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Hace 75 años, en el territorio chaqueño, se 

enfrentaron en una fratricida conflegracrón 

bélica do3 pueblos americanos, llevando es¡ a 

efecto el primer confhcto armado de 

caractcrísncas modernas cu Larinoaménca, ta! 

como hacen referencia los hechos y la 

historiografla contemporánea. 

El Grupo Muhidtsciplntario lTJHASA, nene e! 

agredo de presentar el presente Boletín Especial 

en homenaje a los protagonistas de !a Gucrrn 

del Chaco ( 1932-1935) con diversos temas de 

carácter méduo e: innovador, mostrando ns! 

una sama de tópicos de carácter histórico cuyo 

fin es realzar el hcroismo y patriotismo de 

aquellos que concurrieron al conflicto 

Paraguayo - Bofü 1ano. 
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LA GUERRA COMO TEMA fll.OSÓFICO 
Fernando Ruiz 

Egresado de la Carrera de ll!\tória 

Las reflcxionev filosóficas sobre la guerra demuestran un amplio espectro de intereses que aqn! solamente 
podríamos enumerar. la relación entre la guerra y la ética es uno Ce los 3�pcc10� de discusión que preocupa a 
la filosofia de la guerra. Uno d.: los asu111os principales consiste en determinar si todas las guerras son injustas 
o todas o algunas se pueden considerar justas. En que casos 1:,. guerra es moralmente jusuficablc o condenable. 
Que criterios determinan la justicia o la injusticia de las guerras. y que medida podrtan ser urnvcrsahzábles. 
E! objenvo de la teoría de la guerra justa, por ejemplo, era determinar los critcnos de legninudad de la guerra 
fata teoría fue autorizada por el jus-naruralismo que Y está interesado para que e! deber ser del derecho de la 

guerra, con un fuerte contcmdo moralista. Diforentcmcntc. el positivismo jurídico {�e rechaza el deba para 
deber solamente estar interesado por ser del derecho). cbservanoc el estado de la guerra pcnnancnre entre las 
naciones. se percibió que no habia reglas intemacmnales que pernnticran distinguir las guerras justas de las 
injustas Tomnndo la guerra según lo tratado, para el positivismo el problema jur!dico consistió en desarrollar 
un ustema de normas que lo regularan. Como Norberto Bobbio' observa, no era bastante que la guerra fuera 
legitima, también tcndria qae ser regulada con el objetivo de limitar su efecto nocivo, es decir, luvo que ser lega!. 
La relación de la guerra con el derecho incluye un sistema variado de asuntos. "La ley puede evitar la guerra. 
ésta es la palabra del ordeu de los pacifistas. Ellos creen que los dispositivos kgalcs podrían disminuir y hasta 
acabar con rodas las guerras. Sin cmbargn, con la ere3eión de tales disposiuvcs las guerras continúan ocurriendo. 
Ellos se megan a discutir cualquier legtstación que tenga como objetivo la creación de normas para regular las 
guerras Alternad:unenh:, los que consideran, la inevitabilidad d.! !a existencia de la guerra, para ellos lo más 
razonable es intentar humanizarla con uoajurisprudcnci:i adecuada. Quién, en que condiciones, en que medida., 
cspeciahrcnte, conque foerze esta legislación podria ser aphcada, son cuestiones relacionadas para cada conflicto 
internacional 

Si la incvitabilidad de la gucna se debe cspcclñcameme a la naturaleza belicosa del homhrc, es otra cuestión 
que ocupó el espacio en las consideraciones sobre la· guerra. Hay quién afirma que la naturaleza del hombre c� 
pacífica} que la Inclinación beligerante es de naturaleza patológic:i. También fue objeto ·oc reflexión si la escocia 

apropiada de la humamdad no fuera neccsanameme esta acli!ud belicosa, es decir, el elemento que diforcnciarfo 
al hombre de los otros animales. Sobre la consideración de la guerra como clemente distintivo de la especie 
humana, Gastón Bouthoul' cree con lar con argumentos suüciemes para demostrar que, desde un punto de vista 

polcmológico; no hay razón para disli.nguir entre la guerra hwruma y la guerra de otros animales y, por lo tanto, 
la vocación polémica no seria especifica del hombre. Sin entrar en la discusión directa con este autor, pero si 
asumiendo una posición contraria a la que defiende, recordamos la observación de Trotsky. 

'Norberto Bobbio. El problema de la gnerra y las vias de (a paz. Barcelona, ed. Gedisa, 
1982 . Ver especialmente el aniculo "Derecho}' guerra", 

'Gastón Bothoul, El fenómeno de la guerra, Lisboa, ed. Estudios Ccr., 1966. 
'Ver de Gastón Bouthoul Las Guerras, Per¡s, cd. Payot, 1 9 5 1 ;  Tratado de polémologia, 
París, c d , Payot, 1971; Le DCJi de la Guerre (1740 •  1974),  Paris, P.U.F., 1974. 
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"Cuando hablamos, sin Jugar con las palabras, de la guerra comprendemos que 

es una con Fro nt aci ón srstemáuca de los gr:.ipos humanos organizados por el estado y ellos 

utiliznn lo s medios técnicos que disponen a nombre de los propósitos fijados por d poder 

político que los representa. Es absolutamente evidente que el ser humano existe al borde 

de la sociedad, la guerra alt er nad n m cntc es un fenómeno híslórico :, pur a me nte humano. 

Quién no perc ibe esto, se e ncue ntru muy lejos de! mismo umbral del p r ob l e ma'" 

Independientemente de la guerra para ser cspccificamcntc humane o no, la certeza es que, 

cuando csludrnmos IJ historia de la humanidad, entonces pcrdbimos que es una sec ucncia 

ces¡ ininterrumpida de g ue: ras. La guerra es el primer fenómeno humano y la mús referida 

por la historiografía. La etiqueta de la "paz" se da c quív oc amonte a laatr e g uas efímeras 

que suceden como lapsos históricos. Su uso retórtco es frecuente en los discursos de los 

politn:os También aparece como tclos utópicos en casi todas las filosofías de la historia. 
Sea cuando \'a, la cuestión filosófica dirá respeto a la naturalen de Jo. guerra y a la 
pcsib ilidad de la paz , y, en relación a esto. casi todos los filósofos que se ocupan del terna 
ooincrdc n en la afirmación que dcpendcrii de aquélla fn efecto, como ind ica Irvtng 
Horownz. a partir del conocimiento de J¡¡ naturaleza de la g uert a )" de sus causas, y en 
referencia a In c ompr cn sión que cada filosofía tiene de la guerra, de allí resultmán las 
propuestas de caminos favorables para 1a paz. 

Norberto Bobbio; por ejemplo, afirma que los conceptos filosóficos, en un ultimo análisis, 

podrían rcd uc irse a tres posiciones basicas que dcterminatitrn tres alternativas po siblc s 
para la pat. El primero estaría Saint-Simón, Comte, Spenccr. Para esta vis i ó n  ,  el  hecho 

dcterml nmivo es cons tituido po r el adv enlmicoto de la sociedad industrial. Esto degrada 
las vntudcs militares y exalta a los técnicos y ci cuti st a s , Los c st a d o s se abrirlun 

rcdprocamentc con d comercio. La manera de Kant no era económica, sino polítiro: la 

coucordia de los imperios, la e nucipación del pacifismo Ucmocriitico del siglo XIX. Desde 
su visión euro céntrica, ól imagino la posrb ilidud de acuerdos que empiecen del centro de 

Europa hacia la periferia: si !os "grandes" co nv inieran con los pequeños no tendrían otra 
opción que asegurar l..1 paz mundial'. Finalmente, Bobbio considera la manera del socialismo 
democrático de In Segunda Internacional. Para esta posición la guerra era el producto del 
antagonismo entre los estados capitalistas en la lucha por los mercados. La paz sucedería 
cuando la crisis inevitable de todo el sistema social permitiría el brote de las sociedades 
socialistas. 

'León Trotsky, "Habl a r para no decir Dada" en Escritos militares. Buenos Aires, ed. 
Amaicha, 1973, p. 1 8 1.  

"Irving Horowirz. La idea Je Guerra y Paz en Filurnfia Contemporánea. N Y 
Publicacrone s Painc-whitma n. 1957,  

•  Norberto Bobbio, Op. cit., pp. 1 1 1  e  ss. 

'Ver Emanuel Kant. "La paz perpetua" en la paz perpetua y otros op úscuí as, Lisboa, 
Ediciones 70, 1988. 



4 ltihasa 

Para Alfred wntteneed' sin embargo, de acuerdo con su neoplatonismo, la guerra 
surge del conflicto entre lo permanente y el cambio, el proceso y lo real. Para él. 

uno puede conseguir solamente la paz cuando el ambiente social, unido al organismo 
humano. produce formas más altas de civilización: la paz acaba siendo una cuestión 
teológica. También imbuido de una visión teológica se tial!a Jacques Maritain'. Para 
este tomista 1a idea de una paz mundial esta interligada a la cuestión del gobierno 
mundial. 
Una vez que distingue la sustancia y la razón, él afirmará desde un punto de vista 
material que la guerra no tiene solución. Por otra parte, afirma que la pcuttca es 
razón colectiva. De alll de su propuesta de paz a través de un gobierno de la 
élite intelectual. Esto tendrla que desarrollar a una comunidad mundial autosuficiente, 

articulando ciencias morales y juridicas. El gob1erno mundial también es propuesto 
por el neoplatónico G. Santayana,"'sin embargo, en su visión aristocratizante, la paz 
es el resultado de la imposición de una fuerza mundial. La paz que desea a este 
autor es la Pax imperial, que la administración estarla a cargo de una aristocracia 
intelectual. 

" Para B Russel!, "es la naturaleza del hombre estar en conflicto contra etqc", y 

segün este ''algo", él distingue tres tipos de guerra: del hombre contra la naturaleza, 
del hombre contra otros hombres, y de la guerra interior. La paz universal solo se 
logra a través de la armonla consigo mismo, luego ta paz mundial reposa en ta 
solución de la patologla del alma individual. Asl descarta las causas económicas 
como promotores de la guerra. En su "mundo feliz- no hay un lugar para una fuerza 
armada, y ese impulso natural a la guerra debe ser superado por un impulso mas 
fuerte para la armonía. El estado suprime la vlolencla interna y promueve el externo. 
Suprime e!  conütctc económico Interno y promueve el Internacional. Solo una 
organización supranacional podría evitar ta guerra entre los hombres, una autoridad 
m u n d i a l  que m o n o p o l i c e  la to talidad  de las a r m a s  de d e s t r u c c i ó n .  

Para Len in ,  por otra parte, le.qué determina la justicia o la injusticia de la guerra 
son los objetivos que el!a trata de alcanzar . Depende del anális is de las fuerzas 

h istóricas comprometidas en el conflicto: se retrasan o promueven un s istema 
económico más elevado y !a libertad humana. Para él !a paz y la guerra no dependen 
de ta "netutateza del hombre", ellos se relacionan con el funcionamiento verdadero 
del mundo mater ial, conforme a las leyes .  Sin un cambio radical del modelo 
económico, la paz solamente puede ser eflmera: 

'A\íred N Whitehe-ad. Aventuras de Ideas. N.Y., 1933 .  

'Jacques Marna¡n. Hombre y Estado. Chicago, 1951. 

"'George Sanlayana. la vida de Razón: u t as Fases de Prugresu Humanu, N.Y., 1954 .  

"B. Russell. Nuevas Esperanzas para un Mundo cambiante, N.Y., 1951, p.  13 .  
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Vladimir llich Lcnín 
Fuente: Encarta 
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"las ahunzas ( .. ). cualquiera la forma que asuman, sea de una coalición unperiatista contra otra, o de una ahanza 
general que incluya todas las potencias imperialistas., sólo pueden ser, inevitables, "las treguas" entre Lis guerras. 
UlS alianzas pacificas preparan las guerras y salen de ellas., reconcihindo..e mutuamente, gercrundo una sucesión 

de termas de lucha pactñca y de lucha no pacifica en una misma base de vinculaciones rmpenahstns y de 
relaClones reciprocas entre la e.:onomia mundial y la política." ' 
Para Lcnin, como para toda la tradición marxista. la lucha de clases constituye la rai,- y la medula de la guerra, 
donde !a paz solo se lograría con la complementación más amplia de u11.1 economía y de una poh(ica socialista. 
Para él, el establecimiento de la paz muudial requeriria la substitución del reino de la competición por el reino 
de l,1 cooperación. Con la igualdad económica el sueno del federahsmo se podía llevar solamente a través. de 
la substitución de !a Nación-Estado por une comunidad de hombres. Consonante con el pensamiento marxista 
de Lenin, Trotsky, encuentra que el fundamento de la guerra se debe buscar no en la naturaleza biológica del 
hombre, pero si en la "na1urale1..a SOCla!" de la burguesia. 

"V.T. Len in. "El Impertatismc, fase superior del copiraílsmo" en Obras escogidas, vol. 

1, op. cit., pp. 664-665. 
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UNA MIRADA AL TERRITORlO DE COLONJAS 
1 

Simón Orellana Chávcz® 

Bolivia al nacer a la vida independiente (1825), gran parte de su territorio todavía se encontraba sin cxplornr, 

inhóspito y carente de población con relación al extenso espacio geográfico. Es cierto que hubo comisiones de 

exploración y concesiones realizadas por diferentes gobiernos para ocupar Iieicaruentc la gcografla patria; sm 

embargo, hasta el Primer Centenario de la República, los territorios del sudeste del pai'I, todavla se encontraban 

en proceso de ex.ploración y formación de eseatamlcnros dcnommados colonias y fortines. En e� situación, una 

parte de su territorio conocido como la región de los trasfondos del chaco, será parte de su existencia y realidad 

de una forma trágica y violenta cusndo cst.1116 el conllicto con el paraguay en e! año 1932. 

Evidente, para contar con un referente y para elaborar el presente trabajo, conviene realizar la siguiente pregunta: 

¿Cómo se desenvolvía a diario el "colonizador" asentado en los fortmcs establecidos en esos remotos parajes? 

En tal sentido, para satisfacer el referido cuestionamiento, ¡e ha recurrido a documentos de carácter inédito que 

fueron realizados por militares que anduvieron destacados en la región del sudeste del pa¡s con el prepósito de 

sentar soberanla en esos lugares alejados, testimonios escritos y ahora preservados en el Archivo Histórico de 

las Fuerzas Armadas que muestran les vivencias y experiencias vividas en los Fortines Militares, acantonados 

en la Guarnición Militar del Sudeste del país. 

ANTECEDENTES lJISTÓRICOS 

El actual territorio de Bolivia situado al Sudeste, fue conocido como Misiones de Chiquitos y fundado por los 

misioneros Jesuitas, comprendían todas las naciones o parcialidades de indios que habitaban las tierras entre los 

ríos Pilcomayo y Paraguay'En 1534, füe parte de !.a Gobernación de Nueva Toledo y que fue concedido a Diego 

de Almagro. Posteriormente, por Cedula Real de 29 de agosto de 1563 se conoció como la Gobernación de 

Manso. En 1617, constituyó pan e de la Audiencia de Charcas; sin embargo, en 1661, hmitó su espacio hasta 

los ríos Bermejo y Paraguay, frente a Jo que se llamó como la Audiencia de Buenos Aires. Diez allos después, 

se suprimió ésta última, constituyéndose en parte de !a Audiencrn de Charcas. Empero, en 1776 por Cédula Real 

se erigió el virreinato de Buenos. Aires, no tardando en dividirse en ocho Intendencia.", perteneciendo a una parte 

de lo que fue la Intendencia de Santa C�1A finales del periodo colonia!, los territorios del Sudeste, pertenecieron 

nuevamente a! Alto Peni ó Aurlicncia de Charcas, los cuales fueron conocidos como Gobierno de Chiquitos, 
Chaco Boreal y Chaco Central o Gualamba. 
Fundada la República de Bolivia, conocidas son lag expediciones qnc realizó Alcidcs D'Orbigni en 1831. En 

ese mismo periodo, la Expedición Magariños, llegó a fundar las colonias de Caiza y Villa Esperanza en las 
m&genes del rlo Paraguay. 
En el Gobícrno de Bélzu, se fundó Bahla Negra y Fuerte Borbón. 
Las exploraciones más importantes a fines del siglo X!X, fueron realizadas por Julio Cree aux y Daniel Campos. 
El primero, en su hazal\a de establecer colonias muere a manos de los indios Tobas. En cambio, el segundo, en 
su condición de Delegado del Gobierno y Comisario para la Exploración del Chaco, quien y 130 compañeros 

después de penurias, lograron fundar: Crevaux, Quijarro y Campero. En su travesía, murieron de sed la mayor 

parte de la expedición arribando a Asunción después de dos meses. Es decir, después de más de 200 &fios: por 

segunda vez, hombre habla logrado transponer la agreste región chaquel'ia. 
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Has la 1885, se habian fundado las poblaciones de ft ... El Palmar, Aguaircoda, Caipuandi, Villamontcs y Villa 
Manso". Entre los fortines: N ... Ijuachalla, Balli\'iár,, Linares, Magariños, Esteros, Horqueta, Muñoz, Saavcdra, 
Sorpresa, Tinfuqué, 4 Vientos, Ahhnatá, Arce y Chañar"� 
UN DlA El\ EL "FORTfN ESTEROS" 

En 1901, el Partido Liberal subsó ni poder, reanudando la controversia del Chaco' y el afán de colonizar el 
territorio nacional, tropezando a su vez con lo eetcnsc y despoblado de nuestro territorio. S,1 ingreso estaba tan 
alejado de las cepuates m!ts importanles, que para arribar e los fortines y lugares poblados en el Chaco, tenia 
que realizarse en más de los casos por territorio argenlino. El desplazamiento de una Comisión Mihtar para 
ejecutar sus "relevos de tropa" en lo región del Sudeste del pais, pedía permiso al Gendarme de la Policía de 
Frontera para ingresar con armas por su lenitorio: rransponer él rio Pilcotnayo y nucvemenre ingresar a trerras 
bolivianas, arribar a Muño,: ó, los "trasfondos del chaco"� 
Sentar soberanla en el Chaco, no fue fácil, sobre lodo si se tiene en cuerna la precariedad e los mcdícs frente a 
las indómitas tierras del Chaco. 

Un fortín en el Chuco 
Fuente: Archivo Histórico FF.AA. 

Los Regimientos acantonados en la Guarnición del sudeste. fueron la pun!a de lanza que supieron afrontar las 
earactcrlsticas del ambiente geográfico, su vegetación y la convivencia o ataques de los nativos del lugar. 
El Capitán José Gonzálcs Portal. Comandante del Fortin Esteros, en 191 O, al ruando de un grupo de soldados, 
relata un reconocimiento de la gcografia chaqueih asi: " ... el camino q� por el campo abierto, conduce al 
intermedio pera saber basta que punto estaba la inundación del óo en sus rebalses ha Uegado ya por la parte del 
cauce més próximo a 500 metros del fortln ... •� Asimismo, co un informe describe al terreno como: " ... montoso 
y espinado", y los efectos en las actividades, la tropa y su equipo tenía resultados poco alentadores, "El camino 
que hemos seguido e9 intransitable a caballo, hemos vuelto a este Fortín con toda la ropa hechajironcs ... "¡: decfa 
el Capitán comandante del destacamento. 
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Por otra parte, refiriéndose- al encuentro con los nativos del lugar que habitaban los "rancherios", de los caciques 

Onte.í y Moc Puqui, entre otros, decia que eran conocidos por su bravura y arrojo; il<lemás, que andaban asechando 

las cercan las d,: los Fortines Militares. 

El caso de la muerte de los soldados Nemesio Anturiano y Andrés A viles, demuestra de sobremanera la vida 

cotidiana en esos parajes durante una ekploraci6n II lo! desbordamientos del rio. En tales circunstancias, recibió 
la noticia de que Anturiano y A\'ilés fueron atacados por los indios del cacique Cayenten en los siguientes 

términos: 

" ... llegados al ranchel"Ío encontraron o les i11di01 ebrios en una alojeada1,1 Anturiano lomó asiento en la 

meda de los indio.rysepuso a beber ... de 1111111ome,uoa otro (na dicen la causaj el indio Gayen/en le dio 

una puño/ad� á Anluriano en la tetilla i:q11ierda, con lo qut cayó de espaldas, ento11ce5 se le lanzaron 

e11cima íos otros indios, degolltindolo y sacándole deJpuiJ el enero cahelllldo de la cabeza"1: 

. . 

.... ,.,., ....... � 
, : . , 1 

�ii.•·v .¡, 
1-..."'i�• ·•❖ 

, , :: � - - � -: ; � , \.  ... , 

; :;;�[�·: ·; :; ;  .� - � '  
' . . . .  :  ,  -  ,  .  ·- '" .. � 

: <.. > • � , - - ,  � -  ., . .  
�  ,  . ..  • ;: < ,-  > ,s, �  .. . .  

�  t " } < • · -  .... , .  - � • - - .  
,(, . _ ..., :, , - � . - , - �  · ;  . . . .  ._.�·, ,., 

�.., � , ., ,, _. , .; ;. � .  ,. ,_ , , . ,  . .  •  .  

•  -t-• ..,,_ _ . Y ¡ � • ,- � , " • • ' " l -C- ) , . • ,.-  ' ' , • � • •  ,  . •  
1-  • •  , 1 - ' , ,:: t t ! , s ,. . � • , ..,,. ,_ < .., .,.. <: , " � ,_. ; ,1 � -- �  '  

.,_,_J,,.�'.'::'S:,;i.t�:!J;�'f-h'Y;,¡i:\ � ,- .,.- , ,  >  • � :  •  ,,, .,•, , .,,_,� •:i-� �<o" 

Nativos en el Chaco 
Fuente: Archive Histórico FF.AA. 

Ante tal asalto de los indios, un comp.aflero de Anturiano que se encontraba con la brida del caballo, montó y 
echó a correr; sin embargo, fue perseguido huta encontrar la muerte as!: ft ••• los indios cogieron flechas y Jo 

persiguieron hasta alcanzarlo, bajándolo de un flechazo en el pescuezo, lo cogieron y lo llevaron a! lugar donde 
estaba el cadáver y al lado lo degollaroo lambiénlt. 
La aparente causa de la muerte, segun refirió el cacique Ontal, fue que: " ... el cacique Moc Puqui que es el más 
prestigioso, estaba enojado con nosotros ... •. En esa lena ,ituaci6n, el comandante del Fortin, salió en busca 

de los soldados, llegando a la rancherla de Cayentcn después de 7 horas a caballo, encontrando con sorpresa que: 

" ... no hablan indios, buscamos vestigios del ascsinalo y enconlramos las huellas de sangre bajo un algarrobo 

y un solo cadáver degollado e inscpuJto en completo estado de putrefacción y medio comido por los cuervos ... M!' 

, . 
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Por !a, informadoncs de Ontar, el Comandante Gonz.ilcs, dcrcrrmnó que· 
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. !a indiada, parece estar toda 
conñagradu, � solo han esperado que lo, bañados interrumpan »uestras comunicaciones para atacarnos y ,i no 

lo hacen e, por temor a lo, Tobas. con quien nos suponen en comb.nacron por las humaredas que hacen en la 

banda del río ... "'.' 

Los partes e mforrncs de ías neccsntaocs y refuerzo, del Capnan Gonza!e, Portal, Comandante del l-ortin, fueron 

conocidos en la ciudad de La Pa7 tres meses despees de sucedrdov los hechos 

Pera finalizar ,e podría considerar que, tos temtonos del sudeste del pals, antes del periodo de la Guara del 
Chaco, estuvieron habitados por grupos tribales de nanvos sedentarios. dispersos y dedicados a 1� caza Su, 

cosmmbres de carácter ancectrnt eran extrañas y "bárbaras" que causaban asombro en los habitantes establecidos 

en los Fortines ubicados en los trasfondos del Chaco 

La cotooización de esos vastos y extensos territorios, costó en muchos sangre, sacrificio y por lo visto, mucho 

patriotismo en el soldado destacado en los trasfondos chaquenos 

CITAS. 

® lhstonador, Egrnado de !a Carrera de Historia de la UMSA La PaL. Bolivia 

'Antes De la Guerra del Chaco, el tcrntorio donde se llevó a cabo el desarrollo de la contienda entre e! P.iragua) 

y Bolivia, fue conocido como Territorio de Colonias y dependía directamente del Mm1�!erio de Guerra y 
Colonización en cuanto a su admmistracrón y desarrollo. 

'Ccdula Real de 17 de diciembre de 1743. En: Mercado, M M. Chaco Boreal, Liugros Boliviano Paraguayos. 
1929. La Paz. 

l Mercado; M M. Chaco Boreal, Liugros Bouvrano Paraguayos 1929. la Paz. 
• En 1673, el Sargento Anncnta y Zárate, lograron transponer la región del Pilcomayo havta la ciudad de Ayclac. 
s lbrdem. Mercado. 1929. pp. 7.ü-80. 
• Hasta 1894, se habían realizado varios tratados, entre estos: Quijarro - Dccoud: lchazo - Bcnitcz: Tamayo 
-Aceva!, entre otros. 

1 Archivo lhstórico Mrhtar FF. AA Fondo "Rcorgaruzacrón de! Ejércuo" 1904- 1930. Informes EMG La 

Pat. 

'Archivo lhstórico Milllar FF. AA. Fondo 'TPJM". Juicios EMO. La Pa,:.0 
'Archivo }hstórico Mrhtar FF. AA Fondo "Reorganr .... ación del Ejército" !904 - 1930. lnfonnes. EMCi La 

Paz. 
"Ibídem, 1904- 1930. 
1' La "aloja" es una bebida elaborada a base de maiz y debidamente fermentada. 
"Jbidem, 1904 - 1930. 
"Ibtdem, 1904 - ! 930. 
"Jbidem, 1904- 1930. 
"Ibídem, 1904- 1930. 
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Evocando la Guerra del Chaco: Primer héroe construido y Juego olvidado 

Teresa Cabezas M. 

Historiadora 

DI! acuerdo a ta historiografia del siglo XIX y siglo XX vemos que los antecedentes históricos de Bolivia sobre 

el Chaco se remontan n 1543 cuando se crea el Virreinato del Pcní en el territorio del Imperio Incaico. Por 

razones administrativas, en 1561 se forma la Audiencia de Charcas, que depende de este virreinato y cuyo 

territorio abarca por el sector sudeste hasta el rio Paraguuy, en el punto de intmección con él rlo Bermejo; 

quedando el Chaco Central y el Chaco Boreal dentro de esta jurisdicción. 

En 1825 es creada la República de Bolivia sobre el territorio de la Audiencia de Charcas y Bolivia, como las 

otras repúblicas recién fundadas, opta también por atenme al Utti possidetis juris, Joseph Bamadas en su 

Diccionario Histórico de Bolivia define el Uti Possidetis como " ... principio regulador dd Derecho Internacional 

Público Iberoamericano destinado a resolver a priori cualquier diferendo territorial limítrofe entre las repúbhca.s 

americanas mediante el recurso a la situación administrativa vigente en 1810 en los dominios españoles en 

América". 

En el siglo XlX, a consecuencia del tratado dd Paraguay y la Confederadón Argentina. en el cual no se reconocen 

los límites coloniales, se inician las discusiones entre Bolivia y Paraguay. Ya en e! siglo XX !as Incclones entre 

ambos potses respecto a sus limites fronterizos crecen y desencadenan en una serie de acciones. las que 

terminan en la movihzacién de tropas al Chaco Boreal en julio de 1932. 

Fuente: Archivo Histórico FF.AA. 
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Al iniciarse la Guerra de! Chaco, Bolivia vive un momento de crisis no solo por el peligro de un enfrentamiento 
bélico con un pai� vccioo, sino tambiC!l por una crisis al íntcrior de la repll.hlica, traducida en rebeliones indígenas 
relacionadas a fo tenencia de tierra y trabajo forzado, descontento social por discriminación, desiguald:id y una 
severa crisis económica por la disraiaución de venta de minerales aJ mercado mundial debido a la depresión del 
año 29. 

A esta crisis latente, se suma el desconcierto de las tropas que se enfrentan no solo a un territorio dcscoriocrdo 
sino también se involucran con la muerte, al ser te.�tigos de las primeras bajas militares)' al no tener arrargudo el 

scnnmienm rle nacionalidad no había motivación a1gun:t para permanecer en un entorno tan hostil y solitario. Esta 
primera impresión de los soldados en el encuentro con la guerra dcbia ser aprovechada por el Estado para lograr 
subir la moral, el patriotismo, resaltar las virtudes de sus soldados e imponer un espíritu de sacrificio. 
Es as¡ que el Estado, a partir de la toma de Boquerón en julio de 1932, empieza a sembrar entre los soldados un 
scnnmicmo de nacionalídad y heroísmo valiéndose de una primera baja militar, el Teniente Coronel Emilio Aguure 
del Castillo, Comandante del Regimiento Juana Azurduy de Padilla a cargo de !a toma de Boquerón, quién después 
de varias horas de combate recibe tma herida mortal. 
Así aace un primer héroe de la Guerra del Chaco el Tcnicnlc COlOll<!I .A.guirre, herido en combate por el enemigo 
el 3 ! de Julio de 1932, quiCn es trasladado mal herido a los fortince de PlataniUos, Arce y Mui'loz mostrando a 
las tropas este hecho como un acto de heroísmo. Después de cinco días en este recorrido de exhibición y sin 
atención medica, el Comandante Aguirre muere el 5 de agoatc de 1932 a sus treinta y siete años de edad. Este 
episodio muestra qnc en vez de asumir el !ado humano y buscar atención medica para el Comandante, se lo utiliza 
como hecho motivador para la emergencia de un sentimiento de hcroismo y nacionali&d, ausentes hasta ese 
momento, especialmente en tropas con escasa prcpanciOn militar. 

L, 

Hospital de campaña 
Fucnte: Archivo Histórico FF.AA. 
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En estas circunstancias el Teniente Coronel. Emilio Aguirre se ccnv icrte en el primer héroe nacional de la 
Guerra del Chaco quién como homenaje póstumo recibe el grado de Coronel. Este primer héroe es reconocido 
en la época por el Estado, entidades mili!ares, prensa, poetas, escritores y la ciudadanía en general. 
Se puede concluir que la construcción de héroes es un proceso lento y drflcn en el que el Estado juega un rol 
importante para que la presencia del héroe perdure en la memoria de las generaciones posteriores. En el caso 
de este primer héroe de la Guerra del Chaco coustruido y después olvidado, ya sea por intereses creados o por 
!a cantidad do béroes que surgen en un momento de crisis, la imagen, 1.i valentía, fo fortaleza, las virtudes y los 
valores de! Coronel Agutrrc van perdícndo ese reconocimiento de! Estado, de la sociedad y de los documentos 
hrstóricos actuales. 
BliJllogrllfl!l 
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UN ARTILLERO EN LA GUERRA tiF.L CHACO 

(�ataJio Gutiérrez) 
Vannya Gómez - García 

Egresada de la Carrera de História 

Don Nat.1l10 tiene 70 años. Nació en el departamento de La Paz, en la Provincia lngavi, e! 28 de noviembre de 

1916, en Tiwanacu Su rnndre fue Matiklc Guachalla y su padre Víctor Gunérrez. Natalio Gutiérrcz ejercía el 

oficio de zapatero, coaado decido ingresar a la Guerra dd Chaco. 

Su Libreta de movrhzación dice que Don NaulioGutiérrez, se presentó el 15 de abril de 1934, ingresó a la zona 

de operaciones el 16 de julio de 19:34, fue incorporado al destacamento 210. Unidad: Batería I y Batería 9 de 

la sona de opercctones, perteneciente al grupo Camacho de Artilleria. Sus acciones fuenin en Cañada Chik y 

el Sector de Vill:unontes, su conducta fue buena. Se desmovilizó el 30 de julio (k 1936. Su tiempo de perrnanecsa 

fue de 25 meses. 

Sus dos hermanos mayores estaban en la Guerra. cuando el decidió ir. S11 hermano E!eukrio y su hermano 

Mario, este ultrmo murió en c-1 krlómc:tro 7 en la toma de Charagua. Don Natalio, señala que sus hermanas 

tenían miedo di:' que d fuera a la Guerra, porque era el menor de todos, tenia 18 años. Pero, a pesar de la 

negativa de ellas, el �e registro en la lnlendencia de Guerra, donde le entregaron su uniforme. 

Partió en el tren del Perú, con destino a Gua.qui, alli se quedo tres meses recibiendo instrucciones, antes de 

dmgirsc al Chaco; pasaron por Viacha, donde se quedaron por dos semanas en el Regimiento Bolivar; Por esos 

<lías su hermano Eleuterio habia llegado de la Guerm y cuando lo vio, le díJo: ¡que hace este mocoso aqui, no 

� nada de !a Guerra!. ¡Hay hombres en Villamonks que salen llorando!, y ni bien llegue al Estado Mayor 

voy a pedir s1 baja. 

Su hennano se quedó en Trwanacu, y se "chupo" (tomo) por una semana, en ese: tiempo estaba alistándose para 

salir al sudeste, en condición de centinela del Regimiento Bolívar. Pero, vio !legar a su padre, quien le tliJo, que 

su hermano Ek-uteno había pedido su baja; y que se quedaría. Pero. Don Natalio insistió en querer ir a la Guerra 

y comenció a su padre con lodos los argumentos que pudo. Su padre acepto. Y Don Natalio, salió junto al 

destacamento de la locahdad Vicha y, el único que los despidió ne su pap.i. 

Don Nataho describe as¡ et viaje: Llegamos primero a mojos, dormimos en !a pampa, hacia frio Después 

viajamos a pie hasta Villamontes. Tomamos desayuno llegamos a un pueblo que quedaba a 9 leguas. Habiamos 

salido a las 2:00 p.m. y llegamos a las 6:00 p.m., cansados. otros llegaron a las 11:00 p.m. Ambamos a un valle, 

allí nos quedamos dos dias. Partimos a las 4:00 a.m. con destino a Copacabana que cm una laguna, al 18. en el 

sur, que tenia una gruta con la imagen de la Virgen de Copacabana. Llepmos ocho amigos y nos alojamos en 

la iglesia. Me d1rigi al altar de la Virgen y Je pedí prestado una medalla. Pasaron cuatro dias y nos dirigimos a 

lscayachi a 1 1  leguas. Había camino, pero no camiones para llevamos, por eso hacíamos todo a pie. 

Cayo Guuérrev, mi primo, me preguntó si tenia plata, y le dije que no. Y me dijo, y ahora que vamos hacer. 

Porque, le dije. Queria comprar un chanchito, tenia hambre y bueno. yo también. Por eso, decidimos vender 

nuestras frazadas y colcho ne las y nos hicimos preparar con una mujer el chachito, comimos hasta estar llenos 

y nos guardamos unas piernas; pero por la noche nos robaron nuestras piernas de chacho. 

1 chupó, moderno regional que significa enbriaga,se 
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Pieza <le artillería en apronte 

Fuente: Archivo Histónco FF.AA. 

Al dia siguiente, uoos oñcíates necesitaban seis soldados voluntarios y se apuntaron cinco compañeros y Don 

Natatio. Se embarcaron en un camión lleno de municiones y armamentos. Llegaron a Tanja a las 6·00 p.m., se 

quedaron alli 15 días para recibir mstruccroncs sobre el monte. Después. se dingreron hacia Villamontcs, pasaron 

por Entre Rios, donde permanecieron por un día, pasaron a la localidad de San Antonio, cruzaron el río Pücomayo 

hasta llegar a Guachalla y; de allí ,e desviaron a Cañada Chile. 

Don Natalio, ingreso como estafeta a la Datcria, deb!a informar en Cañada Chile. Antes de que lo destinen al 
Observatorio, en una de sus salidas salió a Villamontes, y encontró a sus compañeros llorando, porque muchos 

amigos habían perdido la vida y otros estaban heridos. 
Existía una linea subterránea de control para los centinelas. Y los paraguayos se comunicaron con nosotrnv 

quedan que nos encontremos en e! "Campo de nadie" y nos dijeron: Hola Bohs quien es el comandante, de ese 

sector ... (después) los pilas nos propusiéron que nos encontremos a las 12 p.m., querían un encuentro entre 
camaradas del sector. Salimos a la linea subterránea, a! d!a siguiente. Entraron los Oficiales, con cinco soldados 
cada uno. Y dijimos: vamos a ver como pelean los pilas. 
E1 Comandante de Paraguay nos dio una nota con la dirección de su familia en Asunción, para que le escribiéramos 

una carta, contándole que nos entrevistamos. Nos entrego la dirección. Sólo MS quedamos cinco minutos nada 
más. Cambiamos monedas, periódicos. Esto ocurrió el 25 de noviembre de 1934. 

El Teniente boliviano que era cochabambino, dtjo que si ocurría algo como un disparo , se dispara a los pilas y 

a cnos también. 

Cuando regresamos a la !ínea, llegó la guardia y lo tomaron preso a! Teniente que organizó e! encuentro con 
los pilas. Lo llevaron preso y lo degradaron a soldado raso. 

Pasado un mes reconocieron la labor del Teniente y, lo restituyeron a su cargo como Teniente efectivo, por la 

valentía de dar ordenes, de reforzar con la ametralladora pesada, lo, dos pistancs y los fusiles. 
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La lmea que construimos en Vitlarnontes era impasable, tenia 2.50 m de ancho y 2 m de alto, por dentro tenia 
púas, encima palo santo y estaba cubierta con paja. 

Tnnchcra en el Chaco 
Fuente: Archivo Histórico FF.AA. 

Don Nataho recibió una carta de su padre, que le contaba sobre !a muerte de su hermano, en l.i toma de Charagua. 
El Estado Mayor le habia informado a su familia. Esa fue = noticia tan fuerte que tuvo deseos de quitarse la 
vida, cargo su fusil y uno de sus compañeros le dijo: ¡que c'>ta� haciendo!. Don Natalro estaba enfermo con 
paludismo. Y cuando se estaba recuperando, en el Cuartel. querían env serlo al servicio, pero seguía mal, y era 

porque k había dado Fiebre Tifoidea. 
Estuvo enfermo ocho roeses. Tenia mucha sed, quería tomar agua. Sólo dos muchachos atendían a tos enfennos. 

lJno de ellos, le traje agua y Je dio de t.omar. Estaba Ilaco, como dice él: piel y huesos. Le hubion salido ampollas 
en la cara y lo curaban con mercurio. 
Antes de firmarse la paz del Chaco, con Peñaranda, nos dingimos a Mojos, afirma, Don Nataho, alli estaba el 
Teniente Miguel Ayllón, quien nos ordeno: infanteria descarguen toda su munición, antes de firmarse la paz. A 
!a� 12 p.m., pasaron tres aviones de las Naciones Unidas. Se finno la paz y no se escucho ni un solo tiro más, 
Después pasamos la linea y nos abrazamos con los pilas. Y nos dijimos: Como es hermanito, se ha firmado la 
,�. 

Los pilas cocinaban en ollitas pequeñas, en cambio nosotros en turríles. Les invitamos comida, habían cocinado 
comida con chuño y uno de ellos, me dijo: ¡que rico!, semilla de esto me vas a dar. 
Don Natalio, no tomó acción en ninguna batalla, porque cuando ingreso a la zona de operaciones no habíJ 
acciones de batalla que realizar. Cuando se firma la paz del Chaco en 1935, Don Natalio Gutiérrez tarda un ;ulO 
en retomar a La Paz. Se habia enamorado de doña Vicenu., a quien quería mucho, pero lo traicionó con otro 

soldado. Después de esa frustración, decido retornar. 
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Llegó a La Paz, después de un año de la desmovilización, l!egó pnmcro a Viacha, allí tenia un primo, con d 
que se vino en tren a La Paz Sus familiares pensaron que estebe muerto, porque un paisano suyo ks dijo que 
estaba en el cuartel enfenno. Y pensaron que había muerto allá. Una vez en la ciudad de La Paz, Don Na111ho, 
se dirigm a la casa de su primo Macedonio Luna, que tenía su taller de zapaterla sobre la Ayacncho, esquina 

Potos!. Pero, cerca de allí, vivía una de sus paisanas, Doña Tomasia Rios, quien se sorprendió al verlo y k dijo: 

creo que eres el Natalno, cuando has llegado, y le imito un cafecito. Hasta eso su primo había avisado a sus 

liuniharcs sobre su retomo. Una prima, llegó primero y casi se rueda las gradas al verlo Y fo contó que su familia 
había ido por verlas noches a la estación a esperarlo y lo creían muerto. 

Sobrevivientes de la Guerra en el Cementerio General 
Fuente: Corteeia del Protagonista 

Don Nataho es viudo, tiene cinco hijos, uno de dios se llama Mano Es abuelo de doce nietos Dice que sólo 
quedan cinco artilleros vivos, con los que no se ve. 
Agradezco por esta entrcv ista a Don Na talio Gutiérrez y su hijo Mario Gutíérrcz. 

La Paz, 14 de noviembre de 2005 
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MI VIVENCIA EN EL ARCHIVO IDSTORICO MILITAR 

SOi. Luís Mamani Romero 
Diplomado <k la Escuela de Capocitación de Suboficiales 
FUERZA NAVAL BOLIVIANA 

La presente cxpencncia es una ioquclud persorel, para hacer conocer al lector sobre la documernacion elaborada 

en el confhclo b.!lico de la Oucr,a del Chaco (1932 - 1935) docnmcnbción que se halla en las dependencias del 
Archivo Histórico Militar del Comaodoen Jefe de las Fuerzas Armadas d.! la Nación. Mi primera impresión fue 
sentir noglalgia y preocupación, vicodo los archivadores en estado de abandono. El trabe]o a asumir fue de 
responsabilidad y de satisfacción a la vez: clasificar y ordenar la documentación histórica que corresponde- a los 
Cuerpos de Ejercito, organización adoplada entre los allos de 1928 al 1936. 

La documentación que en la actualidad se conserva en su contenido el testimonio de la cruel realidad de !os 
hechos bélicos de la guerra con el vecino país del Paraguay. Esta historia muestra la evidencia escrita de cómo 
se desenvolvieron los actores que participaron en esie guerra, como ser: Oficiales, Suboficiales, Sargentos y 

Solda.dos bolivianos; todos ellos movilizados al lcrritorio chaqueño, para cumplir con las diferentes misiones 
como ser el de defender y hacer prevalecer 1-.i soberanía nacional. Esto, combatientes actuaron con sagacidad y 

audacia en todas sus actividades coudianas, que corresponden la acción arruada en las candentes tierras áridas 
y dcsotada5 dd gnm Chaco Boreal espacio gcogrifico empicado como el teeuo de operaciones para cs1a acción 
h�lica entre estas actividades están comprendidos los sistemas de comunicaciones y de abastecimientos. 
El �is tema de las comunicaciones, rcqueria en IU\a gran mayada utilizar combatientes sagaces para que cumplan 
la función de estafetas, quienes eran los responsables de llevar mensajes escritos con diferentes asuntos e 

mnmcciones. Para este cometido se ve de manera escrita sin int.:rcw el tipo de papel, ni el 1amaflo la premura 
y la necesidad que imperaba en el teatro de operaciones. 

'>:'::·- 
. ,, ·-.. 

.... 1",,,,-,' ,�-' 
�·•v_.•r 

Documentos en el Archivo Himrico 
Fuente; Archivo Histórico FF.M. 
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Para el cnmplimicnto de las instrucciones y obligaciooc:1: emitidas por los comandos superiores, en e! frente era 
muy importante el sistema de abaslccimicnto loglstico que comprende la alimentación, dotación de equipo, 
vestuario, material bélico y del material de zapa; para contar con estos elementos eta muy importante la elaboración 
de los respectivos pedidos, detallando cantidades, tiempo y las rareas a ser asignadas. Esta actividad requería 
la utilización de pape! para su elaboración al igual que de las comunicaciones, donde no importaba la calidad 
m el tamaño de papel. 

Asunism.o, durante el desarrollo de un conflicto bélico armado se requiere de la elaboración de documentos como 
ser: Ordenes de los comandos superiores, {grandes unidades y regimientos); ordenes de nperacienes, informes 
y otros docwncotos. 

Con la experiencia en el &mbito de la archi\'lstica quiero dar a conocer, al publico lector la importancia de esta 
documentación y las grandes necesidades de papel y maquinas de escribir, para la elaboración de instrucciones 
y el intercambio de fa infonnación factor imporlanle y descquilibrantc en todas las actividades del conflicto 
armado. 

El estado actual y de como están organizados 1� fondos documentales de ese entonces, se encuentra en 
archivadores rápidos en forma global sin et orden cronológico cortcspondiente con respecto a su contenido es 

variado por asuntos, como ser: pedidos, radiogramtts, cartas, informes, telefonemas, recibos, notas de entrega 
y muchos otros; y en un.1 variada calidad de papel adcm!s de tam.a.do no existiendo uniformidad en el papel. En 
algunos casos hasta de diferente-& gcs1iones y diferentes unidades. 

Documentos en el Arthivo Histórico 
Fuente: Archivo Histórico FF.AA. 



19 ltihasa 

Actualmente rcahzó el trahajo de organizar, catalogar e mtroducrr está información ,1I sistcmd. computarizado. 

La orgamzación es una ecuv idad que compn.:núe en registrar en Ibr m.; ordenada y cronológica formando unidades, 
luego la clasificación y fü1<1lmcntc !a intrvducción a un sistema chgual detallando el contenido por archivadores 
de forma resumida y de los dolos mas relevantes en cajas de cartón discñaoos parn este fin en l.i misma Dirección 

del Archivo Militar 
Esta documentación actualmente conserva el historial <le In Guerra del Chaco la misma que se encuentra en el 
olvido pues requiero: de la atención pronta y prioritaria por nccsucs autorid.:idcs Militares. Pollucas y del Gobierno 

Central, se convierte en focutc de información para investigadores. 

PM.t finalizar quiero poner a conocimiento d,:\ pllblico lector el poco interés demostrado por la iusutucton 
cobijadora de este patrimonio documental e histórico. E.n ei hcm¡-,o de permanencia en J¡1 Dirección del Archivo 
Histórico Militar, estimo personalmente pura ser efectivo un determinado trabajo, todos los miembros de la 
institución tienen que cooperar unos con otros, por sus fimitacioncs indinduo.b y deben confomrnr orgenlzacicncs 
que les permitan lograr algunos objetives que el esfuerzo individual no podría alcanzar. Por lo tanto una 
organización es un sistema de actividades conscreatemcntc coordina<las, formadas por dos 6 más personas. 
También notamos que t,i cooperación entre ellas es csencrn) para la existencia de una organización. 

■ 
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