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Un medio día de principios del 2015, en el 
edificio de la Vicepresidencia del Estado, 
una dama buscaba con afán al director de 

la Biblioteca del Congreso (como se conoce a la 
Asamblea Legislativa Plurinacional). Cuando me 
acerqué y me presenté, la señora expresó su ale-
gría y me sorprendió entregándome un paquete, a 
tiempo de explicar que cumplía la última voluntad 
de José Luis Cueto Arteaga. Presurosa me informó 
que su tío había fallecido. Le pedí que me hiciera 
llegar datos biográficos de su tío. Prometió hacer-
lo y se marchó. Luego de tres meses, cumplió su 
promesa.

Aquella tarde revisé el contenido del paquete en 
mi oficina. Se trataba de Temas en la Crisis, una im-
presionante colección –incompleta—que abarca 
desde la edición No. 22 de abril de 1984 (El mili-
tarismo en Bolivia: ¿por qué volverían?) hasta la No. 
84, de julio de 2012 (La coca versus la Patria). La 
primera edición fue publicada en 1978, en plena 
dictadura. La última en la era del Estado Plurina-
cional: 44 años de labor periodística, plasmada con 
profesionalidad, ideología inocultable, pasión y vo-
cación.

El personaje

José Luis Cueto Arteaga nació el 23 de enero de 
1932 y falleció el 28 de julio de 2013, en la ciudad 
de La Paz. Estudió en el colegio La Salle. Desde 
muy joven abrazó ideas de izquierda, comunistas 
y socialistas. Militó en el Partido de Izquierda Re-
volucionaria y ante su debacle, pasó al Partido Co-
munista de Bolivia. Viajó con una beca a Moscú, la 
capital de la antigua URSS, en calidad de periodis-
ta, permanenciendo dos años (1962-1964). A su 
retorno, fue nombrado corresponsal de la agencia 
rusa de noticias Tass (1966). Posteriormente tra-
bajó en Canal 13 de Cochabamba (1984-1987). 
Pero su vocación de analista crítico sobre el destino 
del país, lo llevó a las trincheras del periodismo 
independiente, combativo y, a la vez, compro-
metido con los más altos intereses de la patria. Era 
un militante que buscó respuestas a problemas es-
tructurales de Bolivia, hasta que la muerte lo sor-
prendió. 

Testigo privilegiado

Espectador privilegiado de los cambios sociales, 
políticos y económicos que se suscitaron en la 
dinámica experiencia política de Bolivia, desde  la 
insurrección popular de 1952, pasando por la ex-
propiación de las minas de los Barones del Estaño, 
la Reforma Agraria, el Voto universal, la construc-
ción del capitalismo de Estado, la restauración de 
Barrientos (antesala para la privatización), las dic-
taduras militares y la doctrina de seguridad nacio-
nal, las primaveras democráticas, la narcodictadu-
ra, la reconquista de la democracia, el neolibera-
lismo, la relocalización, la privatización de las em-
presas públicas, hasta la insurrección de octubre 
del 2013, que impuso la agenda de la Asamblea 
Constituyente y la Nacionalización de los Hidro-
carburos, que eclosionó en la creación del Estado 
Plurinaciona con Autonomías.

Fue, pues un testigo del proceso histórico na-
cional, desde la época temprana del nacionalismo 
revolucionario (1946) hasta la erección del Estado 
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Plurinacional. Vio pasar por Palacio Quemado a 37 
presidentes, golpistas, democráticamente electos e 
interinos de diversa afiliación: reaccionarios y pro-
gresistas, de izquierda y derecha, nacionalistas y 
privatizadores, entreguistas y patriotas.

Estructura de Temas en la Crisis

Dedicó su esfuerzo y su vida misma en publicar la 
revista Temas en la Crisis, desde 1978, hasta 2012, 
año en el que apareció el último número. Los temas 
que elegía –propios de la coyuntura—se caracte-
rizaban por ser polémicos y –hasta cierto punto—
incisivos con el poder político que gobernó el país. 
Cultivó un estilo periodístico con sello propio en 
su abordaje de los Temas en la Crisis. Identificado el 
Tema, elaboraba un cuestionario de preguntas pre-
cisas, con fuerte carga política y también ideológica. 
Antecedía a cada número, una nota editorial que 
ponía el tema en contexto. Selecionaba a políticos 
y opinadores del momento, de diversas tiendas 
políticas y tendencias ideológicas, para aplicar en 
ellos la docena de misiles periodísticos en forma 
de cuestionamientos. Otra de sus características 
era su interés por insertar una semblanza de los 
entrevistados, tan útil para un diccionario biográ-
fico político. Incluyó una sección de respuestas de 
lectores o columnistas. Con la edición 63, cierra la 
época de los cuestionarios y abre otra en la que da 
mayor libertad a sus invitados.

Si bien es cierto que firma como director cada uno 
de los números, sin que apareciera ni por casua-
lidad un ‘comité de redacción’, recibía asesora-
miento profesional a tiempo de plantear sus pre-
guntas. Cito como ejemplo la edición No. 22 (abril 
de 1984), con el provocativo Tema: El militarismo 
en Bolivia ¿porqué volverían? La fotografía de por-
tada muestra los tanques blindados con los que 
asoló a La Paz la efímera dictadura del Cnl. Al-
berto Natusch Busch. Sus invitados fueron Manuel 
Cárdenas Mallo (Ministro de Defensa), Antonio 
Tovar Piérola (militar), Eduardo Arze Quiroga (his-
toriador y político), Carlos Escobar (militar), Al-
fredo Arce Carpio (político de confianza del exdic-
tador Bánzer), Alberto Crespo Gutiérrez (político 
y analista), Eusebio Gironda (abogado y político), 
Mario Rolón Anaya (canciller del dictador Luis 
García Meza), Remo Di natale (presidente del Par-
tido Demócrata Cristiano, aliado de las dictaduras) 
y Guillermo Bedregal Gutiérrez (canciller de Na-
tusch). Las interrogantes no eran nada fáciles de 
responder, pues como se ve muchos de los entre-
vistados formaron parte de dictaduras militares. 
Veamos algunas preguntas: ¿Cómo enjuicia y valo-

ra Ud. el papel que han desempeñado las Fuerzas 
Armadas de la Nación en los procesos políticos 
y sociales de estos últimos 50 años? ¿A su juicio, 
cuáles fueron los principales factores de carácter 
externo e interno que determinaron la creciente in-
cursión de las Fuerzas Armadas en la vida política 
del país en estos 50 años últimos? ¿A su juico, en 
el momento presente, la “Doctrina de la Seguridad 
Continental” es coincidente con los intereses na-
cionales? y además ¿permite y facilita o bien im-
pide el desarrollo y fortalecimiento de las Fuerzas 
Aramdas de Bolivia? ¿Tomando en cuenta los in-
tereses fundamentales de la población boliviana y 
de la Nación en si, en el momento presente, con-
sidera Ud. necesaria la existencia de unas Fuerzas 
Armadas? en caso afirmativo ¿estima Ud. adecuada 
su actual magnitud y capacidad? ¿A su juicio, cuál 
debiera ser la esencia y el carácter de las Fuerzas 
Armadas de la Nación, como factor para un real 
desarrollo independiente del país? 

Con esta edición y su batería de cuestionamien-
tos, gobierno, opositores, exdictadores, cipayos 
y funcionarios de EE.UU. en Bolivia, se sintieron 
aludidos. Con cierto sarcasmo insertaba una frase 
en cada edición: “Queda autorizada la reproduc-
ción total o parcial citando al autor y la fuente”. 
Propugnaba independencia y pluralidad, pues 
sostenía la revista gracias a suscriptores y anun-
ciadores, incluyendo en algunos casos empresas 
estatales, cooperativas de ahorro y préstamo, en-
tidades bancarias y aseguradoras, el gobierno mu-
nicipal de La Paz, y, en cierto momento, las ONG’s. 
Ante las dificultades para conseguir anunciadores, 
muchas veces la edición se demoraba en la im-
prenta, como la 79 (Izquierda-Derecha), que le 
obliga a explicar su tardanza: “todos los artículos 
que conforman este número, fueron elaborados 
hace bastante tiempo. El enorme retraso que ha su-
frido su edición se debe a la falta de respaldo publi-
citario, impresicindible para cubrir, por lo menos, 
parte del costo de impresión. Por esa razón pido la 
benévola comprensión a nuestros distingudos co-
laboradores y lectores”. 

Los títulos de Temas en la Crisis¸ abarcan un amplio 
arco temporal y un abanico de temáticas, aborda-
das con independencia y pluralismo, signadas por 
la crítica constructiva y muchas veces, de aquella 
ácida y destructiva, con una edición de balance y 
autocrítica “Treinta años. Temas en la Crisis” (81): 
 
Democracia, militarismo y gobernabilidad: 
Democracia, continuismo o golpe de Estado (2), 
Crisis o el ocaso de la Revolución Nacional (14), 
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¿La democracia vencerá la crisis? (17), La coyuntu-
ra: ¿qué hacer? ¡Ya! (21), El militarismo en Bolivia: 
¿por qué volverían? (22), Hacia el Estado nacional 
moderno (35), Crisis de la izquierda en Bolivia 
(36), La nueva derecha boliviana (40), El neopo-
pulismo (45), Reformas a la Constitución Políti-
ca del Estado (47), El neoliberalismo en Bolivia 
(50),¿Disgregación o construcción del país? (71), 
Las mujeres hacia la Constituyente (75), Izquierda-
Derecha (79). 

Desarrollo, ecología y medioambiente: Desa-
rrollo y subdesarrollo (23), El desarrollo sosteni-
ble o ¿la nueva utopía? (49), Modelo de desarrollo 
para Bolivia (61), La coca y el desarrollo alternativo 
(63), La ecología y el medio ambiente en Bolivia 
(72), Los recursos hídricos de Bolivia (77), Las 
represas del Brasil (80), El cambio climático y Bo-
livia (82), La coca versus la Patria (84). 

Minería e industrialización: Fin de la Era del 
Estaño? (5), Incógnita del petróleo boliviano (6), 
Automotriz: ¿desarrollo o nueva carga? (7), Comi-
bol por dentro (8), ¿Cómo electrificar el país? (10), 
Fundiciones e industrialización (15), Venta de 
minerales ¿por qué perdemos? (18), Gas: otra es-
peranza que se esfuma (19), La política minera de 
Bolivia (28), Hacia la industrialización (29), Gas: 
desarrollo y soberanía nacional (37). 

Política económica: Inflación-Devaluación (1), 
¡El contrabando! (9), ¿Desarrollo con inflación? 
(11), Salario: una irrisión (13), Flotación o cam-
bio fijo (16), El neoliberalismo económico y la cri-
sis (25), El sistema financiero nacional (26), ¿Es 
opción la empresa privada? (32), La informalidad 
de la economía boliviana (33), Opciones de políti-
ca económica (34), El comercio exterior de Bolivia 

(41), La concepción Cepalina y el mundo actual 
(44); La inversión en Bolivia (46), La microempre-
sa en Bolivia (51), El blanqueo de dinero en Bolivia 
(52), Exportaciones no tradicionales de Bolivia 
(59), Microcrédito en Bolivia (66), Un modelo de 
inserción de Bolivia en la economía mundial (76).

Política exterior: De Charaña al General Pereda 
(4); La política exterior de Bolivia (30), Política 
de fronteras nacionales (42), El Proyecto Ilo, Bo-
livia entre Chile y el Perú (48), Bolivia ante la inte-
gración latinoamericana (54).

Políticas públicas y cuestión social: Vivienda: 
un privilegio (12), Región versus país (20), La 
cuestión agraria en Bolivia (24), El movimiento 
obrero en Bolivia (27), Política nacional de trans-
portes (31), ¿Por qué somos los más pobres? (38), 
Privatización (39), La seguridad social en Bolivia 
(53), Los medios de comunicación en Bolivia (55), 
La metropolización en Bolivia (56), ¡Bolivia!.... ¿Un 
país turístico del siglo XXI? (57), ¿Ocaso o rebe-
lión del indio? (58), Reforma del sector salud (60), 
Participación Popular y descentralización (64), 
Defensa del Consumidor (67), La ley de derechos 
sexuales y reproductivos (69), La responsabilidad 
social de la empresa privada en Bolivia (70), Las 
religiones en Bolivia (73).

Universidad, cultura, ciencia y tecnología: Uni-
versidad Vs. Dependencia (3); La ciencia y la tec-
nología en el desarrollo de Bolivia (43); La univer-
sidad en Bolivia (62); Las culturas de Bolivia (65); 
Reforma educativa (68); El técnico, la empresa, 
la universidad y el Estado (74), Innovación tec-
nológica en Bolivia-Competitividad (78).
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