
REVISTA CIENTÍFICA - AÑO 4 - No 4

[ 1 ]

RESUMEN

En Sucre, el 8 de septiembre de 1888 y durante fiesta de la Virgen de 
Guadalupe que se celebraría con una misa en la catedral, llevaron a 
cabo una rebelión por parte de efectivos del Batallón “Loa”, con la 
firme intención de asesinar al presidente, el Sr. Aniceto Arce, que había 
ganado las elecciones meses antes con el Partido Nacional. El motivo 
de esta acción violenta fue que, el Partido Liberal, comandado por el 
General Eliodoro Camacho, había perdido las elecciones por segunda 
vez consecutiva, donde denunció alteración de resultados, compra de 
votos e intromisión del Poder Ejecutivo. El magnicidio no se dio, pero 
el intento de ello, tuvo como resultado un terrible derramamiento de 
sangre en la Capital.
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ABSTRACT

In Sucre, on September 8, 1888 and during the feast of the Virgin of 
Guadalupe that would be celebrated with a mass in the cathedral, a 
rebellion was carried out by members of the “Loa” Battalion, with the 
firm intention of assassinating the president., Mr. Aniceto Arce, who had 
won the elections months before with the National Party. The reason 
for this violent action was that the Liberal Party, led by General Eliodoro 
Camacho, had lost the elections for the second consecutive time, 
where it denounced alteration of results, vote buying and interference 
by the Executive Branch. The assassination did not take place, but the 
attempt to do so resulted in terrible bloodshed in the Capital.

Keywords: Rebellion, liberal, conservative.

INTRODUCCIÓN

El fracaso de Bolivia en la contienda bélica con Chile3, abrió un escenario 
en Bolivia respecto a una nueva mirada hacia su desarrollo como país. 
La pérdida del acceso soberano al Océano Pacífico terminó con un 
período político dirigido por militares, “caudillismo” lo denominaron. 
El país necesitaba una nueva reestructuración política, un liderazgo 
y una conducción bajo otras perspectivas, pero por sobre todo, la 
apertura de escenarios y mecanismos democráticos que involucren 
a todos los ciudadanos a la hora de elegir a sus gobernantes. Era el 
sufragio libre.

3	 Llamada	también,	la	“Guerra	del	Pacifico”.	El	14	de	febrero	de	1879	Chile	invadía	Antofagasta,	bajo	el	argumento	
que	se	había	violado	un	acuerdo	donde	Bolivia	cedía	a	Chile	territorio	para	la	explotación	de	guano	y	salitre.	
Dicha	violación	del	acuerdo	motivó	al	gobierno	chileno	a	reclamar	el	territorio	que,	además,	carecía	de	presencia	
boliviana	por	su	lejanía	con	los	centros	de	poder:	políticos	y	económicos.	Tras	una	serie	de	derrotas	del	Ejército	
boliviano,	en	1884,	Gregorio	Pacheco,	firmaba	el	“Pacto	de	Tregua”	donde	fija	el	límite	del	territorio	boliviano	
el	rio	Loa,	que	en	otrora,	constituía	el	límite	de	Perú	con	Bolivia.	En	1904,	en	el	gobierno	de	Ismael	Montes,	el	
acuerdo	se	rectifica,	dejando	así	a	Bolivia,	sin	salida	marítima.		
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Este cambio inició en 1880 por parte de la Convención Nacional4 con la 
sanción y promulgación de la ley de 18785 que aprobaba la Constitución 
que estipulaba cuatro años para ejercer la presidencia y bajo el principio 
de alternabilidad. Esta Convención Nacional tomó las riendas del país 
bajo el mandato de Narciso Campero como presidente y Aniceto Arce 
y Belisario Salinas, como vicepresidentes, llamando a elecciones por 
voto popular, en 18846.

En el período de 1884 hasta 1892, entre Gregorio Pacheco al inicio 
y Aniceto Arce terminando su mandato, sucedieron hechos que 
quedan marcados en la historia política de Bolivia; pasquines y cartas, 
publicados por los partidos políticos en pugna, se fueron publicando 
en distintos periódicos, conteniendo un mensaje homogéneo: 
“censura por la violencia y el fraude”, pero tanto, fraude como 
violencia, fueron ejercidas por todos los bandos antes, durante y 
hasta después de cada uno de los comicios. Irurozqui sostiene que 
son “elementos consustanciales al proceso electoral” (Irurozqui, 2000: 
184) y que forman parte de las características de la vida política que 
iba gestándose en Bolivia.

El presente artículo, analiza y relata, el hecho de violencia más 
relevante en este período, el intento de asesinato al presidente Arce, el 
8 de septiembre de 1888, durante sus primeros meses de mandato, y 
que dicho sea de paso, sucedió en una fecha religiosa que, hasta hoy, 
es celebrada con mucho entusiasmo en Chuquisaca: La fiesta de la 
Virgen de Guadalupe. 

4 La	Convención	Nacional	fue	convocada	tras	la	destitución	de	Hilarión	Daza,	acusado	de	traición	a	la	Patria.	Con-
formaba	dicha	Convención,	personalidades	destacadas	del	país.

5	 En	1878	Hilarión	Daza,	que	fungía	como	Presidente	de	Bolivia	tras	derrocar	en	1876	al	presidente	Tomás	Frías,	
convocó	a	una	Asamblea	Constituyente	para	aprobar	una	nueva	Consitución	que	lo	avalaba	en	el	cargo.

6	 Bajo	el	principio	de	alternabilidad,	Aniceto	Arce,	que	fungió	como	Vicepresidente	de	la	Convención	Nacional,	no	
debía	de	haberse	presentado	para	las	elecciones	de	1884.	Este	hecho	fue	denuncia	por	los	Liberales,	sin	reper-
cusión alguna.
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1. ANTECEDENTES A LA REBELIÓN

Bolivia, durante la Guerra contra Chile, estaba dividida entre quienes 
optaban por la vía pacífica o los “pacifistas o antiperuanos” y los que 
opinaban que Bolivia debería entrar atacar con todo al Ejército chileno, 
estos eran los “guerristas o antichilenos” (Irurozqui, 1999: 246); ya después 
de terminada la guerra, dichas posturas fraguaron en partidos políticos: 
el Partido Constitucional de Aniceto Arce, el Partido Conservador de 
Mariano Baptista, el Partido Liberal de Eliodoro Camacho y el Partido de 
la Reconciliación Nacional o Partido Demócrata de Gregorio Pacheco.

Para los comicios de 1883, el Partido de Arce, los Conservadores, y el de 
Pacheco, los Demócratas, guardaban enormes diferencias, creando una 
rivalidad entre ambos; ésta fue tomada como una oportunidad para el 
partido el Partido de Camacho, los Liberales; en ese sentido quisieron, 
antes de las elecciones de 1883, el Partido Liberal se reunió con el 
Partido de Arce para aliarse y no permitir que el Partido de Pacheco 
ganara. Finalmente, tal acuerdo no llegó a ningún puerto y es así que 
en las elecciones de 1884, tres partidos políticos se presentaron a las 
elecciones: el Constitucional, los Liberales y los Demócratas, siendo este 
último el ganador. Gregorio Pacheco era el nuevo presidente de Bolivia.

De aquella elección quedó algo sólidamente conversado y acordado: 
alternar en el poder uno cada vez, todo con tal de que el Partido 
Liberal no gobernase; es así que, tras el gobierno de Gregorio Pacheco, 
en mayo del 1888, y tras unas elecciones que se habían sucedido sin 
ningún contratiempo ni acción fuera de orden, Aniceto Arce, a la 
cabeza del Partido Nacional7 fue elegido por voto popular y por una 
amplia mayoría8, Presidente de Bolivia, y posicionado el 15 de agosto 
para el periodo entre 1888- 1902.

7	 Para	las	elecciones	de	1884,	se	llamaba	Partido	Constitucional	pero	cambió	a	Partido	Nacional	para	las	eleccio-
nes	de	1888,	pese	al	cambio	de	nombre	no	cambió	su	línea	Conservadora.

8	 Las	elecciones	de	1888	se	dieron	los	días	13,	14,	15	y	16	de		mayo	como	mandaba	la	Ley	Electoral		y	los	resultados	
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Previo. En diciembre de 1887, el Partido Liberal, nuevamente se había 
contactado con el Partido de Nacional9 de Arce, donde Eliodoro 
Camacho propuso, que ambos, el Partido Nacional y el Partido Liberal, 
realicen una “combinación sin desdoro de los gerentes” (Irurozqui, 1999: 
256), esto en respuesta al “pacto” que Pacheco y Arce realizaron en la 
anterior elección; esta combinación que proponía Camacho permitiría 
“salvar juntos a la Patria de la tempestad próxima a estallar” (Ibid: 256)  
–¿acaso esa sería una primera amenaza?– y consistía en que ninguno 
de los dos partidos quedaba subordinado al otro, que el Partido Liberal 
votaría para primer Vicepresidente a Arce y los del Partido Nacional, 
para Camacho, y que el ganador de ambos, resultaría como presidente, 
el cual, al cabo de dos años, dimitiría al cargo para que continuase el 
otro por la gestión restante.

La propuesta fue rechazada por Arce y su partido, bajo el argumento 
que no se podía jugar con el deseo del electorado y que se debería de 
respetar su voto, pues deberían ser gobernados por quien eligieron. 
Camacho amenazó con un golpe de Estado si volvía a perder.

“(…)Basándose en los testimonios del liberal Agustín Iturricha10, 
Ramiro Condarco Morales, sugiere que la conferencia de Paria 
sólo habría  sido un ardid liberal para secuestrar a Aniceto Arce 
y a sus acompañantes e iniciar, con la ayuda del regimiento de 
artillería de esa localidad, la propagación de una rebelión desde 
Oruro a otros departamentos del país” (Ibid, 256).

fueron:	para	Aniceto	Arce	del	Partido	Nacional	con	25.396	votos	y	para	Eliodoro	Camacho	del	Partido	Liberal	
7.183	votos;	los	votos	dispersos,	blancos	y	nulos	sumaban	1.839	votos,	haciendo	un	total	de	34.418	votos	en	
Chuquisaca.	 Sucre	 contaba	 con	20.907	habitantes	para	el	 censo	de	1900,	donde	hombres	 sumaban	8.671	 y	
12.236	mujeres

9	 El	Partido	Constitucional	o	Conservador	había	cambiado	de	nombre	a	Partido	Nacional.	Las	ideas	eran	las	mis-
mas, sólo cambiaron el nombre.

10	 Agustín	Iturricha	Calancha,	fue	jurista	e	historiador,	se	dedicó	al	periodismo	y	la	política;	militante	del	Partido	Li-
beral	llegando	a	ser	elegido	Diputado;	enseñó	en	el	Colegio	Junín	y	fue	docente		de	la	Universidad	San	Francisco	
Xavier	y	Rector	de	la	misma	en	1908.	
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Camacho hizo fuertes denuncias de que el presidente Pacheco estaba 
interfiriendo en el libre proceso electoral que debía darse en mayo; 
denunciaba estrictas medidas disciplinarias de prevención por parte 
del gobierno y del Partido Nacional hacia su Partido, y el cohecho de 
Arce. Camacho amenazó con que, el Partido Liberal, se abstendría del 
voto y él mismo comunicaba que se encontraba en la dura decisión, 
de tolerar esos abusos o promover la sublevación. En mayo de 1888, el 
Partido Liberal perdió las elecciones, una vez más.

2.- LA MAÑANA DEL 8 DE SEPTIEMBRE

La vorágine electoral había ya terminado, los días habían transcurrido 
sin ninguna novedad desde la posesión de Aniceto Arce en agosto. 
Era la mañana del 8 de septiembre, con un cielo revestido de un 
límpido azul –como lo describió un periódico local– en la Catedral de 
la ciudad de Sucre, se aprestaban a celebrar, ante una muchedumbre 
de personalidades y gente común, la celebración eucarística más 
importante para la sociedad católica de Sucre: la fiesta de la Virgen de 
Guadalupe11.

Según el libro biográfico que escribió Ignacio Prudencio Bustillos 
sobre la vida de Arce, indica que el motín habría sido ideado por cuatro 
sargentos del Batallón “Loa” y un peluquero de nombre Pablo Arispe12 
(Bustillos, 1951: 171), que sumaron a este complot a un teniente coronel 
de apellido Rivadeneira y que, nerviosos por el rumor que se empezó 
a correr, exigían del General Camacho el visto bueno, que según 
Bustillos: “desde su sede en La Paz, era una esfinge indescifrable: ni se 

11	 Pintada	por	Fray	Diego	de	Ocaña	en	1601,	es	la	patrona	de	Chuquisaca,	donde	tiene	su	capilla	contigua	a	la	ca-
tedral.	Su	fiesta	patronal	se	celebra	cada	8	de	septiembre.

12	 “(…)Tuvo	conocimiento	de	ello	el	peluquero	Pablo	Arispe,	uno	de	esos	Fígaros	criollos	tan	numerosos	en	nues-
tras	poblaciones,	chismoso,	enredador	y	parlanchín,	ejerciendo	con	estas	cualidades	enorme	influencia	en	las	
clases	populares.	Arispe	se	puso	en	contacto	con	cuatro	sargentos	del	batallón	Loa,	y	entre	estos	oscuros	indivi-
duos	se	tramó	el	complot”
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decidía por la revolución ni ponía en juego su decisiva influencia para 
detenerla” (Ibid, 171).

El plan para esa mañana era el siguiente: cuando el Batallón “Loa” 
formara una calle en la puerta de la catedral por donde el Presidente 
Arce pasaría, el tambor mayor debería dar dos señales: la primera, 
haciendo callar súbitamente la música –esa primera señal avisaría que 
el presidente estaba en el momento y lugar correcto –y la segunda, 
que consistía en reanudar la música. Aquella sería la señal definitiva 
para asesinar al  presidente Arce.

La primera señal se dio; con el bastón en mano y de manera súbita, 
el tambor mayor calló a la banda. Arce estaba en posición. El 
tambor mayor, calculaba nervioso cada segundo que pasaba. Su 
mano con el bastón, continuaba arriba. El presidente caminó hacia 
el interior de la catedral. Por la esquina de la “Rumicruz” 13, apareció 
el Arzobispo, portando una cruz. “El tambor mayor se sobrecoje 
y desiste de dar la fatal señal” (CBDH, 1888:15). El presidente Arce 
entró en la catedral ileso e ignorando totalmente, que estuvo a 
punto de ser asesinado.

La catedral al tope de gente, entre ellos, las más distinguidas 
personalidades de la ciudad: Ministros de Estado, representantes de 
Perú y Chile, jueces, abogados, contadores, mujeres, niños y ancianos, 
escuchaban en profunda solemnidad los evangelios y al coro cantando 
en latín: et in terra pax homínibus bonae voluntatis. (paz en la tierra a 
los hombres de buena voluntad) Gloria, de Antonio Vivaldi.

Antes que suene el primer disparo, los oficiales y el batallón, sin 
advertir qué pasaba, se dispersaron por la plaza mientras transcurría 
la misa; unos entraron al “Casino Liberal” que era una cantina que se 

13	 Cruz	tallada	en	piedra	situada	en	el	vértice	superior	de	los	muros	de	la	catedral	que	colindan	actualmente	la	calle	
25	de	mayo	y	Nicolás	Ortiz.
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encontraba al frente de la plaza a tomar unos tragos, otros fueron a 
comer por los alrededores. 

Sin embargo, la 2da Compañía del Batallón Loa, tramaba algo: se 
movieron sigilosamente hasta el Parque del Palacio de Gobierno y 
entonces empezaron a disparar.

El reloj de la catedral marcaba las 10:34. Desde dentro de la catedral 
se oyeron los disparos de rifle y  percusiones de cañones; la gente no 
entendía lo que sucedía y tropezaba y caía escapando hacía ningún 
lugar donde ir.

Empezado el motín, oficiales y soldados, que no eran parte del complot, 
sucumbieron ante las armas. Uno de ellos, el Coronel Sarabia que 
almorzaba cerca a la plaza, dejó todo y salió a la carrera; confundido 
ante el bullicio, en vano intentó contener el caos del batallón. Sus 
soldados, unos corrían y otros se escondían. Un sargento, pistola en 
mano, le dio cuatro tiros a quemarropa y moribundo caminó hasta el 
edificio del Cabildo donde al final cayó muerto.

Adentro, Miguel Aguirre -Prefecto de Chuquisaca-, lograba escabullirse 
antes de que cerraran por completo las puertas del templo, una de las 
muchas balas que dispararon lo roza pero apenas  logra rasgarle la 
chaqueta. Subió a su caballo, y al galope se dirigió 13 km hasta Yotala 
en busca del “Batallón Chorolque”, Batallón que contaba con más 
hombres que munición, pero  eran el refuerzo más cercano.

Los rebeldes cercaron la plaza - la Catedral, el Palacio de Gobierno 
y el Seminario San Cristóbal14- representantes de los poderes de la 
República estaban encerrados y acorralados, listos para ser eliminados, 
sin embargo ese no era el objetivo, el plan era matar a Arce. 

14	 Los	tres	edificios	que	se	mencionan	se	encuentran	en	el	mismo	manzano
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La guardia de la policía, alertada, afuera hicieron todo el esfuerzo de 
contener el motín, pero no contaron con que “malhechores a la cabeza 
de un insigne ladrón de apodo “Cuervo”15 (CBDH, 1888:18), formaban 
parte de la revolución, que también se habían armado, sucumbiendo 
finalmente ante ellos. 

Otro grupo de rebeldes habían llegado hasta el cuartel de artillería 
que poca munición tenía, la guardia resistió hasta donde pudo, el 
jefe de guardia fue herido y al f inal, con muchas bajas en sus f ilas, 
fueron tomados. Los cañones Krupps fueron arrastrados hasta la 
plaza.  

Pero ¿Quién estaba al mando de este motín? Su nombre: Belisario 
Salinas, que años antes había sido vicepresidente de Narciso Campero16 
y Prefecto de La Paz

Durante horas, entre vivas a Eliodoro Camacho y al Partido Liberal, los 
rebeldes disparaban a quienes osaban ofrecer resistencia y a civiles 
que transitaban o curioseaban lo ocurrido.

Mediante una nota firmada por el Arzobispo, los representantes de 
Perú y Chile y algunas otras personalidades, solicitaron las garantías 
para que la gente pueda salir ilesa de la Catedral. La nota fue aceptada 
y las garantías dadas, pero: “de ahí no salía vivo Arce, Baptista y Reyes 
Ortiz”17 (CBDH, 1888:20).

Con mucho temor, la gente salió de a poco de la catedral, otros no 

15	 Este	personaje	había	sido	encarcelado	por	robar	algunos	objetos	de	valor	de	la	catedral,	había	sido	liberado	y	
respaldado	por	los	líderes	de	la	revuelta,	acerca	del	robo	que	hizo	a	la	catedral,	un	diputado	liberal	argumentó	
en	su	momento:	“la	revolución	ha	abierto	las	puertas	del	presidio	a	Cuervo,	y	nadie	mejor	que	él	merecía	estar	
libre,	pues	hizo	bien	poniendo	en	circulación	un	capital	muerto”.

16	 Narciso	Campero	fue	elegido	Presidente,	primero,	por	una	Junta	de	Notables	en	La	Paz	el	año	1879	y	luego	rati-
ficado	por	una	Convención	Nacional	el	año	1880.	El	periodo	de	su	presidencia	fue	de	1880-	1884

17	 Aniceto	Arce,	Mariano	Baptista	(Ministro	de	Relaciones	Exteriores)	y	Serapio	Reyes	Ortiz,	vicepresidente	de	Arce.
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se animaron por miedo a ser asesinados y durmieron ahí esa noche. 
Todas las puertas estaban fuertemente vigiladas.

¿Y dónde estaba Arce en esos momentos? Tras los primeros disparos, 
al arrastre, logró escabullirse al patio del Seminario San Cristóbal por 
un pasaje que había en la sacristía de la Catedral. Ahí, seguro de los 
rebeldes, aguardó pensando su próximo movimiento.

El Batallón “Chorolque” a la cabeza del Prefecto Aguirre llegó a las 
4 p.m. al Tejar, distante a 5 kilómetros de la ciudad; los amotinados 
del “Loa”, otros tantos de la “Artillería” y el grupo del Cuervo, ya los 
estaban esperando. Desde una parte ventajosa y elevada de la zona, 
mostraron banderas blancas, viendo este gesto, Aguirre ordenó 
aproximarse, lo cual resultaría un grave error; una vez cerca, los 
rebeldes empezaron a disparar sus rifles y cañones al “Chorolque”. 
Éstos, respondieron también,  pero poco duraron sus municiones; 
agotadas éstas, retrocedieron. El saldo: quince hombres regados en 
la quebrada, tres muertos y doce heridos. El “Chorolque” había sido 
vencido. Era la única fuerza cercana que podría proteger a la ciudad 
y al presidente, y había sido vencida.

En la ciudad reinaba el caos, en las calles las señoras cerraban sus casas 
con aldabas, oían disparos, estruendos de cañones, los rebeldes pedían 
a gritos la cabeza del Presidente Arce.

Según todas las  fuentes recurridas coinciden que, un joven llamado 
Anastacio Urioste, ayudó a Arce a escapar del Seminario, con una falsa 
alarma: “¡viene el Chorolque!, tomen plata y ¡vayan a festejar por la 
victoria!” (CBDH, 1888:21), repartió licores y billetes; los guardias que 
cercaban la zona corrieron dejando la custodia por un momento.

Arce se había vestido de franciscano y, dado su parecido corporal con 
el Rector del Seminario el Padre Santiago Raurich, pudo escapar hacia 
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la casa la casa de Arturo Arana -que estaba muy cerca del lugar- donde 
vivía su hija Adela Arana Costa de Urioste, esposa de Anastasio Urioste18.

Caída ya la noche, Arce partió solo hasta la casa de José Blanco, que 
era su mecánico de confianza de “Huanchaca”19 y juntos bajaron a  
su hacienda en La Florida, encontrando únicamente a su cochero el 
“yankee David” y, con dos “gauchos” montaron los mejores caballos 
que tenían y partieron a Cochabamba. El Presidente había escapado. 

Sucre estaba paralizada: los bancos, el palacio de Justicia, las tiendas, 
los colegios; todo está cerrado y, aparte de los rebeldes, nadie transita. 

Su objetivo se les había escapado. Belisario Salinas, que en ese entonces 
fungía como Senador, firma un comunicado nombrando como “Jefe 
Supremo de la Revolución” (CBDH, 1888:22) a Eliodoro Camacho; él se 
nombra Jefe Superior, Político y Militar del Sud, y como Prefecto del 
departamento de Chuquisaca, a Ricardo Mujía. Estos nombramientos 
provocaron que el 19 de septiembre, fuera apresado Camacho en La 
Paz, como autor de la rebelión. 

Exigieron a los vecinos que, mediante una colecta, recauden 200.000 
Bs; los bancos fueron los próximos, en reunión con sus directores, 
acordaron dar: 60.000Bs el Banco Nacional y 8.000 Bs el Banco 
Potosino, esto bajo la condición que sea la única contribución y que 
abandonen la cuidad.

Se intentó saquear los edificios del Congreso y la secretaría de 
Diputados, pero el Conserje del Congreso había desaparecido con las 

18	 Anastacio	Urioste	era	militante	del	Partido	Liberal,	pero	al	haber	ayudado	a	escapar	a	Arce,	demuestra	que	no	
compartía	la	idea	de	la	revolución	que	se	estaba	gestando.

19	 Compañía	minera	ubicada	en	Potosí,	que	tiene	su	origen	de	producción	en	1834	por	el	minero	boliviano	Mariano	
Ramirez;	en	1850	se	integró	Arce	aportando	capitales	y	coadyuvando	con	la	administración	y,	en	1856,	formó	
parte	del	directorio	junto	a	Avelino	Aramayo	y	Gregorio	Pacheco.
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llaves y el Secretario de diputados arrestado por negarse a dar las que 
él resguardaba.

Los días subsiguientes, se dedicaron a recolectar de manera violenta, 
animales de carga, caballos y mulas, forrajes y cuanto podían sustraer 
bajo el amparo de su situación de poder.

Arce llegó el 14 de septiembre a Cochabamba, inmediatamente dictó 
Estado de Sitio en toda la República; el 16 del mismo mes, el Estado de 
Campaña20 al Ejército en Línea y a las Guardias Nacionales.

3.- EL FIN DEL ASEDIO A LA CIUDAD

El 3 de octubre 800 hombres dejaban Sucre y marchaban con 
destino a Colquechaca, Potosí, partían en esa dirección porque ahí se 
encontraban las fuerzas del presidente Arce. 

Con los rebeldes ya fuera de la ciudad, los habitantes se organizaron 
conformando grupos de civiles armados que se pusieron a órdenes del 
primer Vice-presidente el Dr. José Manuel del Carpio21 para restablecer 
el orden en la ciudad y ofrecer resistencia por si el Batallón Loa decidía 
volver a Sucre.

En Potosí se había organizado la “División del Sud” compuesta por 
los batallones: “Constitución”, “Arce”, “Conservadores”, el “Potosí” y el 
“Chichas”, estos últimos dos se encontraban cubriendo la avanzada a 
la cabeza de Ladislao Cabrera. 

Con casi 2.000 hombres la división Sud aguardaban la llegada del 

20	 También	conocido	por	la	denominación	“Servicio	Activo”.	

21	 El	primer	vicepresidente	no	se	encontraba	en	Sucre	cuando	ocurrió	el	motín	del	8	de	septiembre
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Presidente con las divisiones del Norte y Centro. Un marco militar 
imponente se había formado para combatir a aquellos rebeldes. El 6 
de octubre Arce ingresaba a Potosí.

El Ejército faccioso estaba dividido en dos partes, la vanguardia 
que se encontraba llegando a Pampa-Tambo –departamento de 
Potosí–, la retaguardia que había acampado en Yotala, para reforzar 
la avanzada.
 
Arce enterado de estos movimientos, parte el 7 de octubre rumbo 
a Karachipampa, escoltado por un grupo de ciudadanos potosinos 
armados y con todo el Ejército que había reunido. 

 Ya en Karachipampa, a la cabeza de Arce, a las 4:00 p.m. el Ejercito 
Constitucional estaba completo con la avanzada incorporada, tras su 
enfrentamiento de la mañana.

Los informes señalaron que los rebeldes se encontraban en la serranía 
de Pati-Pati.

Desde las 5:30 de la tarde los dos frentes habían intercambiado disparos 
y cañonazos; según partes oficiales, el enemigo se situaba en una zona 
que era muy difícil de poder tomarla pero que a la vez su ubicación 
impedía que los cañones alcanzaran al Ejército; de noche, los rebeldes 
se replegaron sin ser perseguidos por el peligro de ser emboscados en 
la oscuridad.

Al día siguiente el Ejército rebelde estaba acorralado cerca del cerro  
Kari-Kari en una garganta que conduce a Chaquí, viéndose perdidos 
huyeron al pueblo, dejando armas y cañones en el lugar. En el atrio del 
templo dejaron el resto de sus armas y municiones.  La rebelión había 
sido aplacada.
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4.- LOS NÚMEROS QUE DEJÓ LA REBELIÓN

Según el “Boletín Liberal”, el recuento de heridos y muertos que 
trajo consigo lo ocurrido el 8 de septiembre en Sucre, fueron: 37 
personas muertas y 45 heridas entre militares y civiles. Otras fuentes, 
como una crónica que se encuentra en el Centro Documental de 
la Universidad, indica que los muertos, sólo del 8 de septiembre, 
sumarían a más de ochenta y una treintena de heridos que aumentó 
aún más el día 9. Muchos de los cuerpos quedaron inertes en las 
calles y en la plaza hasta el día siguiente, que fueron llevados al 
cementerio en carretones. 

Vencidos los rebeldes, se instauraron juicios a todos los militares 
prisioneros.

Eliodoro Camacho después de ser apresado en La Paz, fue trasladado 
a Oruro, en seguida a Huanchaca y, el 18 de octubre, llegó a Sucre en 
calidad de reo político, acompañado por su hijo; durante el juicio en 
su contra, alegó inocencia y negó todo hecho cómplice con quienes 
realizaron la revuelta. 

Sin embargo, antes de aquel 8 de septiembre, Camacho había alzado 
la voz con frases como: “Bolivia se asemeja a un cañón cargado hasta 
la boca y cuya ceba cubre mi mano” (CBDH, 1888:23), o como en una 
conferencia en Paria donde habría dicho: 

“Ni mis amigos, ni yo resignaremos jamás con el triunfo del 
Partido Nacional, y la sangre que se derrame, en defensa de los 
fueros de nuestra causa, no caerá sobre mi frente” (El Día, Sucre 
10 de octubre de 1888:1)

Pidió su pasaporte para salir al exterior en calidad de exiliado, el cual se 
le otorgó, y así, se fue al Perú.



REVISTA CIENTÍFICA - AÑO 4 - No 4

[ 15 ]

La carrera política de Eliodoro Camacho quedó paralizada: exiliado, 
dos elecciones perdidas y con un levantamiento f rustrado a 
cuestas.

El 21 de octubre Arce retorna a Sucre bajo una lluvia de flores, guirnaldas 
y gran cantidad de gente aplaudiéndolo.

CONCLUSIONES

Lo que se había pretendido desde el gobierno de Narciso Campero 
en 1880, fue que el sistema democrático se fortalezca por el 
progreso del país, ya que se consideraba que el caudillismo en el 
que estuvo sumergido el poder político, había llevado a Bolivia a una 
vulnerabilidad ante el resto de los países vecinos y, que tras la derrota 
con Chile, se mostraba un país debilitado y expuesto a una suerte de 
“desmembramiento”.

Pese a lo ocurrido en septiembre de 1888 en Sucre, la idea de una 
refundación del país era una idea compartida por todos los partidos 
políticos, creían que la manera de progresar era la democracia, y que 
era “el único medio de insuflar en la población espíritu cívico y de 
disciplinarla en el logro del bien general de la nación” pues muy aparte 
de ser una forma de gobernar. 

Esta etapa “conservadora” donde se pasó del caudillismo a los 
gobiernos democráticos, fue reconocida incluso por los Liberales –
que entrarían al poder en 1900– como un paso enorme que dio Bolivia 
hacia el progreso, pero fue duramente criticado por haberse valido 
del cohecho como una herramienta para comprar conciencia entre 
los ciudadanos. La cantidad de dinero que gastaron tanto Arce como 
Pacheco en las elecciones que ganaron, superaban ampliamente a lo 
invertido los Camacho. 
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Pero ¿Qué pasa cuando estas minorías son vulneradas en sus 
derechos? ¿Qué acciones deben tomar esas minorías cuando las 
mayorías han rebasado los límites de su poder?

Eliodoro Camacho había amenazado a Arce si perdía nuevamente 
las elecciones, lo acusaba, a él y a Gregorio Pacheco de absolutistas 
y de haber acordado turnarse en el poder. Si bien, uno de los puntos 
fuertes de la democracia que nacía, era que los partidos que perdieran 
las elecciones debían respetar el libre sufragio y la voluntad de los 
ciudadanos, los medios por los cuales los conservadores ganaron las 
elecciones eran duramente criticados, por el modo como llegaron a la 
presidencia.

La rebelión de septiembre del 1888, no sería el último ni el único 
frustrado acto desestabilizador hacia un Presidente electo. Las 
elecciones que continuaron, contaron con los mismos elementos: 
sedición, cohecho, alteración de resultados y levantamientos 
indígenas, que se dieron ya en la última etapa del Conservadurismo. 

Para las elecciones de 1900 y tras el fin la Guerra Federal –que no 
lo analizamos en este texto pero cabe mencionar que tuvo como 
consecuencias el traslado del Poder Ejecutivo y Legislativo a la ciudad 
de La Paz– la Unión Liberal ganaría en las elecciones de diputados y 
senadores, por fin y, mediante una Convención Nacional, el General 
José Manuel Pando, era nombrado Presidente de la República, dando 
paso a veinte años de gobiernos liberales. 

La democracia, la que se había soñado y diseñado para el progreso de 
Bolivia, terminó tambaleante el Siglo XIX. El país entraba al siglo XX 
inestable políticamente, que se vería reflejado en lo que acontecería 
por los siguientes cien años.  
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