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 José Luis Roca es considerado uno de los 

historiadores bolivianos más destacados 

del siglo XX. Con una producción inte-

lectual diversa a nivel temático, pro-

blemático, espacial y temporal, su princi-

pal interés estuvo en la historia política de 

los siglos XVIII y XIX. Particularmente, 

hizo hincapié en el proceso de formación 

del Estado Nación boliviano. Por ello, su 

mirada se detuvo en la coyuntura revolu-

cionaria y en las guerras por la indepen-

dencia (1809-1825). Esto lo condujo a 

dedicar gran parte de su tiempo a la con-

sulta bibliográfica y a la pesquisa de su 

eje temático en fondos de varios archivos 

de Bolivia, Argentina, Uruguay, España y 

Estados Unidos. 

 Fruto de ese trabajo se publicó su li-

bro Ni con Lima ni con Buenos Aires. La 

formación de un Estado nacional en 

Charcas, editado en un primer momento 

por Plural Editores en el año 2007 y luego 

por la Biblioteca del Bicentenario de Bo-

livia.  

Está compuesto por veinticuatro capí-

tulos, resultado de varias investigaciones 

desarrolladas a lo largo de más de treinta 

años de trabajo. Muchos de ellos ya fue-

ron publicados con anterioridad en diver-

sas revistas y libros 

 A pesar de que los ensayos están 

agrupados según afinidades de contenido, 
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cada uno constituye una estructura autó-

noma que no sigue una secuencia narrati-

va ni un orden cronológico estricto. 

 En este libro, el autor expone las bases 

sobre las que se asentaría el Estado boli-

viano, para entender lo que denominó “su 

precoz singularidad” 

Realiza una lectura crítica, lúcida y en-

riquecedora del proceso de independencia 

de la Real Audiencia de Charcas. Al 

mismo tiempo, indaga y explica los moti-

vos por los cuales ese territorio logró con-

formarse como una entidad política inde-

pendiente, no solo de España, sino tam-

bién de los actuales Perú y Argentina. 

Entiende que fue un espacio que aspiró a 

tener una relación directa con la monarqu-

ía española, y no a través de los dos vi-

rreinatos a los que estuvo adscrita, al de 

Lima hasta 1776 y al del Río de la Plata 

hasta 1810. En este sentido, sostiene que 

el camino hacia la independencia fue un 

proceso mucho más complejo y profundo 

que un simple enfrentamiento con la 

metrópoli. 

El autor argumenta que la Real Au-

diencia de Charcas se había establecido 

desde muy temprano en una zona geográ-

fica diferenciada, con una posición es-

tratégica para el comercio regional y 

económicamente privilegiada, que fluctuó 

entre dos fuerzas virreinales: Lima y 

Buenas Aires (Revilla 2017).Sin embar-

go, por su peculiaridad había logrado 

consolidar un núcleo administrativo que 

manejaba su ámbito jurisdiccional de ma-

nera bastante autónoma. Esto lleva a que 

la caracterice como “inmensa, pretensiosa 

y rica”. Este es uno de los aportes funda-

mentales que el autor realiza, al sostener 

que el proceso revolucionario en Charcas 

se explica más por el antagonismo regio-

nal permanente con las cabeceras virrei-

nales, que por un enfrentamiento con Es-

paña. 

En el primer capítulo, describe la or-

ganización de las sociedades prehispáni-

cas y del territorio sobre el que se erigió 

la Real Audiencia de Charcas 

 Para eso, recupera autores como John 

Murra, Tristan Platt y Olivia Harris, y 

afirma que la Confederación Q’ara-q’ara- 

Charkaf ue un conjunto étnico cultural 

que buscó preservar cierta gestión propia 

de gobierno dentro de su territorio. Con-

sidera que existe una identidad aymara 

fuerte y sólida, capaz de mantenerse a lo 

largo de varios siglos, primero frente a la 

expansión incaica, luego ante la conquista 

española y posteriormente a la presión 

ejercida por el Virreinato del Perú y el del 

Río de la Plata. En este sentido, esa fuer-
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za identitaria, trasladada a un profundo 

sentimiento de pertenencia regional crio-

lla y mestiza, se manifestaría en los inten-

tos permanentes por parte de la Audiencia 

de Charcas de mantener su autonomía 

frente a Lima y Buenos Aires. 

Luego, haciendo hincapié en el perio-

do colonial, Roca se concentra en los 

últimos años del siglo XVIII y en las pri-

meras décadas del siglo XIX, y formula el 

siguiente interrogante que estructura toda 

la investigación: ¿Cuál era la contradic-

ción que, al resolverse, había dado lugar 

al nacimiento de un Estado nacional que 

apareció frente a la perplejidad de muchos 

de los protagonistas de los acontecimien-

tos de esa época? Durante la segunda mi-

tad del siglo XVIII, Charcas habría deve-

nido en epicentro del forcejeo político de 

la zona, puesto que Lima y Buenos Aires 

competían por controlar la riqueza que se 

extraía de Potosí. En este sentido, consi-

dera que la respuesta a esta pregunta no 

está solamente en la Guerra de la Inde-

pendencia, sino que hay que indagar en el 

contexto anterior y posterior al enfrenta-

miento. 

El libro es una referencia clave para el 

estudio de los levantamientos que pusie-

ron en jaque al sistema colonial a fines 

del siglo XVIII e inicios del XIX. Con un 

enfoque original por su mirada, busca 

entender la complejidad de los diversos 

escenarios en los que tuvieron lugar los 

pronunciamientos revolucionarios, sin 

dejar de lado el análisis de conjunto del 

proceso. Profundiza en algunos levanta-

mientos poco estudiados o conocidos, 

como es el de Moxos en 1810, con la in-

tención de integrar problemáticas de Tie-

rras Bajas a la historia general de este 

periodo. 

Al mismo tiempo, Roca dedica parte 

de su libro al estudio de lo que podríamos 

denominar “el devenir del conjunto”, 

puesto que destaca que, ni en el escenario 

de las revoluciones de 1809 ni en el in-

mediatamente previo a 1825, había clari-

dad o acuerdo sobre el régimen político 

que adoptaría el conjunto charqueño en su 

vida autonómica (Revilla2009). 

Para finalizar, podemos decir que los 

acontecimientos ocurridos en la primera 

década del siglo XIX visibilizan la exis-

tencia de una conciencia colectiva que ya 

estaba presente en la población charque-

ña. Por ello, este libro no pretende ser un 

análisis sobre el proceso de independen-

cia de América Latina, sino más bien, un 

esfuerzo por comprender la manera en 

que las jurisdicciones menores –como es 

el caso de Charcas- poseyeron una tem-
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prana y propia identidad respecto a las 

cabeceras virreinales.  
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