
W\MN& E 

- 
tteSM ;;o M&h 

· '*;¡;¡" ·.4$.\li\¼t�&rn:¡;¡ 

ltlhasa 
Afio 1 No. 3 La Paz. Bolivia abril de 2007 

Editorial 

l t f  h  a s  a " .  esta I n t e g r a d o  p o r  
historiadores formados, egresados y 
estudiantes. 
Este grupo interdisclplinarlo y 
heterogéneo, pretende ser un actor 
más en el debate de las ciencias 
sociales, desarrollando trabajos 
académicos e invitando a la 
comunidad universitaria al debate 
mediante proposiciones reflexivas, 
orientadas al abordaje da temas 
referidos a procesos históricos 
nacionales, regionales y locales, 
cimentar de esta forma et acontecer 
socio-politice del pueblo boliviano. 

• ltihasa (as! en verdad fue) procede del 
sánscrito y corrosponde a la narración de 
leyendas, poemas legendarios, la ép!ca 1 

heroica, las historias da contonido 
mlto!óglco. 
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HISTORIA, CARRERA DE �VE5TIGACIÓN 
mirada retrospectiva en pos de antecedentes 

Raúl Calderón Jcmio 
a la Primera Generación 

Este texto tiene que ver con la rica memoria de largo alcance umvcrsitana y de la unidad 

ecadcmice que tantos aportes y satisfacciones ha brindado. Fue apuntado imcialmcnre, a fin de 

guiar palabras de conmemoración del cuadragéstrno-pnrner aniversario de creación de la 
Licenciatura especializada. que se celebró el día 24 de enero. 

Mris allá de Ins tendencias inmediatistas, o pesimismos, que últimamente parecen predominar 

�n nmbuos universrtanos, es pertinente segmr profundizando acerca de la identidad y papel de 
Ioe/as gestores/as, En tal sentido, hay que hacer referencia a algunos factores y destacados 
aportes personales como los de! notable autonomista e intelectual marxista José Antonio Arze, 

estrechamente relacionado, a! porqué Historia ha sido, es y debe scgurr siendo Carrera de labor 
origmaL e� decir de invcstigacron. 

De 19(,3 a 1966, durante el Decanato de Rubén Carrasco de la Vega, se trabajó en el Pla11 de 
Estudios y Reglamentación de la Ltcencratura, lográndose su aprobación junte a la de Eilosofla 
y de Literatura. Entre los objetivos principales está la investigación, junto a docencia a diferentes 

mvelee y la difusión de nuevos trabajos. 
la labor señalada, cabe remarcar, retomó prepuestas de José Antonio Arze y del lingüista Nicolás 
Pcmández Naranjo de los años 1954 y 1955. En junio de 1955, el Decano Arze, que fuera 
.Icgido en Asamblea doceme-estudiannl (o como él dijera, "Cabildo"), y como resultado de 
íebbcrac.ón en Consejo Directivo, propuso la "trifurcación". Es decir. que sean ofrecidas 
ucenciaturas especializadas. La idea era dar mayor profundidad a los estudios y orientarlos a 
la 111\ estigccrón, a la vez que se crearía Institutos (de Eilosofla y Pedagogía. y de Historia, Letras 
y folklore) que coordmen y apoyen labor complementaria. No se debe olvidar que como' parte 
k su matona titular, "Introducción a la Historia", a partir de 1948, ya creó el "Seminario de 
lnvestigacioncs Soclo-Historlcas", en el que �e buscaba enfatizar fuentes y temática a ser 
rabajeda adecuadamente. 

' \ mediados de 1954, nueve dias después que Arze asumió la Decanatura, en Consejo Directiv o 
le 19 de junrc, �e discutió la tr.msición de una Licenciatura en Frlosoña y letras con menciones 
1 la espccialrzacrón. Propuesta mrcial fue que se creara rrcs secciones. Se trata de Historia y 
Je0grafiu; Lmgursuca: Filosoña y Letras. Se tomó de alguna manera el modelo del INS paceño, 
y un vrvronar¡o proyecto de 1928 en tal sentido [incluido e11 las resoluciones de la Primera 
Convención Nacional de Estudiantes Bohvranos efectuada en Cochabamba, Y que presidiera 
rose Antonio Arze). Asinusmo, se tenia contemplado abrir un "Colegio Secundario anexo", 
vmculndo .i l.i Facultad, Además, muy significativamente y con aportes del catedr;il!co Gustavo 
Mcdmacclt, se planteó la pnbhcactón de la "Revista" facultativa que dí fundiera produce ion de 
docentes y evrudrontcs. Lo, propócttos. claramente se aprecia, eran docencia e invcsugacion 

l' 
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Mccsrra retrospectiva de la ser.edad y compromiso del Decano de 1954-55, e�,_ papel dos atos 
antes en el "I Congreso Bohvrano de Sociología", efectuado en un dinámico julio de 1952. 
Presidió y presentó "Panorama de la socicgrafla de Solivia", resaltando en un complejo cueoro 
temas)' fuentes. Es notable que ya en ese entonces, por ejemplo, hubiera cementado la primera 
edición, de 1 8 5 1 ,  del Bosquejo estcaísuco de Boli.v11.1. de José '\1aría Dalence 
Antecedente stgmficntivo de :a, prepuestas de 1954 y 55, es el retomo d: Chile a Bc!JY:a en 
enero de 1940 laño de fundación del PTR) y la labor de docencia d,; Arze en San Francisco 
Xavicr. Allá creó el lnstituto de Socrologla Boliviana, ISBO. El Centro �«rfalado,SegÜí¡;_ el 
modelo de uno propuesto en Santiago y debía dedicarse pnncipalmcntc a mvesugacrones �.;;Cmlc, 
comparativas y pubhcacroncs 
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El, exilio en Chile del destacado mtelecruat marxista, de 1936 a 1940, también hr.y que considerarlo. 
Sm perder esperanza estando er: situación adversa, fue docente. de Sociología de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, en la Universidad de .Chile. Su "Proyecto de programa" 

ccrrespcadrente, de 1939, es admirable. Propone dos años para la asignature, uno es históncc 
epistemológico; el segundo toca temas de sociología general, problemática chilena planteada 
históncamentc y sociología aplicada. Se trata de un picn de trabajo err:incntcmcnte de 1�vcs1!gac1on. 

En las "Notas" respectivas, conocidas gracias a h gentileza de Jose Robcno Arzc, destaca, 

"Reemplazar el sistema meramente exposürva de la materia (conferencia del pro-fr�or y i�cepción 
pasiva de ella por los alumnos), por el sistema de trabajo de investigación conjuntamente realizado 
por profesor y alumnos alrededor de temas del Progrcme'Prougue", La mvesugación en 

Sociología, puede gravitar directamente sobre los hechos sociales mismos y sobre los documentos 

(hbros, revistas, ctc.)". Es relevante señalar, que el contenido de !a aaignatura crn cnnncc-crncnte 

leonas e histona sociales. 

Aquel ai'ío, motivado por Jo, pasos del Frente Popular chileno, Arzc también coordino y prepan.:i 

un documento políuco slgnificatlvo, [Hacía la unidad de las izquierdas bohvsanos , En él, 
preocupado por una recuperación del país en la post-guerra, pensando especialmente en estudios 

históricos y referentes que coadyuven a una alianza de clases, .asrstió que hay que superar Ju 
' d " carencia de"/ .. ./ industria editorial, de brbhorecas y archivos conven-entemente organiza os 

Esto sería tomado muy en cuenta en lo mmcdrato y aiios posteriores. 

La Carrera es pues heredera entre otras de aquella visión, rdeas e rraciat.vas. Otro momento, 
habrá qlle resaltar c1 aporte de Roberto Prudencio Romecin y el de Humberto Vázqucz- Machrcado 
Legado de ta! magnitud, tiene que ser inspiración �r. esfuerzos y proyectes de hrstonas íocates, 

historu.s msiitncíonales. rcmerr.branza profunda deles bicenter.anos, que son algunas tareas en 

los tiempos actuales. Sobre todo, teniendo ea mcr-te la recuperación y fortalccu-i'cnto de memcnas, 

que sin dejar de ser eritreas, sean generadoras de proyectos y acciones. 
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OCCTDE�'TE Vt:RSUS ORIEXTE: EL CASO DE l\:D1A 

Carío, Eduardo Aramayo 

Licencicdc en Hrstona 

"Actas de Consejo Directivo de la Facultad de Filosoffo y Letras", 1954-1955, fotocopias de 
"Libros" correspondientes del Archivo de Humanidades y Ciencias de la Educación. compiladas 
por Rene Ca!deron Soria. 

Aw:::, José Antonio, "Proyecto de Programa de Sociología para la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales dc la Universidad de Chile", Apartado del Boletín del Seminario de Derecho Público 

de la C de Ch., Nº 11, Primer Semestre, 1939, Santiago de Chile, pp. 16-36. 

__ , "Ficha biográfica de José Antonio Arze", La Paz, Miemografiada, 1952. (copia del 
stgruficanvo documento fue proporcionada por Rene Arzc Agwtre) 
___ , Sociologio marxista, Oruro, Editorial "Universitaria", Universidad Técnica 

deOnuo, 1963. 

____ , Bosquejo sociodialéctico de la historia <le Solivia, La Paz, Ediciones 
Populares Camerlmghi, 1978. 

__ , La Autonomfa. universitaria y otros escritos afines. La Paz, Imprenta de la Univr:-rsidad 
\.fayor de San Andrés, 1989. 

Calderón Jem10, Raúl, "La Licenciarura en Historia y sus fructíferos primeros tiempos, 1966- - 
1 9 7 1 " ,  H i s t o r i a .  Revista de la Carrera de Historia, Edición Especial, 2006, La Paz. 

Prcnte de Izquierda Boliviano (F.I.B.), ¡Hacia la unidad de las izquierdas bolivianas!, Santiago 
de Chile, Talleres Gráficos "Gutenberg", 1939. 

Poviña, Alfredo, Historia de la sociología latinoamericana, México, D.F .. Fondo de Culrura 

Eeonomica, 1941. 

Febrero de 2007 

India, uno de los países más tradicionales del mundo, vive uno d� los conflictos ideológicos 

más injustos. El academicismo occidental sustentado por estudroscs de universrdaces de Estados 

Unidos y Europa continüa por más de dos siglos sustentando la tecna de la "Invasión Ana'' .i. 

la ludia, que supuestamente se produ;o aprox.:madamentc en el 1500 a.C 

La teoría :.!e la. Iuvasióu Aria plantea que la actual cultura india es prc.iucto de "invasores" 
' europeos y no "aurócrona". 

En plena época de la dominación inglesa a !a India, uno de íos fuacíoaanos colomanstas hebia 

descubierto similitudes cutre el s.inscrito de las escnturas sagradas hindúes y las lenguas de 

la antigua Grecia y Roma. A 1111 principio se dedujo que esto probaba que la India era et en gen 

del pucbio que estos estudiosos europeos bautizaron como "Ario". Pero luego, en base al ancusrs 

lingüístico poco a poco se llegó a considerar al sur de Rusia como ungen de este pueblo. Este 

proceso no ñu: gratwto o estrictamente ocademico, correspondió a una epoca en que los europeos 

pretendian eutemíñcar la mnologia bíblica de que los pueblos de la India eran descendientes 

de uno de los hijos de Noé, al igual que al deseo de "cristianizar" al pueblo nidio en base a 

tergiversar su histona, para que de esta manera los predicadores cnsrianos pudieran desrnnr 

su cultura e mtroducir la cunera occrdeutal. Ese intento fue patente con el académico aiemén 

Friedrich Max Muller que estudió el sánscrito con la mtenci6n de conocer la cultura india 
antigua para poder socabarla c.esde sus bases. 

Sin embargo la intelectualidad radia recibic el reto de probar, mediante las propias ciencias 

acuñadas eu Occidente, que su pueblo no se originó con una invasiéu proveniente de Ew:opa 

sine que e� mucho más antigt:o. 

En el siglo XX se descubrió ia Civilización del Valle del Indo, con una antrguedad a pamr Ce 

por lo menos el 3200 a.C, e incluso se desenterró el sitio Ncojlnco de Mchrgarh de 7000 a.C. 

Esto vendría a apoyar que la cultura india es mucho más antigua que solo el 1500 a.C. Sin 

embargo, académicos cccídeusaies con claras tendencias racistas e unpcnahstas niegan la 
vinculación de esta civifizacióa con la cultura Aria y plantean que al 110 tecer caballo en sus 

representaciones artísticas n; haberse ancontradc huesos de es:e anrma! entre ,us nunes 

correspondería a otra cultura a menor desaparecida. 

Esta luche ideológ.cc se viene produciendo ccu más uncnsuí.id desde ñocs del s.gro XX 

Gracias a su influyente posición el filólogo nortcamencano-alcmá» Michael W1tz.:J de Harvard 

y su infatigable aliado, el Historiador californiano Steve Farmer a través de la podcrosissme 

herraraieuta del íctcrncr vienen denigrando a investigadores indios medmrne ataques :10 ,olo 

a su trabajo académico sino a su honorabihdad, 

La contraparte mdia es la intetecrualtdad nacida en este pais milenario que hJ p-ouuci.Io una 

orgamzccrón llamada Hindutva en defensa de h verdad hisrónca 

• 
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¡"RACISMO! EN EL FRENTE DE BATALLA. GUERRA DEL CHACO, 1934 

Cnl. DEM. Simón Ore!lana Chávez 

Egrendo de la Carrera de Historia UrtfSA. 
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La captura de los pertrechos paraguayos pertenecientes at Regimiento "Corrales" 3 de Infantería, 

durante las accíoees de Cañada Strongest (1934), puso al desnudo las diferencias del color en 

la piel de aquellos hombres que conformaban los ejércitos en pie de guerra. 

Centenares de prisioneros de guerra paraguayos Junto a sus suministros y abastecimientos 

militares y, entre estos su documentación, fueron el botin de guerra de los Regimientos 

pertenecientes al Segundo Cuerpo del Ejército de Bolivia. Entre los manuscritos, en 5l1 mayoría 

hechos a lápiz ele tinta, revelan entre otros aspectos, Jo� argumentos prejuiciosos y discriminaton.os 

con los que se valían los paraguayos para levantar !a "moral de guerra"1 de sus soldados en 

contra de �u oponente, los soldados bolivianos. 

En plena guerra, durante la conmemoración del aniversario de 111 retoma del Fortin Boquerón 

por las fuerzas paraguayas, el Comandante del Regimiento "Corrales", que se enconttabn en el 

"Sector de Herrera", arengó a sus tropas con explicaciones de corte racista. Tal enardecido 

discurso decía: "Me asís re la pro fondo convocación valientes safdndos, que el triunfo de ,we.srra 

santo causa se ini¡mndrti, por que ,f soldado paraguayo, raciaf e hi.mlricamente, es superior 

al bo/iviano .. � •· 

1 

1 

¿Tienes preguntas o sugerencias? 
Escrfbcnos: 

itihasa _ historia@yahoo.com 
Ce!. 706-05613 

Of. 2149314 

Depósito Legal Nº 4-3- 1- 07 

Steve Farmcr denigra a esta institución calificiindola de fundamcntalista, tratando de que la 

palabra Hmdutva sea una mala palabra en los círculos académicos. 

Farmer incluso se manifestó en un video politico de supuesta defensa de las castas bajas de la 

India para destnnr a Hindutva. 

Tampoco wnzc! se quedó atris, en una conferencia de historiadores y científicos afines a 

Htndutva, reali7ada en una famosa Universrdnd de Est:sdos Unidos, se presentó para pelear 

verbalmente con los asistentes y declarar que los postulados de la coníercncia l'IO eran "cientificosn. 

Sm cmhargo m la ciencia genética, ni la nrqueologfa han probado la invasión o.ria. Es más )a 

genética viene demostrando que no hubo un arribo de un pueblo genéticamente añe a! europeo 

a India para el 1 SOO a.c. Incluso el arqueólogo norteamericano Jonathan Mark Keno)'er 

sostiene que no hay pruebas arqueológicas de dicha invasión. 

Sm embargo la India sufre esta agresión de intelectuales occidentales que parapetados en EUt 

univers idades de étite mantienen el dominio ideológico sobre esta cultura. 

Despedida al Chaco 

Fuente: "Archivo Histórico Militar" 
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¡,Con que documentación cuenta este Archivo Militar? 
Cuenta con diferentes Fondos y Series Documentales, entre estas: Tesnmcmos de 

Pnsioneros y Rcpatnados de Guerra (1932-1936); Expedientes del Tnbunal Permanente 

de Jusncia Militar ( 1896-1949); Documentos Capturndos a los Regimientes Corrales 
y Sauce en Cañada Cochabamba ( 1933-1934); entre otros, Regimientos, Hospitales 
de Campaña, Sistema de transpones y la documentación de los 1, ll, lll, IV Cuerpos 
de Ejército y, parte de los documentos de Cuerpo de Caballería. Grao cantidad de 

la documentación requiere de procesar técnicamente, hasta este momento solo he 

nombrado aquellos que están dehrdamcnte ordenados. 

d 
�':: 
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¿Cómo se está trabajando en el area de catatogec.oo de los documentos? 

Tenemos tres áreas: Área de la Preguerra ( 1896-1930); Árta de la Guerra del Chaco 
(1930-1935); Áiea de Posguerra ( 1936-1970). 
En capacitación, en la gestión 2005, con el aporte de Lurs Oporto, Rcina!do Gómcz 

y Simón Cuba, se ha realizado el Primer Seminar10 de Archivos para el personal de 

las Fuerzas Armadas, donde se cumplieron los objetivos previstos. Siu embargo, 
como Director del reposrtono más importante de las Fuerzas Armadas, veo que no 
es comprendida todavía la importancia de los Archivos. 
Actualmente, el Archivo Hlstónco Militar, es parte del Sistema de Archivos Mrhtarcs 

de las Fuerzas Armadas, cuyos fondos documentales o Archivos Ccnuaícs del Ejercito. 

Fuerzas Aérea y Naval, se trasferirán a partir de este eñe, coatorme e! C:c10 Vital de 

Jo; documentos y las normativas legales corrcspond.cntcs. 

_l 

11 
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,:,Qu� necesidades tiene el Archivo? 

Una de las necesidades que tiene es el de contar con un Presupuesto econónuco. No 

tenemos el apoyo económico de ningtma institución. El 2006, se ha tratado de 

establecer contacto con otras inshlllcioncs del exterior afines al apoyo archrvísttco. 
Estamos dando buenos pasos hasta ahora. 
En cuanto a colaboradores, mis agradecimientos a la Doctora Mary Moncy, docente 

de la Carrera de Histor¡a, quien nos ha colaborado con el trabajo de estudiantes 
universitarios en la orgamzación del archivo. Entre otros a Juan Carlos Zurita y 

Mónica Monteemos, historiadores egresados de la UMSA y a Karma Andradc 
estudiante de Arqueología, muy mteresada en orgamzar el Área de la mapotcca. 
Mucho se M hablado sobre los rnihtares -en más de las veces mal- de su rol y de 

su tradición: sin embargo, su patrimonio documental para mostrar la verdadera 
historia, toda, la está intacto. 

Documentación en proceso de catalogación 
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La presente cntrcv tsta surgió a raíz de la mvit.tción (2006) J l,.10 mstalacroncs del Arclm o 

«ronco Militar por el Cnl. Simon Orcllaaa Chavcz Director del Rcposttono mas uupoi tente 

le las Fuerzas Armadas que se encuentra en el Estado Mayor General, ubrcado en tDnJ de 

Irraflorcs. La Paz. B01111a 

Visita del Mtro. Luis Oporto 
al Archivo Histórico Militar 

na concluir esta entrevista quiero agradecer a Simón Orcllana y a su personal que lo acompai'ia 

ía a dia en la obrn momea que se encucntrn destinado .:u c stc Archivo. 
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