
O
E
P
  P
N
U
D
 - 
B
O
LI
V
IA





Eleccciones Generales 1979 - 2009
Asamblea Constituyente 2006

Tomo I

Atlas
Electoral

de Bolivia

OEP  PNUD - BOLIVIA



Depósito Legal: 4-1-312-12 P.O.

ISBN: 978-99905-928-1-8

Tribunal Supremo Electoral (TSE) 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) – Bolivia

Instituto Internacional  para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional)

© 2010 Copyright 

Edición: Proyecto de Fortalecimiento Democrático, PNUD

Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) — Tribunal Supremo Electoral (TSE)

Diseño gráfi co y diagramación: www.salinasanchez.com

Impresión:  SPC Impresores S.A.

1ra edición Impreso en Bolivia, julio de 2010
1.000 ejemplares

2da edición impresa en Bolivia, noviembre de 2012

1.000 ejemplares

Las opiniones vertidas en este informe son de exclusiva responsabilidad de los investigadores y consultores 

que participaron en su elaboración y no refl ejan necesariamente los puntos de vista del TSE ni del PNUD. Toda 

la información de datos estadísticos y de geografía electoral que contiene el Atlas se sustenta en información 

ofi cial del organismo electoral. Los colores de los partidos que aparecen en el Atlas Electoral no corresponden 

necesariamente con los colores ofi ciales registrados por las organizaciones políticas ante el organismo 

electoral. 

La ubicación y los límites de los municipios, provincias y departamentos tienen un valor referencial y de apoyo 

a la información procesal. En ningún caso puede servir para determinar legalmente los límites ni la posición 

geográfi ca de un municipio, provincia o departamento.

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio existente sin la autorización explícita y escrita 

de las organizaciones. 

Toda solicitud de permisos para usar o traducir todo o parte de esta publicación debe hacerse a:

Tribunal Supremo Electoral (TSE)

Av. Sánchez Lima N° 2482 y 2440 Sopocachi

Teléfono: (591-2) 241-0330, fax: (591-2) 242-5133

www.oep.org.bo
 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Calle 14 de Calacoto, esq. Sánchez Bustamante

Edifi cio Naciones Unidas, piso 5 – Teléfono (591-2) 2624102

Fax (591-2) 2795820 – Casilla postal 9072

www.gobernabilidad.org.bo

Instituto Internacional  para la Democracia y la Asistencia Electoral - IDEA

Internacional/Programa Bolivia

Plaza Humboldt Nº 54, Calacoto - Teléfono (591 - 2) 2775252

www.idea.int

La Paz, Bolivia



Wilma Velasco Aguilar

Presidenta del Tribunal Supremo Electoral - Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia

›‹

Wilfredo Ovando Rojas

Vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral - Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia

›‹

Irineo Valentín Zuna Ramirez

Ramiro Paredes Zárate

Fanny Rosario Rivas Rojas

Dina Agustina Chuquimia Alvarado

Marco Daniel Ayala Soria

Vocales del Tribunal Supremo Electoral – Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia

Yoriko Yasukawa

Representante Residente del PNUD en Bolivia

›‹

Cristian Jette

Coordinador del Equipo de Gobernabilidad Democrática - PNUD-Bolivia

Virginia Beramendi

Jefa de Misión IDEA Internacional - Region Andina

›‹

Carlos Camargo Chávez

Coordinador del Proyecto de Fortalecimiento Democrático - PNUD-Bolivia

Juan Carlos Pinto Quintanilla

Director Nacional del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE)

Tribunal Supremo Electoral – Órgano Electoral Plurinacional

›‹

Javier Leonardo Gomez Ortega

Jefe de la Unidad de Análisis e Investigación (SIFDE)

Tribunal Supremo Electoral - Órgano Electoral Plurinacional

Equipo de elaboración del Atlas Electoral Bolivia  

Alberto García Orellana.

Fernando L. García Yapur

Coordinación General del Atlas Electoral de Bolivia

›‹

Eduardo Córdova Eguívar

Daniel Moreno Morales, Gonzalo Vargas Villazón

y Alejandro Córdova Liendo

Equipo Consultor de “Ciudadanía”

›‹

Juan Carlos Reyes Quinteros

Nicole Gerke Ascarrunz

Asistentes de Investigación

›‹

Diego Ayo, Alfonso Ferrufi no, Eduardo Leaño, Ruben Vargas, Francisco Canedo, Marlene Choque Aldana, 

Karina Dávila Méndez, Harold C. Eguívar, Alberto Lizárraga, Miguel Villarroel Nikitenko y Carla Urquidi Anaya

Colaboradores





El Atlas Electoral de Bolivia es un valioso inventario histórico que recopila infor-

mación referida al comportamiento electoral de las bolivianas y bolivianos en los 

distintos procesos electorales que se celebraron en nuestro país entre 1979 y 2010. 

Su publicación se inscribe en la línea de educación ciudadana desarrollada por la 

Corte Nacional Electoral que, junto a labores de organización y administración 

de las elecciones y del Registro Civil, está dirigida a fortalecer la cultura política 

democrática como el más efi caz mecanismo de construcción de ciudadanía y del 

ejercicio de la democracia en Bolivia. 

La elaboración del Atlas Electoral de Bolivia proviene de una iniciativa conjunta 

de la Corte Nacional Electoral, el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-

rrollo, PNUD-Bolivia, y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asisten-

cia Electoral, IDEA Internacional, con la colaboración económica de la Agencia 

Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ASDI. Para el procesa-

miento estadístico y la construcción de las tablas, gráfi cas y mapas se contrató a 

la consultora Ciudadanía y el cuidado de la edición del documento así como de la 

producción del CD interactivo estuvo bajo responsabilidad de técnicos de la Corte 

Nacional Electoral y del Programa de Fortalecimiento Democrático del PNUD e 

IDEA Internacional.

La intención que orientó la producción de esta publicación fue la de sistematizar 

y concentrar en un solo documento gran parte de la información estadística y de 

geografía electoral referida a los procesos electorales sucedidos a lo largo de los 

últimos 31 años (1979-2010) en el país, para que sirva como insumo básico para 

la investigación y el análisis de especialistas, estudiantes, funcionarios públicos, 

miembros de organizaciones políticas, o de cualquier persona interesada en la po-

lítica y el desarrollo de la cultura democrática. 

En este primer volumen del Atlas Electoral de Bolivia se brinda información re-

ferida a nueve Elecciones Generales (1979, 1980, 1985, 1989, 1993, 1997, 2002, 

2005 y 2009) y la Elección de Representantes a la Asamblea Constituyente (2006), 
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administradas por la Corte Nacional Electoral. Para cada uno de estos procesos 

se hace una caracterización del contexto político, del sistema electoral aplicado 

para la conversión de votos en escaños; además, se presentan cuadros de resulta-

dos electorales por departamento, mapas de los vencedores y desempeño electo-

ral, así como la composición política parlamentaria resultante de cada proceso. 

También se incluyen cuadros, gráfi cas y mapas a nivel de provincia y municipio, 

además de la nómina de senadores y diputados elegidos por departamento, se-

gún su afi liación política partidaria.

El Atlas Electoral de Bolivia es relevante por al menos tres grandes motivos. El 

primero, porque ofrece al lector datos de resultados electorales que combinan 

información referida a la geografía electoral, preferencias político partidarias de 

la ciudadanía y composición del Poder Legislativo. El segundo, porque se inscri-

be en la corriente de estudio de los procesos electorales, desde la perspectiva de 

la geografía electoral, que asocia el voto ciudadano al territorio para el análisis 

de las preferencias ciudadanas en una elección determinada. Finalmente, por-

que constituye un aporte al conocimiento del comportamiento electoral de las 

bolivianas y bolivianos. 

Estamos seguros que este primer volumen del Atlas Electoral de Bolivia Elecciones  

Generales 1979-2009. Asamblea Constituyente 2006, así como los próximos volume-

nes: Consultas Nacionales 2004-2009 y Elecciones Municipales y Departamentales 

1985-2010, serán una fuente de consulta, de análisis y de discusión ineludible. 

Antonio Costas Sitic
PRESIDENTE
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VICEPRESIDENTA
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El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) – Tribunal Supremo Electoral (TSE) es 

parte de la nueva institucionalidad que afi rma y consolida la vigencia del Estado 

Plurinacional en Bolivia. En tanto Órgano del Estado es responsable de impulsar 

y poner en vigencia las múltiples formas de ejercicio democrático reconocidas 

en la Constitución Política del Estado: directa y participativa, representativa y 

comunitaria. 

Sin duda, la vida democrática de las y los bolivianos y de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos se caracteriza por una paradoja política: “movi-

lizaciones sociales en las calles y participación masiva en las urnas”, cuestión 

que ha caracterizado al campo político durante las últimas décadas, ya que fren-

te a las difi cultades de los actores políticos y sociales para encontrar acuerdos y 

consensos de modo reiterativo se recurrió al voto ciudadano para que mediante 

su mandato se elija el camino a seguir entre las opciones y salidas que se le fue-

ron presentando.        

Justamente, el Atlas Electoral de Bolivia que se presenta busca destacar esta 

parte de la historia democrática del país que se dio, casi ininterrumpidamente, 

en los últimos 33 años. Su publicación es un esfuerzo que apunta a fortalecer 

la cultura política democrática como el mecanismo más efi caz de construcción 

de paz y de ciudadanía plural, potenciando el presente y el futuro del proceso 

de construcción del Estado Plurinacional y de la democracia intercultural en el 

país.

El Atlas pretende ser un insumo básico e indispensable para la investigación 

y el análisis de especialistas, estudiantes, funcionarios públicos, miembros 

de organizaciones políticas y sociales, o de cualquier ciudadano y ciudadana 

interesados en la política y el desarrollo de la cultura democrática. Brinda in-

formación especializada respecto a los distintos eventos electorales nacionales, 

departamentales y municipales, además de las consultas ciudadanas efectuadas 

en el país, registrados en las preferencias ciudadanas, la conversión de votos en 

escaños, las trayectorias y el desempeño de los partidos políticos, las modifi ca-

ciones del régimen electoral de cada proceso electoral, todo ello acompañado 

de cuadros, gráfi cos, mapas nacionales, provinciales y municipales, listas de 

candidatos de formulas presidenciales y de hombres y mujeres electos en las cá-

maras de diputados y senadores. La elaboración del Atlas Electoral de Bolivia y 

los discos compactos que contienen la base de datos de los eventos electorales, 

es una iniciativa compartida por el Tribunal Supremo Electoral y el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD-Bolivia, con el apoyo fi nancie-
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ro de la Embajada de Suecia. Concentra en tres volúmenes la mayor parte de 

información estadística y de geografía electoral que se efectuó entre 1979 y el 

2010 (nueve Elecciones Generales, la Elección de representantes a la Asamblea 

Constituyente, la Elección de Autoridades Departamentales, nueve Elecciones 

Municipales y nueve Referéndums), acontecimientos electorales administrados 

por el Órgano Electoral Plurinacional a través de la ex Corte Nacional Electoral 

y, hoy, Tribunal Supremo Electoral. Así mismo, para la elaboración del presente 

tomo del Atlas Electoral referida a las Elecciones Generales, se conto con el apo-

yo de IDEA Internacional como socia de la iniciativa conjunta. 

Para el procesamiento estadístico y la construcción de las tablas, gráfi cas, ma-

pas y la producción del DVD de Geografía Electoral y Datos interactivos del Atlas 

Electoral , se contrató a la consultora CIUDADANIA. El cuidado de la revisión y 

edición de los documentos estuvo bajo responsabilidad de funcionarios y técni-

cos del Órgano Electoral Plurinacional y del Proyecto de Fortalecimiento Demo-

crático del PNUD. 

El Atlas Electoral de Bolivia resulta de gran relevancia en el entendido de: pri-

mero, ofrecer al lector datos de resultados electorales que combinados con la 

geografía electoral, nos dan un panorama de las preferencias político partidarias 

de la ciudadanía y composición del Poder Legislativo, hoy Órgano Legislativo. El 

segundo, porque se inscribe en la corriente de estudio de los procesos electora-

les, desde la perspectiva de la geografía electoral, que asocia el voto ciudadano al 

territorio para el análisis de las preferencias ciudadanas en una elección deter-

minada. Finalmente, porque signifi ca un aporte al conocimiento del comporta-

miento electoral de las bolivianas y bolivianos.

De modo particular, el tomo I del Atlas Electoral de Bolivia brinda información 

referida a nueve Elecciones Generales (1979, 1980, 1985, 1989, 1993, 1997, 2002, 

2005 y 2009) y la Elección de Representantes a la Asamblea Constituyente (2006), 

administradas por la ex - Corte Nacional Electoral.

El Tribunal Supremo Electoral y el Programa de Naciones Unidas para el Desa-

rrollo (PNUD), al ofrecer los tres volúmenes del Atlas Electoral de Bolivia tienen 

la certeza de que constituyen documentos de información ineludible que contri-

buyen a la profundización de la democracia intercultural.
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INTRODUCCIÓN

La recuperación 
de la democracia

Junto a la Reforma Agraria y la Nacionalización de las minas, la instauración del voto universal fue 
una de las principales medidas de la Revolución Nacional iniciada en 1952. A pesar de que se re-

conoció como derecho y obligación, el voto no pudo ser ejercido de manera estable y efectiva hasta 
la recuperación de la democracia, a principios de los años ochenta. Entre 1956 y 1964 los resultados 
de las elecciones fueron ensombrecidos por las prácticas fraudulentas de los gobiernos revolucio-
narios —René Zavaleta diría posteriormente que “el personal del MNR hizo un grado de fraude en 
todas las experiencias de voto universal y esto en gran medida por la sola razón de que se pensaba 
que ello estaba en la naturaleza de las cosas” (Zavaleta 1983: 32). Durante la mayor parte del periodo 
de 1964 (inicio del ciclo militar) a 1982 (inicio del primer gobierno del ciclo democrático actual), las 
elecciones fueron suspendidas o carecieron de efectividad. El único gobierno elegido del periodo —
presidido por el Gral. René Barrientos, quien había dado en 1964 un golpe de Estado desde su cargo 
de vicepresidente— comenzó después de las Elecciones de 1966 y terminó en 1969 con la muerte 
del presidente en un accidente de aviación; siguió una sucesión presidencial constitucional que fue 
interrumpida por un golpe de Estado encabezado por el Gral. Alfredo Ovando. Al iniciar la transición, 
en 1978, hubo un fraude electoral orquestado para favorecer al candidato militar. En 1979 no hubo 
mayoría absoluta en la elección popular y la “elección de segundo grado” no pudo resolverse en el 
Congreso; se designó un gobierno interino que fue truncado por otro golpe de Estado. Finalmente, 
un otro golpe postergó los resultados de las Elecciones de 1980.

La continuidad del régimen militar se hizo cada vez más insostenible desde fi nales de los años 
setenta. Durante todo el periodo iniciado en 1964, los militares no habían podido debelar la resis-
tencia del sindicalismo minero, principal núcleo de las organizaciones populares congregadas en 
la Central Obrera Boliviana. Con el debilitamiento del Pacto Militar-Campesino —el debilitamien-
to aunaba la búsqueda de autonomía organizativa por parte de los campesinos y el deterioro de la 
relación de las partes, sobre todo desde llamada Masacre del Valle, de enero de 1974—, habían ido 
perdiendo además el apoyo de su principal “base social”. Por otra parte, la bonanza exportadora en 
minerales y petróleo parecía disminuir. Entre 1980 y 1982, el PIB per cápita disminuyó de 382 a 334 
dólares (BCB 1984: 7, con datos de CEPAL). El contexto internacional, por el impulso del gobierno 
estadounidense de Jimmy Carter, entre otros factores, era favorable a la restauración de las demo-
cracias en el continente.

A fi nes de 1977 el Gobierno del Gral. Hugo Banzer convocó a Elecciones Generales para 1978. Junto 
a la convocatoria se publicó una lista de exiliados con prohibición de retornar al país. Un grupo de 
mujeres mineras iniciaron con sus hijos una huelga de hambre pidiendo amnistía para sus esposos, 
incluidos en esa lista. La demanda de las mujeres ganó la solidaridad de miles de personas que se 
plegaron a la huelga. Esta medida signifi có a la postre la principal presión no violenta y exitosa de la 
sociedad en reclamo de la restitución de las libertades democráticas. En enero de 1978 el gobierno 
ratifi có la convocatoria a elecciones y declaró la amnistía (Cf. Lavaud 2003, APDH 1980).

La transición consiguiente fue un proceso convulso y tenso. Así, entre julio de 1978 y octubre de 
1982 se dieron diez cambios de gobierno (con solamente dos interinatos civiles y un presidente sur-
gido de las urnas). Las primeras elecciones del periodo se realizaron en 1978 y sus resultados, que se 
presentan en el cuadro a continuación, fueron invalidados.

RESULTADOS DE ELECCIONES GENERALES EN BOLIVIA (1978)

Se registró un fraude cuya faceta más grotesca —al margen de la desorbitada proporción de votos 
que favorecían al candidato militar— fue que se contaron más votos que la cantidad de ciudada-
nos inscritos. Tal como estaban diseñadas las reglas electorales y tal como se condujo el proceso 
de 1978, los militares no proponían la transición a la democracia sino al autoritarismo electoral, 
sin competencia equitativa y con una asignación de escaños desproporcionadamente favorable al 
ganador (Cf. Schedler 2006).
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Anuladas las elecciones, el candidato favorecido por el fraude, Gral. Juan Pereda, dio un golpe 
de Estado. Las demandas de elecciones inmediatas —provenientes de los dirigentes políticos y 
sociales nacionales y también sustentadas por presiones internacionales— fueron respondidas 
por el Gobierno de Pereda con la oferta de una convocatoria para el primer semestre de 1980. 
Pereda argüía que las elecciones no podían realizarse en 1979 porque ese año se recordaban los 
cien años del enclaustramiento marítimo de Bolivia y esa recordación exigía un gobierno estable 
(Cf. Dunkerley 2003: 308). En noviembre de 1978, el Gral. David Padilla dio un golpe y se hizo 
cargo de la presidencia. Padilla convocó a elecciones para julio de 1979. Como ningún candidato 
obtuvo la mayoría absoluta de los votos válidos en esas elecciones, el Parlamento debía nombrar 
al nuevo presidente. En el Parlamento no hubo acuerdo para elegir al primer mandatario entre 
los candidatos más votados en las urnas. Así, Wálter Guevara, Presidente de la Cámara de Sena-
dores, fue designado en interinato para llamar a nuevas elecciones que se realizarían en 1980. Un 
nuevo golpe de Estado, la ominosa “Masacre de Todos Santos”, que tuvo su principal actor en el 
Cnel. Alberto Natusch, alejó a Guevara de la presidencia a inicios de noviembre de 1979. Debido 
a la presión internacional y a la vigorosa resistencia civil interna, Natusch renunció dos sema-
nas después del golpe (para un testimonio de la crudeza de la masacre, Cf. 
APDH 1983; para un análisis del proceso, Zavaleta 1983). La presidencia 
fue entregada por el Congreso a Lydia Gueiler, presidenta de la Cámara 
de Diputados. Durante el Gobierno de Gueiler se realizaron las elecciones 
de junio de 1980. En julio de ese año, cuando se conocía que los resulta-
dos oficiales favorecerían a una coalición de izquierda pero todavía no se 
había posesionado el nuevo Congreso, el Gral. Luis García Meza dio otro 
golpe de Estado. Poco más de un año después, en agosto de 1981, García 
Meza renunció y un triunvirato militar se hizo cargo del gobierno. Uno de 
los triunviros, el Gral. Celso Torrelio, fue designado presidente. Un golpe 
abortado en julio de 1982 derivó en la caída de Torrelio. El nuevo presiden-
te, el Gral. Guido Vildoso, asumió el compromiso de realizar la transición 
hacia un gobierno constitucional. En octubre de 1982 se reunieron los par-
lamentarios que en 1980 no habían podido tomar posesión de sus cargos 
debido al golpe de García Meza y eligieron a Hernán Siles, primero en la 
preferencia popular en las Elecciones de 1980, como presidente.

Así se inició el periodo democrático que continúa hoy de manera ininte-
rrumpida.

GEOGRAFÍA ELECTORAL

La geografía electoral es un componente de la geografía política que tiene 
como principio básico la relación entre la dimensión espacial —las caracte-
rísticas de las circunscripciones electorales y de la población que las habita— 
con los procesos electorales —la forma en que se organizan, administran y 
ejecutan, los resultados que arrojan. Entre sus premisas están el hecho de que 
el voto es infl uido por factores que se explican espacialmente y el hecho de 
que la estructura geográfi ca del sistema electoral interviene en los resultados. 
Por ejemplo, existen varios casos de regiones o circunscripciones que favore-
cen históricamente a una u otra fuerza política; por el otro lado, el número de 
representantes asignados a las circunscripciones puede defi nir los resultados fi nales de una elección, 
tal como sucedió en la elección estadounidense de 2000, en la que el candidato del partido demócrata 
fue primero en la preferencia popular pero perdió en la elección de los colegios electorales (Jones et 
al.2004: 137-142)  

Por lo general los análisis de geografía electoral se basan en geografías del voto (la distribución de 
la votación obtenida por las diferentes opciones políticas en diversos lugares), geografías del electo-
rado (las características que tienen los ciudadanos en cada lugar) y apuntan a presentar geografías 
de la representación (quiénes representan a quiénes) y geografías del poder (qué opciones políticas 
son más o menos fuertes en qué lugares y en función de qué factores) (Johnston 2001). Recurriendo al 
mapa como representación fundamental de la ciencia geográfi ca, la geografía electoral expone diver-
sos aspectos; entre ellos, el grado de concentración espacial que alcanzan determinadas votaciones 
y la evolución de su expansión clasifi cada en series temporales de acuerdo con las escalas que sean 
relevantes para el análisis político.

La perspectiva espacial que aporta la geografía electoral es importante en la medida en que mues-
tra las tendencias de lo sucedido en el transcurso de varias elecciones y permite identifi car en qué 
medida uno u otro lugar han concentrado más su voto en torno a una propuesta política o en qué 
medida el voto ciudadano se ha tornado disperso. Por sí misma, la representación espacial del voto 
ciudadano constituye una información de interés para los partidos políticos, que deben responder 
al desafío estratégico de mantener y ampliar el apoyo de la población a sus principios ideológicos, a 
su oferta programática y a sus candidatos. Pero los análisis de geografía electoral no se detienen en 
la distribución de los votos; intentan explicar esa distribución en función de alguna perspectiva de 
estudio del sistema político o el sistema social. Una de las perspectivas adoptadas por la geografía 
electoral enfatiza la existencia de clivajes sociales (Cf. Lipset y Rokkan 1967): la estructura de distri-
bución de votos dependería de la estructura de clivajes sociales.

Resultados de Elecciones 
Generales en Bolivia (1978)

Organización Votos

UNP 986.140

UDP 484.383

ADRN 213.622

PCB/PRB 167.131

MNRP 40.905

FRI 23.459

MITKA 12.207

PS 8.323

PRO 1.171

Votos válidos 1.937.341

Votos nulos o blancos 53.330

Votos emitidos 1.971.968

Ciudadanos inscritos 1.921.556

Fuente: Elaboración propia con base en Lazarte 2005: 

651 y Presencia, 18.7.1978.
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Ubicar los votos de los ciudadanos en un determinado lugar y ampliar la escala según la manera 
en que se agrupa la votación de las diferentes fuerzas políticas responde a un enfoque que considera 
que la dimensión espacial tiene infl uencia en la decisión del elector. Siguiendo el argumento de John 
A. Agnew (1990), la dimensión geográfi ca es intrínseca a la explicación del fenómeno electoral. En 
esta dirección, el enfoque de contexto considera que la decisión que asume la gente para votar está 
infl uenciada por elementos del entorno en que desarrolla su vida cotidiana que son complementa-
rios a una dimensión constitutiva, defi nida en términos de posición socioeconómica e ideológica 
respecto a la evolución de la situación económica de un país determinado (Johnston y Pattie 2006). 
De tal índole son aspectos como la opinión política que se genera mediante la comunicación perso-
nal, la adhesión a instituciones de carácter local que tienen una dimensión política y, de particular 
importancia, la percepción sobre la situación y el desarrollo de la economía local.

El enfoque de contexto se muestra particularmente útil para analizar la situación boliviana. En 
efecto, Agnew (2002) trabajó una línea explicativa que muestra la relación entre identidad, valores y 
preferencia de la gente por una opción política con el lugar geográfi co, de contexto, donde tiene lugar 
su vida. Así, el lugar corresponde a un espacio de vida cotidiana, que está relacionado con otros en 
dimensión de red y que fundamenta una identidad espacial que es a la vez personal.

Finalmente, el enfoque espacial de las elecciones contribuye a observar la dimensión territorial 
de la política desde la consideración de diversos aspectos: económicos y sociales que no coinciden 
necesariamente: locales y regionales que proyectan una identidad colectiva; de adhesión religiosa 
como elemento de identidad grupal; de asentamiento urbano o rural con consecuencias de autoiden-
tifi cación étnico-cultural; y de identidad étnica como elemento de identifi cación grupal.

En Bolivia, el enfoque geográfi co de los procesos electorales fue desarrollado por pocos investiga-
dores. El trabajo pionero de Salvador Romero (1993) contribuyó a considerar la dimensión espacial 
como elemento fundamental de análisis de los procesos electorales. En un estudio sobre el tema, 
Romero (2003) identifi ca algunas restricciones para llevar adelante investigaciones que proporcio-
nen información adecuada: en primer lugar, inconsistencias de datos estadísticos; en segundo lugar, 
restricciones en la información sociodemográfi ca relacionada a un territorio determinado; en tercer 
lugar, limitaciones en la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 
debido a la poco clara periodicidad de la realización de los censos nacionales de población y vivien-
da; fi nalmente, en cuarto lugar, indeterminación acerca de los límites territoriales de las diversas 
unidades político administrativas del Estado que ocasionan confusión e inconsistencia al análisis 
espacial-geográfi co del fenómeno electoral en Bolivia.

La geografía electoral se trabajó en el país de diversa manera y proyección. Romero realizó este 
tipo de estudios al investigar la evolución de los procesos electorales entre 1979 y 1989, circunscritos 
a un análisis de los cambios en la votación de los partidos políticos más importantes en Elecciones 
Generales, y considerando la provincia como unidad básica de escala. Desde 1993, su Geografía elec-
toral de Bolivia tuvo tres ediciones en las que Romero actualizó datos y análisis. En sentido estricto, 
no ha habido otro autor que haya abordado el tema político electoral en Bolivia desde la geografía 
electoral,1 con la excepción de Fernando Oviedo (2008), quien, utilizando instrumentos metodológi-
cos geográfi cos, realizó una valoración de la evolución del electorado del MAS desde las Elecciones 
de 2002. También debe citarse el caso de Hugo Carvajal y Miguel Ángel Pérez (2005), que hicieron una 
evaluación de las elecciones municipales de 2004 realizando mapas analíticos.

Por la amplitud de los objetos que toma en cuenta —todas las elecciones y consultas desde 1979, 
todo el país—, este Atlas aspira a ser un documento de consulta y se detiene en la geografía del voto y 
en la distribución de puestos de representación.

ELECCIONES GENERALES 1979 - 2009

Las Elecciones Generales designan a quienes ocuparán los cargos de presidente, vicepresidente, se-
nadores y diputados. Entre 1979 y 2009 se realizaron nueve de estos procesos. Por las más diversas 
razones solamente una minoría de los presidentes elegidos lograron cumplir el periodo de gobierno 
que señalaban las leyes. En 1979 el Parlamento no consiguió elegir a un presidente. En 1980 un golpe 
de Estado truncó el proceso electoral cuando todavía no se habían posesionado los parlamentarios 
elegidos. El periodo del gobierno elegido por el Congreso en 1982 fue acortado por un acuerdo políti-
co. Los gobiernos entre 1985 y 1997 cumplieron los cuatro años que la Constitución establecía. Desde 
la Elección de 1997 el periodo de gobierno se amplió a cinco años. 

Una grave enfermedad alejó de su cargo al presidente elegido en 1997 y renunció en 2001. En 
octubre de 2003, tras el periodo de represión desmedida y resistencia popular que se denominó la 
“Guerra del gas”, renunció el presidente que había tomado el cargo en agosto del año anterior. El 
gobierno elegido en 2005 debió gobernar entre 2006 y 2011, pero la Constitución Política del Esta-
do, promulgada en febrero de 2009, señaló como fecha de Elecciones Generales el 6 de diciembre 
del mismo año.

Casi 70 organizaciones políticas, entre agrupaciones, alianza, frentes y partidos, participaron en 
las Elecciones Generales (ver cuadro). La Elección de 1985, que defi nía simultáneamente cargos en 
los poderes Ejecutivo y Legislativo y en los gobiernos municipales, fue la que tuvo mayor participación 
(18 fuerzas); las de 1979, 2005 y 2009 tuvieron la menor cantidad de contendientes (ocho fuerzas).

1 Autores como Esteban Ticona, Gonzalo Rojas y Xavier Albó (1995), Jorge Lazarte (2008) y Fernando Molina (2008) han escrito artículos de 
análisis político sobre los procesos electorales apoyándose en material proveniente de la geografía electoral, particularmente los libros ya 
citados de Salvador Romero, su compilación Atlas Electoral Latinoamericano y los reportes que publicó la ex-Corte Nacional Electoral.
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ASAMBLEA CONSTITUYENTE 2006

La Asamblea Constituyente de agosto de 2006 tiene raíces desde hace dos décadas. Consolidó su rea-
lización después de los hechos de octubre de 2003. De esta manera se presenta como consecuencia de 
una demanda clara de numerosas movilizaciones sociales que lograron incluirla en la agenda pública 
y reclamaron activamente su realización.

Después de una árdua negociación entre los actores políticos, el 6 de marzo de 2006 se promulgó 
La Ley Especial de Convocatoria de  la Asamblea Constituyente. En cada departamento se eligió a 
cinco representantes (tres para la primera mayoría y uno para cada una de las dos siguientes fuerzas 
políticas); además se eligieron en cada una de las circunscripciones uninominales tres representan-
tes (dos para la primera mayoría y uno para la segunda), haciendo un total de 255 Constituyentes. El 
2 de Julio se llevó a cabo la elección, donde la participación superó el 83% de los inscritos destacando 
el interés popular hacia el cambio.
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SIGLA NOMBRE

AAI Alianza Andrés Ibáñez

A3-MNR Movimiento Nacionalista Revolucionario - A3

ACP Acción Cívica Popular

ADN Acción Democrática Nacionalista

ADN-NFR-PDC Acción Democrática Nacionalista-Nueva Fuerza Republicana-Partido Demócrata Cristiano

AFIN Alianza de Fuerzas de Izquierda Nacional

ALBA Alianza de Bases

A-MNR Alianza del Movimiento Nacionalista Revolucionario

AP (ADN-MIR) Acuerdo Patriótico

APIN Alianza Popular de Integración Nacional

APB Autonomías Para Bolivia

ARBOL Alianza Renovadora Boliviana

ARENA Alianza Renovadora Nacional

AS Alianza Social

ASD Alternativa del Socialismo Democrático

ASI Alternativa de Soluciones Independientes

ASP Alianza Social Patriótica

AUR Acción Humanista Revolucionaria

AYRA Movimiento AYRA

BSD Bolivia Socialdemócrata

CDC Convergencia Democrática Ciudadana

CONDEPA Conciencia de Patria

CONDEPA-MP Conciencia de Patria-Movimiento Patriótico

CN Concertación Nacional

EJE Eje de Convergencia Patriótica

FDR-NA Frente Democrático Revolucionario-Nueva Alternativa

FNP Fuerza Nacional Progresista

FPU Frente del Pueblo Unido

FREPAB  Frente Patriótico Agropecuario de Bolivia

FSB Falange Socialista Boliviana

FULKA Frente Único de Liberación Katarista

Gente Agrupación ciudadana Gente

Independientes (IND) Independientes

IU Izquierda Unida

LJ Libertad y Justicia

MACA Movimiento de Acción Ciudadana

MAR Movimiento Aymara Revolucionario

MAS-IPSP Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos

MAS-U Movimiento Al Socialismo Unzaguista

MBL Movimiento Bolivia Libre

MCC Movimiento Ciudadano por el Cambio

MCSFA Movimiento Ciudadano Regional San Felipe de Austria

MFD Movimiento Federalista Democrático

MIBOL Movimiento de Integración Boliviana

MIN Movimiento de Izquierda Nacional

MIP Movimiento Indígena Pachakuti

MIR Movimiento de Izquierda Revolucionaria

MIR-FRI Movimiento de Izquierda Revolucionaria-Frente Revolucionario de Izquierda

MIR-NM Movimiento de Izquierda Revolucionaria-Nueva Mayoría

MITKA Movimiento Indio Túpaj Katari

MITKA-1 Movimiento Indio Túpaj Katari-1

MKN Movimiento Katarista Nacional

MNR Movimiento Nacionalista Revolucionario

MNRH Movimiento Nacionalista Revolucionario Histórico

MNRI Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda

MNRI-1 Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda-1

MNR-FRI Movimiento Nacionalista Revolucionario - Frente Revolucionario de Izquierda

MNR-MBL Movimiento Nacionalista Revolucionario-Movimiento Bolivia Libre

MNR-MRTKL Movimiento Nacionalista Revolucionario-Movimiento Revolucionario Túpaj Katari de Liberación

MNRU Movimiento Nacionalista Revolucionario Unido

MNRV Movimiento Nacionalista Revolucionario Vanguardia

SIGLAS Y ACRÓNIMOS DE PARTIDOS, AGRUPACIONES Y FRENTES PARTICIPANTES
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MOP Movimiento Originario Popular

MRTK Movimiento Revolucionario Túpaj Katari

MRTKL Movimiento Revolucionario Túpaj Katari de Liberación

MUSPA Movimiento de Unidad Social Patriótica

NFR Nueva Fuerza Republicana

PDB Partido Democrático Boliviano

PDC Partido Demócrata Cristiano

PODEMOS Poder Democrático Social

POR Partido Obrero Revolucionario

PPB-APB Plan Progreso para Bolivia Convergencia Nacional

PRA Partido Revolucionario Auténtico

PRIN Partido Revolucionario de la Izquierda Nacional

PS Partido Socialista

PS-1 Partido Socialista 1

PUB Partido de la Unión Boliviana

PULSO Pueblos por la Libertad y Soberanía

TRADEPA Transformación Democrática Patriótica

UCS Unidad Cívica Solidaridad

UCS-FSB Unidad Cívica Solidaridad-Falange Socialista Boliviana

UDP Unidad Democrática y Popular

UN Frente de Unidad Nacional

UN-CP Alianza por el Consenso y la Unidad Nacional

USTB  Unión Social de los Trabajadores de Bolivia

VO Vanguardia Obrera

VR-9 Vanguardia Revolucionaria 9 de Abril

VSB Vanguardia Socialista de Bolivia

SIGLA NOMBRE



I
1979 y 1980

Los procesos truncos 
LOS PRIMEROS PROCESOS ELECTORALES, A PESAR 

DE HABERSE VISTO TRUNCADOS POR UNA SERIE 

DE IRREGULARIDADES, REVELARON LA VOLUNTAD 

POPULAR DE REESTABLECER LA DEMOCRACIA.
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Las tres primeras experiencias electorales (1978, 1979 y 1980) tuvieron tropiezos 
diversos y resultaron fallidas; sin embargo ni el fraude, ni los fracasos del cálculo 
político ni  los golpes de Estado comportaron dudas serias sobre la utilidad de las 

elecciones. Tampoco consiguieron mellar la aspiración por volver al régimen civil. Lo 
anterior confi rmó la voluntad popular de restituir la democracia.

El Decreto Ley Nº 15522, de junio de 1978, que diseñaba el sistema electoral que 
funcionaría en establecía que el presidente y el vicepresidente debían ser elegidos 
por mayoría absoluta; además fi jaba la modalidad para elegir a los senadores: dos por 
mayoría y uno por minoría en cada una de las nueve circunscripciones departamentales. 
Los diputados se elegirían por lista departamental, asignándose 4/5 por mayoría y 1/5 
por minoría, respectivamente, a las dos fuerzas más votadas en el departamento. 

La intención obvia de los militares era conseguir primeros lugares en la mayoría de los 
departamentos, de manera que en el Congreso también se tenga un respaldo mayoritario 
al presidente elegido. No dudaron en cometer un fraude que se hizo evidente en el hecho 
de que los votos emitidos superaron la cantidad de electores inscritos. Los cómputos de 
esa elección daban al partido de los militares el primer lugar en la preferencia popular, 
con una cifra de 986.140 votos; la Unidad Democrática y Popular (UDP), de Hernán Siles 
Zuazo, quedaba en segundo lugar con 484.383 votos. Las aspiraciones manifestadas por 
dirigentes sociales y políticos de recuperar la democracia y el ejercicio del voto fueron 
postergadas hasta 1979, año en que se convocó a nuevas elecciones.
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CONTEXTO

El gobierno del Gral. David Padilla representaba una ten-
dencia militar institucionalista. A diferencia de su pre-
decesor, que había formalizado la intención de realizar 
elecciones en 1980 (D.L. Nº 15932, de 14 de noviembre 
de 1978), Padilla hizo la convocatoria para el 1 de julio de 
1979. El mismo Decreto Ley que convocaba a elecciones de-
claraba que se reconocía la vigencia plena la Constitución 
Política del Estado de 1967 (D.L. Nº 15978 24 de noviem-
bre de 1978, pocos días después del decreto del Gobierno 
de Pereda). La división en el seno de las Fuerzas Armadas y 
la falta de una estrategia de “repliegue institucional” o un 
plan único de “transición tutelada” de los militares que-
daba manifi esta en las diferencias entre ambos gobiernos 
y entre las convocatorias electorales, sin embargo se haría 
más patente en los golpes de Estado de noviembre de 1979 
y julio de 1980. 

SISTEMA ELECTORAL

Habiéndose enunciado la vigencia de la Constitución Polí-
tica del Estado, se adoptaban las condiciones de participa-
ción como elector o candidato establecidas en 1967. De tal 
manera la ciudadanía consistía:
a) En concurrir como elector o elegible a la formación de 

los poderes públicos, dentro de las condiciones que es-
tablece la presente ley.

b) En la admisibilidad a las funciones públicas, sin otro 
requisito que el de la idoneidad, salvo las excepciones 
establecidas por ley.

Los requisitos para optar a un cargo electivo eran los si-
guientes:

Art. 61°. Para ser Diputado se requiere: 
1. Ser boliviano de origen y haber cumplido los deberes 

militares. 
2. Tener veinticinco años de edad cumplidos al día de 

la elección. 
3. Estar inscrito en el Registro Cívico. 
4. Ser postulado por un partido político o por agrupa-

ciones cívicas representativas de las fuerzas cívicas 
del país, con personería jurídica reconocida, for-
mando bloques o frentes con los partidos políticos. 

5. No haber sido condenado a pena corporal, salvo re-
habilitación concedida por el Senado; ni tener pliego 
de cargo o auto de culpa ejecutoriados; ni estar com-
prendido en los casos de exclusión y de incompatibi-
lidad establecidos por la Ley.

La edad mínima para ser senador era de 35 años (Art. 
64°). Esta misma edad límite operaba también en el caso 
de los candidatos a vicepresidente y presidente (Art. 88°). 
El resto de los requisitos para estas autoridades eran los 
mismos que para los diputados. El periodo de mandato o 
gestión de los elegidos era de cuatro años improrrogables.

El virtual empate entre la UDP y la Alianza MNR, y la incapacidad del Congreso 

Nacional para conformar un gobierno de coalición  llevaron a una etapa de crisis de 

gobernabilidad conocida como el “empantanamiento”.

El “empantanamiento”1979
ELECCIONES
GENERALES

CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES

Las circunscripciones electorales en 1979 eran diez: nueve 
departamentales y una nacional. Para la elección de dipu-
tados y senadores todas las circunscripciones departamen-
tales eran plurinominales. El Decreto Ley Nº 16095 de 11 
de enero de 1979, defi nió un mínimo de cinco diputados 
por departamento y un diputado por cada cincuenta mil 
habitantes, excluyendo las capitales departamentales. El 
número de senadores fue defi nido en tres para todos los 
departamentos. El siguiente cuadro muestra el número de 
escaños por cada departamento.

Bolivia: Asignación de escaños por departamento, 1979

Departamento Senadores Diputados

Chuquisaca 3 12

La Paz 3 24

Cochabamba 3 17

Oruro 3 9

Potosí 3 18

Tarija 3 8

Santa Cruz 3 15

Beni 3 8

Pando 3 6

Bolivia 27 117

Fuente: Decreto Ley Nº 16331 de 5 de abril de 1979.

FÓRMULA ELECTORAL

El decreto de Pereda —que no tuvo aplicación— había adop-
tado una fórmula proporcional en vez de la asignación por 
mayoría que había regido las elecciones anuladas de 1978. 
Recuperando la normatividad que rigió en las Elecciones de 
1966 —cuyo resultado dio un amplio respaldo congresal al 
Gral. René Barrientos, que resultó ganador—, la convocato-
ria de 1978 establecía que el partido que obtuviese el primer 
lugar en la votación en un departamento se adjudicaba el 
80% de las diputaciones, dejando el resto al segundo. La fór-
mula electoral que se aplicó en las Elecciones de 1979 fue 
la del cociente simple o cifra repartidora. El Decreto Ley Nº  
16095, establecía lo siguiente:

 Art. 167°. Las diputaciones se adjudicarán a las listas 
que hubieran sido registradas por los partidos políti-
cos, de la siguiente manera:
a) El número total de sufragios válidos obtenidos en la 

votación en cada Departamento se dividirá entre el 
número de diputaciones a elegirse. El resultado de 
esta división (cociente) será la cifra repartidora.
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b) El total de votos obtenidos por cada lista partidaria 
será dividido por la “cifra repartidora”. El resultado 
determinará el número de diputados que se adjudica-
rá a cada lista.

c) El saldo o residuo de votos de las listas partidarias 
determinará que se produzca la adjudicación de 
las diputaciones que no hayan sido llenados en la 
siguiente forma: las vacancias serán adjudicadas a 
los saldos mayores, en forma sucesiva, hasta com-
pletar la representación.

FORMA DE VOTO

La mayor novedad en la emisión del voto en el proceso elec-
toral de 1979 fue la introducción de la papeleta multicolor 
y multisigno (D.L. Nº 16095). Anteriormente, cada partido 
político tenía una papeleta propia, lo cual abría una varie-
dad amplia de posibilidades de manipulación. 

CANDIDATOS Y RESULTADOS

Se presentaron ocho candidaturas. Las principales expre-
saban el retorno de los líderes de la Revolución Nacional: 
Víctor Paz Estenssoro con la Alianza del Movimiento Nacio-
nalista Revolucionario (A-MNR) y Hernán Siles Zuazo con la 
Unidad Democrática y Popular (UDP). Esta última agrupaba 
al MNR de Izquierda, al Movimiento de Izquierda Revolu-
cionaria y al Partido Comunista de Bolivia. En marzo el ex 
presidente de facto Hugo Banzer creó Acción Democrática 
Nacionalista (ADN), que participó por primera vez en Elec-
ciones ese 1979.

válidos, el Congreso definiría quién sería el nuevo Presi-
dente de la República. De acuerdo con la Constitución vi-
gente, los tres candidatos más votados por la ciudadanía 
estaban en carrera. Después de varias rondas de votación 
sin conseguir una mayoría absoluta entre los parlamen-
tarios, y a destiempo del aniversario patrio —la posesión 
del nuevo presidente debía realizarse el 6 de agosto—, 
el senador beniano Guillermo Tineo de ADN, propuso 
que se entregue el gobierno al presidente de la Cámara 
de Senadores en interinato de un año con la obligación 
de convocar a nuevas elecciones. Así, Wálter Guevara fue 
designado presidente y asumió el mando el 9 de agosto 
de 1979 (Cf. Sanjinés 2005; Cordero 2007). Su interinato 
duraría menos de tres meses.

El “empantanamiento” de la elección congresal se debió 
más al despliegue de estrategias políticas que a la incapa-
cidad de los políticos o a su falta de visión sobre un posible 
gobierno de coalición. Se trató de un juego —en el sentido 
de la teoría de juegos— en el que, para los partidos en dis-
puta, la elección de Guevara signifi caba un “mal menor” 
preferible a la victoria del contrincante. Según Marcelo 
Quiroga Santa Cruz el razonamiento de ADN antes de las 
elecciones consistía en lo siguiente:

 “Ninguno podía recoger el número de sufragios 
necesarios para ser presidente. Por lo tanto, sería 
el Congreso el que tendría que resolver, y en el 
Congreso Paz no votaría por Siles ni Siles votaría 
por Paz, a menos que entre los dos se diera alguna 
negociación de la que resultara una forma de co-
gobierno. Y eso es lo que ocurrió finalmente con 
la elección de Wálter Guevara Arze, quien fue pro-
puesto por la alianza de Banzer y elegido con los 
votos de Siles Zuazo, Paz Estenssoro y, por supues-
to, del propio Banzer. La bancada parlamentaria 
del Partido Socialista votó en contra.” (Quiroga 
1979; cit. Arze Cuadros 2002: 327).

En 1979 existían condiciones para un cogobierno, tal 
como reconoció Quiroga. La posibilidad de un pacto —que 
sería parte de la normalidad en la década siguiente— no 
estaba ausente de los análisis de los políticos. Pero el cál-
culo político daba preferencia a las rivalidades personales 
y a las propias posibilidades más que a la estabilización del 
incipiente sistema democrático. Quiroga enfatizó que para 
la ADN el principal adversario era el MNR y que prefería un 
gobierno inestable de Siles —después del cual la fi gura de 
Banzer o un nuevo golpe podían aparecer como alternati-
va viable— antes que un gobierno de Víctor Paz, menos 
distante ideológica y programáticamente. De acuerdo con 
este razonamiento, la conversión de Banzer a la democracia 
todavía no se había consumado.

A continuación se presentan los resultados con las 
proporciones de voto y la asignación de curules en el 
Congreso.

La votación resultó en un virtual empate entre Hernán 
Siles de la UDP y Víctor Paz de la Alianza del MNR (en la 
que el otro socio mayor era el PDC). Como ninguno de 
los candidatos alcanzó la mayoría absoluta de los votos 

Bolivia: Organizaciónes políticas y candidatos, 1979

Org. 
 Política

Candidato 
a la presidencia

Candidato 
a la vicepresidencia

ADN Hugo Banzer Suárez Mario Rolón Anaya

APIN René Bernal Escalante Mario Gutiérrez

MITKA Luciano Tapia Quisbert Eufronio Vélez Magne

A-MNR Víctor Paz Estenssoro Luis Ossio Sanjinés

PS-1 Marcelo Quiroga Santa Cruz Jaime Taborga

PUB Wálter Gonzales Valda Benjamín Saravia

UDP Hernán Siles Zuazo Jaime Paz Zamora

VO Ricardo Catoira Filemón Escóbar
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Bolivia: Elecciones Generales 1979. Resultados ofi ciales de votación por organización política y departamento 

Organización
Política

Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosí Tarija Santa Cruz Beni Pando Bolivia

VO 1.089 5.785 2.851 1.331 2.490 570 2.384 135 25 16.660*

PUB 1.868 4.572 5.161 1.253 3.135 790 1.958 208 34 18.979

MNR 34.609 78.023 64.640 46.232 105.782 43.601 134.300 15.885 4.112 527.184

ADN 10.032 77.614 42.983 10.633 16.090 9.774 36.696 13.044 1.721 218.587

UDP 34.575 260.971 67.634 36.214 68.898 9.726 43.679 6.103 896 528.696

MITKA 1.343 16.557 3.744 2.707 2.677 277 957 65 17 28.344

APIN 2.185 8.454 16.449 10.819 2.789 811 15.412 2.889 454 60.262

PS-1 3.965 24.553 28.163 6.466 3.906 595 2.932 166 19 70.765

Válidos 89.666 476.529 231.625 115.655 205.767 66.144 238.318 38.495 7.278 1.469.477

Blancos 5.387 13.419 11.856 3.754 9.012 2.667 7.864 803 134 54.896

Nulos 5.595 112.838 26.726 2.996 12.739 1.412 5.853 644 157 168.960

Emitidos 100.648 602.786 270.207 122.405 227.518 70.223 252.035 39.942 7.569 1.693.333

*Según datos ofi ciales entregados al Congreso, el partido VO obtuvo un total de 16.560 votos; sin embargo la sumatoria correcta es la que se publica en este documento.

Bolivia: Elecciones Generales 1979. Porcentajes sobre votos válidos  **

CUADROS, GRÁFICOS Y MAPAS DE RESULTADOS GENERALES

** En todos los gráfi cos estadis  cos mostrados en el presente Tomo se omite el símbolo (%) porcentaje, aspecto que no implica desproporción en los datos presentados.
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La solución del empantanamiento era para algunos un 
golpe de Estado dado por el Congreso (Cf. Guillermo Bedre-
gal, por ejemplo; cit. Arze Cuadros 2002: 328). La solución 
de la crisis de noviembre —el retorno del régimen civil en 
el interinato de Lydia Gueiler— habría sido, en esa óptica, 
otro golpe de Estado, ya que el Congreso revocó el mandato 
otorgado a Guevara para entregárselo a la presidenta de la 
Cámara de Diputados. El hecho de no devolver el manda-
to a Guevara fue la aceptación tácita de que las relaciones 
de éste no eran malas solamente con los militares; mostró 

principalmente que sus relaciones con algunos políticos 
importantes eran insostenibles.

Tal como se observa en los gráfi cos, en la votación depar-
tamental la UDP logró mayoría absoluta solamente en La 
Paz. El MNR lo hizo en Potosí, Tarija, Santa Cruz y Pando, 
consiguiendo más diputados y senadores que su contrin-
cante. De haber llegado Siles Zuazo al gobierno, habría 
tenido una bancada minoritaria, constituyéndose así el 
gobierno frágil que se esperaba en los cálculos que Marcelo 
Quiroga atribuía a la ADN.

Bolivia: Elecciones Generales 1979. Asignación de diputaciones por organización política y departamento

Organización 
Política

Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosí Tarija Santa Cruz Beni Pando Bolivia

ADN 1 4 3 1 2 1 2 3 2 19

APIN 0 1 1 1 0 0 1 1 0 5

MITKA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

MNR 5 4 5 4 9 6 9 3 3 48

PS-1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 5

PUB 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

UDP 5 13 5 3 6 1 3 1 1 38

Total 12 24 17 9 18 8 15 8 6 117

Bolivia: Elecciones Generales 1979. Asignación de senadurías por organización política y departamento

Organización 
Política

Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosí Tarija Santa Cruz Beni Pando  Bolivia

ADN 1 1 1 3

MNR 2 1 1 2 2 2 2 2 2 16

UDP 1 2 2 1 1 1 8

Total 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27

Bolivia: Elecciones Generales 1979. Distribución y composición del Parlamento
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Elecciones Generales 1979. Primeras mayorías por departamento

Elecciones Generales 1979. Desempeño electoral de la UDP 
por departamento
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La Paz. Porcentajes sobre votos válidos, 1979

Chuquisaca. Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

MNR Víctor Quinteros Rasguido

MNR Julio Garrett Ayllón

UDP Jorge Kolle Cueto

ORG. POL. DIPUTADOS

MNR Germán Gutiérrez Ortega

MNR Reynaldo Barrón Escóbar

MNR José Ortuste Quiroga

MNR Manuel Huayllas Rosales

MNR Miguel Ramírez Navarro

UDP Carlos Arancibia Vildoso

UDP Gastón Encinas

UDP Carlos Carvajal Nava

UDP César Vela

UDP Willy Sandoval Morón

ADN Willy Vargas Vacafl or

PS-1 Armando Roncal Fernández

CUADROS Y GRÁFICOS DE RESULTADOS POR DEPARTAMENTO

La Paz. Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

UDP Abel Ayoroa Argandoña

UDP Jorge Álvarez Plata

MNR Benjamín Miguel Harb

ORG. POL. DIPUTADOS

UDP Antonio Araníbar Quiroga

UDP Alcides Alvarado Daza

UDP Marcos Domic Ruiz

UDP Félix Rospigliossi Nieto

UDP Ramiro Velasco Romero

UDP Germán Condori Quispe

UDP Guido Capra Gemio

UDP Aldo Flores

UDP Jhonny Bernal

UDP Wálter Martínez Iglesias

UDP Edgar Tapia Reyes

UDP Ángel Vera

UDP René de la Barra

ADN Jaime Tapia Alípaz

ADN Waldo Cerrito Calderón

ADN Roberto Feryre Elías

ADN Luis Fernando Valle Quevedo

MNR Lidia Gueiler Tejada

MNR José Fellman Velarde

MNR Guillermo Bedregal Gutiérrez

MNR José Luis Harb Alvárez

MITKA Julio Tumiri Apaza

APIN José Zegarra Cerruto

PS-1 José María Palacios López

Chuquisaca. Porcentajes sobre votos válidos, 1979
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Cochabamba. Porcentajes sobre votos válidos, 1979Cochabamba. 
Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

UDP Fernando Baptista Gumucio

UDP Gualberto Claure Ortuño

MNR Wálter Guevara Arce

ORG. POL. DIPUTADOS

UDP Carlos Carrasco Fernández 

UDP Alfonso Ferrufi no Balderrama

UDP Rubén Sánchez Valdivia

UDP Oscar García Suárez

UDP Oscar Vega López

MNR Augusto Cuadros Sánchez

MNR Jorge Agreda Valderrama

MNR Alfonso Prado Luisaga

MNR Casiano Amurrto Rocha

MNR Gonzalo Sánchez de Lozada

ADN Eudoro Galindo Anze

ADN Mario Aguilar Zenteno

ADN Miguel Torrico Baptista

PS-1 Marcelo Quiroga Santa Cruz

PS-1 Jaime Taborga Torrico

PUB Mario Amézaga Antezana

APIN Fredy Vargas Méndez

Oruro. Porcentajes sobre votos válidos, 1979Oruro. Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

MNR Félix Vargas Lucero

MNR Genaro Frontanilla Vistas

UDP Luis Pelaez Rioja

ORG. POL. DIPUTADOS

MNR Erasmo Pérez Victorias

MNR Macabeo Chila Prieto

MNR Agapito Feliciano Monzón

MNR Justiniano Ninavia Colque

UDP Oscar Salas Moya

UDP Mario Morales

UDP Sabino Tito Atahuichi Ticona

ADN Humberto Siles Miranda

APIN Medardo Irigoyen
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Tarija. Porcentajes sobre votos válidos, 1979

Potosí. Porcentajes sobre votos válidos, 1979 Potosí. Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

MNR Leónidas Sánchez Arana

MNR Raúl Ruíz Gonzales

UDP Panfi lo Anavi

ORG. POL. DIPUTADOS

MNR Raúl Pérez Alcalá

MNR Oscar Bonifaz Gutiérrez

MNR Grover Villegas Gallo

MNR Hernán Peralta

MNR Julio Quiñones Flores

MNR Jaime Villegas Duran

MNR Raúl Zabalaga Mendoza

MNR Gustavo Villegas Cortez

MNR Alfredo Nogales

UDP Simón Reyes Rivera

UDP Pedro Canaviri Limachi

UDP Luis Fernández Fagalde

UDP Raúl Guzmán-Moreira

UDP Edgar Ramírez

UDP Dulfredo Rúa Bejarano

ADN Lino Pérez Estrada

ADN Augusto Gotrett Baldivieso

PS-1 Justo Pérez García

Tarija. Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

MNR Oscar Zamora Medinacelli

MNR Willlam Bluske Castellanos

ADN Gustavo Aguirre Pérez

ORG. POL. DIPUTADOS

MNR Javier Campero Paz

MNR Alberto Ruíz Pérez

MNR Emma Navajas de Alandia

MNR Wenceslao Inarra Fernández

MNR Pedro Paputsakis Flores

MNR Ernesto Dolz Guerrero 

ADN Oscar Lazcano Henry

UDP Leopoldo López Cossío
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Santa Cruz. Porcentajes sobre votos válidos, 1979Santa Cruz. 
Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

MNR Pedro Maillard Porras

MNR Miguel Trigo Rodríguez

UDP Edil Sandoval Morón

ORG. POL. DIPUTADOS

MNR Hugo Velasco Rosales

MNR Hugo Flores Salvador

MNR Francisco Portales Gonzáles

MNR Juan José Salazar Terceros

MNR Luis Saucedo Justiniano

MNR Mario Suárez Montero

MNR Jorge Alderete Rosales

MNR Pablo Steimbach Moreno

MNR Ángel Gemio Ergueta

UDP Luis Sandoval Morón

UDP
Guillermo Capobianco 
Rivera

UDP Adalberto Kuajara Arandia

ADN Heberto Castedo Lladó

ADN Oscar Justiniano Mercado

APIN  José Mario Serrate Paz

Beni. Porcentajes sobre votos válidos, 1979Beni. Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

MNR Luis Añez Alvarez

MNR Jorge Selum Vaca Diez

ADN Guillermo Tineo Leygue

ORG. POL. DIPUTADOS

MNR Hans Dellien Salazar

MNR Guido Rodríguez Parada 

MNR Guillermo Reiter Ascimani

ADN Guillermo Ortiz Aponte

ADN Gerardo Mercado Mendoza

ADN Jesús Egüez Ruiz

UDP Hernán Melgar Justiniano

APIN David Añez Pedraza
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Pando. Porcentajes sobre votos válidos, 1979 Pando. Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

MNR Ciro Villavicencio Ruiz

MNR José Luis Roca García

ADN Rubén Julio Castro

ORG. POL. DIPUTADOS

MNR Jorge Arteaga Flores

MNR
Jorge Justiniano 
Balderrama

MNR Carlos Benquique Ojopi

ADN
Leopoldo Fernández 
Ferreira

ADN Adolfo Sánchez Suárez

UDP Leopoldo Vaca Chuquipera
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CONTEXTO

El mes de noviembre de 1979 se inició con un nuevo golpe 
de Estado, que recibió el nombre de “Masacre de Todos San-
tos” y fue encabezado por el Cnel. Alberto Natusch Busch, el 
mismo que convocó a elecciones solamente para presiden-
te y vicepresidente y no así para senadores y diputados (D.S. 
Nº 17112 de 9 de noviembre de 1979). De hecho, permitió 
que el Congreso continuara funcionando a pesar del golpe. 
Las nuevas elecciones debían realizarse el 4 de mayo de 
1980 (la misma fecha establecida en la fallida convocatoria 
de 1978 del Gral. Pereda). La presión internacional y la enor-
me resistencia interna forzaron la renuncia de Natusch. La 
presidencia recayó interinamente en la presidenta de la Cá-
mara de Diputados, Lydia Gueiler Tejada (como consecuen-
cia de un nuevo acuerdo en el Congreso, que, tal como se 
vio, había revocado el mandato que se había dado a Wálter 
Guevara en agosto). El 22 de enero de 1980, la presidenta 
Gueiler convocó a Elecciones Generales para el 29 de junio 
de ese año (D.S. Nº 17188).

Durante este interinato se aprobó una nueva Ley Elec-
toral (Ley Nº 531 de 8 de abril de 1980, que recuperaba el 
Decreto Ley del Gral. Padilla). En este periodo se vivió una 
enorme tensión política. El “empantanamiento” connotaba 
que no se había arraigado en los políticos la propensión a 
proteger el todavía débil sistema democrático. Expresaba 
—además— que los partidos anteponían todavía sus inte-
reses particulares a la construcción y vigencia de la institu-
cionalidad democrática. Así, la alternativa al régimen auto-
ritario era incipiente y no aseguraba su propia estabilidad ni 
continuidad. Por el contrario, el golpe de noviembre de 1979 
constituía la constatación de que la vía de la violencia militar 
estaba abierta y que era permanente la posibilidad de una 
nueva asonada, con la consiguiente amenaza de muerte, re-
presión y conculcación de los derechos humanos.

Los proyectos y ambiciones golpistas avanzaron a pesar 
de que las elecciones habían sido convocadas. La inesta-
bilidad institucional de los pocos meses que duró el Go-
bierno de Lydia Gueiler halló su epítome en un incidente 
protagonizado por el Cnel. Carlos Estrada, comandante en 
el regimiento Batallón Colorados, cuerpo militar de escolta 
presidencial. Un hecho que expresa la tensión política del 
momento es el asesinato del sacerdote, activista, periodista 
y crítico de cine Luis Espinal, perpetrado el 21 de marzo de 
1980 por paramilitares ligados a quienes darían el golpe de 
Estado cuatro meses después. Los extremos de inhumani-
dad a que llegó ese crimen constituían una advertencia para 
cualquier líder que pudiera signifi car algún obstáculo para 
los intereses golpistas. 

A pesar de una “sugerencia” de los militares de postergar 
las elecciones por un año, éstas fueron llevadas a cabo en 
la fecha prevista. Sus resultados no pudieron ser efectivos 
en la conformación del Congreso. El 17 de julio de 1980 el 
Gral. Luis García Meza, que en abril de ese año había sido 

ratifi cado como Comandante del Ejército, a pesar de haber 
participado en el golpe de noviembre de 1979, lideró un gol-
pe de Estado que impuso un “Gobierno de Reconstrucción 
Nacional” con aspiraciones de durar 20 años. Al margen de 
la suspensión de los derechos civiles y políticos y de otras 
violaciones de derechos humanos, el gobierno militar se 
vínculo con organizaciones de tráfi co de drogas ilícitas y 
saqueó los recursos naturales y los bienes del Estado. Los 
archivos de las Cortes Electorales también fueron afecta-
dos durante esa dictadura. Enfrentado a protestas sociales 
encarnadas en bloqueos de caminos y huelgas generales, 
aislado del contexto internacional y repudiado aun por al-
gunos militares, el “Gobierno de Reconstrucción Nacional” 
se sostuvo apenas por poco más de un año. El 4 de agosto 
de 1981 una junta militar triunviral compuesta por los co-
mandantes de las tres fuerzas militares asumió el poder 
ejecutivo.

SISTEMA ELECTORAL

Circunscripciones electorales

La Ley Electoral de 1980 mantuvo en tres el número de sena-
dores en las circunscripciones departamentales, haciendo 
un total de 27 miembros en la Cámara Alta. Para la Cámara 
de Diputados se estableció un número de 130 diputados 
(constitucionalizado en las reformas electorales de 1994 y 
1995 e incluido en la actual Constitución):

 Art. 154°. El total de Diputados nacionales será de 130, 
y se asignarán en la forma siguiente:

La Paz 28

Potosí 19

Chuquisaca 13

Santa Cruz 17

Cochabamba 18

Oruro 10

Tarija 9

Beni 9

Pando 7

FÓRMULA ELECTORAL

Se estableció que los tres senadores departamentales serían 
elegidos “por el sistema de lista incompleta y simple mayo-
ría de votos; dos por mayoría y uno por minoría” (Art. 153°). 
En cuanto a la Cámara de Diputados, se defi nió la siguiente 
forma de distribución de escaños:

La votación de 1980 resultó favorable a la UDP, que logró el 38,7% de los votos 

válidos. La sucesión de golpes de Estado posteriores a la elección imposibilitaron la 

consolidación de la democracia en los dos años siguientes. 

El golpe contra la “onerosa 
farsa de las elecciones”1980

ELECCIONES
GENERALES
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Art. 156°. 
a) El número total de sufragios válidos obtenidos en la 

votación en cada departamento, se dividirá entre el 
número de diputaciones a elegirse. El resultado de 
esta división (cociente) será la cifra repartidora.

b) El total de votos obtenidos por cada lista será dividido 
por la “Cifra repartidora”. El resultado determinará 
el número de diputados que se adjudicará a cada lista, 
en estricto orden sucesivo de su colocación.

c) El saldo o residuo de votos de las listas determinará 
que se produzca la adjudicación de las diputaciones 
que no hayan sido llenadas a los saldos mayores en 
forma sucesiva, hasta completar la representación 
departamental. Para los efectos de este inciso se 
considerarán también como saldo la votación de los 
Partidos, Frentes o Coaliciones que no alcanzaron el 
número de la cifra repartidora.

FORMA DE VOTO

En 1980 se confi rmó la adopción de la papeleta única mul-
ticolor y multisigno (Arts. 104°-108°). En esas elecciones los 
ciudadanos debían emitir un solo voto para todos los cargos: 
presidente, vicepresidente, senadores y diputados. El conteo 
de los resultados en las mesas electorales no era defi nitivo; se 
establecieron “mesas computadoras” departamentales, que 
aunque no podían modifi car los resultados consignados en 
las actas de mesa, tenían varias posibilidades de anulación. 
No existía la repetición de voto en las mesas observadas.

CANDIDATOS Y RESULTADOS

Se presentaron 13 candidaturas. Algunas habían estado 
ya en las elecciones anteriores (ADN, MITKA, MNR, PS-1, 
PUB, UDP). Aparte de Víctor Paz y Hernán Siles, otros tres 

importantes dirigentes de la Revolución Nacional pre-
sentaron propuestas propias: Wálter Guevara (distancia-
do del MNR porque algunos de sus militantes apoyaron 
el golpe de noviembre de 1979), Guillermo Bedregal (uno 
de esos militantes) y Juan Lechín, líder histórico del sin-
dicalismo minero. 

La votación fue favorable a la UDP, de Hernán Siles 
Zuazo, que obtuvo un 38,7% de los votos válidos. La com-
posición del Parlamento no expresaba ninguna mayoría 
clara. Los resultados prefiguraron algunas tendencias 
de lo que serían las elecciones posteriores: grosso modo, 
una mayor votación por los partidos de izquierda en el 
occidente del país y una mayor votación por la derecha en 
los departamentos orientales. Las dos únicas mayorías 
absolutas en departamentos correspondieron a la UDP 
en La Paz y al MNR en Pando. Tanto la UDP como el PS-1, 
de tendencia izquierdista, lograron sus mejores desem-
peños en el occidente; mientras la FSB y la ADN tuvieron 
mayor éxito en el oriente. 

La UDP consiguió senadurías solamente en los cinco 
departamentos en los que logró la primera mayoría. No 
obtuvo ni el primero ni el segundo lugar en cuatro depar-
tamentos. En cambio, el MNR fue primero o segundo en 
seis departamentos; la ADN fue segunda en seis departa-
mentos. El resultado también fue influido por los acon-
tecimientos de los meses anteriores: el MNR perdió votos 
en relación con la elección anterior por la separación de 
Wálter Guevara y Guillermo Bedregal, pero sobre todo 
por el desprestigio que significó el presunto apoyo de la 
cúpula movimientista al golpe de Estado de noviembre 
de 1979.

El golpe de Estado del 17 de julio de 1980 impidió a los 
parlamentarios electos asumir sus cargos. Recién pudieron 
hacerlo el 6 de octubre de 1982, cuando se reunieron para 
elegir el primer gobierno del periodo democrático.

Bolivia: Elecciones Generales 1980. Organizaciones políticas y candidatos

Organización 
Política

Candidato 
a la presidencia

Candidato 
a la vicepresidencia

ADN Hugo Banzer Suárez Jorge Tamayo Ramos

AFIN Roberto Jordán Pando Edmundo Roca

FDR Luis Adolfo Siles Salinas Benjamín Miguel Harb

FSB Carlos Valverde Barbery Enrique Riveros Aliaga

MITKA Luciano Tapia Quisbert Eufronio Vélez Magne

MITKA-1 Constantino Lima Honorato Sánchez Medina

MNR Víctor Paz Estenssoro Ñufl o Chávez Ortiz

MNRU Guillermo Bedregal Gutiérrez Miguel Trigo Rodríguez

PRA Wálter Guevara Arze Flavio Machicado

PRIN Juan Lechín Oquendo Aníbal Aguilar Peñarrieta

PS-1 Marcelo Quiroga Santa Cruz José María Palacios

PUB Wálter Gonzales Valda Norma Vespa

UDP Hernán Siles Zuazo Jaime Paz Zamora
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Bolivia: Elecciones Generales 1980. Resultados ofi ciales de votación por organizacion política y departamento 

Organización 
Política

Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosí Tarija Santa Cruz Beni Pando Bolivia

ADN 8.083 81.712 36.073 12.096 13.181 11.257 46.873 9.664 1.370 220.309

PS-1 4.812 45.739 24.565 17.185 10.149 1.724 9.137 575 73 113.959

PUB 1.285 4.996 4.057 1.464 2.249 568 1.536 185 40 16.380

PARA 1.104 10.231 14.191 3.081 3.116 700 3.794 180 46 36.443

MNRU 1.595 5.965 4.793 1.607 3.642 1.201 4.679 872 188 24.542

PRIN 492 9.082 1.415 1.368 1.548 254 1.438 114 13 15.724

MITKA 533 9.934 1.561 1.848 1.234 139 536 56 11 15.852

UDP 30.192 259.012 60.504 32.765 61.737 10.476 44.514 6.989 984 507.173

FDR 2.042 11.078 9.187 4.352 7.019 1.308 3.149 1.172 94 39.401

FSB 1.229 4.368 2.857 1.082 1.842 711 5.614 2.964 705 21.372

MNR 14.167 44.141 26.179 17.010 34.861 27.135 83.162 13.125 3.926 263.706

AFIN 1.807 5.167 3.975 1.002 2.521 714 1.647 193 124 17.150

MITKA-1 650 10.147 2.146 1.310 1.559 287 813 94 17 17.023

Válidos 67.991 501.572 191.503 96.170 144.658 56.474 206.892 36.183 7.591 1.309.034

Blancos 8.261 34.152 16.973 7.930 14.392 4.792 10.022 1.388 293 98.203

Nulos 7.173 34.037 12.770 6.627 9.439 2.636 8.360 1.037 168 82.247

Emitidos 83.425 569.761 221.246 110.727 168.489 63.902 225.274 38.608 8.052 1.489.484

Bolivia: Elecciones Generales 1980. Porcentajes sobre votos válidos

CUADROS, GRÁFICOS Y MAPAS DE RESULTADOS GENERALES
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Bolivia: Elecciones Generales 1980. Distribución y composición del Parlamento

Bolivia: Elecciones Generales 1980. Asignación de diputaciones por organizacion política y departamento

Organización 
Política

Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosí Tarija Santa Cruz Beni Pando Bolivia

ADN 2 5 4 1 2 2 4 3 1 24

FDR 1 1 1 1 1 5

FSB 1 1 1 3

MITKA 1 1

MITKA-1 1 1

MNR 3 2 3 2 5 5 7 3 4 34

MNRU 1 1 2

PRA 1 1 1 3

PS-1 1 3 2 2 1 1 10

UDP 6 14 6 4 8 2 4 2 1 47

Total 13 28 18 10 19 9 17 9 7 130

Bolivia: Elecciones Generales  1980. Asignación de senadurías por organizacion política y departamento

Organización 
Política

Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosí Tarija Santa Cruz Beni Pando  Bolivia

ADN 1 1 1 1 1 1 6

MNR 1 1 2 2 2 2 10

PS-1 1 1

UDP 2 2 2 2 2 10

Total 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
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El golpe militar buscó justifi cación en un supuesto 
fraude electoral favorable a intereses “foráneos” y de “ex-
trema izquierda”; habría sido un fraude muy torpe, por 
otra parte, ya que no habría asegurado el triunfo del frente 
supuestamente favorecido y, peor, lo habría puesto en una 
situación desventajosa en el Congreso. Una carta enviada 
a la Organización de los Estados Americanos (OEA) por 
el Gral. Javier Cerruto, canciller del gobierno golpista, es 
expresiva:

“El prematuro intento de volver al cauce democrático, 
desoyendo el prudente consejo de las Fuerzas Armadas de 
postergar los comicios por un año hasta que existan mejo-
res condiciones para el más libre y limpio juego democrá-
tico; sólo le ha signifi cado a Bolivia una grave paralización 
moral y una demora en su marcha hacia el desarrollo (…) 
Se montó la onerosa farsa de las elecciones a sabiendas de 
que todo el aparato electoral estaba viciado y cuyos resul-
tados en forma alguna podrían ser considerados como ex-
presión genuina de la voluntad popular. Prueba de ello fue 
la indiferencia con que observaron las elecciones del 29 
de junio las grandes mayorías nacionales, que invalidaron 
con su ausentismo los resultados de las votaciones, pese 
a la propaganda, al cohecho, al despilfarro de fondos de 
muy dudosa procedencia y al voto registrado de personas 
fallecidas o inexistentes. 

Los resultados fueron tan magros, que el candidato apa-
rentemente mayoritario no reunía ni siquiera el 24% del 
número de votantes inscritos y menos del 18% de los vo-
tantes aptos. Ante la comprobación de fraude realizado en 
favor de la fórmula ganadora y que a pesar del mismo no 
logró alcanzar la mayoría que establece la Constitución , 
los sectores que vieron burladas sus expectativas elevaron 
sus voces de protesta (…) Coincidentemente, las entidades 
extremistas anarcosindicales coaligadas en el llamado 
Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) 
hacían lo mismo como adoptando actitudes prepotentes 
y en todo afi nes con quienes desde el parlamento alenta-
ban medidas de hecho como el paro general y el bloqueo 
de caminos, con toda su secuela de atentados terroristas 
con los que se tenía permanentemente alarmada a la po-
blación, ante la incapacidad cierta o fi ngida del gobierno 
por defender el imperio de la ley, se volcaba sobre el país 
la sombra amenazante de un régimen castrista. Asegura-
ba la impunidad del fraude con la complicidad del Jurado 
Nacional de Elecciones, sólo les quedaba esperar el 6 de 
agosto para entronizarse en el poder y postrar al país (…) la 
decisión de las Fuerzas Armadas de no permitir que el des-
gobierno desembocara en el caos afanosamente buscado 
por la extrema izquierda, hizo que la Presidente Interina 
de la República, señora Lydia Guieler Tejada, resignara el 
mando a las Fuerzas Armadas (...)”.

Parte de la cúpula de las Fuerzas Armadas se resistía a 
renunciar al papel de “institución tutelar de la patria”. La 
violación de los derechos humanos se convirtió en una po-
lítica pública del “Gobierno de Reconstrucción Nacional”. 
Una conferencia de prensa de Luis Arce Gómez, Ministro 
del Interior lo expresa con sufi ciencia:

“Todos aquellos elementos que contravengan al Decreto 
Ley tienen que andar con su testamento bajo el brazo, por-
que vamos a ser taxativos. No va a haber perdón (...) Todos 
los elementos que han sido aprehendidos por los servicios 
de inteligencia, que estaban en función de pseudosindica-
listas, trafi cantes de la política, activistas, subvertores, tie-
nen que dejar el país. Los vamos a mandar al exilio. Otros 
los vamos a residenciar, para que aprendan a trabajar. Y 

otros, a los tontos útiles, los vamos a dejar en libertad para 
que se integren al país.”

El gobierno de García Meza duraría poco más de un año. 
La junta militar que le sucedió y el Gral. Torrelio (1981-1982) 
que asumió posteriormente la presidencia, comprometie-
ron la entrega del poder a los civiles. 

Tras llegar a la presidencia en julio de 1982, el Gral. 
Guido Vildoso, último presidente del periodo militar, 
decidió convocar a elecciones para 1983, tal como había 
sido el compromiso del anterior gobierno. Tras varias 
dudas en relación con las reglas electorales (si se convo-
caba a nuevas elecciones, si se aplicaba la Ley Electoral 
o se volvía al sistema utilizado por los militares en 1966 
y en el fraude de 1978), optó por ampliar las atribuciones 
de la Corte Nacional Electoral para que pueda reconocer 
la legitimidad de los parlamentarios elegidos en 1980. La 
reunión del llamado Congreso 80 daba continuidad al pro-
ceso interrumpido por el golpe; ignoraba los derechos de 
los nuevos ciudadanos (los que habían alcanzado la mayo-
ría de edad después de 1980), pero evitaba incurrir en los 
gastos de un proceso electoral considerando el deterioro 
continuo de la economía nacional. Además favorecía a 
los partidos políticos que serían la base de la democracia 
pactada pocos años después, la ADN y el MNR, porque les 
aseguraba un número apreciable de parlamentarios que 
probablemente no habrían obtenido en una elección nue-
va (se suponía que la votación daría un triunfo mucho más 
claro a la UDP); al MIR, porque podía asegurarle la pre-
sencia en el gobierno, ante la eventualidad de que en una 
nueva elección no se mantuviera la alianza con el MNRI, 
que constituía el núcleo de la UDP.

En octubre de 1982 se cerró el periodo de gobiernos 
militares con la llegada de Hernán Siles a la presidencia. 
Siles había obtenido la primera mayoría en las Elecciones 
Generales de 1980, pero no la mayoría parlamentaria. El 
gobierno de Siles se caracterizó por una nítida intención 
de afi rmar la todavía frágil democracia, por el bloqueo par-
lamentario que sufrieron constantemente sus iniciativas, 
por un exceso de demandas sociales insatisfechas y por 
una aguda crisis económica. El periodo, que debía durar 
cuatro años, fue acortado a menos de tres y se convocaron 
nuevas elecciones para junio de 1985. Para estas elecciones 
se estableció que cada ciudadano emitiría un solo voto que 
valía para elegir presidente y vicepresidente (por mayoría 
absoluta), diputados (por cociente simple), senadores (por 
mayoría y minoría) y alcaldes municipales (por mayoría 
relativa).

La transición no se debió a una decisión libre y coordi-
nada de los militares de retornar a sus cuarteles. De hecho 
hubo discrepancias en la cúpula de las Fuerzas Armadas 
sobre cuándo y cómo devolver el mando de la nación a los 
civiles; se dieron golpes de Estado para acelerar la devolu-
ción, como el del Gral. Padilla, en 1978, y para cancelarla, 
como el de García Meza, en 1980. El proceso se dio en un 
contexto internacional favorable a la democratización 
(el gobierno estadounidense de Jimmy Carter era uno de 
sus promotores) y también fue consecuencia de una serie 
incesante de movilizaciones sociales que reclamaban el 
derecho de elegir a los gobernantes y representantes y que 
no decayeron durante varios años a pesar de la represión. 
Por esta última razón, la realización de elecciones es vista 
por algunas de las principales organizaciones sociales del 
país como una conquista. Ése es otro de los rasgos im-
portantes que adopta el sistema electoral boliviano: las 
elecciones y la manera en que se realizan no solamente 
infl uyen en la política sino que son parte y consecuencia 
de la lucha política que se da en terrenos institucionales 
y no institucionales.
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Elecciones Generales 1980. Primeras mayorías por departamento

Elecciones Generales 1980. Desempeño electoral de la UDP 
por departamento
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Chuquisaca. Porcentajes sobre votos válidos, 1980

La Paz. Porcentajes sobre votos válidos, 1980

Chuquisaca. Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

UDP Jorge Kolle Cueto

UDP René Quiroga Paz Soldán

MNR Julio Garret Ayllón

ORG. POL. DIPUTADOS

UDP Horacio Tórrez Guzmán 

UDP Gastón Encinas Valverde 

UDP Carlos G. Carvajal Nva 

UDP Samuel Gallardo Lozada 

UDP Vidal Avilés Tórres 

UDP José Vargas 

MNR Germán Gutiérrez Ortega

MNR Ciro Humboldt 

MNR Reynaldo Barrón 

ADN Willy Vargas Vacafl or  

ADN Carlos Calvo 

PS-1 Cayetano Llobet Tavolara 

FDR René Mostajo 

La Paz. Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

UDP Federico Alvárez Plata

UDP Víctor Andrade Uzquiano

ADN Héctor Ormachea Peñaranda

ORG. POL. DIPUTADOS

UDP Antonio Araníbar Quiroga 

UDP Alcides Alvarado 

UDP Marcos Domic Ruiz 

UDP Félix Rospigliosi Nieto 

UDP Ramiro Velasco Romero 

UDP Manuel Cárdenas Mallo 

UDP Guido Capra Gemio 

UDP Wálter Morales Ugarte 

UDP Hernando Poppe Martínez 

UDP Gregorio Andrade 

UDP Fulgencio Maldonado 

UDP Federico Álvarez Plata Pinto 

UDP Epifanio Conde 

UDP Julio Cori 

ADN Luis Fernando valle 

ADN Guillermo Fortín Suárez 

ADN Fernando Kieffer Guzmán 

ADN Antonio Ormachea Méndez 

ADN Sin dato

PS-1 José María Palacios 

PS-1 Freddy León Maguiña 

PS-1 José Tirado Cruz 

MNR Johny Bernal 

MNR Alfredo Franco Guachalla 

FDR Vicente Mendoza Nava 

PRA Flavio Machicado Saravia 

MITKA-1 Constantino Lima Chávez 

MITKA Luciano Tapia 

CUADROS Y GRÁFICOS DE RESULTADOS POR DEPARTAMENTO
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Oruro. Porcentajes sobre votos válidos, 1980Oruro. Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

UDP Luis Peláez Rioja

UDP Carlos Barragán Vargas

PS-1 Héctor Alá Miranda

ORG. POL. DIPUTADOS

UDP Oscar Salas Moya 

UDP Juan Salinas López 

UDP Abraham Salas 

UDP Zenón Barrientos 

PS-1 Wálter Vásquez Michel 

PS-1 Felipe FLores Zambrana, 

MNR Lino Fernández 

MNR Agustín Ameller 

ADN Jorge Arias Saavedra 

FDR Erasmo Pérez Victorias 

Cochabamba. Porcentajes sobre votos válidos, 1980 Cochabamba. 
Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

UDP Fernando Baptista

UDP Alfonso Camacho

ADN Mario Rolón Anaya

ORG. POL. DIPUTADOS

UDP Gualberto Claure 

UDP Alfonso Ferrufi no  

UDP Ramiro Barrenechea 

UDP Feliciano Montoya 

UDP Oscar Vega 

UDP Amalia Decker 

ADN Franz Ondarza Linares 

ADN Eudoro Galindo Anze 

ADN Wálter Soriano 

ADN Guido Camacho 

MNR Fanor Vega 

MNR Gonzalo Sánchez de Lozada 

MNR Alberto Tardío 

PS-1 Marcelo Quiroga Santa Cruz 

PS-1 Jaime Taborga Torrico 

PRA Wálter Guevara Arze 

FDR Osvaldo Maldonado 

MNRU Leonardo Ferrel 
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Potosí. Porcentajes sobre votos válidos, 1980Potosí. Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

UDP Abelardo Villalpando Retamoza

UDP Enrique Bachinelo

MNR Leónidas Sánchez Arana

ORG. POL. DIPUTADOS

UDP Simón Reyes Rivera 

UDP Mario Roncal Antezana 

UDP Severo Tórrez 

UDP Juan Valdez Castro 

UDP Edgar Ramírez Santiestevan 

UDP Pánfi lo Yapu 

UDP  Florencio Gabriel Mamani 

UDP Gabriel Pórcel Salazar 

MNR Raúl Pérez  Alcalá 

MNR Julio Quiñonez 

MNR Gustavo Villegas Cortez 

MNR Hernán Peralta 

MNR Jaime Villegas 

PS-1 Lino Pérez Estrada 

FDR Oscar Bonifaz Gutiérrez 

MNRU Donald Baldivieso 

PRA Ernesto Gonzales Medina 

ADN Edgar Barrientos Cazazola

ADN Lino Pérez Estrada

Tarija. Porcentajes sobre votos válidos, 1980 Tarija. Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

MNR Oscar Zamora Medinacelli

MNR Jaime Arellano Castañeda

ADN Gustavo Aguirre Pérez

ORG. POL. DIPUTADOS

MNR Javier Campero Paz 

MNR Wenceslao Inarra  

MNR Fredy Auza Raya 

MNR Pedro Paputsaquis 

MNR Francisco Velasco 

ADN Oscar Lazcano Henry 

ADN Amoldo Lemas Vásquez  

UDP Leopoldo López Cossío 

UDP Ivar Donoso Vaca 
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Beni. Porcentajes sobre votos válidos, 1980 Beni. Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

MNR Luis Áñez Álvarez

MNR Alfredo Monje Suárez

ADN Guillermo Tineo Leigue

ORG. POL. DIPUTADOS

MNR Miguel Majluf Morales 

MNR José Mercado Cuerllar 

MNR Guillermo Richter 

ADN Hugo Delín Barba 

ADN Armando Suárez Lamber 

ADN Rodolfo Greminger 

UDP Víctor Hugo Libera Cortés 

UDP Carlos Pérez Guzmán 

FSB Darío Durán Gutiérrez 

Santa Cruz. Porcentajes sobre votos válidos, 1980 Santa Cruz. Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

MNR Jorge Antelo Urdininea

MNR Pedro Mailar

ADN Heberto Castedo Lladó

ORG. POL. DIPUTADOS

MNR Juan Carlos Durán Saucedo 

MNR Oscar Gómez Landivar 

MNR Francisco Gonzáles Sueldo 

MNR Juan José Salazar 

MNR Hugo Velasco 

MNR José Baldivieso 

MNR PabloSteimbach   

ADN Pedro Ribera Sánchez 

ADN Ciro Sánchez Saldaño 

ADN Guillermo Bulacia Sálek 

ADN Guido Gonzáles 

UDP Mario Velarde Dorado 

UDP Guillermo Capobianco 

UDP Adalberto Kuajara 

UDP Juan Rodríguez Guagama 

PS-1 Guido Juvenal Arze 

FSB Carlos Valverde Barbery 
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Pando. Porcentajes sobre votos válidos, 1980Pando. Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

MNR
Jorge Justiniano 
Balderrama

MNR Jorge Arteaga Flores

ADN Carlos Moradey Texeira

ORG. POL. DIPUTADOS

MNR Carlos Benquique Ojopi 

MNR Raúl Rodríguez Quiroga 

MNR Fernando Barthelemy 

MNR Gerardo Sánchez Vega 

ADN
Leopoldo Fernández 
Ferreira 

UDP José Valquirio 

FSB Enrique Riveros 





II
1985, 1989 y 1993
Los procesos electorales bajo 
sistemas proporcionales
EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA DEMOCRACIA SURGIÓ EL 

DENOMINADO PRESIDENCIALISMO PARLAMENTARIZADO, 

QUE RESOLVIÓ PROBLEMAS ASOCIADOS A LOS EMPATES 

ELECTORALES; ASÍ SE INICIÓ EL PERIODO DE LA  

DEMOCRACIA PACTADA. 



A partir de 1985, la situación política y económica pareció estable, aunque los 
gobiernos mostraron un rendimiento económico defi citario (según cifras del INE 
el crecimiento promedio del PIB entre 1985 y 2002 no llegó a 3%). Parecía que 

algunos problemas asociados al régimen presidencial se resolvían en el país sin hechos 
traumáticos. Por ejemplo, se afi rmaba que la “difícil ecuación del presidencialismo” 
de América Latina —posibilidad de bloqueo en las relaciones entre los poderes 
Ejecutivo y Legislativo en regímenes presidenciales con sistemas multipartidarios 
con representación proporcional en los que el partido del presidente no tenía mayoría 
en el congreso— había sido parcialmente resuelta mediante el “presidencialismo 
parlamentarizado”. Este híbrido tenía características de los regímenes presidenciales 
(el presidente tenía un periodo de administración fi jo y no dependía de la confi anza 
del parlamento) y parlamentarios (el parlamento designaba al presidente en acuerdos 
postelectorales que derivaban en la conformación de coaliciones para gobernar) (R. 
Mayorga 1999: 79).

La “democracia pactada” basaba su funcionamiento en un artículo constitucional 
referido al sistema electoral. El texto de ese artículo redactado en 1967 indicaba:

Art. 90°.  Elección de segundo grado

“Si ninguno de los candidatos para la Presidencia o la Vicepresidencia de la República 

obtuviese mayoría absoluta de votos, el Congreso tomará a tres de los que hubiesen 

obtenido el mayor número para uno u otro cargo, y de entre ellos hará la elección. Si, hecho 

el primer escrutinio, ninguno reuniese la mayoría absoluta de votos de los representantes 

concurrentes, la votación posterior se concretará a los dos que hubieran alcanzado el 

mayor número de sufragios. En caso de empate, se repetirá la votación hasta que alguno de 

los candidatos obtenga la mayoría absoluta”. 

Entre los 18 frentes participantes en las Elecciones Generales de 1985 resultó primero el 
partido del Gral. Banzer; pero, en virtud del Art. 90° de la Constitución fue elegido como 
presidente, en el Congreso, Víctor Paz Estenssoro. El líder de la Revolución Nacional 
de 1952 había sido segundo en la preferencia del voto popular (todos los partidos de 
izquierda y centro que lograron representación parlamentaria decidieron impedir el 
retorno de Banzer a la presidencia y en el Congreso votaron por Paz). Rápidamente, Paz 
asumió dos medidas que marcarían la historia boliviana por dos décadas: una nueva 
política económica neoliberal y un pacto con el principal partido parlamentario (al 
margen del MNR) para dar solidez al gobierno desde el Poder Legislativo. En 1985, el 
Decreto Supremo Nº 21060 y el Pacto por la Democracia inauguraron la vigencia del 
neoliberalismo y la “democracia pactada”; desde entonces y hasta el año 2002, todos 
los gobiernos se formarían de acuerdo con coaliciones postelectorales que elegían al 
presidente y conformaban una mayoría parlamentaria funcional al Poder Ejecutivo.



El gobierno de Paz Estenssoro se apoyó en declaratorias de estado de sitio, que contribuyeron 
simultáneamente a imponer las políticas económicas y a debilitar a los sujetos sindicales, 
favoreciendo la mediación a través de los partidos. Podría decirse que el periodo de “auge” 
del presidencialismo híbrido o “democracia pactada” se vio favorecido por el refl ujo 
de la acción colectiva no institucional, agotada en las innumerables movilizaciones 
sindicales realizadas durante el primer gobierno civil y debido al desmantelamiento de la 
estructura de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, ocurrido a partir 
de 1986 por el despido de más de veinte mil empleados y obreros de las minas estatales, 
en lo que se llamó “Relocalización”. En este lapso todos los partidos que llegaban al 
poder daban continuidad a las medidas neoliberales y sostenían la importancia de la 
política institucional. Podría afi rmarse que la disputa política quedó sin contenido, al 
tener todas las propuestas partidarias los mismos elementos básicos. Fue, por tanto, un 
periodo de opacidad de la política y simultáneamente de vigor de los partidos políticos. 
En el funcionamiento del sistema de partidos operaban fuerzas centrípetas. La distancia 
ideológica no era determinante.

La conformación de las coaliciones que dominaron el periodo de la democracia pactada 
puede entenderse como un ejemplo de los procesos de coordinación estratégica (Gary 
Cox estudió la coordinación con base en la teoría de juegos y considerando instituciones, 
motivaciones y expectativas de los actores políticos en procesos electorales; Cf. Cox 
1997). La coordinación electoral estratégica se expresa en acuerdos de varios partidos 
para presentar a un solo candidato (con las renuncias que ello comporta) si es que el 
rival común tiene aparentemente una fuerza superior a la de cada uno de ellos. Aunque 
se organizaban frentes y alianzas electorales (MNR-MRTKL, AP, ADN-NFR, por ejemplo), 
la peculiaridad de la coordinación estratégica en la “democracia pactada” es que su 
principal paso se daba después de las elecciones populares y antes de la elección de segundo grado. 
En una primera instancia, los partidos y frentes competían entre ellos por los puestos 
del Congreso y por ver cuáles de ellos podían optar por la presidencia en la segunda 
vuelta congresal. Existía la certeza de que nadie ganaría la presidencia en las urnas, de 
manera que eran escasos los incentivos para conformar alianzas preelectorales amplias. 
Los partidos optaban por distinguirse de los demás en la campaña electoral, intentando 
conseguir particularmente el mayor número de curules posible, y hacían acuerdos 
posteriormente con base en ese número de espacios de representación obtenida.

La coordinación se daba cuando ya se había reducido el número de aspirantes a la presidencia y 
los socios minoritarios de una coalición —los partidos que tenían números apreciables 
parlamentarios pero cuyos candidatos presidenciales estaban marginados de la elección 
de segundo grado— podían solamente ganar por su apoyo al eventual bloque de gobierno. 
En 1985 el proceso fue diferente. La izquierda no pudo presentar una candidatura única 
pero los partidos de izquierda con representación congresal apoyaron sin condiciones 
la elección de Víctor Paz. Ello resultó menos estratégico para los izquierdistas (que no 
consiguieron más que la elección de Paz Estenssoro y tampoco exigieron nada más del 
mayor benefi ciario de su decisión) que para el MNR, que posteriormente se alió con la 
ADN y logró el respaldo de una mayoría parlamentaria estable.



Bolivia: Presidentes elegidos por el Congreso entre 1982 y 1993

Año Presidente
Partido o 
coalición

Puesto en la 
elección popular

Comentario

1982

Hernán 
Siles Zuazo

UDP, Unidad 
Democrática y 
Popular

Primero (la votación 
popular fue realizada en 
1980 pero la elección en 
el parlamento se pospuso 
por los golpes de Estado)

No formó coalición y el gobierno fue bloqueado por el 
Congreso.

1985

Víctor Paz 
Estenssoro

MNR, 
Movimiento 
Nacionalista 
Revolucionario

Segundo (el primero fue 
Hugo Banzer, de ADN)

Paz fue elegido por todos los partidos de centro e izquierda que 
decidieron evitar que Banzer llegara a la presidencia. Después 
de asumir el mando, Víctor Paz fi rmó un pacto (el Pacto por 
la Democracia) con Banzer para garantizar la estabilidad del 
gobierno y el apoyo de la bancada de ADN a las iniciativas 
del ejecutivo. El Pacto por la Democracia fue el inicio de la 
“democracia pactada”. No hubo distribución de ministerios 
pero sí se decidió que ADN se encargaría de algunas agencias de 
desarrollo en el interior del país.

1989 Jaime Paz 
Zamora

MIR-NM, 
Movimiento de 
la Izquierda 
Revolucionaria 
Nueva Mayoría 
Nacional

Tercero (el primero fue 
Sánchez de Lozada del 
MNR el segundo, Hugo 
Banzer de ADN-PDC)

Sabiendo los resultados de la votación popular, el MIR y la 
ADN (que estaba aliada con el Partido Demócrata Cristiano, 
PDC) fi rmaron el Acuerdo Patriótico (el segundo pacto de este 
periodo histórico). En el pacto defi nieron que la presidencia 
sería asumida por el candidato del MIR y la vicepresidencia 
por el candidato de ADN-PDC. También se distribuyeron los 
ministerios y otras agencias estatales, además de las directivas 
de las cámaras legislativas.

Durante la legislatura correspondiente a esta administración, 
se hizo una Ley de necesidad de reforma de la Constitución 
Política del Estado ( Ley Nº 1473 de 1º de abril de 1993, aprobada 
como Ley Ley de Reforma a la Constitución Política del Estado; 
Ley Nº 1585 de 12 de agosto de 1994). En esa ley se incluía una 
modifi cación del Art. 90º que se aplicaría desde las elecciones 
siguientes (1997).

1993 Gonzalo 
Sánchez 
de Lozada

MNR-MRTKL, 
Movimiento 
Nacionalista 
Revolucionario, 
Movimiento 
Revolucionario 
Túpaj Katari de 
Liberación

Primero Igual que en el caso anterior se fi rmó un pacto, el Pacto por la 
Gobernabilidad en el que se incluyeron el MNR, el MRTKL, el MBL 
(Movimiento Bolivia Libre) y la UCS (Unidad Cívica Solidaridad). 
También se distribuyeron los ministerios, ofi cinas en el interior 
del país y los cargos de las directivas camarales.
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CONTEXTO

Las Elecciones de 1985 se realizaron por convocatoria del 
gobierno de la UDP. Debido a la crisis económica y política, 
Hernán Siles Zuazo redujo su periodo de gobierno en un 
año y se adelantaron las elecciones para el mes de julio de 
1985 (Ley Nº 679 de 14 de diciembre de 1984), las cuales se 
desarrollaron en el marco de la Ley Electoral (Ley Nº 531) 
promulgada en abril de 1980. El contexto económico de las 
elecciones era el de la mayor hiperinfl ación de la historia 
nacional: 24.000% en septiembre de 1985, que se redujo a 
8.000% a fi nes de ese año, según cifras del Banco Central de 
Bolivia (BCB 1987). El gobierno se enfrentaba a una oposi-
ción implacable y mayoritaria en el Congreso y a demandas 
sociales desproporcionadas.

SISTEMA ELECTORAL

La defi nición de quiénes eran los electores o podían votar 
estaba establecida en el Art. 45° de la Ley Electoral de 1980: 
“Son ciudadanos los bolivianos hombres y mujeres mayores 
de veintiún años siendo solteros, o dieciocho siendo casados, 
cualquiera sea su instrucción, ocupación o renta”. 

CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES

Tal como en los años anteriores, se mantuvieron dos tipos de 
circunscripciones: por un lado, la nacional que designaba al 
presidente y al vicepresidente; por el otro lado, las nueve cir-
cunscripciones departamentales en las que se elegía a senado-
res y diputados. En esta elección también se elegía a autorida-

des y representantes en los gobiernos municipales (Alcaldes 
y órganos deliberantes); las circunscripciones municipales 
urbanas solamente servían para la Elección Municipal.

FORMA DE VOTACIÓN

Las listas estaban cerradas y bloqueadas. Además, al votar 
por el presidente y vicepresidente se votaba, en el mismo 
sufragio, por diputados, senadores, alcalde y concejales mu-
nicipales o munícipes. Las listas de candidatos a senadores 
y diputados estaban unidas estrictamente a la fórmula de 
presidente y vicepresidente.

ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 
Y FÓRMULA ELECTORAL

Tal como establecía la Constitución de 1967, la Ley Elec-
toral de 1980 defi nió que el presidente y el vicepresidente 
debían elegirse por mayoría absoluta de los votos válidos. 
De no lograrse ese porcentaje, se aplicaría el Art. 90° de la 
Constitución, que a la postre dio la presidencia al que había 
resultado segundo en la votación popular. En la asignación 
de diputaciones se utilizó el cociente simple o cifra reparti-
dora, tal como se observa en el siguiente cuadro.

Los partidos que lograron votos equivalentes a múltiplos 
del cociente o cifra repartidora se adjudicaron curules en 
esa proporción. No se presentó el caso de una división per-
fecta; quedaron diputaciones que se distribuyeron conside-
rando igualmente los residuos de los partidos que habían 
superado la cifra repartidora y, por otro lado, los totales de 
votos de los partidos que no la habían alcanzado.

La búsqueda de salidas a la crisis económica y las fuertes demandas sociales fueron 

los elementos que confl uyeron en las Elecciones de 1985. La conformación del Pacto 

por la Democracia marcó un nuevo orden en el sistema político boliviano.

Inicio de la 
democracia pactada1985

ELECCIONES
GENERALES

Bolivia: Asignación de escaños por departamento, 1985

Departamento Senadores Diputados

Chuquisaca 3 13

La Paz 3 28

Cochabamba 3 18

Oruro 3 10

Potosí 3 19

Tarija 3 9

Santa Cruz 3 17

Beni 3 9

Pando 3 7

Total 27 130

Bolivia: Defi nición del cociente electoral, 1985

Departamento
Votos 

Válidos
Número de 
Diputados

Cociente 
Electoral

Chuquisaca 83.306 13 6.408

La Paz 515.849 28 18.423

Cochabamba 230.278 18 12.793

Potosí 168.504 19 8.869

Oruro 100.963 10 10.096

Santa Cruz 279.120 17 16.419

Tarija 67.894 9 7.544

Pando 8.298 7 1.185

Beni 49.844 9 5.538

Total 1.504.056 130

Elaboración de Eduardo Leaño (2005).
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CANDIDATOS Y RESULTADOS

En 1985 se presentaron 18 candidaturas (la mayor cantidad 
de todo el periodo democrático actual). Todavía no había 
claridad en las reglas —o, más bien, en el compromiso con 
las reglas como tales—. Así, Jaime Paz Zamora, que había 
sido vicepresidente en el periodo que concluía, se pudo 
habilitar como candidato a la presidencia. La candidatura 
de un vicepresidente saliente no habría sido posible si se 
hubieran seguido las reglas tal como en las elecciones pos-
teriores.

Notablemente, ADN llegó a ser la primera fuerza electoral 
pero no la primera fuerza parlamentaria debido a que ganó 
solamente en dos departamentos (La Paz y Cochabamba). 
El electorado paceño, que había dado en 1980 más de la 
mitad de los votos válidos a Hernán Siles y la UDP, dio en 
1985 el primer lugar a ADN, con casi el doble de proporción 
de votos que el MNR, que quedó en segundo lugar. El MNR 
llegó a ser la primera fuerza parlamentaria, con una mayo-
ría absoluta de los senadores y con más diputados que la 
ADN. De hecho, pese al segundo lugar en las urnas, el MNR 
estaba en mejores condiciones que la ADN a la hora de la 
elección parlamentaria. 

Los resultados connotan que la población demandaba 
la conformación de un gobierno estable y con la fi rmeza 
y capacidad de solución de problemas que aparentemen-

te la izquierda no fue capaz de proveer. La propaganda 
electoral de los partidos que resultaron en los primeros 
lugares hizo énfasis en la búsqueda de salidas a la situa-
ción y, por otro lado, en la experiencia de gobierno de los 
candidatos. Uno de los spots del MNR interpelaba: “De 
tu voto depende que esto sea solución”, otro mostraba el 
mapa nacional separado como un rompecabezas, con los 
nueve departamentos alejados y desordenados. ADN hacía 
énfasis en la trilogía: “Orden, Paz y Trabajo”. El descon-
tento con el manejo económico del gobierno de izquierda, 
el bloqueo parlamentario de los partidos de derecha y el 
acoso del sindicalismo (tradicionalmente de izquierda) 
produjeron un giro hacia la derecha en la votación, o un 
desplazamiento del centro político-electoral a la derecha, 
tal como se expresa en los resultados. Después de la vota-
ción y antes de la elección en el parlamento, los partidos 
de izquierda decidieron apoyar a Víctor Paz Estenssoro 
para impedir la llegada de Banzer al poder. Ya en el gobier-
no, el MNR, tratando de evitar la experiencia del periodo 
inmediatamente anterior, buscó estabilizar las relaciones 
entre el Ejecutivo y el Legislativo a través del Pacto por la 
Democracia, que reunió a dos tercios de los miembros de 
la Cámara de Diputados y a casi toda la Cámara de Senado-
res. Con este pacto el sistema político alcanzaría un orden 
que enfatizó de manera excluyente esta relación entre los 
poderes y pervivió por casi dos décadas.

Bolivia: Elecciones Generales 1985. Organizaciones políticas y candidatos

Organización 
Política

Candidato 
a la Presidencia

Candidato 
a la Vicepresidencia

MIR Jaime Paz Zamora Oscar Eíd Franco

MRTKL Genaro Flores Santos Filemón Escóbar Escóbar

ACP Raúl Catacora Córdova Guido Capurata Mamani

MRTK Macabeo Chila Prieto Hermógenes Bazualdo García

AUR Juan Santa Cruz Pórrez Adolfo Murillo Blanco

MNRV Carlos Serrate Reich Zenón Barrientos Mamani

IU Isaac Sandoval Rodríguez Luis Katari Ticona

MNRI Roberto Jordán Pando Marcelo Velarde Ortiz

ARENA Humberto Cayoja Riart Antonio Chiquié Dippo

FSB David Áñez Pedraza José Luis Gutiérrez Sardán

MNR Víctor Paz Estenssoro Julio Garrett Ayllón

POR Guillermo Lora Escóbar Ascencio Cruz Cruz

FPU Antonio Araníbar Quiroga Óscar Salas Moya

PDC Luis Ossio Sanjinés Jaime Ponce García

FNP Luis Femando Mostajo Cavero Delfín Berdeja Taboada

ADN Hugo Banzer Suárez Eudoro Galindo Anze

PS-1 Ramiro Velasco R. Wálter Vásquez Michel

MNRI-1 Francisco Figueroa Marcos Chuquimia
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Bolivia: Elecciones Generales 1985. Porcentajes sobre votos válidos

Bolivia: Elecciones Generales 1985. Resultados ofi ciales de votación por organización política y departamento

Organización 
Política

Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosí Tarija
Santa 
Cruz

Beni Pando Bolivia

MIR 18.259 48.053 26.422 12.282 26.388 4.512 15.014 3.297 385 154.612

MNR 21.185 103.649 72.054 29.545 59.799 35.858 113.024 19.717 4.119 458.950

POR 1.098 6.191 2.043 1.038 2.086 461 936 179 29 14.061

FSB 916 3.762 2.180 800 1.733 500 6.403 3.510 531 20.335

ACP 905 5.734 3.125 711 2.084 199 596 76 8 13.438

FPU 5.502 8.524 5.442 2.170 8.556 2.222 4.193 1.894 176 38.679

MRTKL 1.003 21.712 2.747 2.158 4.166 792 1.054 118 23 33.773

MNRI 4.963 35.006 9.289 10.567 10.696 2.898 9.206 1.010 374 84.009

ARENA 582 3.235 1.299 1.985 909 162 549 135 6 8.862

MNRV 2.118 56.995 4.471 2.440 5.617 1.089 2.968 357 43 76.098

PS-1 2.704 14.735 7.968 4.286 4.415 880 3.598 421 57 39.064

PDC 1.605 7.283 6.316 1.911 4.629 540 1.751 553 108 24.696

IU 661 5.113 1.326 536 1.444 286 1.564 180 20 11.130

AUR 810 4.200 1.773 513 1.729 200 465 64 3 9.757

MRTK 1.449 6.440 0 1.202 3.038 280 852 103 13 13.377

FNP 751 4.315 1.855 467 1.637 260 651 210 29 10.175

MNRI-1 953 6.047 1.380 694 1.577 341 1.049 185 21 12.247

ADN 17.817 192.422 79.111 28.804 36.445 16.383 104.567 19.441 2.921 497.911

Válidos 83.281 533.416 228.801 102.109 176.948 67.863 268.440 51.450 8.866 1.521.174

Blancos 10.966 45.141 21.647 8.967 20.814 4.568 12.851 2.043 266 127.263

Nulos 5.099 45.849 14.294 7.787 13.043 2.394 6.996 1.659 371 97.492

Emitidos 99.346 624.406 264.742 118.863 210.805 74.825 288.287 55.152 9.503 1.745.929

Inscritos 118.959 744.672 338.180 136.306 256.969 79.394 353.195 64.799 10.975 2.103.449

Los resultados obtenidos de la base de datos de la CNE no coinciden con los resultados presentados al Congreso. La comparación entre áreas geográfi cas, gráfi cas y tablas 
electorales del Atlas utilizan la base de datos y no los resultados remitidos al parlamento. Ver anexos.

CUADROS, GRÁFICOS Y MAPAS DE RESULTADOS GENERALES
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Bolivia: Elecciones Generales 1985. Asignación de diputaciones por organización política y departamento

Organización 
Política

Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosí Tarija Santa Cruz Beni Pando Bolivia

ADN 3 10 6 3 4 2 7 3 3 41

FPU 1 1 1 1 4

FSB 1 1 1 3

MIR 3 3 2 1 3 1 1 1 15

MNR 3 6 6 3 6 5 7 4 3 43

MNRI 1 2 1 1 1 1 1 8

MNRV 1 3 1 1 6

MRTKL 1 1 2

PDC 1 1 1 3

PS-1 1 1 1 1 1 5

Total 13 28 18 10 19 9 17 9 7 130

 Bolivia: Elecciones Generales 1985. Asignación de senadurías por organización política y departamento

Organización 
Política

Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosí Tarija Santa Cruz Beni Pando Bolivia

ADN 2 2 1 1 1 1 1 1 10

MIR 1 1

MNR 2 1 1 2 2 2 2 2 2 16

Total 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27

Bolivia: Elecciones Generales 1985. Distribución y composición del Parlamento
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Elecciones Generales 1985. Primeras mayorías por departamento

Elecciones Generales 1985. Desempeño electoral de ADN 
por departamento
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Elecciones Generales 1985. Primeras mayorías por provincia

Elecciones Generales 1985. Desempeño electoral de ADN por provincia
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DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA

Chuquisaca. 
Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

MNR Ciro Humboldt Barrero 

MNR Miguel Ramírez Navarro 

MIR Daniel Cabezas Gómez

ORG. POL. DIPUTADOS  

MNR Samuel Gallardo Lozada

MNR Germán Gutiérrez Ortega

MNR Joaquín Argandoña Ortega

ADN Willy Vargas Vacafl or

ADN Antonio Romero Baldivieso

ADN Abel López Guzmán

MIR Gastón Encinas Valverde

MIR Luis Morgan López Baspineiro

MIR Carlos Adrián Salinas Aragón

FPU Franz Barrios Villegas

MNRI Horacio Tórrez Guzmán

PS-1 Germán Gutiérrez Gantier

MNRV Pedro Gonzales Flores

Chuquisaca. Porcentajes sobre votos válidos, 1985

Chuquisaca. Primeras mayorías por provincia, 1985

CUADROS, GRÁFICOS Y MAPAS DE RESULTADOS POR DEPARTAMENTO
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DEPARTAMENTO DE LA PAZ

La Paz. Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

ADN Héctor Ormachea Peñaranda

ADN Adalberto Violand Alcázar 

MNR Abel Ayoroa Argandoña

ORG. POL. DIPUTADOS  

ADN Guillermo Fortún Suárez

ADN Fernando Kieffer Guzmán

ADN Jorge Monje Zapata

ADN Alfredo Arce Carpio

ADN
Waldo Cerruto Calderón 
de La Barca

ADN Carolina Toledo Canedo

ADN Antonio Ormachea Méndez

ADN Marcelo Quiroga Obregón

ADN Vitaliano Tancara Castillo

ADN Edgar Ríos Arce

MNR Edwin Rodríguez

MNR Guillermo Bedregal Gutiérrez

MNR Andrés Petricevich

MNR Álvaro Pérez del Castillo

MNR Wálter Mur Gutiérrez

MNR Gonzalo Simbrón

MNRV Carlos Serrate Reich

MNRV René Estensoro

MNRV Tiburcio Mamani Clade

MIR Guido Riveros

MIR Fernando Cajías

MIR Wálter Álvarez

MNRI Alcides Alvarado Daza

MNRI Fernando Salazar Paredes

MRTKL Víctor Hugo Cárdenas

FPU Antonio Araníbar Quiroga

PDC Benjamín Miguel Harb

PS-1 Roger Cortés Hurtado

La Paz. Porcentajes sobre votos válidos, 1985

La Paz. Primeras mayorías por provincia, 1985
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DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA

Cochabamba. Porcentajes sobre votos válidos, 1985Cochabamba. 
Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

ADN Enrique Prada Abasto 

ADN Mario Rolón Anaya 

MNR Gonzalo Sánchez De Lozada

ORG. POL. DIPUTADOS  

ADN Roberto Lemaitre Mendoza

ADN José Brechner Zucher

ADN Walter Soriano Lea Plaza

ADN Guido Camacho Rodríguez

ADN Enrique Soria Suárez

ADN José Albornoz Suárez

MNR Antonio Sánchez Zapata

MNR Angel Gutiérrez Alvarado

MNR Franklin Anaya Vásquez

MNR Alejo Rojas Vásquez

MNR Casiano Amurrio Rocha

MNR Freddy Vargas Méndez

MIR Jaime Taborga Torrico

MIR Luis Gonzales Quintanilla

MNRI Jorge Otasevic Toledo

PS-1 Jonnhy Morató Morales

PDC René Cabrera La Fuente

FPU Alfonso Ferrufi no Valderrama

Cochabamba. Primeras mayorías por provincia, 1985
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DEPARTAMENTO DE ORURO

 Oruro. Primeras mayorías por provincia, 1985

Oruro. Porcentajes sobre votos válidos, 1985Oruro. Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

MNR Luis Peláez Rioja

MNR Hugo Campero Vacafl or 

ADN Juan Luzio Grandchant

ORG. POL. DIPUTADOS  

MNR Reynaldo Venegas Iporre

MNR Agustín Ameller Gatica

MNR Luis Palenque Cordero

ADN Jorge Arias Saavedra

ADN Walter Alarcón Rojas

ADN Marcos Rodríguez Mamani

MIR Dardo Rocha Salamanca

MNRI Angel Ricardo Cardona

PS-1 Walter Vásquez Michel

MNRV Eduardo Arce Durán
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DEPARTAMENTO DE POTOSÍ

Potosí. Primeras mayorías por provincia, 1985

Potosí. Porcentajes sobre votos válidos, 1985

Potosí. Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

MNR Raúl Pérez Alcalá

MNR Jaime Villegas Duran 

ADN Mario Mercado Vaca Guzmán

ORG. POL. DIPUTADOS  

MNR Wálter Zuleta

MNR Gustavo Villegas Cortez

MNR Víctor López Alcala

MNR Julio Quiñones Flores

MNR Jorge Ledezma Aguilar

MNR Alberto Retamozo

ADN Lino Pérez Estrada

ADN Edgar Barrientos Cazazola

ADN Juan José Saavedra Serrano

ADN Severino Singuiri Huaquipa

MIR Gonzalo Valda Cárdenas

MIR Panfi lo Yapu Londo

MIR Adalid Contreras Heredia

MRTKL Walter Reinaga Vásquez

MNRV Donald Baldivieso

MNRI Mario Roncal Antezana

FPU Simón Reyes Rivera

PDC Luis Ossio Sanjinés

PS-1 Guillermo Mariaca
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Tarija. Porcentajes sobre votos válidos, 1985Tarija. Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

MNR Óscar Zamora Medinacelli 

MNR Raúl Lema Patiño

ADN Óscar Lazcano Henry

ORG. POL. DIPUTADOS  

MNR Javier Campero Paz

MNR Federico Kaune Arteaga

MNR Gualberto Gareca Cabero

MNR Manuel García Mealla

MNR Manuel Paz Soruco

ADN Cimar Ruiz Gutiérrez

ADN Clay Ramírez Fernández

MIR Leopoldo López Cossío

MNRI Hugo Oliva

DEPARTAMENTO DE TARIJA

Tarija. Primeras mayorías por provincia, 1985
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DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ

Santa Cruz. Primeras mayorías por provincia, 1985

Santa Cruz. 
Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

MNR Edil Sandóval Morón 

MNR Carmelo Caballero Contreras

ADN Heberto Castedo Liado

ORG. POL. DIPUTADOS  

ADN Hedim Céspedes Cossío

ADN
Yolanda Landívar vda. de 
Landívar

ADN Sixto Nelson Fleia Saucedo

ADN Neysa Roca Hurtado

ADN Rubén Darío Castedo Roca

ADN Mario Zambrana Colombo

ADN Pilar Barranis de Castro

MNR Hugo Flores Salvador

MNR Mario Velarde Dorado

MNR Hugo Velasco Rosales

MNR Juan Carlos Durán

MNR Jorge Brun Portugal

MNR Francisco Gonzales Sueldo

MNR Ulises Hurtado Cuéllar

MIR Guillermo Capobianco

MNRI Mario Rueda Peña

FSB Rommel Pantoja Pantoja

Santa Cruz. Porcentajes sobre votos válidos, 1985
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DEPARTAMENTO DE BENI

Beni. Primeras mayorías por provincia, 1985

Beni. Porcentajes sobre votos válidos, 1985Beni. Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

MNR Luis Áñez Álvarez 

MNR Ernesto Molina Panduro 

ADN Guillermo Tineo Leigue

ORG. POL. DIPUTADOS  

MNR Carlos Simón Simón

MNR Oscar Montano Rodríguez

MNR Roberto Peredo Salvatierra

MNR Guillermo Richter Ascimani

ADN Carlos Farah

ADN Alex Arteaga Chávez

ADN Valdemar Becerra Becerra

MIR Jorge Kohler Salas

FSB David Áñez Pedraza



74 ATLAS ELECTORAL DE BOLIVIA

B
en

i.
 R

es
ul

ta
do

s 
ge

ne
ra

le
s 

po
r 

pr
ov

in
ci

a,
 1

9
85

P
ro

vi
nc

ia
M

IR
M

R
TK

L
A

CP
M

R
TK

A
U

R
M

N
R

V
IU

M
N

R
I

A
R

EN
A

FS
B

M
N

R
P

O
R

FP
U

P
D

C
FN

P
A

D
N

P
S-

1
M

N
R

I-
1

V
ál

id
os

B
la

nc
os

N
ul

os
Em

it
id

os
In

sc
ri

to
s

Ce
rc

ad
o

 1
.6

82
 

 2
5 

 3
3 

 3
0

 
 1

7 
 9

7 
 7

3 
 4

91
 

 1
4 

 5
60

 
 4

.5
73

 
 5

3 
 1

.0
32

 
 3

14
 

 1
03

 
 7

.2
15

 
 1

73
 

 4
2 

 1
6.

52
7 

 6
39

 
 5

45
 

 1
7.

71
1 

 2
0.

08
2 

Va
ca

 D
íe

z
 7

51
 

 4
7 

 9
 

 3
1 

 1
9 

 1
12

 
 2

9 
 2

40
 

 7
7 

 1
.3

31
 

6.
64

8 
 2

9 
 4

18
 

 9
8 

 2
9 

 3
.4

25
 

 7
8 

 6
1 

 1
3.

43
2 

 4
93

 
 3

82
 

 1
4.

30
7 

 1
6.

93
5 

G
en

er
al

 J
os

é 
Ba

lli
vi

án
 1

10
 

 2
5 

 1
0

 
 1

6 
 6

 
 4

6 
 2

0
 

 8
2 

 7
 

 2
11

 
 3

.6
94

 
 3

6 
 1

84
 

 6
 

 1
9 

 2
.4

39
 

 6
7 

 2
2 

 7
.0

0
0

 
 3

0
9 

 1
72

 
 7

.4
81

 
 9

.1
64

 

Ya
cu

m
a

 2
7 

 9
 

 6
 

 7
 

 7
 

 2
4 

 1
7 

 4
3 

 1
6 

 4
93

 
 1

.2
83

 
 1

4 
 7

6 
 6

4 
 2

7 
 1

.7
89

 
 2

5 
 1

7 
 3

.9
44

 
 1

23
 

 1
55

 
 4

.2
22

 
 5

.2
35

 

M
ox

os
 1

23
 

 2
 

 4
 

 6
 

 5
 

 1
6 

 1
4 

 5
2 

 8
 

 8
1 

 6
38

 
 1

5 
 2

9 
 1

5 
 8

 
 1

.8
0

4 
 2

5 
 1

8 
 2

.8
63

 
 1

59
 

 8
6 

 3
.1

0
8 

 3
.5

67
 

M
ar

bá
n

 1
14

 
 4

 
 8

 
 4

 
 5

 
 2

1 
 9

 
 1

9 
 4

 
 1

76
 

 6
17

 
 1

1 
 6

1 
 4

6 
 1

3 
 9

68
 

 1
7 

 1
2 

 2
.1

0
9 

 1
0

8 
 9

8 
 2

.3
15

 
 2

.7
0

0
 

M
am

or
é

 3
0

 
 4

 
 - 

  
 4

 
 1

 
 1

5 
 9

 
 7

 
 4

 
 1

83
 

 8
62

 
 8

 
 1

1 
 4

 
 6

 
 7

73
 

 1
1 

 1
 

 1
.9

33
 

 9
9 

 1
64

 
 2

.1
96

 
 2

.6
94

 

It
én

ez
 4

60
 

 2
 

 6
 

 5
 

 4
 

 2
6 

 9
 

 7
6 

 5
 

 4
75

 
 1

.4
0

2 
 1

3 
 8

3 
 6

 
 5

 
 1

.0
28

 
 2

5 
 1

2 
 3

.6
42

 
 1

13
 

 5
7 

 3
.8

12
 

 4
.4

22
 

B
en

i
3.

29
7 

 1
18

 
 7

6
 

 1
0

3 
 6

4
 

 3
57

 
 1

80
 

 1
.0

10
 

 1
35

 
3.

51
0

 
19

.7
17

 
 1

79
 

1.
89

4
 

 5
53

 
 2

10
 

19
.4

4
1 

 4
21

 
 1

85
 

 5
1.

4
50

 
 2

.0
4

3 
 1

.6
59

 
 5

5.
15

2 
 6

4
.7

9
9

 



75ATLAS ELECTORAL DE BOLIVIA • ELECCIONES GENERALES 1985

Pando. Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

MNR Nufl o Chávez Ortiz

MNR Ciro Villavicencio Ruiz 

ADN Carlos Azad Arce

ORG. POL. DIPUTADOS  

MNR
Fernando Barthelemy 
Martínez

MNR Luis Aguilera Rogelio

MNR Carlos Benquique Ojopi

ADN Leopoldo Fernández Ferreira

ADN David Bautista Sánchez

ADN Heriberto Araujo Tórrez

FSB José Luis Gutiérrez Sardán

DEPARTAMENTO DE PANDO

Pando. Porcentajes sobre votos válidos, 1985

Pando. Primeras mayorías por provincia, 1985
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Los resultados cerrados de la votación de 1989 dieron lugar a negociaciones 

congresales que permitieron que Jaime Paz Zamora, candidato del MIR, accediera 

a la Presidencia pese a haber quedado en el tercer lugar de la preferencia popular. 

“Triple empate”1989

CONTEXTO

En 1989 se cumplió el primer período completo de un go-
bierno elegido desde 1964 (el anterior había sido el Gobier-
no de Víctor Paz de 1960 a 1964). Las novedades de este pro-
ceso electoral incluyen el hecho de que el MNR, partido que 
salía del gobierno, obtuvo el primer lugar en la preferencia 
popular —ello marcaba la posibilidad de una renovación 
del “personal político” en el nuevo ciclo histórico, ya sin la 
presencia en primera línea de los líderes de la Revolución 
Nacional. Por el otro lado, la distribución de diputaciones y 
la elección del presidente (el que había salido tercero en la 
votación) y el vicepresidente (que había candidateado por 
el partido que había salido segundo) señalaron una separa-
ción entre los políticos y la voluntad popular expresada en 
las urnas, y la certeza de que “cualquier pacto se podía espe-
rar”. Tal como afi rma Fernando Mayorga (1991), el Acuerdo 
Patriótico fi rmado por el MIR y la ADN expresó la acepta-
ción formal que la izquierda hacía del neoliberalismo (el 
MIR se presentaba todavía como partido de izquierda) y la 
aceptación que la derecha antes golpista hacía de la demo-
cracia (el ex dictador Hugo Bánzer, de ADN, renunció a sus 
aspiraciones legítimas de ser presidente y con ello favoreció 
la estabilidad y ayudó a consolidar el régimen).

La atomización política que caracterizó la elección de 
1985, en la que hubo 18 candidaturas, fue superada con 
una reforma electoral en 1986 (la Ley Electoral Nº 857 de 
20 mayo de 1986). Esta reforma apuntaba explícitamente 
a reducir el número de partidos. Ello sucedió a costa de la 
proporcionalidad de la representación y el riesgo de excluir 
intereses que podían optar por salidas no institucionales 
(no solamente en los partidos que quedaban al margen del 
parlamento por la modifi cación en las reglas sino también 
en grupos que no se veían representados en los partidos). 
En ese sentido, el proceso de 1989 marcó la expresión de 
la apertura y capacidad de absorción del sistema político: 
aun sin ingresar en el Parlamento, los partidos pequeños 
continuaron con su adhesión a la democracia. Sin afectar 
esta tendencia general, no debe olvidarse que en el período 
1989-1993 se manifestaron al menos tres grupos armados: 
las Fuerzas Armadas de Liberación Zárate Willka, FAL-ZW; 
la Comisión Néstor Paz Zamora, CNPZ; el Ejército de Libe-
ración Nacional, ELN y el Ejército Guerrillero Túpaj Katari, 
EGTK. Debe recalcarse que estos grupos no tuvieron reper-
cusión en la población ni generaron una simpatía popular 
signifi cativa en su opción por la “vía de las armas”.

SISTEMA ELECTORAL

El Padrón Electoral

Algunos factores continuaron tal como en la elección de 
1985: la defi nición de quiénes podían votar y ser elegidos, 
el tamaño de las circunscripciones, el uso de la lista cerrada 
y bloqueada adosada a la elección de presidente y vicepre-
sidente. No existía un Padrón Electoral permanente, por 
lo que en septiembre de 1988 se abrió uno en que los elec-
tores podían inscribirse con cédula de identidad o libreta 

de servicio militar. Mediante Ley Nº 1037, promulgada el 
17 de diciembre de 1988, se estableció que el certifi cado de 
bautismo (para los ciudadanos nacidos antes de 1940) y el 
certifi cado de nacimiento también eran documentos válidos 
para la inscripción. Pocas semanas antes, el 28 de noviembre 
de 1988, el Ministerio del Interior, Migración y Justicia había 
creado ofi ciales móviles de Registro Civil, con la atribución 
de otorgar certifi cados de nacimiento. Políticos opositores 
denunciaron que se esos certifi cados y también cédulas de 
identidad entregadas sin control se usarían para realizar un 
fraude electoral a favor del MNR. El padrón (2.137,285 ciu-
dadanos inscritos) no difi rió notablemente del utilizado en 
1985 (2.108,440 ciudadanos) (CNE 1989: 9-10).

FÓRMULA ELECTORAL

La normatividad vigente para la elección de senadores en la 
Elección de 1985 se mantuvo para el proceso eleccionario 
de 1989. Para la asignación de diputaciones se impuso el 
uso del “doble cociente”, que había sido empleado en las 
primeras lecciones después de la Revolución Nacional.

El doble cociente se constituye en una barrera electo-
ral en cada una de las circunscripciones plurinominales 
departamentales. La forma de distribución de curules es 
la siguiente: se divide el número total de votos válidos de 
un departamento entre el número de diputaciones que le 
corresponden. Solamente los partidos que superan la cifra 
resultante obtendrán diputaciones; de esa manera los par-
tidos pequeños quedarán excluidos de la representación 
parlamentaria. Se suman solamente los votos del grupo de 
los partidos que pasan la barrera —lo que de hecho consti-
tuiría un nuevo total de votos válidos, anulando implícita-
mente los votos de los demás partidos. Luego se divide la 
suma entre el número de diputaciones del departamento y 
se asignan los curules a los partidos que superaron la ba-
rrera en función de esa cifra repartidora. Las diputaciones 
residuales, las que quedan sin distribuir cuando la división 
no es perfecta, se asignan a los mayores residuos de los 
partidos de este grupo. Puede darse el caso de que estos 
residuos sean menores que la cantidad total de votos de un 
partido excluido. Solamente en el caso de que los votos de 
un partido excluido superen la suma de los residuos de los 
partidos favorecidos se puede otorgar por una diputación 
residual por excepción.

CANDIDATOS Y RESULTADOS

En 1989 hubo diez candidaturas. La conformación de los bi-
nomios no mostró explícitamente un hecho que se haría pa-
tente en las negociaciones postelectorales: la constatación 
de que podían salvarse las distancias ideológicas en pos de 
acuerdos para llegar al gobierno. Se presentaron por prime-
ra vez en Elecciones Generales las candidaturas llamadas 
“neopopulistas”. Max Fernández, inicialmente propuesto 
por Falange Socialista Boliviana, no fi guró como candidato 
(de manera personal solicitó a la Corte Nacional Electoral 
ser excluido de la papeleta; su partido respaldó posterior-
mente la solicitud); Carlos Palenque, de Conciencia de 

ELECCIONES
GENERALES
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Bolivia: Elecciones Generales 1989. Organizaciones políticas y candidatos

Organización Política Candidato a la presidencia Candidato a la vicepresidencia

FSB Sin candidato Néstor Waldo Cerruto

MRTKL Víctor Hugo Cárdenas Conde Emigdio Valeriano Thola

FULKA Genaro Flores Santos Hermógenes Bazualdo García

ADN Hugo Banzer Suárez Luis Ossio Sanjinés

CONDEPA Carlos Palenque Avilés Jorge Escobari Cusicanqui

MIR Jaime Paz Zamora Gustavo Fernández Saavedra

MIN Luis Sandoval Morón Óscar García Suárez

PS-1 Roger Cortez Hurtado Jerjes Justiniano Talavera

IU Antonio Araníbar Quiroga Wálter Delgadillo Terceros

MNR Gonzalo Sánchez de Lozada Wálter Guevara Arze

Bolivia: Elecciones Generales 1989. Resultados ofi ciales de votación por organización política y departamento

Organización
Política

Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosí Tarija
Santa 
Cruz

Beni Pando Bolivia

MRTKL 734 14.598 1.847 2.725 2.331 340 600 69 10 23.254

FULKA 1.037 11.035 1.383 1.134 1.274 212 489 50 7 16.621

ADN 17.420 110.569 57.423 24.684 28.425 16.238 85.219 13.644 3.281 356.903

CONDEPA 684 158.832 5.679 2.901 2.153 546 2.529 403 69 173.796

MIR 19.279 91.430 58.069 28.798 32.747 16.199 57.149 5.712 1.290 310.673

MIN 875 2.680 1.888 589 1.767 371 1.568 87 19 9.844

PS-1 2.996 13.469 8.529 3.903 4.530 577 5.713 317 100 40.134

IU 15.618 22.079 32.870 7.661 19.002 5.225 9.855 2.286 472 115.068

MNR 16.559 99.194 58.817 25.929 30.130 27.827 89.157 13.752 3.152 364.517

FSB 542 3.452 1.249 542 1.103 246 2.549 768 94 10.545

Válidos 75.744 527.338 227.754 98.866 123.462 67.781 254.828 37.088 8.494 1.421.355

Blancos 4.862 22.842 13.722 5.593 11.995 2.624 6.492 1.341 184 69.655

Nulos 4.581 43.174 13.287 7.991 11.483 3.342 7.283 4.581 403 96.125

Emitidos 85.187 593.354 254.763 112.450 146.940 73.747 268.603 43.010 9.081 1.587.135

Inscritos 108.477 704.454 326.937 134.202 192.791 87.195 338.180 57.142 10.847 1.960.225

Los resultados obtenidos de la base de datos de la ex-CNE no coinciden con los resultados presentados al Congreso. La comparación entre áreas geográfi cas, gráfi cas y tablas 
electorales del Atlas utilizan la base de datos y no los resultados remitidos al parlamento. Ver anexos.

CUADROS, GRÁFICOS Y MAPAS DE RESULTADOS GENERALES

Patria, sí pudo contender y obtuvo la más alta votación en 
el departamento de La Paz. El único líder sobreviviente del 
período de la Revolución Nacional era Wálter Guevara, cuya 
presencia en la fórmula del MNR establecía el vínculo entre 
esa generación histórica y la nueva, encarnada en Gonzalo 
Sánchez de Lozada.

El MNR realizó una propaganda agresiva en contra de los 
otros candidatos (especialmente contra Bánzer de la ADN y 
Paz Zamora del MIR), exaltando en primer lugar la disolu-
ción del Pacto por la Democracia: “Mis manos ya no están 
atados”, era la frase de Sánchez de Lozada repetida en los 
spots televisivos.

El proceso electoral de 1989 se ensombreció por una 
serie de denuncias contra algunos miembros de la Corte 
Nacional Electoral, a quienes popularmente se denominó: 

“la banda de los cuatro”. La anulación de mesas —posible 
de acuerdo con la legislación entonces vigente— determi-
nó cambios en la conformación del Parlamento. Esto fue 
particularmente claro en el departamento de Oruro, donde 
tras la anulación de 30 actas, una diferencia de 41 votos —
entre la ADN y el MNR— determinó la asignación de una 
senaduría. El total ofi cial de votos anulados fue de 115.030 
(no es igual a la suma de votos anulados por partido, que 
llega a 115.038, ni contempla votos no válidos de las actas 
anuladas; además, se reconocen votos anulados a partidos 
que no participaron). El partido más afectado en términos 
absolutos fue el MNR (31.638 votos, 8,7% de su votación 
nacional frente a 27.888 de la ADN y 22.901 del MIR). El par-
tido relativamente más afectado fue el MIR (los 2.760 votos 
anulados signifi caron 28,5% de su votación total). 
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Bolivia: Elecciones Generales 1989. Porcentajes sobre votos válidos

Bolivia: Elecciones Generales 1989. Distribución y composición del Parlamento

Bolivia: Elecciones Generales  1989. Asignación de diputaciones por organización política y departamento

Organización 
Política

Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosí Tarija Santa Cruz Beni Pando Bolivia

ADN 3 7 5 3 5 2 6 4 3 38

CONDEPA 9 9

IU 3 1 3 3 10

MIR 4 5 5 4 6 3 4 1 1 33

MNR 3 6 5 3 5 4 7 4 3 40

Total 13 28 18 10 19 9 17 9 7 130
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Bolivia: Elecciones Generales 1989. Demandas interpuestas por las organizaciones políticas 
sobre anulación de mesas

Departamento Motivo Demandante Resultado

La Paz

Se pide la rehabilitación de 53 actas anuladas
Luis Tórrez Chumacero de 
CONDEPA

Improcedente

Se pide la anulación de ocho actas aprobadas Guillermo Bedregal del MNR Infundado

Se pide la rehabilitación de 148 actas anuladas Guillermo Bedregal del MNR Infundado

Cochabamba

Se pide rehabilitación de 43 actas anuladas René Recacochea del MIR Se rehabilitan dos actas

Se pide revisión de varias actas Edgar Prudencio de ADN
No se admite porque la revisión 
no está contemplada en las leyes

Oruro Se pide la anulación de 30 actas
Reynaldo Vásquez 
Sempértegui de ADN

Procedente

Tarija Se pide la anulación de cuatro actas Guillermo Fortún de ADN Improcedente

Pando
Se pide la anulación de 19 actas y la rehabilitación 
de un acta

Guillermo Bedregal del MNR Improcedente

El dirigente mirista Óscar Eíd pudo afi rmar que su par-
tido era “tercero formal pero segundo real” y que había 
un “triple empate” en los resultados. Estas declaraciones 
connotan que para los políticos la votación de los ciuda-
danos era menos real que la asignación de escaños en el 
Congreso, y que la posibilidad de acceder al poder gracias 
a acuerdos políticos era más importante que el apoyo po-
pular. El voto ciudadano aparecía como una formalidad 
previa a la realidad de la política parlamentaria (media-
dos ambos momentos por la capacidad de decisión discre-
cional de la Corte Nacional Electoral). Las negociaciones 
defi nieron que Jaime Paz Zamora, del MIR (tercero en la 
votación popular) y Luis Ossio (candidato a vicepresiden-
te por el partido que obtuvo el segundo lugar) ocupen los 
principales cargos electivos del país en la elección de se-
gundo grado en el Congreso.

El Acuerdo Patriótico sería una coalición más estrecha 
que el Pacto por la Democracia. Se trataba de un acuerdo 
previo a la elección presidencial; constituía el gobierno, a 
diferencia del Pacto, que se hizo desde el gobierno consti-
tuido. Los socios se distribuyeron cargos en toda la buro-
cracia dependiente del gobierno central y en el parlamento: 
ministerios, prefecturas y comisiones legislativas fueron 
parte de los puestos repartidos por el Acuerdo. Si el Pacto 
constituía el inicio de la “democracia pactada”, el Acuerdo 
hizo evidentes sus connotaciones de política más práctica: 
la distribución de cargos y la gestión de gobierno comparti-
da. Sería también más difícil de disolver que el Pacto por la 
Democracia, de manera que en las Elecciones Municipales 

de 1991 y Generales de 1993 el Acuerdo Patriótico se presen-
tó como un frente único.

La muy cuestionada actuación de la “banda de los cua-
tro” estuvo en los argumentos que promovieron la reforma 
electoral a la que arribaría un acuerdo de los principales 
partidos nacionales en febrero de 1991, y se estrenaría 
efectivamente en las Elecciones Municipales de diciembre 
de ese año. La demanda de cortes imparciales, compartida 
por la población y por algunos sectores políticos, derivó en 
la institucionalización de la Corte Nacional Electoral, que 
desde entonces está conformada por ciudadanos sin fi lia-
ción partidaria. A partir de ese acuerdo, el doble cociente 
fue sustituido por las fórmulas de divisores impares (Saint-
Laguë) y divisores naturales (D’Hondt).

Los acuerdos políticos también llevaron a la reforma de 
la Constitución Política del Estado, reduciendo el número 
de aspirantes a la presidencia en la elección en el Congreso 
a las dos fórmulas con mayor votación popular (evitando en 
lo posterior que el tercero llegue a la presidencia y que se 
nombre presidente y vicepresidente a candidatos de frentes 
diferentes), y estableciendo un límite de tres intentos de 
votación (al llegar al cual se otorgaría la presidencia al que 
hubiera obtenido la primera mayoría en las urnas).

En fi n, el proceso electoral de 1989 consolidó los elemen-
tos instrumentales de la democracia pactada (la distribu-
ción de cargos, sobre todo) y agrupó rasgos que en lo poste-
rior fueron rechazados por los acuerdos políticos: el doble 
cociente, la actuación discrecional de las Cortes Electorales 
y la elección del tercero como presidente.

Bolivia: Elecciones Generales  1989. Asignación de senadurías por organización política y departamento

Organización 
Política

Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosí Tarija Santa Cruz Beni Pando Bolivia

ADN 1 1 1 1 2 2 8

CONDEPA 2 2

MIR 2 1 2 2 1 8

MNR 2 1 2 2 1 1 9

Total 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
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Elecciones Generales 1989. Primeras mayorías por departamento

Elecciones Generales 1989. Desempeño electoral del MNR 
por departamento
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Elecciones Generales 1989. Primeras mayorías por provincia

Elecciones Generales 1989. Desempeño electoral del MNR por provincia
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Chuquisaca. Porcentajes sobre votos válidos, 1989

Chuquisaca. Primeras mayorías por provincia, 1989

Chuquisaca. 
Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

MIR Daniel Augusto Cabezas 

MIR Gómez José Luis Carvajal 

ADN Palma Willy Vargas Vacafl or

ORG. POL. DIPUTADOS  

MIR Alejandro Gastón Encinas V.

MIR Luis Morgan López Baspineiro

MIR
Francisco Javier 
Santiago Arana Bustillos

MIR Juan José Padilla Nava

ADN Enrique Toro Tejada

ADN Gastón Moreira Ostria

ADN Jorge Landívar Rua

MNR Ciro Humboldt Barrero

MNR Joaquín Argandoña Ortega

MNR Antonio Hassenteufel Salazar

IU
Miguel Urioste 
Fernández De Córdova

IU Julio Arias Soto

IU
Antonio Germán 
Gutiérrez Gantier

DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA

CUADROS, GRÁFICOS Y MAPAS DE RESULTADOS POR DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y SECCIÓN MUNICIPAL
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Provincia Zudáñez Provincia Tomina

Provincia Oropeza Provincia Azurduy

Chuquisaca. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1989

Provincia Hernando Siles Provincia Yamparáez
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Provincia Sur Cinti Provincia Luis Calvo

Provincia Nor Cinti Provincia Belisario Boeto

Chuquisaca. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1989
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DEPARTAMENTO DE LA PAZ

La Paz. Porcentajes sobre votos válidos, 1989

La Paz. Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

CONDEPA Jorge Escobari Cusicanqui

CONDEPA
José Taboada Calderón 
de la Barca

ADN Guillermo Fortún Suárez

ORG. POL. DIPUTADOS  

CONDEPA Remedios Loza Alvarado

CONDEPA Andrés Antenor Soliz Rada

CONDEPA Juan Jorge Medina Pineda

CONDEPA Juan Cleto Tórrez Chuquimia

CONDEPA Gonzalo Bilbao La Vieja

CONDEPA Julio Mantilla Cuéllar

CONDEPA Gonzalo Ruiz Paz

CONDEPA Carlos Eduardo García Suárez

CONDEPA Pastor Manzano Arce

ADN Antonio Ormachea Méndez

ADN Benjamín Miguel Harb

ADN Fernando Kieffer Guzmán

ADN Jorge Monje Zapata

ADN Raúl Boada Rodríguez

ADN Carolina Toledo Canedo

ADN Roberto Vega Hermosa

MNR Guillermo Bedregal Gutiérrez

MNR Edwin Rodríguez Aguirre

MNR María Teresa Paz Prudencio

MNR Emilio López Arteaga

MNR Carlos Pérez Guzmán

MNR Douglas Ascarrunz Eduardo

MIR Emma Obleas Vda. De Tórrez

MIR Guido Riveros Franck

MIR Luis Ángel Vásquez Villamor

MIR Marco Antonio Oviedo Huerta

MIR Gonzalo Quiroga Zubieta

IU Ramiro Velasco Romero

La Paz. Primeras mayorías por provincia, 1989
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Provincia Murillo Provincia Omasuyos

Provincia Pacajes Provincia Camacho

Provincia Muñecas Provincia Larecaja

La Paz. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1989
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Provincia Franz Tamayo Provincia Ingavi

La Paz. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1989

Provincia Loayza Provincia Inquisivi

Provincia Sur Yungas Provincia Los Andes
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Provincia Aroma Provincia Nor Yungas

La Paz. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1989

Provincia Abel Iturralde Provincia Bautista Saavedra

Provincia Manco Kápac Provincia General José Manuel Pando
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Provincia Gualberto Villarroel Pr

La Paz. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1989
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DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA

Cochabamba
Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

MNR Germán Lema Aráoz 

MNR Eudoro Galindo Anze 

MIR Lidia Gueiler Tejada

ORG. POL. DIPUTADOS  

MNR Franklin Anaya Vásquez

MNR Carlos Bustos Larrabure

MNR Edgar Sandoval Daza

MNR Julio Valenzuela

MNR Germán Quiroga Gómez

MIR Luis Gonzales Quintanilla

MIR René Recacochea Salinas

MIR Juan Pereira Fiorilo

MIR Armando de La Parra Soria

MIR Gonzalo Mercado Gumucio

ADN Wálter Soriano Lea Plaza

ADN Jorge Agreda Valderrama

ADN Guido Camacho Rodríguez

ADN Tito Hoz De Vila Quiroga

ADN Willy Céspedes Olmos

IU
Hugo Alfonso Ferrufi no 
Valderrama

IU Remberto Montenegro Ortiz

IU Rafael Puente Calvo

Cochabamba. Porcentajes sobre votos válidos, 1989

Cochabamba. Primeras mayorías por provincia, 1989
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Cochabamba. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1989

Provincia Tiraque

Provincia Ayopaya

Provincia Carrasco

Provincia Chapare

Provincia Tapacarí Provincia Quillacollo
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Provincia Arque Provincia Capinota

Provincia Esteban Arce Provincia Germán Jordán

Provincia Cercado Provincia Bolívar

Cochabamba. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1989
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Provincia Punata Provincia Arani

Provincia Mizque Provincia Campero

Cochabamba. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1989
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Oruro. Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

MIR Jorge Barrientos Zapata

MIR Jorge Inchauste Zelaya

ADN Juan Luzio Grandchant

ORG. POL. DIPUTADOS  

MIR Carlos Raúl Borth Irahola

MIR Ramiro Argandoña Valdez

MIR Heriberto Mamani Apaza

MIR Severino Jaita Oyola

ADN
Reynaldo Vásquez 
Sempértegui

ADN Wálter Alarcón Rojas

ADN Raúl Vargas Altamirano

MNR Genaro Frontanilla Vistas

MNR Agustín Ameller Gatica

MNR Reynaldo Peters Arzabe

Oruro. Porcentajes sobre votos válidos, 1989

Oruro. Primeras mayorías por provincia, 1989

DEPARTAMENTO DE ORURO
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Provincia Saucari Provincia Pantaleón Dalence

Provincia Sajama Provincia San Pedro de Totora

Provincia Cercado Provincia Carangas

Oruro. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1989
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Provincia Sabaya

Provincia Sur Carangas

Provincia Litoral

Oruro. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1989

Provincia Abaroa

Provincia Poopó

Provincia Sebastián Pagador
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Provincia Ladislao Cabrera

Oruro. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1989

Provincia Tomás Barrón
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DEPARTAMENTO DE POTOSÍ

Potosí. Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

MIR Gonzalo Valda Cárdenas

MIR Elena Calderón De Zuleta 

MNR Jaime Villegas 

ORG. POL. DIPUTADOS  

MIR Jebner Zambrana Roman

MIR Sergio Medinacelli Soza

MIR Edgar Lazo Loayza

MIR Alfredo Soraide Vargas

MIR José Ernesto Tórrez Obleas

MIR Walter Villagra Romay

MNR Oscar Bonifaz Gutiérrez

MNR Martín Quiroz Alcala

MNR Johny Prada Uribe

MNR Raúl Gallo Ibáñez

MNR Guillermo Condori Ramos

ADN Lino Pérez Estrada

ADN Edgar Barrientos Cazazola

ADN Wilson Antonio Lora Espana

ADN Humberto Zambrana Zenteno

ADN Antonio Pardo Guevara

IU Luis Antonio Fernández Fagalde

IU Simón Reyes Rivera

IU Filemón Escóbar Escóbar

Potosí. Porcentajes sobre votos válidos, 1989

Potosí. Primeras mayorías por provincia, 1989

*

*

* La base de datos no contempla resultados de estas provincias.
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Potosí. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1989

Provincia Charcas

Provincia Alonso de Ibáñez

Provincia Tomás Frías 

Provincia Rafael Bustillo

Provincia Chayanta

Provincia Cornelio Saavedra
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Provincia José María Linares

Provincia Nor Chichas

Provincia Antonio Quijarro

Provincia Nor Lípez

Provincia Enrique Baldivieso

Potosí. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1989

Provincia Sur Lípez
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Provincia Sur Chichas

Potosí. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1989

Provincia Modesto Omiste
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Tarija. Primeras mayorías por provincia, 1989

Tarija. Porcentajes sobre votos válidos, 1989

DEPARTAMENTO DE TARIJA

Tarija. Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

MNR Raúl Lema Patiño 

MNR Mario Cossío Sejas 

MIR Oscar Zamora Medinacelli

ORG. POL. DIPUTADOS  

MNR Javier Campero Paz

MNR Luis Lema Molina

MNR Manuel Paz Soruco

MNR Elio Vaca Villarroel

MIR Leopoldo López Cossío

MIR Arturo Liebers Valdivieso

MIR Hugo Carvajal Donoso

ADN Mario Arce Torres

ADN Emma Navajas de Alandia
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Tarija. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1989

Provincia Méndez Provincia Cercado

Provincia Burnet O’Connor Provincia Gran Chaco

Provincia Avilés Provincia Arce
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DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ

Santa Cruz. 
Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

MNR Juan Carlos Durán Saucedo 

MNR Enrique Quintela Vaca Díez

ADN Jorge Landívar Roca

ORG. POL. DIPUTADOS  

MNR Edil Sandoval Morón

MNR Hugo Velasco Rosales

MNR Olga Banegas de Flores

MNR Joaquín Monasterios Pinkert

MNR Clovis Rodríguez Ramírez

MNR Ronald Nieme Méndez

MNR Alfredo Cuéllar Vargas

ADN Hedim Céspedes Cossío

ADN Sixto Nelson Fleig Saucedo

ADN Neisa Roca Hurtado

ADN Carlos Caher Harb

ADN William B. Vaca Moreno

ADN Luz Pilar Barrancos de Castro

MIR Carlos Dabdoub Arrien

MIR Rolando Aróstegui Quiroga

MIR Hormando Vaca Díez Vaca Díez

MIR Mario Rueda Peña

Santa Cruz. Porcentajes sobre votos válidos, 1989

Santa Cruz. Primeras mayorías por provincia, 1989
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Santa Cruz. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1989

Provincia Velasco Provincia Ichilo

Provincia Sara Provincia Obispo Santisteban

Provincia Warnes Provincia Manuel M. Caballero
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Santa Cruz. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1989

Provincia Florida Provincia Andrés Ibáñez

Provincia Chiquitos Provincia Ángel Sandóval

Provincia Vallegrande Provincia Cordillera
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Santa Cruz. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1989

Provincia Ñufl o de Chávez Provincia Germán Busch
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DEPARTAMENTO DE BENI

Beni. Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

ADN Carlos Farah Aquín

ADN Hans Dellien Salazar

MNR Guillermo Aponte Burela

ORG. POL. DIPUTADOS  

ADN Wálter Guiteras Denis

ADN Elena Velasco De Urresti

ADN Manlio Roca Melgar

ADN Fernando Iriarte Suárez

MNR Miguel Majluf Morales

MNR José Hashimoto Pinto

MNR Guillermo Richter Ascimani

MNR Alex Arteaga Chávez

MIR Jorge Kholer Salas

Beni. Porcentajes sobre votos válidos, 1989

Beni. Primeras mayorías por provincia, 1989
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Beni. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1989

Provincia Vaca Díez Provincia Gral. José Ballivián

Provincia Yacuma Provincia Mamoré

Provincia Iténez Provincia Moxos
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Beni. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1989

Provincia Cercado Provincia Marbán
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DEPARTAMENTO DE PANDO

Pando. Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

ADN Leopoldo Fernández Ferreira

ADN Eugenio Von Beck Parada

MNR Ñufl o Chávez Ortiz

ORG. POL. DIPUTADOS  

ADN David Baustista Sánchez

ADN Elda Escalante Arzadum

ADN Miguel Becerra Suárez

MNR Fernando Barthelemy Martínez

MNR Irán Arab Fadul

MNR Ernesto Machicado Algiro

MIR Emigdio Flores Calpiñeiro

Pando. Porcentajes sobre votos válidos, 1989

Pando. Primeras mayorías por provincia, 1989
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Pando. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1989

Provincia Nicolás Suárez Provincia Abuná

Provincia Federico Román Provincia Manuripi

Provincia Madre de Dios P
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CONTEXTO

El proceso electoral de 1993 se llevó a cabo con un marco 
legal diferente del que rigió las Elecciones de 1989. En fe-
brero de 1991 y en julio de 1992 se reunieron la totalidad 
de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento y 
dieron lugar a una profunda reforma política, que se inició 
con la conformación de Cortes Electorales imparciales e 
independientes e incluyó —posteriormente— cambios 
que se plasmaron en nuevas leyes y en la modifi cación de la 
Constitución Política del Estado. La institucionalización de 
una Corte Electoral autónoma fue un avance notable en el 
desarrollo democrático en Bolivia. En 1991 se decidió que 
los cinco vocales electorales fueran personas sin fi liación 
partidaria nombradas mediante mecanismos institucio-
nales claros y fi rmes. En la legislación anterior se contaba 
de siete vocales nombrados por los partidos políticos y con 
capacidad de recontar y anular los votos de cualquier mesa 
electoral. 

El curso de la reforma apuntaba a dar cada vez mayor le-
gitimidad a las elecciones y a los representantes elegidos. La 
agenda política incluía asuntos que se encararían durante 
los siguientes años: la Privatización, la Descentralización, 
la Reforma Educativa y el reconocimiento formal de la hete-
rogeneidad cultural del país.

SISTEMA ELECTORAL

La Ley Nº 1246 de 5 de julio de 1991 estableció que cuatro 
de los vocales de la Corte Electoral serían designados por 
dos tercios de los miembros del Congreso y el quinto por el 
Presidente de la República. Esta ley instituyó la Corte Nacio-
nal Electoral como el máximo organismo electoral:
 
 Art. 24°. MÁXIMO ORGANISMO ELECTORAL
 “La Corte Nacional Electoral es el máximo or-

ganismo en materia electoral, con jurisdicción 
y competencia en todo el territorio de la Re-
pública. Tiene por sede la ciudad de La Paz. 
Sus decisiones son irrevisables, inapelables, de cum-
plimiento obligatorio, excepto las resoluciones de 
la Corte Nacional Electoral que infrinjan preceptos 
constitucionales”.

Mediante la adopción del principio de preclusión (Art. 
171°), se defi nió que ninguna etapa del proceso electoral se 
repetiría. Desde entonces, el conteo en las mesas electora-
les es defi nitivo, y es imposible realizar posteriormente el 
recuento de votos o la anulación de actas.

Entre los cambios que no se aplicaron a plenitud está 
la conformación de un Padrón Electoral permanente. En 
efecto, la reforma permitió el traspaso del Registro Civil a 
la tuición de la Corte; la tramitación de certifi cados de na-
cimiento depende de la Corte Electoral. Sin embargo, la en-
trega de cédulas de identidad continuó a cargo de la Policía 
Nacional. La depuración se realizó recién a partir de 2004.

FÓRMULA ELECTORAL

Algunos elementos del sistema vigente permanecieron sin 
cambios. Las circunscripciones eran las mismas de los pe-
ríodos anteriores. El Art. 132° de la Ley Nº 1246 de 5 de julio 
de 1991 establecía 13 diputados para Chuquisaca, 28 para 
La Paz, 18 para Cochabamba, 17 para Santa Cruz, 19 para 
Potosí, 10 para Oruro, 9 para Tarija, 9 para el Beni y 7 para 
Pando.

La asignación de diputaciones se hizo de la siguiente 
manera:
a) Los votos obtenidos por cada partido, frente, alianza o 

coalición, se dividirán entre la serie de divisores impa-
res en forma correlativa, continua y obligada (1, 3, 5, 7, 
9, etc.) según sea necesario en cada Departamento.

b) Los cocientes resultantes de estas operaciones, dis-
puestos en estricto orden descendente (de mayor a 
menor), servirán para la adjudicación de las diputa-
ciones correspondientes por cada Departamento se-
gún lo dispuesto en el Art. 132° (Art. 133°).

FORMA DE VOTO

En 1993 se llevaron a cabo las últimas Elecciones Generales 
de un solo voto. Las circunscripciones uninominales serían 
trazadas posteriormente. La votación de las candidaturas 
“populistas” o “informales” fue notable. CONDEPA y UCS 
obtuvieron el tercero y el cuarto lugar en la preferencia 
popular, respectivamente. Si se suman las votaciones de 
ambos partidos, el resultado supera la votación del Acuer-
do Patriótico, conformado por la coalición que ese año salía 
del gobierno. El MNR, en su alianza con el MRTKL, obtuvo 
el primer lugar, con un alto porcentaje de votos (casi 36%) 
y una presencia muy fuerte en el parlamento (42% de los 
diputados, 63% de los senadores y 44% del conjunto del 
parlamento). El candidato movimientista a la presidencia 
había declarado en la campaña electoral que no esperaba 
un triunfo mayoritario sino que el porcentaje de su votación 
le permitiera obtener más de la mitad de los curules en el 
parlamento.

CANDIDATOS Y RESULTADOS

En 1993 se presentaron 14 frentes, alianzas y partidos. La 
conformación de los binomios expresó ya, a diferencia de 
las elecciones anteriores, la escasa distancia ideológica 
del sistema de partidos: el Acuerdo Patriótico (formado 
principalmente por la ADN y el MIR) presentó, por ejem-
plo, a un ex dictador (Hugo Banzer) como candidato a la 
presidencia y a un ex guerrillero (Óscar Zamora) como 
candidato a la vicepresidencia. El partido “neopopulista” 
CONDEPA, de base social aymara, presentó como candi-
dato vicepresidencial a un empresario cruceño de origen 
croata. El MNR reunió a un “neoliberal gringo” (Gonzalo 
Sánchez de Lozada) con un dirigente e intelectual aymara 
(Víctor Hugo Cárdenas).

A las Elecciones de 1993 se presentaron 14 candidaturas. El MNR obtuvo primeras 

mayorías en ocho de los nueve departamentos. Estos resultados favorables le 

permitieron encabezar desde el gobierno una serie de reformas institucionales. 

Las reformas institucionales1993
ELECCIONES
GENERALES
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Bolivia: Elecciones Generales 1993. Organizaciones políticas y candidatos

Organización 
Política

Candidato 
a la presidencia

Candidato 
a la vicepresidencia

INDPENDIENTES Oscar Bonifaz Gutiérrez Enriqueta Ulloa Mealla

CONDEPA Carlos Palenque Avilés Ivo Kuljis Fuchtner

VR-9 Carlos Serrate Reich Ramiro Víctor Paz Cerruto

ARBOL Casiano Ancalle Choque Roberto Pacheco García

UCS Max Fernández Rojas Edgar Talavera Soliz

MKN Fernando Untoja Choque Tomas Ticuazu Heritaruqui

AP Hugo Banzer Suárez Óscar Zamora Medinacelli

EJE Félix Cárdenas Aguilar Ramiro Barrenecha Z.

MNR-MRTKL Gonzalo Sánchez de Lozada Víctor Hugo Cárdenas Conde

ASD Jerjes Justiniano Talavera Pablo Ramos Sánchez

IU Ramiro Velasco Romero Genero Flores Santos

MFD Carlos Valverde Barbery Jorge Roberto Caballero

MBL Antonio Araníbar Quiroga Miguel Urioste Fernández de Córdova

FSB José Mario Serrate Paz José Gamarra Zorrilla

Bolivia: Elecciones Generales 1993. Resultados ofi ciales de votación por organización política y departamento

Organización 
Política

Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosí Tarija
Santa 
Cruz

Beni Pando Bolivia

IND 185 2.544 1.361 302 2.103 543 719 279 59 8.095

CONDEPA 1.950 188.322 8.911 11.630 7.936 1.400 14.365 864 48 235.426

VR-9 1.822 7.806 2.688 1.053 2.604 1.147 3.323 555 96 21.094

ARBOL 1.284 9.090 4.824 5.244 2.311 584 6.392 918 51 30.698

UCS 9.788 64.797 44.833 20.171 24.052 10.981 42.899 7.958 776 226.255

MKN 324 7.358 1.375 1.491 1.026 256 711 125 14 12.680

AP 20.265 85.331 50.349 18.116 28.477 24.109 88.892 25.512 5.654 346.705

EJE 607 10.607 1.604 1.329 2.267 283 1.321 98 7 18.123

MNR-MRTKL 24.680 192.964 96.752 33.035 38.705 33.729 133.574 28.595 3.688 585.722

ASD 863 8.223 3.048 903 1.283 1.431 13.626 635 261 30.273

IU 2.494 5.062 2.292 907 2.244 820 1.401 860 57 16.137

MFD 290 1.475 717 369 697 255 2.364 88 14 6.269

MBL 11.721 27.113 17.924 3.967 9.992 3.286 12.656 1.331 249 88.239

FSB 977 5.225 2.478 806 1.874 802 7.510 1.089 173 20.934

Válidos 77.250 615.917 239.156 99.323 125.571 79.626 329.753 68.907 11.147 1.646.650

Blancos 2.658 12.151 5.762 2.532 5.405 1.748 5.499 1.171 138 37.064

Nulos 2.133 20.420 7.360 2.378 4.848 1.740 5.979 1.401 130 46.389

Emitidos 82.041 648.488 252.278 104.233 135.824 83.114 341.231 71.479 11.415 1.730.103

Inscritos 118.037 897.195 367.661 139.129 191.047 102.794 480.071 90.204 13.059 2.399.197

Los resultados obtenidos de la base de datos de la ex-CNE no coinciden con los resultados presentados al Congreso. La comparación entre áreas geográfi cas, gráfi cas y tablas 
electorales del Atlas utilizan la base de datos y no los resultados remitidos al parlamento. Ver anexos.

CUADROS, GRÁFICOS Y MAPAS DE RESULTADOS GENERALES
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Bolivia: Elecciones Generales 1993. Porcentajes sobre votos válidos

Bolivia: Elecciones Generales 1993. Distribución y composición del Parlamento
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El MNR obtuvo primeras mayorías en ocho de los nueve 
departamentos. Fue el triunfo más espacialmente distri-
buido de un partido o alianza en Elecciones Generales. La 
presencia de Víctor Hugo Cárdenas no determinó triunfos 
mayoritarios en las zonas aymaras, aunque probablemente 
permitió superar la votación departamental de CONDEPA, 
primera en la ciudad sede de gobierno y en El Alto. Las 
victorias más amplias de la alianza MNR-MRTKL se dieron 
en departamentos con poca presencia aymara: Beni, Santa 
Cruz y Tarija.

La propuesta electoral denominada “El Plan de Todos” 
constituía parcialmente un programa de reformas de 
segunda generación y coincidió con un lapso de disponi-
bilidad social. Los años posteriores registrarían la menor 
cantidad de protestas a nivel nacional de todo el periodo 
democrático (ver gráfi co). A pesar de su amplia victoria, la 
alianza tuvo que conformar una nueva coalición en el Con-
greso, con el MBL y UCS, juntando a 79 de los 130 diputados 
y a 18 de los 27 senadores.

Bolivia: Elecciones Generales 1993. Asignación de senadurías por organización política y departamento

Organización 
Política

Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosí Tarija
Santa 
Cruz

Beni Pando Bolivia

AP 1 1 1 1 1 1 2 8

CONDEPA 1 1

MNR-MRTKL 2 2 2 2 2 2 2 2 1 17

UCS 1 1

Total 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27

Bolivia: Elecciones Generales 1993. Asignación de diputaciones por organización política y departamento

Organización 
Política

Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosí Tarija
Santa 
Cruz

Beni Pando Bolivia

AP 4 4 4 2 5 3 5 4 4 35

ARBOL 1 1

ASD 1 1

CONDEPA 9 1 1 1 1 13

EJE 1 1

MBL 2 1 1 2 1 7

MNR-MRTKL 5 10 8 4 7 5 7 4 2 52

UCS 2 3 4 2 4 1 2 1 1 20

Total 13 28 18 10 19 9 17 9 7 130
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Elecciones Generales 1993. Primeras mayorías por departamento 

Elecciones Generales 1993. Desempeño electoral del MNR-MRTKL 
por departamento
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Elecciones Generales 1993. Primeras mayorías por provincia

Elecciones Generales 1993. Desempeño electoral del MNR-MRTKL 
por provincia
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Elecciones Generales 1993. Primeras mayorías por sección municipal

Elecciones Generales 1993. Desempeño electoral del MNR-MRTKL 
por sección municipal
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DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA

Chuquisaca. 
Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

MNR-MRTKL Julio Garret Ayllón

MNR-MRTKL
Domingo Enrique Ipiña 
Melgar

AP Alejandro Gastón Encinas V.

ORG. POL. DIPUTADOS  

MNR-MRTKL Omar Montalvo Gallardo

MNR-MRTKL Jacinto Aramayo Barja

MNR-MRTKL Víctor E. Urquidi Hodgkinson

MNR-MRTKL Miguel Antoraz Chalup

MNR-MRTKL José Rubén Mogro Zeballos

AP Juan Enrique Toro Tejada

AP Álvaro M. Vera Corvera

AP
Luis Morgan López 
Baspineiro

AP Gastón Moreira Ostria

MBL
Miguel Urioste Fernández 
de Córdova

MBL Pastor Velásquez Chaure

UCS Jaime Ponce Caballero

UCS
María del Rosario 
Barriga de Yáñez

Chuquisaca. Porcentajes sobre votos válidos, 1993
 

Chuquisaca. Primeras mayorías por provincia, 1993

CUADROS, GRÁFICOS Y MAPAS DE RESULTADOS POR DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y SECCIÓN MUNICIPAL
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Provincia Zudáñez Provincia Tomina

Provincia Hernando Siles Provincia Yamparáez

Provincia Oropeza Provincia Azurduy

Chuquisaca. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1993
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Provincia Sur Cinti Provincia Luis Calvo

Provincia Nor Cinti Provincia Belisario Boeto

Chuquisaca. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1993
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DEPARTAMENTO DE LA PAZ

La Paz. Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

MNR-MRTKL Guido Rafael Capra Jemio 

MNR-MRTKL Javier Tórrez Goitia 

CONDEPA Andrés Soliz Rada

ORG. POL. DIPUTADOS  

MNR-MRTKL
Guillermo Bedregal 
Gutiérrez

MNR-MRTKL Germán Quiroga Gómez

MNR-MRTKL
María Teresa Paz 
Prudencio

MNR-MRTKL Alfredo Romero

MNR-MRTKL Jorge M. Gonzales Sfeir

MNR-MRTKL Nicomedes Sejas Terrazas

MNR-MRTKL
Douglas Ascarrunz 
Eduardo

MNR-MRTKL Jorge E. Machicado Argiro

MNR-MRTKL Víctor Choque Loza

MNR-MRTKL Paulino Quispe Tozola

CONDEPA Remedios Loza Alvarado

CONDEPA Jorge Medina Pinedo

CONDEPA Gonzalo Ruiz Paz

CONDEPA Ricardo V. Paz Ballivián

CONDEPA Roberto Vega Hermosa

CONDEPA Eduardo R. Paz Rada

CONDEPA Daniel Santalla Tórrez

CONDEPA
Edith Gutiérrez 
de Mantilla

CONDEPA Jorge Albarracín

AP Luis A. Vásquez Villamor

AP
Luis Fernando 
Kieffer Guzmán

AP Guido C. Riveros Franck

AP Benjamín Miguel Harb

MBL
Juan Fernando del 
Granado Cossío

UCS Raúl Froilán Tovar Piérola

UCS Michael Meier Finkelstein

UCS
Juan Antonio 
Malky Zalaquett

EJE
Ramiro Barrenechea 
Zambrana

La Paz. Primeras mayorías por provincia, 1993

La Paz. Porcentajes sobre votos válidos, 1993
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Provincia Murillo Provincia Omasuyos

Provincia Pacajes Provincia Camacho

Provincia Muñecas Provincia Larecaja

La Paz. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1993
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Provincia Franz Tamayo Provincia Ingavi

La Paz. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1993

Provincia Sur Yungas Provincia Los Andes

Provincia Loayza Provincia Inquisivi



138 ATLAS ELECTORAL DE BOLIVIA

Provincia Aroma Provincia Nor Yungas

La Paz. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1993

Provincia Abel Iturralde Provincia Bautista Saavedra

Provincia Manco Kápac Provincia Gral. José Manuel Pando
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Provincia Gualberto Villarroel Provincia Caranavi

La Paz. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1993
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Cochabamba. Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

MNR-MRTKL
Antonio E. Sánchez De 
Lozada Sánchez Bustamante 

MNR-MRTKL Benedicto Juvenal Castro T.

AP Joaquín H. J. Aguirre Lavayén

ORG. POL. DIPUTADOS  

MNR-MRTKL Antonio Eudoro Galindo Anze

MNR-MRTKL
María Lourdes Zabala 
Canedo de Rodríguez

MNR-MRTKL Inhabilitado Resolución 105/93

MNR-MRTKL Alberto Werner Gasser Vargas

MNR-MRTKL José Ramiro Arispe Arispe

MNR-MRTKL
Luis Orlando Jordán 
Balderrama

MNR-MRTKL Luis Enrique Soria Jáuregui

MNR-MRTKL José Oliverio Irirte Lafuente

CONDEPA Víctor Edgar Cabrera Quezada

AP Luis J. Gonzales Quintanilla

AP Tito Hoz de Vila Quiroga

AP
Oscar Armando 
de la Parra Soria

AP
Guido Diógenes 
Camacho Rodríguez

MBL Alfonso Ferrufi no Valderrama

UCS
César Fernando 
Vargas Mercado

UCS Mario Galindo Decker

UCS Hector Cartagena Chacón

UCS Daniel Julio Uriona Suárez

Cochabamba. Porcentajes sobre votos válidos, 1993

DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA

Cochabamba. Primeras mayorías por provincia, 1993
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Provincia Ayopaya Provincia Chapare

Provincia Tiraque Provincia Carrasco

Provincia Tapacarí Provincia Quillacollo

Cochabamba. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1993
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Provincia Cercado Provincia Bolívar

Provincia Arque Provincia Capinota

Provincia Esteban Arce Provincia Germán Jordán

Cochabamba. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1993
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Provincia Punata Provincia Arani

Provincia Mizque Provincia Campero

Cochabamba. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1993
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DEPARTAMENTO DE ORURO

Oruro. Primeras mayorías por provincia, 1993

Oruro. Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

MNR-MRTKL Germán R. Peters Arzabe 

MNR-MRTKL Freddy J. Tejerina Rivera

UCS  Jorge G. Rosso Mendieta

ORG. POL. DIPUTADOS  

MNR-MRTKL
Mirtha Patricia Quevedo 
Acalinovic

MNR-MRTKL Guillermo Sola Eugenio

MNR-MRTKL Wálter Sauciri Núñez

MNR-MRTKL Juan Martínez Chávez

CONDEPA Lizandro García Arce

AP Carlos Raúl Bohrt Irahola

AP
Juan Javier Gerardo 
Tamayo Richard

UCS
Norman Antonio Sahonero 
Araujo

UCS Máximo Terán García

ARBOL
Carlos Marcelo 
Fernández Irahola

Oruro. Porcentajes sobre votos válidos, 1993
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Provincia Sajama Provincia San Pedro de Totora

Provincia Nor Carangas Provincia Tomás Barrón

Provincia Cercado Provincia Carangas

Oruro. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1993
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Provincia Saucari Provincia Sebastián Pagador

Provincia Pantaleón Dalence Provincia Sabaya

Provincia Mejillones Provincia Litoral

Oruro. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1993
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Provincia Sur Carangas Provincia Poopó

Provincia Abaroa Provincia Ladislao Cabrera

Oruro. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1993
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DEPARTAMENTO DE POTOSÍ

Potosí. Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

MNR-MRTKL Valentin J. Abecia Baldiviesc

MNR-MRTKL Wálter H. Zuleta Roncal

AP Gonzalo Valda Cárdenas

ORG. POL. DIPUTADOS  

MNR-MRTKL Yerko Andrés Kukoc del Carpio

MNR-MRTKL Aida Luz Moreno de Claros

MNR-MRTKL Jebner Zambrana Román

MNR-MRTKL Claudio Miranda Muñoz

MNR-MRTKL
Juan Manuel Decormis 
Benavides

MNR-MRTKL Abad Nina Mollo

MNR-MRTKL Arturo Centellas Miranda

AP Néstor Zamora Muñoz

AP Sergio Medinacelli Soza

AP
Daniel Arturo Oropeza 
Echevarría

AP Wilson Antonio Lora Espada

AP Wálter Villagra Romay

UCS Luis Sanabria Taboada

UCS Hugo Adolfo Baptista Orgaz

UCS
Alejandro Lucio Felípez 
Bustamante

UCS Ruggero Seborga Prieto

MBL
Luis Antonio 
Fernández Fajalde

MBL Francisco Checo Condori

CONDEPA
Angel Rosendo 
Moscoso MeléndezPotosí. Porcentajes sobre votos válidos, 1993

Potosí. Primeras mayorías por provincia, 1993
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Potosí. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1993

Provincia Gral. Bernardino Bilbao Rioja Provincia Alonso de Ibáñez

Provincia Rafael Bustillo Provincia Charcas 

Provincia Chayanta Provincia Tomás Frías
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Potosí. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1993

Provincia Cornelio Saavedra Provincia Daniel Campos

Provincia Antonio Quijarro Provincia José María Linares 

Provincia Nor Lípez Provincia Nor Chichas
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Potosí. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1993

Provincia Enrique Baldivieso Provincia Sur Chichas

Provincia Sur Lípez Provincia Modesto Omiste
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DEPARTAMENTO DE TARIJA

Tarija. Primeras mayorías por provincia, 1993

Tarija. Porcentajes sobre votos válidos, 1993Tarija. Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

MNR-MRTKL Raúl Lema Patiño

MNR-MRTKL Luis Lema Molina

AP Leopoldo López Cossío

ORG. POL. DIPUTADOS  

MNR-MRTKL Javier Campero Paz

MNR-MRTKL Martha Linares de Olivera

MNR-MRTKL Claudio Salinas Martínez

MNR-MRTKL Imel Copa Velásquez

MNR-MRTKL Enrique Zelaya Ayllón

AP Rafael Canedo Trigo

AP
Hugo Arturo 
Carvajal Donoso

AP Mario Arce Tórrez

UCS
Jorge Gonzalo 
Barrientos de Ugarte
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Tarija. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1993

Provincia Méndez Provincia Cercado

Provincia Burnet O’Connor Provincia Gran Chaco

Provincia Avilés Provincia Arce
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DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ

Santa Cruz. 
Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

MNR-MRTKL Juan Carlos Durán Saucedo

MNR-MRTKL Osvaldo Monasterio Áñez

AP Jorge Landívar Roca

ORG. POL. DIPUTADOS  

MNR-MRTKL Edil Sandoval Morón

MNR-MRTKL Ronald Nieme Méndez

MNR-MRTKL
Adela del Rosario Prado 
de Barbonari

MNR-MRTKL Jorge Félix Prestel Kern

MNR-MRTKL Ismael Morón Sánchez

MNR-MRTKL Pedro Luis García Capriles

MNR-MRTKL Silvio Aramayo Cruz

AP Hormando Vaca Díez

AP Guido Nayar Parada

AP Guillermo Capobianco Rivera

AP Neisa Roca Hurtado

AP Mario Erlan Rueda Peña

UCS Luis Osman Landívar Bowles

UCS Fernando Bowles Rizzo

MBL Erwin Saucedo Fuentes

CONDEPA Justo Yépez Kakuda

ASD Jerjes Justiniano Talavera

Beni. Porcentajes sobre votos válidos, 1993

Santa Cruz. Primeras mayorías por provincia, 1993
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Santa Cruz. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1993

Provincia Velasco Provincia Ichilo

Provincia Sara Provincia Obispo Santisteban

Provincia Warnes Provincia Manuel M. Caballero
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Santa Cruz. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1993

Provincia Florida Provincia Andrés Ibáñez

Provincia Chiquitos Provincia Ángel Sandóval

Provincia Vallegrande Provincia Cordillera
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Provincia Germán Busch P

Santa Cruz. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1993

Provincia Guarayos Provincia Ñufl o de Chávez
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DEPARTAMENTO DE BENI

Beni. Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

MNR-MRTKL Miguel Majluf Morales

MNR-MRTKL Guillermo Richter Ascimani

AP Wálter Guiteras Denis

ORG. POL. DIPUTADOS  

MNR-MRTKL Luis Zambrano Ibáñez

MNR-MRTKL Carlos Suárez Mendoza 

MNR-MRTKL Elias Asbún Tobías 

MNR-MRTKL Antonio Majluf Morales 

AP Jorge Kohler Salas 

AP
Julia Elena Velasco De 
Urresti 

AP Hugo Yabert Lozano 

AP
Simón Guido Roca 
Villavicencio 

UCS
Luis Enrique Monasterio 
Chávez

Beni. Porcentajes sobre votos válidos, 1993

Beni. Primeras mayorías por provincia, 1993
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Beni. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1993

Provincia Vaca Díez Provincia Gral. José Ballivián

Provincia Yacuma Provincia Mamoré

Provincia Iténez Provincia Moxos
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Beni. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1993

Provincia Cercado Provincia Marbán
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DEPARTAMENTO DE PANDO

Pando. Parlamentarios titulares

ORG. POL. SENADORES

AP
Leopoldo Fernández 
Ferreira

AP Elda Gloria Escalante A.

MNR-MRTKL Juan Carlos Riss Cecín

ORG. POL. DIPUTADOS  

MNR-MRTKL
Ruth Becerra Villalobos 
de Leverenz

MNR-MRTKL Felipe Vigabriel Villarreal 

AP José Luis Padilla Mejido 

AP David Bautista Sánchez

AP Emigdio Flores Calpiñeiro

AP Adolfo Áñez Ferreira 

UCS Napoleón Landívar Ruiz

Pando. Porcentajes sobre votos válidos, 1993

Pando. Primeras mayorías por provincia, 1993
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Pando. Primeras mayorías por sección municipal de cada provincia, 1993

Provincia Nicolás Suárez Provincia Abuná

Provincia Federico Román Provincia Manuripi

Provincia Madre de Dios P
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