manuscrito que presenta-
mos para conocimiento de todo 

ABI

el pueblo boliviano y de nuestro 
continente. Refleja las motivacio-
nes y deliberaciones para la crea-
ción de Bolivia”, explicó.

Además recordó que, a tra-
vés de la nueva Constitución 
Política del Estado de 2009, los 
bolivianos nos constituimos en 
“arquitectos y diseñadores de la 
refundación del Estado bolivia-
no con los nueve departamen-
tos, que son parte indisoluble 
del Estado Plurinacional”.

Luego de defender la integra-
ción, reconocimiento y plura-
lismo que logró la nueva Cons-
titución, denunció que algunas 
élites, hasta hoy, cuestionan el 
Acta de la Independencia y argu-
mentan que no tuvieron partici-
pación real, “señalándola despec-
tivamente, que el nacimiento de 
la patria fue decidido por aquellos 
altoperuanos”.

LOS DEBATES DE 1825 
FUERON ENTREGADOS A 
LA CASA DE LA LIBERTAD
LAS DISCUSIONES desarrolladas entre julio y agosto de 1825, hasta la firma del 
Acta de Independencia de Bolivia, fueron recogidas en un facsimilar entregado 
por el vicepresidente David Choquehuanca a la Casa de la Libertad de Sucre, 
Chuquisaca. El texto también llegará a las bibliotecas públicas.

“En los pasillos de esas élites 
se comenta que llegaron tarde, 
que fueron obligados a firmar 
a punta de pistola, así también 
podríamos decir los indígenas 
de tierras bajas, altas y valles, 
que no participamos de tal de-
cisión, pero jamás podemos 
atentar con dividir o separar 
nuestra patria”, afirmó.

Si bien dijo que esto puede 
ser parte de un amplio debate, 
enfatizó en que es una realidad 
que el 6 de agosto de 1825 se fir-
mó la Independencia y se deci-
dió el nacimiento de la patria 
que “ahora nos acoge. Hemos 
aprendido a amarla y mantener-
la unida sobre todas las cosas, 
sin renunciar a nuestra lucha 
por la integración y la soberanía 
de nuestros pueblos”.

El facsímil será custodia-
do por la Casa de la Libertad y 
puesto a vista de los investiga-
dores, estudiantes, historiado-
res y de todos quienes deseen 
hacer consultas.

Desde la Casa de la Libertad 
se informó que copias similares 
a las entregadas el viernes serán 
distribuidas a todas las bibliote-
cas municipales y a las unidades 
educativas.

En la ocasión, Choquehuan-
ca también destacó el legado de 
Juana Azurduy, de quien dijo 
que un departamento debería 
llevar su nombre por su aporte 
a la consolidación de la patria, 
y del expresidente militar Gual-
berto Villarroel, quien por su 
cercanía con el pueblo y las me-
didas sociales que dictó fue ase-
sinado el 21 de julio de 1946.

En el documento se puede conocer 
a quienes estuvieron de acuerdo 
con el nacimiento de la nueva Re-
pública y quiénes no lo aceptaban. 
Se trata de “una verdadera joya”.

+ datos
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l General Antonio 
José de Sucre nació 
en la ciudad de Cu-
maná, en las provin-

cias de Venezuela, el 3 de fe-
brero de 1795, de padres ricos 
y distinguidos.

Recibió su primera educa-
ción en la capital de Caracas. 
En el año de 1808 principió 
sus estudios en Matemática 
para seguir la carrera de in-
genieros. Empezada la revo-
lución se dedicó a esta arma 
y mostró desde los primeros 
días una aplicación y una inte-
ligencia que lo hicieron sobre-
salir entre sus compañeros.

Muy pronto empezó la 
guerra, desde luego el Ge-
neral Sucre salió a campaña. 
Sirvió a las órdenes del Ge-
neral Miranda con distinción 
en los años 11 y 12. Cuando 
los Generales Mariño, Piar, 
Bermúdez y Valdés empren-
dieron la reconquista de su 
patria, en el año de 13, por la 
parte oriental, el joven Sucre 
los acompañó a una empresa, 
la más atrevida y temeraria.

Apenas un puñado de va-
lientes, que no pasaban de 
ciento, intentaron y logra-
ron la libertad de tres pro-
vincias. Sucre siempre se 
distinguía por su infatigable 
actividad, por su inteligen-
cia y por su valor. En los cé-
lebres campos de Maturín y 
Cumaná se encontraba de 
ordinario al lado de los más 
audaces, rompiendo las filas 
enemigas, destrozando ejér-
citos contrarios con tres o 
cuatro compañías de volun-
tarios que componían todas 
nuestras fuerzas. La Grecia 
no ofrece prodigios mayores. 

Quinientos paisanos ar-
mados, mandados por el in-
trépido Piar, destrozaron 
ocho mil españoles en tres 
combates en campo raso. El 
General Sucre era uno de los 
que se distinguían en medio 
de estos héroes.

El General Sucre sirvió 
al Estado Mayor General del 
Ejército de Oriente desde el 
año de 14 hasta el de 17, siem-
pre con aquel celo, talento y 
conocimientos que los han 
distinguido tanto.

Él era el alma del ejérci-
to en que servía. Él metodi-
zaba todo; él lo dirigía todo, 
más, con esa modestia, con 
esa gracia, con que hermosea 
cuanto ejecuta. 

Su adhesión al Libertador 
y al Gobierno lo ponía a me-
nudo en posiciones difíciles, 

cuando los partidos domésti-
cos encendían los espíritus. 

Después de la Batalla de 
Boyacá, el General Sucre fue 
nombrado jefe del Estado Ma-
yor General Libertador, cuyo 
destino desempeñó con su 
asombrosa actividad. Él será 
eterno como el nombre del 
vencedor de Ayacucho.

Luego fue destinado desde 
Bogotá a mandar la división 
de tropas que el Gobierno de 
Colombia puso a sus órdenes 
para auxiliar a Guayaquil que 

se había insurreccionado con-
tra el Gobierno español. Allí 
Sucre desplegó su genio con-
ciliador, cortés, activo, audaz.

Dos derrotas consecutivas 
pusieron a Guayaquil al lado 
del abismo. Todo estaba per-
dido en aquella época: nadie 
esperaba salud, sino en un 
prodigio de la buena suerte. 
Pero el General Sucre se halla-
ba en Guayaquil, y bastaba su 
presencia para hacerlo todo. 
El pueblo deseaba librarse de 
la esclavitud: el General Su-
cre, pues, dirigió este noble 
deseo con acierto y con gloria.

Triunfa en Yaguachi, y li-
bró así a Guayaquil. Después 
un nuevo ejército se presentó 
en las puertas de esta misma 
ciudad, vencedor y muy fuer-
te. El General Sucre lo conju-
ró, lo rechazó sin combatir. 
Su política logró lo que sus 
armas no habrían alcanzado. 
La destreza del General Su-
cre obtuvo un armisticio del 
General español, que en rea-
lidad era una victoria.

Gran parte de la batalla de 
Pichincha se debe a esta há-
bil negociación; porque sin 
ella, aquella célebre jornada 
no habría tenido lugar. Todo 
habría sucumbido entonces, 
no teniendo a su disposición 
el General Sucre medios de 
resistencia.

El General Sucre formó, en 
fin, un ejército respetable du-
rante aquel armisticio con las 
tropas que levantó en el país.

La Campaña terminó la 
guerra del Sur de Colombia, 
fue dirigida y mandada en 
persona por el General Su-
cre; en ella mostró sus ta-
lentos y virtudes militares; 
superó dificultades que pa-
recían invencibles; la natu-
raleza le ofrecía obstáculos, 
privaciones y penas durísi-
mas: más a todo sabía reme-
diar su genio fecundo.

La Batalla de Pichincha 
consumó la obra de su celo, 

El General Sucre es el 

Padre de Ayacucho: es 

el redentor de los hijos 

del Sol; es el que ha 

roto las cadenas con 

que envolvió Pizarro el 

Imperio de los Incas. La 

posteridad representará 

a Sucre con un pie en el 

Pichincha y el otro en el 

Potosí.

REDACCIÓN CENTRAL

BOLÍVAR, EN SU 
GRANDEZA, ESCRIBE LA 

BIOGRAFÍA DE SUCRE
LUEGO DE LA “BRILLANTE” VICTORIA EN AYACUCHO, librada el 9 de diciembre de 
1824, Simón Bolívar elevó inmediatamente al general Antonio José de Sucre, que está por 

cumplir apenas los 30 años, al rango de Gran Mariscal.

Sucre, en un antiguo cuadro 
que adorna un salón del 

Palacio Quemado de La Paz.



// 9

6.08.2023

Especial

de su sagacidad y de su valor. 
Entonces fue nombrado, en 
premio de sus servicios, Ge-
neral de división e Intendente 
del Departamento de Quito. 
Aquellos pueblos veían en él 
su Libertador, su amigo.

La pertinaz ciudad de Pas-
to se subleva poco después de 
la capitulación que les con-
cedió el Libertador, con una 
generosidad sin ejemplo en 
la guerra. Sin embargo, este 
pueblo ingrato y pérfido obli-
gó al General Sucre a marchar 
contra él, a la cabeza de unos 
batallones y escuadrones de 
la guardia colombiana.

Los abismos, los torrentes, 
los escarpados precipicios de 
Pasto fueron franqueados por 
los invencibles de Colombia. 
El General Sucre los guiaba, y 
Pasto fue nuevamente reduci-
do al deber.

El General Sucre, bien 
pronto, fue destinado a una 
doble misión militar y diplo-
mática cerca de este gobier-
no, cuyo objeto era hallarse al 
lado del presidente de la Re-
pública para intervenir en la 
ejecución de las operaciones 
de las tropas colombianas au-
xiliares del Perú.

El General Sucre tenía ór-
denes positivas de su Gobier-
no de sostener al Perú, pero 
de abstenerse de interferir 
en sus diferencias intestinas; 
esta fue su conducta inva-
riable, observando religiosa-
mente sus instrucciones.

Las operaciones del General 
Santa Cruz en el alto Perú ha-
bían empezado con buen suce-
so y esperanzas probables. 

El General Sucre había reci-
bido órdenes de embarcarse con 
cuatro mil hombres de las tro-
pas aliadas hacia aquella parte. 

Abre sus comunicaciones 
con el General Santa Cruz que 
se hallaba en el Alto Perú; a 
pesar de no recibir demanda 
alguna de dicho General, de 
auxilios, dispone todo para 
obrar inmediatamente contra 
el enemigo común.

Sus tropas habían llegado 
muy estropeadas, como todas 
las que hacen la misma nave-
gación; los caballos y bagajes, 
había costado una inmensa di-
ficultad obtenerlos; las tropas 
de Chile se hallaban desnudas, 
y debieron vestirse antes de 
emprender una campaña rigu-
rosa. Sin embargo, todo se eje-
cutó en pocas semanas.

Ya la división del General 
Sucre había recibido parte del 
General Santa Cruz, que la lla-
maba en su auxilio, y algunas 
horas después de la recepción 
de este parte estaba en marcha.

Cuando el Libertador 

le dejó encargado 

de conducir la 

campaña durante el 

invierno que entraba, 

el General Sucre 

desplegó todos los 

talentos superiores 

que lo habían 

conducido a 

obtener la 

más brillante 

campaña 

de cuantas 

forman la 

gloria de los 

hijos del nuevo 

mundo. 

El General Sucre tuvo 
una entrevista con el Gene-
ral Santa Cruz en Moquegua, 
y allí combinaron sus ulte-
riores operaciones. La divi-
sión que mandaba el General 
Sucre vino a Pisco y de allí 
pasó, por orden del Liberta-
dor, a Supe para oponerse a 
los planes de Riva-Agüero 
que obraba de concierto con 
los españoles.

En estas circunstancias 
el General Sucre instó al Li-
bertador porque le permitie-
se ir a tomar el valle de Jauja 
con las tropas de Colombia, 
para oponerse allí al General 
Canterac, que venía del Sur. 
Riva-Agüero había ofreci-
do cooperar a esta maniobra 
más su perfidia pretendía en-
gañarnos.

El General Sucre dio en 
aquel momento un brillante 
testimonio de su carácter ge-
neroso.

El General Sucre comba-
tió con suceso a todos los ad-
versarios de la buena causa; 
escribió con sus manos res-
mas de papel para impug-
nar a los enemigos del Perú 
y de la libertad; para sos-
tener a los buenos, y para 
confortar a los que co-
menzaban a desfallecer 
por los prestigios del 
error triunfante.

El General Su-
cre escribía a sus 
amigos que más 
interés había to-
mado por la causa 
del Perú, que por 
la que fuese pro-
pia o pertenecie-
se a su familia. 

Este General 
tomó al mismo 
tiempo a su car-
go la dirección 
de los prepara-
tivos que pro-
dujeron el 
efecto mara-
villoso de lle-
var el ejército 
al valle del Jau-
ja por encima de 
los Andes, helados y 
desiertos. 

Para el General Sucre todo 
sacrificio por la humanidad y 
por la patria le parece glorio-
so. Ninguna atención bon-
dadosa es indigna de su co-
razón: él es el General del 
soldado.

Cuando el Libertador lo 
dejó encargado de conducir 
la campaña durante el in-
vierno que entraba, el Gene-
ral Sucre desplegó todos los 
talentos superiores que lo 
habían conducido a obtener 

la más brillante campaña de 
cuantas forman la gloria de 
los hijos del nuevo mundo. 

La Batalla de Ayacucho es 
la cumbre de la gloria ame-
ricana, y la obra del General 
Sucre. La disposición de ella 
ha sido perfecta, y su ejecu-
ción divina. Maniobras hábi-
les y prontas desbarataron en 
una hora a los vencedores de 
catorce años, y a un enemigo 
perfectamente constituido y 
hábilmente mandado. 

El General Sucre es el Pa-
dre de Ayacucho: es el reden-
tor de los hijos del Sol; es el 
que ha roto las cadenas con 
que envolvió Pizarro el Im-
perio de los Incas. La posteri-
dad representará a Sucre con 
un pie en el Pichincha y el 
otro en el Potosí, llevando en 
sus manos la cuna de Man-
co Capac y contemplando 
las cadenas del Perú ro-
tas por su espada.

// 9

Bolívar en un mural que 
adorna Palacio Quemado de 

La Paz.
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C
huquisaca, 10 de di-
ciembre de 1825.- Solo 
la pluma de Tácito po-
dría dignamente pin-

tar la Batalla de Ayacucho y la 
de Plutarco presentar al mun-
do tal cual a los hombres que, 
a través de inconvenientes al 
parecer increíbles, trajeron al 
Perú la paz y la ventura.

Referir tamaños sucesos 
quede para escritores más afor-
tunados que nosotros, que nos 
contentamos con solo dar una 
relación de lo que se ha hecho en 
Chuquisaca el día del aniversario 
de aquélla célebre batalla.

El día ocho por la noche se vio 
la plaza adornada de diferentes 
fuegos que, alternados con mu-
chos tiros de cañón, presentaron 
un momento agradable.

Mucho más porque la gente 
agolpada a la plaza vitoreaba al 
Libertador y al Gran Mariscal.

Concluidos los fuegos se sir-
vió en el palacio un refresco a 
las señoras y a los caballeros que 
desde los balcones habían vis-
to la diversión, la que dio fin, en 
aquella noche, con un baile en el 
mismo palacio.

Amaneció el día 
nueve, y la noche 
que parecía eter-
na huyó de 
nuestros ojos 
que vieron al 
brillante y 
hermoso sol 
de Ayacu-
cho, al que 
saludaron 
21 caño-
nazos.

CÓNDOR DE BOLIVIA

Desde temprano los bal-
cones de las casas se halla-
ban colgados y la gente en tro-
pel discurriendo por las calles, 
anunciaban que aquel era el 
aniversario del Gran Día.

A las nueve y media de la 
mañana el señor presidente del 
Departamento, después de una 
oportuna y elegante arenga, 
colgó en el pecho del Gran Ma-
riscal la medalla decretada por 
el Congreso.

Su Excelencia, lleno de la 
moderación que le es propia, 
agradeció el obsequio suplican-
do se le permitiera no usarla sin 
el permiso de su Gobierno.

La comitiva pasó al pala-
cio, donde el Libertador ciñó al 
Gran Mariscal la espada que la 
Municipalidad de Lima le aca-
baba de remitir.

Al verificarse este acto, el Li-
bertador dirigió una corta pero 
noble y magnífica arenga al ven-
cedor de Ayacucho quien, a su 
vez, contestó con precisión y ele-
gancia jurando que con ella sos-
tendría al imperio de las leyes.

LOS BOLIVIANOS 
FESTEJAN EN 
1825 LA LIBERTAD 
CONQUISTADA
TEXTUAL del número extraordinario del Cóndor de Bolivia, del sábado 10 de diciembre de 
1825, en el que publica la crónica de la fiesta en homenaje al primer aniversario de la victoria 
de la Batalla de Ayacucho que dio libertad al Alto Perú.

Las palabras de ambos héroes 
parecían dichas por algún genio 
celestial. La libertad las dictaba 
y un orgullo noble y vivificador 
parecía que tomaba a los espec-
tadores de acto tan majestuoso.

Acompañados de las corpo-
raciones marcharon los liberta-
dores a la Iglesia de la Catedral, 
donde se ofició una solemne 
misa a la que se siguió la oración 
dicha por el Vicario General del 
Ejército, Pedro Antonio Torres.

El orador sagrado al referir 
los sucesos de la campaña lo hizo 
con dignidad y maestría.

La pintura del Paso de los An-
des nos pareció propia del her-
moso decir de Granada o de la 
pluma elegante de Masillou.

Imágenes, comparaciones, 
pinturas, recuerdos, todo era 
vivo y animado, todo oportu-
no y sublime.

Enseguida del ser-
món se cantó el Te 
Deum e inmediata-
mente acompaña-

La gente, 
agolpada a la plaza, 

vitoreaba al 
Libertador Simón Bolívar 

y al Gran Mariscal 
Antonio José de Sucre.

+ datos
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dos de un cortejo inmenso fue-
ron a palacio.

Su Excelencia, el Gran Maris-
cal, tomó la palabra y habló con 
aquella exactitud y fuerza de ra-
ciocinio que le es propio. Hizo lo 
mismo el general Andrés de San-
ta Cruz al que siguió el señor Ca-
simiro Olañeta a nombre de la 
Corte Superior de Justicia.

Su Excelencia el Libertador 
contestaba a cada uno con la ele-
vación de su alma grande.

Nosotros, mientras más ob-
servamos a este gigante, más nos 
convencemos de que es el hom-
bre extraordinario de la guerra y 
de la política, el hombre de todos 
los casos y circunstancias.

La calidad de los periodistas 
no nos permite insertar las be-
llezas que se dejaron en aque-
lla hora, pero podemos asegurar 
que el Gran Mariscal, el general 
Santa Cruz y el Dr. Olañeta se dis-
tinguieron por sus oraciones a las 
cuales nada faltó.

Como a la una de la tarde 
principiaron a concurrir las se-
ñoras a la casa dispuesta para 
la comida y baile de aquella 
tarde y noche.

A las dos, la reunión era bri-
llante y numerosa. Cuando Su 
Excelencia pasaba por la plaza, el 
inmenso pueblo le vitoreaba con 
todo el entusiasmo que inspira el 
reconocimiento de un pueblo li-
bre a su Padre, como le llamaban.

Entonces el pueblo entregado 
al gozo bebía y comía en la plaza 
donde se dispuso su banquete 
con abundancia excesiva.

Allí vimos personas abra-
zarse y aún llorar de contentos. 
Cuanto puede la libertad.

Los artesanos habían dis-
puesto varias mojigangas y pan-
tomimas, algunas de ellas en-
tretenidas y graciosas las que 
entraron a la plaza cuando el 
pueblo comía.

Bebieron muy a gusto y su 
embriaguez causó un nuevo 
motivo de diversión.

Siguió hasta la noche la ma-
yor alegría y contento, demos-
trando el pueblo su reconoci-
miento al Libertador y Gran 
Mariscal con vivas frecuentes.

Entretanto, en la casa dis-
puesta se bailaba con mucho 
buen humor. A las cuatro prin-
cipiaron a comer.

Su Excelencia, que se mani-
festó tan satisfecho, presidió la 
mesa en que vimos a solas a se-
ñoritas y caballeros. Inútil es re-
ferir el contento que reinaba.

Parece que las gracias todas 
se unieron para hacer agradable 
la comida.

Los brindis fueron repetidos 
y alusivos al Día Grande. El Li-
bertador, el Gran Mariscal, el ge-
neral Santa Cruz y otros dijeron 
pensamientos muy bellos. Gra-
titud al Ejército Libertador, pros-
peridad y gloria para la América 
fue el objeto de todos ellos.

Desgraciadamente nos fal-
ta la elegancia de Cicerón para 
pintar la segunda comida en 
que el Gran Mariscal presidió a 
los militares, a los 64 solda-
dos vencedores en 

Ayacucho interpolados con los 
generales, jefes y oficiales que 
fueron servidos por las señori-
tas y los caballeros.

Algunas lágrimas se nos es-
caparon con el gozo de ver a los 
hijos de la gloria manifestando 
sus deseos de aún derramar su 
sangre por nuestra libertad.

Entre tantos brindis de los 
soldados nos permitimos inser-
tar uno que nos parece digno del 
alma más noble. Nuestras armas 
triunfantes dijeron desde el Ori-
noco al Potosí sean el sostén de 
las leyes que hemos conquistado 
para que los pueblos las disfru-
ten bajo su sombra.

Otro dijo que el pabellón de 
Colombia flameará en todo el 
universo si el Libertador, nues-
tro Padre y guía, nos lo manda. 
Por este orden siguieron todos 
los demás. Fue tanto el entusias-
mo y la alegría que la sensibili-
dad se agotó al placer.

El día se alejaba de nosotros 
sintiendo no poder como Josué 
detenerle en su carrera para que 
durara tanto como el 
contento.

Llegó la noche y la casa re-
pentinamente se vio tan ilumi-
nada que no extrañamos la au-
sencia del padre de universo.

En la sala principal se veía el 
retrato del Libertador coronado 
de laureles, sosteniendo los pabe-
llones de Colombia, Perú, Buenos 
Aires y Chile. En la otra pintura, el 
Gran Mariscal colocado en el cen-
tro de los de Inglaterra, Estados 
Unidos, México y Guatemala.

Allí mismo estaban pintadas 
las capitales de las repúblicas y 
escritos los nombres de los jefes 
y oficiales que más se han distin-
guido durante la revolución.

Continuó el baile hasta las 
seis de la mañana. Jamás los 
concurrentes habrán disfruta-
do de un placer más puro que 
aquel venturoso día.

Las bolivianas, que se han 
hecho notables por su antiguo 
y constante patriotismo, por su 
amor a la libertad, se manifes-
taron obsequiando cariños a 
los libertadores.

Oh gran nueve de diciem-
bre. Feliz aurora, mañana agra-
dable, tarde preciosa, noche 
encantadora.

Nueve de diciembre, tú ocu-
pas un lugar distinguido en los 
fastos de la historia. A ti la Amé-
rica debe su redención. El mun-
do entero te contempla como el 
día en que la libertad, la justicia 
y la razón vencieron al crimen y 
la maldad. Vuela en tu carrera, 
llega pronto para que te solem-
nicemos porque eres nuestro día, 
nuestra alegría, nuestra vida.
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E
l 28 de febrero de 
1879 el diario pace-
ño El Comercio de-
nunciaba, cargado de 

vibrante patriotismo, la inva-
sión chilena del puerto boli-
viano de Antofagasta.

“Mejillones y Caracoles en 
poder del invasor, denunciamos 
ante el mundo el cobarde crimen”.

La noticia, que había traído 
el estafeta Gregorio Collque des-
pués de recorrer 76 leguas, 380 
kilómetros, en cinco días, hizo 
sentir dolor y angustia a los bo-
livianos de aquel tiempo.

Los periodistas de El Comer-
cio reflejaron fielmente la noti-
cia de un despojo, descrito en-
tonces como injusto e ilegal.

Se trata de un documento de 
inapreciable valor histórico.

REDACCIÓN CENTRAL Uno de los mayores desafíos 
para los periódicos durante los 
primeros años de la formación de 
la República fue generar conteni-
dos decentes, dignos y relevan-
tes. Y el público de entonces tenía 
el derecho a recibir información 
imparcial, precisa y honesta.

Es ahora evidente que El Co-
mercio, en un tiempo difícil para el 
país, cumplió con esos principios.

Los historiadores bolivia-
nos coinciden en que tres son 
los periódicos fundamentales 
para comprender el periodo de 
la formación del país: El Cóndor 
de Bolivia (1825-1828), el Iris de 
La Paz (1829-1839) y La Época 
(1845-1857).

Y El Comercio, fundado en 
La Paz de Ayacucho en 1877, fue 
durante la Guerra del Pacífico el 
diario más difundido.

Cada uno en su momento in-
tentó, con información honesta, 
incrustar en la conciencia del li-
bre ciudadano boliviano a serlo 
realmente con el ejercicio de de-
rechos y deberes, pero también 
con sacrificios y renunciación.

Esa línea la marcó El Cóndor 
de Bolivia en el prospecto del 
periódico que circuló el 29 de 
octubre de 1825: “…ilustrar al 
pueblo en sus verdaderos inte-
reses para hacerlo marchar por 
la senda de la libertad verdade-
ra, para que sea feliz, para indi-
carle los escollos y peligros que 
la ambición, las pasiones exal-
tadas, las miras inicuas y la in-
triga puedan presentarle”.

Los cuatro periódicos publi-
caron en su momento noticias 
no solo de gran impacto, sino 
también de graves consecuen-
cias políticas.

EL CÓNDOR DE BOLIVIA 

El 24 de abril de 1828, El 
Cóndor de Bolivia publicó lo 
que sería el primer golpe de Es-
tado en Bolivia.

“Los enemigos del orden 
mandados desde el otro lado 
del Desaguadero sedujeron a la 
rebelión a los 80 hombres que 
había en la guarnición de Chu-
quisaca y provocaron desde el 

El Cóndor de Bolivia, 
considerado en primer 
periódico de la República.
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EL PERIODISMO 
BOLIVIANO EN                        

LA HISTORIA

Uno de los mayores 
desafíos para los 
periódicos durante 
los primeros años 
de la formación de la 
República fue generar 
contenidos decentes, 
dignos y relevantes. Y 
el público de entonces 
tenía el derecho a 
recibir información 
imparcial, precisa y 
honesta. 

valor
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El Iris de La Paz circuló en el 
gobierno de Andrés 
de Santa Cruz.

Edición de El Comercio de La Paz en el que se denuncia  “la cobarde” invasión chilena.

EL COMERCIO denunció 
la “cobarde” invasión 
chilena; El Cóndor, el primer 
golpe de Estado; el Iris, el 
“desastre” de Yungay; y La 
Época, las conspiraciones.

día 18 hasta el 22 de abril gran 
tumulto en la ciudad. Tras la re-
ciente marcha de las tropas au-
xiliares de Colombia a su patria, 
la villa se encontraba desprote-
gida y los agentes enemigos de 
la República aprovecharon la si-
tuación y ganaron para su cau-
sa a tres sargentos y un mayor, 
entre ellos argentinos y perua-
nos”, señala el periódico en una 
extensa nota.

Durante el motín fue herido 
el presidente de entonces, An-
tonio José de Sucre. Obligado a 
renunciar al cargo, el Gran Ma-
riscal de Ayacucho abandonó el 
país cuatro meses más tarde.

EL IRIS DE LA PAZ
El Iris informó de la derrota 

del Ejército de la Confederación 
Perú-Boliviana, ocurrida el 20 
de enero de 1839.

El 17 de febrero de 1839, el 
periódico paceño publicó una 
nota sobre el “desastre” de 
Yungay: “…hemos sufrido un 
contraste que no esperábamos 
ciertamente, cuando todas las 
posibilidades nos anunciaban 
una victoria segura”.

En febrero desapareció la 
Confederación, el Iris de La Paz 
vendió su último número en la 
tienda de Cristóbal Ocaña y con-
cluyó el gobierno de Andrés de 
Santa Cruz.

LA ÉPOCA
José Ballivián promovió la 

fundación de La Época tras su 
triunfo en Ingavi. Fue el primer 
periódico regular de la Repúbli-
ca que pudo sostenerse con sus 
propios ingresos.

Tras la caída de Ballivián, 
fue administrado por Manuel 
Isidoro Belzu. Derrocado este la 
publicación continuó luego con 
Jorge Córdoba.

La Época informó sobre los 
golpes y las conspiraciones que 
se tejieron en la agitada vida 
política de entonces.

EL COMERCIO
El 25 de febrero de 1879 

llegó la noticia a La Paz de la 

Fundado ese 
año en La Paz 
de Ayacucho, 
El Comercio fue 
durante la Guerra 
del Pacífico 
el diario más 
difundido
en el país.

1877
ocupación de Antofagasta, me-
diante correo expreso enviado 
desde Tacna.

El Comercio informó de los 
sucesos del 14 de febrero e indi-
có, en su edición del 28, que el 
buque chileno Blanco Encalada 
desembarcó en la ciudad boli-
viana de Antofagasta.

“De ese infortunado día”, El 
Comercio rescata la historia de 
la niña Genoveva Ríos, de 14 
años, quien a riesgo de su propia 
vida escondió la Bandera Nacio-
nal entre sus ropas para que no 
caiga en manos chilenas.

En el más acusador docu-
mento de aquel periodo de san-
gre y de heroísmo, el periódico 
paceño arengaba: “Vamos a de-
fender los sagrados derechos de 
esta patria amada (…) morir an-

tes que esclavos vivir”.
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L
as cartas, durante la lar-
ga guerra de indepen-
dencia, constituían el 
elemento de mayor im-

portancia, ya que no existía otra 
forma de comunicación a dis-
tancia. Ellas indicaban los mo-
vimientos militares, los planes o 
los puntos de vista internos e in-
ternacionales, revelaban el crite-
rio sobre las personas, relataban 
el amor, difundían doctrinas.

Las comunicaciones, como 
se las llamaban en la época, eran 
un elemento más en la comple-
ja maquinaria de la guerra. Una 
de ellas, remitida por el Liber-
tador Simón Bolívar al general 
Antonio José de Sucre en abril 
de 1824, desencadenó una serie 
de sucesos que provocarían el 
choque desigual de dos grandes 
ejércitos, la desaparición del Vi-
rreinato del Perú, la libertad de-
finitiva de las Américas y el sur-
gimiento de un nuevo Estado: la 
República Bolívar.

REBELIÓN DE OLAÑETA
Al comenzar 1824, todo el 

ejército realista del Alto Perú de 
4.000 hombres se sublevó junto 
al caudillo absolutista español 
Pedro Antonio Olañeta contra el 
virrey del Perú, José de la Serna, 
tras saberse que en España había 
caído el gobierno constitucional.

Olañeta ordenó el ataque de 
los realistas altoperuanos con-
tra los constitucionales del vi-
rreinato peruano. La Serna cam-
bió sus planes de batir a Bolívar, 
y mandó a Jerónimo Valdés con 
una fuerza de 5.000 veteranos a 
cruzar el río Desaguadero, lo que 
se llevó a cabo el 22 de enero de 
1824, para dirigirlo a Potosí con-
tra su antiguo subordinado.

El ejército español se ha-
llaba dividido y desmontado 
en su aparato defensivo con 
9.000 combatientes luchando 
entre sí en el Alto Perú. 9.000 
soldados menos para la resis-
tencia contra Bolívar.

A LA CAZA DE CANTERAC
Fue en esas circunstancias 

que Sucre recibió instrucciones 
terminantes de Bolívar.

“A consecuencia de todo 
esto, yo pienso que debemos 
movernos en todo el mes de 
mayo contra Jauja a buscar a 
(José de) Canterac, que no nos 
puede resistir”, le decía el Li-
bertador al general venezolano.

Jauja está detrás del macizo 
de los Andes, en el mismo para-
lelo de Lima y en la altiplanicie. 
En mayo marchará Sucre. La 
carta es de abril de 1824.

La más grande dificultad para 

la marcha del ejército libertador 
era el mal estado de los caminos, 
pues llovía mucho, y el escaso 
alimento para los hombres, los 
caballos y el ganado.

“No permita usted —le decía 
Bolívar a Sucre en la comunica-
ción— que los caballos se hierren 
con las herraduras que se han 
mandado porque los clavos no 
valen nada, nada. Los caballos 
buenos, útiles, que se vayan en-
gordando con cebada”.

Sucre, en la altiplanicie ya, 
detrás de la Cordillera Blan-
ca, se ocupó en preparar la vía 
para los ejércitos que iban a 
atravesarla pronto.

La Cordillera Blanca es en esa 
parte uno de los cordones de los 
Andes más elevados, más abrup-
tos y más desprovistos de re-
cursos. Sus pasos son estrechos 
senderos, pendientes y roca res-
baladiza, bordeados por profun-
dos precipicios, cortados por los 
cauces de los arroyos y con fre-
cuentes estrechuras por donde 
solo puede transitar un hombre.

Sucre hizo componer los pa-
sos más difíciles, construyó 

puentes; de trecho en trecho si-
tuó una suerte de tambos, que 
los indígenas de la región lla-
maban pascanas, con víveres 
y forraje. Con gran juicio adop-
tó disposiciones para facilitar la 
marcha del ejército a Pasco, dis-
tante cerca de 200 leguas de Caja-
marca por el terreno más áspero 
del montañoso país.

Era su propósito que las fuer-
zas llegasen en lo posible intac-
tas: podía presentarse una bata-
lla en cualquier momento.

A LA CAZA DE SUCRE
El ejército español, dirigido 

por el virrey José de La Serna y 
los generales José Canterac y Je-
rónimo Valdés, que había retor-
nado de su expedición contra 
Pedro Antonio Olañeta, se había 
puesto en camino, en busca de 
los republicanos de Sucre. Corría 
el mes de octubre de 1824.

Las avanzadas y servicios de 
exploración de los independen-
tistas descubrieron esos movi-
mientos a tiempo, pero cuando 
ya esos cuerpos, de más de 10 mil 
hombres, iban aproximándose a 

El ejército español 

se hallaba dividido 

y desmontado 

en su aparato 

defensivo 

con 9.000 

combatientes 

luchando entre 

sí en el Alto Perú. 

9.000 soldados 

menos para la 

resistencia contra 

Bolívar.

REDACCIÓN CENTRAL

DE UNA ÉPICA BATALLA 
NACIÓ LA REPÚBLICA

DE BOLÍVAR
EL CHOQUE EN AYACUCHO, gigantesco en aquellos tiempos, no duró sino tres o cuatro horas.
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Andahuaylas, donde se habían 
detenido las fuerzas de Sucre.

Como La Serna iba en direc-
ción de sur a norte, los de Sucre 
tomaron ese mismo rumbo, acer-
cándose cada día más.

El general cumanés, en pre-
sencia de las nuevas circunstan-
cias, pidió a Bolívar instruccio-
nes, y exigió que se le permitiese 
librar batalla. El Libertador auto-
rizó el choque, cualesquiera que 
fuesen los resultados.

La nota la leyó Sucre cinco días 
antes de la Batalla de Ayacucho.

El 30 de noviembre, en esa 
inminencia de choque en que 
iban todos, el general español 
Valdés cantó victoria. Había 
desplegado un movimiento en-
volvente, situándose en la reta-
guardia de los republicanos. Al 
pasar el río Pampas, estos que-
darían entre dos fuegos.

He aquí lo que dijo Valdés: 
“Hemos terminado la campaña 
tan felizmente como no se ha vis-
to jamás terminar ninguna; atur-
dido Sucre con nuestro movi-
miento envolvente, se ha metido 
donde no le es posible salir”.

Mientras los españoles can-
taban victoria, Sucre atravesaba 
el río, protegido por las sombras. 
Valdés no creyó que se podía ca-
minar por la noche en aquellas 
zonas y quedó burlado.

DOS EJÉRCITOS SE MIDEN
Tras esta maniobra en falso 

del general Valdés, los dos ejér-
citos fueron avanzando rumbo al 
norte en dos líneas paralelas que 
no tenían una separación de más 
de 10 kilómetros.

Los pelotones de vanguardia 
vigilaban estrechamente y daban 
cuenta del más leve incidente del 
ejército contrario. En cualquier 
momento llegaría la colisión; 
acababa de comenzar el mes de 
diciembre de 1824.

Sucre sentía la conciencia 
del triunfo. Presentó batalla el 
día 2, el día 3, sin que se le acep-
tara el reto.

Buscaban los españoles un 
golpe sorpresivo que debilitara 
las fuerzas enemigas. Y la die-
ron ese día 3, al atravesar los 
de Sucre la quebrada de Coll-
pahuaico. A las tropas españo-
las se las veía quietas, hacia el 
lado izquierdo. Nada sucedió 
mientras pasaron las divisiones 
de los generales José Córdova y 
José La Mar. De pronto, una co-
lumna enemiga, que había ca-
minado por detrás de las lomas 
ocultamente, cayó sobre los ba-
tallones Vargas, Vencedor y Ri-
fles, que venía a retaguardia.

Aparece aquí la serenidad 
del general Sucre, quien orde-
na que las unidades que habían 

logrado cruzar ya la quebrada 
prosigan la marcha.

El mando de Sucre impidió el 
desastre. En la sorpresa perdie-
ron los independientes más de 
300 hombres, parque de campa-
ña y una pieza de artillería.

¿Ganaron algo? Sucre lo dijo: 
Este choque hizo creer a los es-
pañoles que los republicanos se 
hallaban gravemente lesionados; 
por lo mismo, decidieron empe-
ñar la batalla cuanto antes.

En los días siguientes, hasta 
el 8 de diciembre, los realistas 
hicieron un movimiento rápido 
y se situaron en lo alto del cerro 
Condorcunca, al cabo de cuya 
falda de suave plano inclinado 
se extiende la planicie de Aya-
cucho. En el pueblecillo vecino 
Quinua, donde trataban de dor-
mir los republicanos, discurren 
silenciosamente las plegarias y 
las maldiciones.

Durante toda la noche, pe-
queñas guerrillas disparan, 
casi sin cesar, para impedir que 
los españoles cambien de loca-
lización.

AYACUCHO, LA
GRAN BATALLA
El choque en Ayacucho —gi-

gantesco en aquellos tiempos— 
no duró sino tres o cuatro horas.

Sucre estaba en grave des-
ventaja con una diferencia de 
3.500 combatientes en su con-
tra: los hispanos se presenta-
ron con más de 9.300, y él no 
disponía sino de 5.780.

Sucre arengó a sus hombres: 
“De los esfuerzos de hoy pende 
la suerte de la América del Sur. 
Soldados: Otro día de gloria va 
a coronar vuestra admirable 
constancia”.

Valdés, valeroso y hábil ge-
neral asturiano, dirige la batalla 
de la otra parte.

El plan estratégico de Sucre 
se condensa así: “Atacar a fon-
do al enemigo, destrozando una 
después de otra las columnas 
que vayan bajando del cerro, sin 
permitirles desplegarse en la lla-
nura; compensaba así la peligro-
sísima inferioridad numérica de 
sus batallones”.

Valdés piensa de otra 
manera: “Me situaré al otro 
lado de la barranca. Conseguido 
eso, dentro de dos horas quedará 
todo concluido, pues tomaremos 
al enemigo entre dos fuegos”.

Ambos cumplieron su plan. 
Pero Sucre no se fió de ningu-
na contingencia y obtuvo la 
victoria. Su sabia táctica ha 
quedado como modelo de 
arte militar en las guerras 
de aquellos tiempos.

Con la Batalla de 
Ayacucho se cerró el 

proceso de independencia de 
todo el continente.

DE SUCRE A BOLÍVAR
Dos cartas, una tras otra, es-

cribió Sucre al Libertador para 
comunicarle la victoria. La pri-
mera, no entra en detalles. La se-
gunda, más austera, señala por-
menores y presenta una petición 
de carácter personal.

Dice la primera: “El campo de 
batalla ha decidido, por fin, que 
el Perú corresponde a los hijos de 
la gloria. Los últimos restos del 
poder español en América han 
expirado el 9 de diciembre en 
este campo afortunado”.

Se cree que la primera debió 
de ser redactada por otro y firma-
da por Sucre.

La otra carta señala más deta-
lles de la acción. Aquí ya hay una 
redacción directa de Sucre.

“He creído de justicia —
dice—conceder algunos grados. 
No he podido renunciar a los 
premios debidos a aquellos que 
han dado en una batalla la liber-
tad al Perú y la paz a la América. 
Por premio para mí, pido a us-
ted me conserve su amistad”.

Tras la victoria, Bolívar 
elevó inmediatamente a Su-
cre, que está para cumplir ape-
nas los 30 años, al rango de 
Gran Mariscal; confirmó 
todos los ascensos deter-
minados por Sucre.

REPÚBLICA BOLÍVAR
El Libertador poco después 

—10 de abril de 1825— salió de 
Lima con su Estado Mayor a 
recorrer las regiones inde-
pendizadas.

Sucre también emprende el 
camino hacia las zonas libera-
das. Cruza el Desaguadero con 
el ejército libertador y el 7 
de febrero de 1825 

entran a La Paz, bajo aclamacio-
nes multitudinarias.

Por la noche se sirvió un 
banquete en honor de Sucre y 
sus oficiales.

Dos días después, el 9 de fe-
brero de 1825, cumple el Gran 
Mariscal un acto trascendente: 
redacta y firma el decreto por 
el cual convoca a Asamblea de 
diputados de las cuatro provin-
cias altoperuanas, a fin de que 
en ella se decida el destino que 
ha de tomar la región.

No ha sido expresamente au-
torizado para ello por Bolívar, 
Presidente dictatorial del Perú, e 
ignora lo que piense la Argentina.

Asume, sin embargo, las 
consecuencias de su paso por la 
zona liberada, y cita al extraor-
dinario cónclave, de donde va 
a emerger una nación más en 
América que se denominará 
República Bolívar, en homenaje 
a su libertador.

El Libertador 

Simón Bolívar.
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Bolivia vive un momento tras-
cendental en la historia latinoa-
mericana. Situada en el corazón 
de América del Sur, este año el 
país cumplirá 198 años de vida 
independiente y 14 como un 
Estado Plurinacional incluyen-
te, autonómico y solidario.

Fundado a partir de la re-
volución impulsada por Si-
món Bolívar, Antonio José de 
Sucre y otros grandes héroes 
americanos, este nuevo Esta-
do al mando de Luis Arce en-
terró al antiguo sistema colo-
nial y excluyente.

Todas las sublevaciones 
ocurridas en nuestra amplia 
geografía tuvieron un carác-
ter especial, porque en ellas los 
criollos y mestizos se unieron a 
los levantamientos indígenas.

Y, en la Bolivia de hoy, como 
en esos históricos movimientos 

REDACCIÓN CENTRAL revolucionarios, el pueblo se 
encuentra nuevamente unido.

Con la Constitución Política 
del Estado aprobada por am-
plia mayoría en 2009, el Esta-
do boliviano incorporó paula-
tinamente los derechos de la 
mayoría campesina, indígena 
y originaria marginada de la 
vida republicana.

Después de más de 500 años 
en el Abya Yala, como antigua-
mente se conocía a nuestro con-
tinente antes de ser rebautizado 
por los conquistadores, y trans-
curridos dos siglos desde que se 
proclamó la independencia ibe-
roamericana, por primera vez 
los ciudadanos indígenas son 
parte de las decisiones de la so-
ciedad civil organizada.

El Proceso de Cambio, que 
se inició en 2006 con el primer 
indígena Presidente en la his-
toria boliviana, está marcado 
por la recuperación de las em-

198 AÑOS de vida independiente y 14 como un Estado incluyente, autonómico y solidario.

presas del Estado, la naciona-
lización de los hidrocarburos y 
la convocatoria a la Asamblea 
Constituyente que trajo consi-
go un nuevo pacto social y la 
anhelada refundación del país.

Sin embargo, la redistribu-
ción de la tierra y de la rique-
za obtenida por la explotación 
de los hidrocarburos, han sido 
fuente de tensión política y 
social promovidas por secto-
res de oposición.

A pesar de ello, con las ga-
nancias por la explotación de 
los recursos naturales de ma-
nera sostenible, las mujeres 
embarazadas reciben un bono, 
mientras que a los ancianos, a 
través de la Renta Dignidad, 
se les hace 12 entregas de un 
subsidio estatal.

El país fue declarado libre 
de analfabetismo y la alta tasa 
de deserción escolar fue reduci-
da notablemente desde la apli-

LA HISTORIA DE BOLIVIA ES 
DIFÍCIL DE ENTENDER SIN 
EL ESTADO PLURINACIONAL

Desde el 8 noviembre 

de 2020, cuando Luis 

Arce tomó el mando 

de la nación por la vía 

democrática, después 

de ganar el verificativo 

electoral con un histórico 

55,11% del voto popular, 

la aplicación de políticas 

públicas altamente 

inclusivas permitió al 

país reducir las históricas 

brechas de pobreza.
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cación de la política para con-
ceder un subsidio económico a 
los niños que asisten a la escue-
la primaria y secundaria.

Diversos estudios indi-
can que entre el 70 y 80% de 
la población boliviana —entre 
ancianos, madres gestantes y 
niños— ha recibido dinero adi-
cional a través de uno de esos 
subsidios estatales.

El Jefe de Estado señaló en 
su momento que las bases de 
la transformación económica y 
social, a través de la ejecución 
del Modelo Económico Social 
Comunitario Productivo, se 
iniciaron en 2006.

Con la aplicación del mo-
delo, dijo Arce, entre 2006 y 
2019 Bolivia se constituyó en 
un referente en materia eco-
nómica en la región, lideran-
do el crecimiento económi-
co en cinco años: 2008, 2013, 
2015, 2016 y 2018.

Los grandes avances eco-
nómicos y sociales de la déca-
da pasada se vieron truncados 
por la ruptura del orden cons-
titucional en 2019, que derivó 
en una severa crisis económi-
ca como consecuencia del mal 
manejo de las finanzas públi-
cas, el retorno al viejo modelo 
neoliberal y la mala adminis-
tración de la pandemia duran-
te la gestión 2020.

En este nuevo momento 
histórico boliviano, en el que 
se recuperó la democracia, 
donde se recobran saberes 
de las múltiples culturas que 
conviven en el país, el Gobier-
no avanza para acabar con la 
postergación y desarrolla po-

líticas públicas que respetan 
los derechos humanos y las 
diferencias entre mujeres y 
hombres en el marco, precisa-
mente, del Vivir Bien.

El Vivir Bien —“tamanah”, 
en aymara; “sumaj kausay”, 
en quechua, y “fiande reko’’ 
(vida armoniosa), en guara-
ní, conceptos contenidos en 
la Constitución boliviana— es 
la expresión cultural que con-
densa la forma de entender 
la satisfacción compartida de 
las necesidades humanas más 
allá del ámbito de lo material 
y económico, porque inclu-
ye la afectividad, el reconoci-
miento y el prestigio social, y 
estos aspectos están explíci-
tamente contemplados en el 
Modelo Económico Social Co-
munitario Productivo.

Desde el 8 noviembre de 
2020, cuando Luis Arce tomó 
el mando de la nación por la vía 
democrática, después de ganar 
el verificativo electoral con un 
histórico 55,11% del voto po-
pular, la aplicación de políticas 
públicas altamente inclusivas 
permitió al país reducir las his-
tóricas brechas de pobreza.

Durante el gobierno de Je-
anine Añez, los indicadores 
sociales sufrieron importan-
tes deterioros: 300 mil per-
sonas retornaron a niveles 
de pobreza moderada y 120 
mil a pobreza extrema; a la 
par, más de 115 mil personas 
perdieron su fuente laboral, 
incidiendo en un incremen-
to de la tasa de desocupación 
de hasta un 11,6% en julio de 
2020, el más alto en la histo-
ria reciente de nuestro país.

Ese deterioro se vio expli-
cado por una abrupta paraliza-
ción de la inversión pública.

Las exportaciones caye-
ron en más del 21% en 2020 y 

las importaciones en más del 
27%, provocando un menor 
flujo comercial que terminó 
con el cierre de empresas y la 
paralización de obras públicas.

Ante ese escenario de cri-
sis e incertidumbre, el pueblo 
boliviano se unió y se movili-
zó hasta recuperar la demo-
cracia, primero en las calles y 
luego en las urnas.

A pesar de que  2021 y 2022 
fueron años de gran tensión 
política y social por responsa-
bilidad de los promotores del 
golpe de Estado de 2019, en el 
primer año de la administra-
ción de Luis Arce —un reputa-
do economista— se retomó el 
Modelo Económico Social Co-
munitario Productivo y se re-
encauzó la economía.

El compromiso del pueblo 
boliviano con la democracia y 
el Proceso de Cambio permitió 
a la actual administración gu-
bernamental alcanzar una tasa 
de crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) del 6,1% 
en 2021, por encima de países 
como Brasil, Uruguay, Para-
guay y Ecuador, que venían de 
recesiones menos severas.

Arce, igualmente, revirtió 
la paralización de las obras de 
inversión pública y les asignó 
el rol protagónico como motor 
de crecimiento económico.

El Gobierno diseñó medi-
das para reconstruir la eco-
nomía, luchar contra la po-
breza y la desigualdad, y creó 
las condiciones para generar 
riquezas a través de la na-
cionalización de los hi- dro-
carburos, el apoyo a l a 
minería, el impulso a 
la agricultura y el 
fomento a la in-
dustria, la cien-
cia y las tecno-
logías.

De hecho, en cumplimien-
to a lo que establece la Carta 
Fundamental de los bolivianos, 
hay grandes avances en la edu-
cación pública y la salud de la 
población, elementos que son, 
además, componentes indis-
pensables en la nueva Bolivia 
Plurinacional.

Se concretó también la pro-
mesa electoral del Bono con-
tra el Hambre, se estableció la 
devolución del IVA a los sec-
tores de menores ingresos, se 
creó el Impuesto a las Gran-
des Fortunas, se introdujo el 
crédito para proyectos de in-
versión orientados a la indus-
trialización con sustitución 
de importaciones, entre otros 
grandes logros.

En virtud a esas políticas 
de Estado se redujo la pobre-
za moderada y extrema de un 
39% en 2020 a un 36,3% en 
2021; y de un 13,7% en 2020 a 
un 11,1% en 2021.

Con estos resultados, Boli-
via se convirtió en el país que 
más redujo la pobreza en el 
2021 en la región.

La política de redistribución 
del ingreso, a su vez,  redujo la 
desigualdad de 0,45 a 0,42.

Bolivia, con 36 nacionalida-
des; diferentes culturas y len-
guas; valles, bosques y tierras 
altas; es única en el mundo.

Y los pueblos que habitan 
en el Estado Plurinacional no 
tienen la voz embargada para 
reclamar por sus justas nece-
sidades que son, en definitiva, 
cómo Vivir Bien.

Como en 1825, de norte a 
sur en aquella Bolivia indíge-
na, morena, mestiza y criolla, 
hoy también, con esos mismos 
protagonistas en el Estado Plu-
rinacional, soplan tiempos de 
cambio en el país.
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A
ntes de la era de Cris-
to, en el año 5.500, 
comenzó a emerger la 
cultura más milena-

ria que posee Bolivia y la más 
ancestral de América, los Urus, 
una nación que trasciende al 
paso de los siglos. Aún mantie-
ne su costumbre, tradición, ar-
quitectura, su vestimenta y, al-
gunos, su lengua.

La referencia más significati-
va de los Urus se la conoce a tra-
vés de Sebastiana Kespi, mujer 
chipaya que en 1953, sin querer-
lo, fue protagonista de su pro-
pia historia con el documental 
Vuelve Sebastiana. Ella murió en 
2019, a los 77 años.   

Sin embargo, según el regis-
tro del Museo Nacional de Et-
nografía y Folklore (Musef) y 
la Fundación para la Educación 
en Contextos de Multilingüis-
mo y Pluriculturalidad (Fun-
proeib-Andes), en el territorio 
boliviano se asientan los Mura-
tos, distribuidos en las comu-
nidades Phuñaka Tinta María, 
Vilañeque y Llapallapani, que 
conviven alrededor de lo que 
fue el lago Poopó, hoy converti-
do en un desierto de sal.

Los Muratos y los Chipayas 
están asentados en el departa-
mento de Oruro. En tanto, los 
Iruhito o Iruitos se ubican cerca 
del lago Titicaca en La Paz. 

Los tres forman la nación 
Uru y son una de las 36 etnias 
originarias que integran hoy el 
Estado Plurinacional de Boli-
via, y que fueron reconocidas  
en 2009 por la Constitución Po-
lítica del Estado.

Los Urus existen antes de 
los aymaras y los quechuas. En 
el caso de los Muratos de Phu-
ñaka, antes de los Chipayas e 
Iruhito, según el documento 
Phuñaka Tinta María, una co-

munidad ancestral de la nación 

Uru en Bolivia.

Solo quedan algo más de 10 

familias, pero ellas conservan 
su cultura mediante su vesti-
menta negro y blanco. Hay mu-
jeres que tratan de preservar su 
lengua, el “chholo”, pero la ma-
yoría habla aymara y quechua 
por el asentamiento cerca de 
esas otras culturas.

Una es María Choque, Uru 
Murato. Sobrevive con la arte-
sanía. En pedazos de tela plas-
ma, con hilo y aguja, su cultura, 
cómo vivían antes y después de 
perder su hábitat. 

En esos retazos dibuja y bor-
da la parihuana o flamenco, los 
patos negros, las totoras, las is-
las flotantes donde vivían y que 
ahora desaparecieron por la se-
quía y porque fueron “arrinco-
nados” a vivir lejos del lago. 

Lo mismo pasa con los Chi-
payas. Esta cultura conserva 
aún sus casas enconadas y, en 
el caso de las mujeres, mantie-
nen sus cientos de trenzas y sus 
vestimentas intactas, como si 
el tiempo no pasara para ellas.

GENTE DEL LAGO 

La identidad de su ser es el 
agua. Son los hijos de la “Quta 
Mama” o “Qhas suñi qut suñi”, 
que en español significa “Gentes 
de las aguas y hombres de los la-
gos”. Vivían de la pesca y la caza.

“Nosotros hemos nacido en 
el agua, de ahí provenimos y 

por eso hoy no tenemos tierra 
ni hogar, porque nuestro lago 
se ha secado”, comenta María, 
Uru Murato del lago Poopó.

La nación Uru, en la actuali-
dad, está constituida por unas 

Imagen antigua de los hombres Murato del lago Poopó. Doc. Phuñaka Tinta María. 
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MÓNICA HUANCOLLO

LOS URUS, LA 
CULTURA MILENARIA 

BOLIVIANA
ANTES DE LA ERA DE CRISTO, en el año 5.500, comenzó a emerger la civilización más 
ancestral de los Andes en América. Hoy, su historia trasciende a pesar de los siglos. 

La nación Uru en el Estado Plurinacional de 
Bolivia está conformada por los Muratos, del 
lago Poopó, río Lauca, y los Chipayas, laguna 
de Coipasa, asentados en el departamento 
de Oruro. 
En tanto, los Iruhitos o Iruitos se encuentran 
cerca del lago Titicaca en La Paz.

Urus

1.200 personas: 100 Irohito 
Urus, 730 Chipayas y 370 del 
lago Poopó, según datos del 
Censo de Población y Vivienda 
de 2012 recopilados con otros 
datos por la Funproeib Andes.

Niños Uru Iruhito del lago Titicaca de La Paz. Doc. Los Iruhitos de Funproeib Andes.Sebastiana Kespi, mujer Uru Chipaya recordada por el documental ‘Vuelve Sebastiana’. Murió en 2019.
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E
l arte es uno de los pila-
res de la celebración del 
Bicentenario y como 
tal el Gobierno lanzó 

ya cinco concursos que buscan 
incentivar la creación, investi-
gación y la gestión artística en 
todo el territorio nacional.  

El Consejo Nacional del Bicen-
tenario y el Ministerio de Culturas, 
Descolonización y Despatriarca-
lización publicaron la convocato-
ria al Concurso Nacional para la 
Composición del Himno y la Can-
ción Juvenil del Bicentenario. Más 
adelante también se invitó a la po-
blación a participar en los Premios 
Juventud hacia el Bicentenario. 

El delegado presidencial del 
Bicentenario, Martín Maturano,  
informó que una de las activida-
des más importantes de los fes-
tejos preparados para 2025 es la 
elección de un himno oficial y 
una canción que representará a 
la juventud boliviana.

“Desafiamos a nuestros jó-
venes artistas y compositores a 
que, con su intelecto, su capaci-
dad e inspiración le puedan re-
galar a los bolivianos el himno 
oficial y canción juvenil del Bi-
centenario”, comentó. 

Las piezas deben ser origina-
les e inéditas y el contenido de 
la letra debe reflexionar sobre 
la historia nacional, además de 
su pluralidad cultural, en caste-
llano. Un jurado liderado por el 
Conservatorio Plurinacional de 
Música será el encargado de ele-
gir las tres mejores propuestas 
en cada categoría. Los primeros 
lugares en ambas categorías reci-
birán Bs 29.700; los segundos, Bs 
8.500; y los terceros, 3.500.

“Seremos todos, a través de 
nuestro voto, quienes elijamos 
a los ganadores. Esperamos te-
ner productos musicales que re-
alcen y den identidad a todas las 
actividades del festejo que ten-
dremos en el Bicentenario”, de-
talló el delegado.

La ministra de Culturas, Sa-
bina Orellana, presentó los Pre-
mios Concursables 2023 Juven-
tud hacia el Bicentenario. Son 
tres convocatorias en las que se 
invertirán más de 2 millones de 
bolivianos en premios.

“La cultura, a través del arte, 
también genera movimiento eco-
nómico. Ahora que estamos im-
pulsando la industrialización, 
también tenemos que construir 
nuestras industrias culturales. 
Para continuar promoviendo el 
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INCENTIVAN LA CREACIÓN 
ARTÍSTICA CON CONCURSOS 
HACIA EL BICENTENARIO
CINCO PREMIOS se otorgarán como parte de los incentivos para celebrar los 200 años de vida independiente de Bolivia. 

Vivir Bien en el territorio nacio-
nal hemos considerado nuevas 
propuestas en el marco de la re-
volución cultural hacia el Bicen-
tenario. Con ellas daremos más 
oportunidades a la diversidad 
creativa de la juventud en las di-
ferentes manifestaciones artísti-
cas”, aseveró la ministra.

La segunda versión del Festi-
val y Concurso de la Canción So-
cial, es el primer certamen en el 
que pueden participar los compo-
sitores que deseen tratar las temá-
ticas de la recuperación de la me-
moria histórica, condenar toda 
dictadura y violencia contra el Es-
tado Plurinacional de Bolivia, así 
como la lucha contra todo tipo de 
violencia y discriminación.

Conoce Nuestro Patrimonio es 
el segundo concurso; en él podrán 
participar estudiantes de colegios 
de La Paz, Cochabamba y Santa 
Cruz. Busca incentivar la investi-
gación sobre diferentes manifes-
taciones culturales y costumbres 
de los pueblos originarios. 

El último es un fondo con-
cursable que se denomina Lati-
dos Urbanos. En él pueden in-
tervenir gestores culturales con 
proyectos que reflexionen sobre 
la construcción plural y diversa 
de las identidades.

La Biblioteca del Bicentenario de Bo-
livia es uno de los primeros proyectos 
culturales que se llevó a cabo para cele-
brar los 200 años de vida independien-
te de Bolivia. Como tal, su objetivo es 
publicar 200 libros considerados fun-
damentales para el país. 

“Se trata de 200 títulos cuya lectura 
permite a los bolivianos verse a sí mis-
mos y figurar, de ese modo, el futuro de 
Bolivia”, puede leerse en su página web.

Este emprendimiento no se limita a 
una mera reimpresión de títulos, sino 
que apunta a que la sociedad y sobre 
todo los estudiantes puedan acceder a 
esta información, cuidadosamente se-
leccionada y editada. 

La Biblioteca                     
del Bicentenario 
publicó 200 títulos 

CATEGORÍAS componen su catálogo: 

Historia y Geografía; Letras y Artes; 

Sociedades; Diccionarios y Compendios.

4
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Bolivia ofrece en cada uno de 
sus rincones una amplia ofer-
ta gastronómica. Por eso, Aho-

ra El Pueblo preguntó a la inte-
ligencia artificial (AI) ¿cuál es 
la comida más tradicional de 
cada uno de los departamentos 
de nuestro país?, con motivo de 
celebrar los 198 años de la inde-
pendencia de la patria. Le invi-
tamos a conocer las respuestas. 

Para ChatGPT, el Estado 
Plurinacional es un país con 
una rica diversidad cultural y 
gastronómica. Cada departa-
mento tiene sus platos típicos, 
que reflejan la tradición y los 
ingredientes regionales. Por 
ello, la AI señala que algunas 
de las comidas más típicas que 
hay en el territorio son: 

La Paz: La salteña, uno de 
los alimentos más emblemáti-
cos del departamento paceño, 
de acuerdo con la aplicación 
de chatbot. La describe como 
“una especie de empanada con 
un relleno jugoso de carne, po-
llo o cerdo, acompañado de pa-
pas y huevo cocido”.

Cochabamba: El pique a lo 
macho es el plato más represen-
tativo de la Llajta, una deliciosa 
mezcla de carne, salchichas, pa-
pas, cebolla, pimientos y huevo. 
También el chicharrón de cerdo 
es muy popular en esta región, 
según la aplicación. 

Santa Cruz: El majadito, 
como no podía ser de otra ma-
nera, es el platillo estrella cru-
ceño. Hecho a base de carne de 
res o pollo, plátano macho ver-
de y queso, es una delicia cuan-
do se siente su aroma y se de-
gusta su sabor.

Chuquisaca: La sopa de maní, 
el plato bandera de Bolivia que 
ha tenido varios reconocimien-
tos a nivel internacional, es chu-
quisaqueño para la inteligencia 
artificial. La describe como una 
sopa espesa preparada con maní 
y carne, generalmente de res. 

Tarija: El saice, una receta 
tradicional que combina car-
ne de res picada con verduras 
y especias, una delicia chapaca 
que es acompañada por la tra-
dicional sarsa, hecha con cebo-
lla, tomate, ají, aceite, vinagre 
y otros ingredientes. 

Potosí: La sopa preparada 
con piedra volcánica, el kala-
purka, es la seleccionada. La 
esencia del sabor es la roca ca-
liente que ocasiona un bur-
bujeo en la mezcla que viene 
acompañada de carne de llama 
y harina de maíz. 

Oruro: El charquekán, coci-
nado a base de charque de lla-
ma o de res, es el típico plato 
orureño, según el sistema que 
revolucionó internet. Es típi-

MILENKA PARISACA

LA COMIDA MÁS  
TÍPICA DE BOLIVIA, 
SEGÚN EL CHATGPT 

DEPARTAMENTOS DE 
BOLIVIA,  según la Inteligencia 

Artificial, cuentan con una 

rica diversidad cultural                                         

y gastronómica.

9
co que vaya acompañado 
de queso, huevo cocido al 
agua, mote, chuño y papa.   

Beni: El keperí es una 
preparación con carne (va-
cío), jugo de limón, pimien-
ta, comino, sal y agua, que 
lleva arroz con queso, yuca 
y ensalada. Su versión más 
popular y rica es al horno, 

porque le brinda un sabor 
muy especial.

Pando: El locro es el sa-
bor por excelencia de Pando, 
de acuerdo con la IA. Explica 
que existen dos versiones del 
plato oriental, el carretero y 
el de gallina; una de las rece-
tas más representativas de la 
cocina del oriente boliviano. 

El ChatGPT no deja de sor-
prender y recuerda que la gas-
tronomía boliviana es muy di-
versa, y que cada región tiene 
muchas otras delicias culina-
rias para ofrecer. Indica, final-
mente, que estos son solo al-
gunos ejemplos de los platos 
más característicos de cada 
departamento de Bolivia. 
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BOLIVIA 
TIENE GRAN 
DIVERSIDAD DE 
ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS

LA PAZ

ORURO

SANTA CRUZ

POTOSÍ
EL LAGO TITICACA, EL SALAR 
DE UYUNI Y LAS MISIONES 
JESUÍTICAS son algunos de los 
lugares turísticos de Bolivia, donde la 
población nacional y del extranjero 
visita las zonas con mucha admiración.
Además cuenta con bosques 
tropicales, cascadas, parques 
nacionales y sitios históricos.  

COPACABANA, 
LAGO TITICACA

Es un importante 
centro turístico y de 
peregrinación de Bolivia.

CARNAVAL DE ORURO

Es uno de los más importantes eventos folklóricos 
y festividades en Bolivia y América Latina. 

MISIONES JESUÍTICAS

Son las únicas que aún 
existen en pie en América 
del Sur después de más 
de 300 años de sus 
fundaciones.

SALAR DE UYUNI

Es considerado el más 
grande del mundo. Cada 
año miles de turistas 
llegan para descubrir el 
fantástico desierto de sal.

TIAHUANACO O 
TIWANAKU 

Ahí se encuentran las 
ruinas arqueológicas de la 
cultura preincaica con el 
mismo nombre.

COMPLEJO TURÍSTICO OBRAJES

Tiene una piscina de aguas termales para sesiones de 
terapia con aguas curativas.

PARQUE NACIONAL SAJAMA

Situado en la provincia Sajama, es un espacio dedicado 
a la conservación de los ecosistemas altoandinos.

CATEDRAL 
METROPOLITANA

Fue construida en 1770. 
En su interior se destacan 
las bóvedas de madera y 
los frescos decorativos. 

PARQUE NACIONAL 
TOROTORO

En el lugar se descubrieron 
huellas de dinosaurios, 
cascadas y pozas naturales, es 
un destino único en Bolivia.

PARQUE NACIONAL 
MADIDI

Es el ambiente de miles de 
especies y es ideal para los 
amantes de la naturaleza, 
la selva y la vida salvaje.

SAMAIPATA  

Es un tranquilo pueblo de 
construcciones coloniales y 
clima agradable. Samaipata 
en quechua significa 
“descanso en las alturas”.

CASA DE MONEDA

Es un museo con salas 
de pintura, historia, 
numismática y maquinarias 
para acuñar monedas.
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COCHABAMBA

BENI

PANDO

TARIJA

CHUQUISACA

CRISTO DE LA 
CONCORDIA

Se construyó con 
hormigón armado en 
1989 y tiene una altura de 
33,40 metros.

RURRENABAQUE

Es el punto de partida de varias excursiones que 
permiten conocer la flora y fauna de la zona.

RESERVA NACIONAL DE VIDA 
SILVESTRE AMAZÓNICA MANURIPI

Es un área protegida que se originó por la necesidad 
de salvaguardar el ecosistema de bosque tropical.

RUTA DEL VINO Y 
DEL SINGANI

En las afueras de la ciudad 
hay grandes extensiones 
de viñedos y bodegas que 
se pueden visitar.

PARQUE CRETÁCICO 
CAL ORCK’O

Es uno de los lugares más 
importantes donde se 
descubrieron restos fósiles 
de dinosaurios. 

INCALLAJTA

Es un complejo arqueológico 
construido por el Inca Túpac 
Yupanqui. Fueron barreras 
de batalla para detener el 
avance del enemigo.

SAN IGNACIO DE MOXOS 

Tiene como mayor atractivo turístico su fiesta 
patronal que se celebra el 31 de julio.

CHIVÉ 

Es un lugar con frondosa vegetación. Se encuentra 
sobre la orilla izquierda del río Madre de Dios.

CATEDRAL DE TRINIDAD

Mantiene el estilo arquitectónico del tiempo de las 
misiones y rescata elementos artesanales y cristalería.

SENA O BOLÍVAR

Se pueden ver las antiguas construcciones de casas y 
almacenes de caucho del siglo XIX.

RESERVAS DE 
TARIQUÍA Y 
ALARACHI

Zonas de conservación 
que tienen la mayor 
biodiversidad del país.

TARABUCO

Todos los domingos se 
organizan ferias donde 
todas la comunidades se 
reúnen para intercambiar 
sus productos. 

VILLA TUNARI

Es un punto de partida 
para hacer deportes de 
aventura es Villa Tunari. 
Se puede visitar el Parque 
Machía y La Jungla. 

CORDILLERA DE SAMA

En su interior se protege 
la flora y fauna y tiene 
atractivos como lagunas, 
dunas de arena y bosques.

CASA DE LA 
LIBERTAD

Es un antiguo edificio 
construido en 1700 por los 
jesuitas.
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n Bolivia, 23 parques 
nacionales preservan 
la riqueza de la biodi-
versidad administra-

dos por el Servicio Nacional de 
Áreas Protegidas (Sernap). El 
último en sumarse como par-
que nacional fue el Parque Na-
tural y Área de Manejo Integra-
do El Cardón, cuyo lanzamiento 
oficial tuvo lugar el 2 de mayo.

Además, en Bolivia existen 
64 áreas protegidas que tienen 
como objetivo proteger y con-
servar las especies amenaza-
das y en peligro de extinción; 
proteger y conservar las espe-
cies endémicas; y proteger y 
conservar los hábitats y los re-
cursos de los que depende la 
supervivencia de las especies.

Se estima que más de 150 
mil personas viven dentro de 
estas áreas de gran riqueza 
natural; la mayoría de estas 
son comunidades indígenas 
de origen aymara, guaraní, 
quechua, chimán y otras na-
cionalidades, señala una in-
vestigación de la Academia 
Riquezas de Bolivia.

El documento establece 
que el país cuenta con 24 uni-
dades biogeográficas, 46 eco-
rregiones, 14 pisos ecológicos 
y 190 ecosistemas. Con 1.392 
especies de aves, Bolivia es 
uno de los seis países con ma-
yor número de aves. 25 espe-
cies se encuentran únicamen-
te en Bolivia. Con 263 especies 
de reptiles, es uno de los ocho 
países con mayor diversidad; 
35 de aquellos solo se los en-
cuentra en nuestro territorio.

Asimismo, tiene 325 espe-
cies de mamíferos, por lo que 
es uno de los 10 países con ma-
yor cantidad de ellos. 15 espe-
cies son exclusivas de Bolivia. 
Cuenta con alrededor de 18 mil 
plantas superiores, por lo que 
se constituye en uno de los 11 
países con mayor diversidad. 
Se estima que unas 5.000 se-
rían exclusivas del país. Tiene 

  REDACCIÓN CENTRAL

186 especies de anfibios, por lo 
que es uno de los 20 países con 
mayor número. 27 especies 
son exclusivas del país.

LOS PARQUES NACIONALES

El más antiguo es el Par-
que Nacional Tunari, creado 
en 1962, con 300 mil hectáreas 
(ha). Luego están el Parque 
Nacional y Territorio Indíge-
na Isiboro Sécure (Tipnis) con 
1.236.296 ha; el Parque Na-
cional y Área Natural de Ma-
nejo Integrado Amboró, con 
637.600 ha; el Área Natural de 
Manejo Integrado Apolobamba 
con 483.743 ha; Parque Nacio-
nal Carrasco con 622.600 ha; la 
Reserva Biológica de la Cordi-
llera de Sama con 108.500 ha; 
Parque Nacional y Área Natu-
ral de Manejo Integrado Cota-
pata con 40 mil ha.

Otros parques son: Reser-
va Nacional de Fauna Andina 
Eduardo Avaroa con 714.745 
ha; Área Natural de Manejo In-
tegrado El Palmar con 59.484 

ha; Reserva de la Biósfe-
ra Estación Biológica 

del Beni con 135 
mil ha; 
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EN BOLIVIA, 23 
PARQUES NACIONALES 
PRESERVAN LA RIQUEZA 
DE LA BIODIVERSIDAD
EL 2 DE MAYO DE 2023 fue el lanzamiento oficial del Parque Natural y Área de Manejo 
Integrado El Cardón.

Parque Nacional y Área Natu-
ral de M.I. KAA-IYA del Gran 
Chaco con 3.441.115 ha; Par-
que Nacional y Área Natural de 
Manejo Integrado Madidi con 
1.895.750 ha; Reserva Nacio-
nal de Vida Silvestre Amazóni-
ca Manuripi con 747 mil ha.

También están: Parque Na-
cional Noel Kempff Mercado 
con 1.523.446 ha; Parque Na-
cional y Área Natural de Ma-
nejo Integrado Otuquis con 
1.005.950 ha; Reserva de la 
Biósfera y TCO Pilón Lajas con 
400 mil ha; Parque Nacional 
Sajama con 100.230 ha; Área 
Natural de Manejo Integrado 
San Matías con 2.918.500 ha; 
Parque Nacional y Área Natu-
ral de Manejo Integrado Serra-
nía del Aguaragüe con 108.307 
ha; Parque Nacional y Área 
Natural de Manejo Integrado 
Serranía del Iñao con 263.037 
ha; Reserva Nacional de Flora 
y Fauna Tariquía con 246.870 
ha; Parque Nacional Torotoro 
con 16.570 ha; y el Parque Na-
tural y Área de Manejo Inte-
grado El Cardón con 30.056 ha.

El 31 de julio, el Área Na-
tural de Manejo Integrado San 
Matías cumplió 26 años de 
creación. Es la segunda área 

El parque nacional más an-
tiguo es el Parque Tunari, crea-

do en 1962. Cuenta con más de 
300 mil hectáreas (ha). Luego 

está el Parque Nacional y Terri-
torio Indígena Isiboro Sécure 
(TIPNIS) con 1.236.296 ha. El 

Parque Nacional y Área Natural 
de Manejo Integrado Amboró 

cuenta con 637.600 ha; el Par-
que Nacional de Apolobamba 

tiene 483.743 ha y el Parque Na-
cional Carrasco  622.600 ha.

+ datos
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Paraba roja y verde en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró.
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El 2 de mayo de este año 
se realizó en Tarija el lanza-

miento oficial del Parque  
Natural y Área de Manejo 

Integrado El Cardón, que se 
constituye en el área prote-

gida número 23. Se encuen-
tra en la provincia Eustaquio 

Méndez del departamento 
de Tarija y está ubicado a 72 

kilómetros de la ciudad.

+ datos

protegida de interés nacio-
nal más grande en Bolivia. Al 
ser categorizada como Área 
Natural de Manejo Integrado 
(ANMI), permite el aprovecha-
miento de los recursos natura-
les de manera sostenible. Está 
ubicado entre tres grandes 
ecorregiones: el Bosque Seco 
Chiquitano, Sabanas Inunda-
bles y el Cerrado; cada una de 
ellas tiene características pro-
pias y una flora particular.

Igual número de años cum-
plió el Parque Nacional Otu-
quis. En este parque se concen-
tran los más grandes atractivos 
turísticos de gran valor y fun-
ciona como centro de alimenta-
ción de grandes concentracio-
nes de aves acuáticas mayores, 
sumando las bellezas escénicas 
de grandes lagunas curichis y 
serranías, además de haber una 
buena cantidad de fauna de 
grandes mamíferos, incluyen-
do especies amenazadas como 
el pejichi, ciervo de los panta-
nos y londras.

Este parque nacional se en-
cuentra al sureste del depar-
tamento de Santa Cruz, en las 
provincias Cordillera y Ger-
mán Busch; se divide en dos 
bloques: el bloque Otuquis, 
que es el área más extensa ubi-
cada al sur del municipio de 
Puerto Suárez y que involu-
cra a los municipios de Puerto 
Suárez y Charagua, correspon-
dientemente al Parque Nacio-
nal y Área Natural de Manejo 
Integrado; el segundo bloque 
es el denominado río Pimien-
to, que es de menor extensión 
e involucra a los municipios de 
Puerto Suárez, Puerto Quijarro 
y Carmen Rivero Tórrez.

El 26 de julio, el Parque Na-
cional Torotoro cumplió 34 
años de creación. Su objetivo 
desde el inicio fue conservar 
los sitios arqueológicos, pa-
leontológicos, espeleológicos, 
flora y fauna silvestre propias 
de los valles interandinos. Se 
encuentra ubicado en el mu-
nicipio de Torotoro, en 
la provincia Char-

cas, extremo norte del depar-
tamento de Potosí.

El 9 de julio, el Parque Na-
cional y Área Natural de Ma-
nejo Integrado Cotapata cum-
plió 30 años. Se encuentra al 
noreste del departamento de 
La Paz, en las provincias Mu-
rillo y Nor Yungas. El clima 
varía desde el frío helado de 
las alturas hasta el clima tem-
plado y cálido de los Yungas. 
Se registraron 820 especies 
de flora, pero se estima que 
existen más de 1.800 espe-
cies de plantas superiores. 
Se registraron 204 especies 
de fauna, como el jucumari, 
águila de montaña, guácha-
ro, taitetú y otros. Destacan 

especies de aves endémicas o en 
peligro de extinción.

El Parque Nacional y Área de 
Manejo Integrado El Cardón fue 
declarado Parque Natural el 2 de 
mayo de 2023, a 20 años de su 
creación en mayo de 2003. Está 
ubicado en las comunidades de 
Huarmachi, Condorhuasy, Cur-
qui y Copayito, en el municipio 
de El Puente, provincia Eusta-
quio Méndez del departamento 
de Tarija; residen cerca de 200 
familias en nueve comunidades.

En El Cardón existen 14 va-
riedades de cactáceas, lo que 
hace de este ecosistema el más 
importante de su clase en Boli-
via. Las especies que más se co-
nocen y se destacan en la zona 
son: cardón verde, cardón ama-
rillo, lorocho, ulala, poko, umo-
to, airamphus, cola de zorro, 
achicana, champú y otros más.

Las 23 áreas protegidas na-
cionales que se encuentran en 
los nueve departamentos de Bo-
livia son administradas por el 
Sernap, institución desconcen-
trada del Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua (MMAyA). 

Las áreas protegidas son 
fundamentales para conservar 
la biodiversidad natural y cul-
tural. Estas conservan e impul-
san al desarrollo sustentable de 
sus recursos naturales y comu-
nidades que se encuentran al 
interior y en las zonas de amor-
tiguamiento externo.

Bolivia, al ser uno de los paí-
ses más biodiversos del planeta 
por su gran variedad de espe-
cies, vegetación y recursos ge-
néticos, protege su patrimonio 
a través de la creación de áreas 
protegidas con categorías de 
conservación en función a sus 
características generales y valo-
res, como se destaca en el Art. 
385 de la Constitución Políti-
ca del Estado (CPE): “Las áreas 
protegidas constituyen un bien 
común y forman parte del pa-
trimonio natural y cultural del 
país; cumplen funciones am-
bientales, culturales, sociales y 
económicas para el desarrollo 
sustentable”.
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BOLIVIA Y 
SUS DANZAS 
EXPRESAN 
GRAN 
IDENTIDAD 
CULTURAL

COCHABAMBA

ORURO

LA PAZ

SANTA  CRUZEL PAÍS Y SU DIVERSIDAD DE REGIONES, 
CLIMAS Y ALTURAS TAMBIÉN TIENE 
UNA VARIEDAD DE DANZAS características 
de cada zona. Estas, aunque son expresadas 
también en lugares de donde no son originarias, 
siempre representan a su área de procedencia.
En su mayoría tienen ritmos alegres 
interpretados por grupos o bandas folklóricas.  

EL SALAY

Es también conocido como “el baile del zapateo”; es de origen valluno y se ejecuta al son de huayños. 
Las danzas de este departamento se caracterizan por tener movimientos ágiles acompañados de 
ritmos y música alegre; entre ellos también sobresale la cueca cochabambina.

LA CHOVENA

Es una danza típica de la zona chiquitana, se baila en los carnavales acompañada normalmente 
de phifano de takuara, percusión, violín y acordeón. Los bailes de esta zona caliente del país se 
caracterizan por la ropa ligera y los sombreros. Entre otras danzas importantes también están la 
cueca cruceña y el carnavalito

LA DIABLADA

Considerada la más importante del departamento y también representativa del país, es una danza 
religiosa católica en la que los danzarines se deshumanizan para interpretar a personajes teológicos 
cristianos, que caracterizan el enfrentamiento  entre las fuerzas del bien y el mal.

LA MORENADA

Entre las principales danzas del departamento están los ch’utas, 
los caporales, la llamerada, pero principalmente la morenada; 
lo que se refleja en la principal entrada folklórica de la ciudad 
de La Paz, como es el Gran Poder, en el que hay un gran número 
de fraternidades de esta danza, donde se destacan los extensos 
bloques de cholas paceñas y morenos.  
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PANDO

TARIJA

POTOSÍ

BENI

CHUQUISACA

EL TAQUIRARI

Es el ritmo musical y el baile más característico del departamento; la melodía sentimental y 
armoniosa combina con los pasos suaves de los danzarines. La vestimenta consta de camisa 
blanca, pantalón hasta el tobillo, sombrero de saó y pañoleta al cuello en los varones, y vestidos 
ligeros en las mujeres.

EL PUJLLAY

Es una danza ritual perteneciente a la cultura Yampara, originaria del municipio de Tarabuco, 
provincia Yamparáez. Su vestimenta se caracteriza por una especie de casco (montera) en los 
varones, sombreros en las mujeres, trajes de color oscuro con vivos rojizos y sandalias con 
plataformas altas de madera. 

LOS MACHETEROS

Su origen se remonta a la Colonia y representa la resurrección 
de Jesucristo y su ascensión al cielo, pero desde una 
interpretación nativa. Cada bailarín lleva en la mano derecha 
un machete de madera (tumoré ti yucuqui), un camisón blanco 
largo y un tocado de plumas.

EL TINKU

Además de ser una danza folklórica, es un ritual andino. La 
palabra tinku está en idioma quechua —hablado en esta región 
del país, además del castellano— y significa “encuentro”. 
Representa un enfrentamiento de los participantes, que llevan 
vestimenta colorida y sombreros con plumas.

LA CHACARERA

Es una danza vivaz que se baila en pareja, proveniente del norte argentino y el sur boliviano (Tarija); 
se caracteriza por el zapateo constante de los varones, que llevan botas y sombreros; en tanto que las 
mujeres lucen un vestido de falda con mucho vuelo, el cual mueven con las manos al son de la música.
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