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The i11crcasi11g difficulries mer - 11orably from rhe nineteen-sfl·emies 
011e - 011 foreign markers by rhe mi11i11g secror compromise the sun-fral 
of a11 agriculwre \rhich was e/ose/y linked ro ir. The agriculmrol secror. 
of peasam characrer. hns seen irs ries H·irh rhe mining indusu-y broken 
H·hile rhe colo11i::.arion of Ama::.onian rerriroryfal·ours the derelopmenr of 
large sea/e agriculrnre and afood indusrry based on rransfon11miC111. The 
.\'orth-Sowh del·elopmem axis built arow1d rhe mining anti larijundium 
economy is replaced by a 11eu· Easr-West m:is drmrn by rhe 1emw11s thread 
offood indusrry exponatio11. 

Les d(fficulrés croissames re11conrrées - 11orammem a pani r des annees 
soi..mme-dix - sur les marchés extérieurs par les acrfrirés mi11ieres 
compromettent la sun:ii·ance d 'une agriculwre qui lui étair érroirement 
associée. Le secteur agricole a domin0111e paysanne roir ses liens se 
rompre m·ec les mines ta11dis que la colonisario11 des cerres ama:onier111es 
fm·orise la mise en place d 'une grande agriculrure et d 'une induscrie 
alimemaire de rransformntion. L'axe de déi·eloppement nord-sud bari 
maour de /'économie minie re et larifimdiaire esr remp/ncé par un nom·el 
axe esr-ouesr tiré par le fil 1é1111 de /'exporra1ion agro-alimemaire. 

Introducción 

El presente trabajo pretende señalar los ejes centrales para la reali
zación de una invesrigación sobre el desarrollo hiscórico de Boli, ia Uos 
reí!Ímenes de crecimiento). Esta iniciatiYa se enmarca en una pwpuesca 

o , 
mayor de investigación comparada con el desarrollo de ocros p:11s<:>s 
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• u · Mudawisc!II' Tailandia y Vicl Num) que forman prtr!e (Argent 11111, cmn, • o' . ' . ,· . . 
dl' la Red lnlcrnacional, J-lisloria y Ohscrvac1ó11 de las írnnslormac1011es 

Sl1cinlcs (1 IOST). . . . 
Es un tmhnjo iniciul y preliminar que plunlea c1_er1a~ l11póles1s 

históricas que debl'nfo ser ampliadas, verillcaclas y prot_uncl1zadu_s pos-
1niornll'nte en el proceso de invesligación propinmenle dicho. La lormu
lación ele esta propues111 de invesligm:ión se ha hasado en una revisión 
hibliognHirn que i:staba ni alcam:i: de la 11111110, por lo qlll: no neccsaria
menlc se l:1 puede c1rnsickrnr 1•speci11li,.ad11 ni de111ll11da. 

El trnhajo preli:mlc proponer una nueva lrcl11ra di: la hisloria cconómi
n 1, soriornllurnl y p11lf1ica de Bnlivia, hacicndn énl'asis en la idenlilicación 
de las vnrinhks i:sencialcs 1k las difcrcnlcs i:111p11s d1• desnrrolln que 
1uv11 flolivi:i, y en el grndo de 11r1icul11l'ión de éslas 1111110 a niwl inlcrno 
,·11111t111 nivd int1'1'1ll1cional, r n11sidcrnmh1 una scri1· de aspcclos como lns 
1·wnó111iuis, sncinks, polí1ic11s, dcmogdlic11s, espaciales y olrns. 

llulivia es un pnís nndi1111 que til!ne sus rnk cs histórirns l!II impnrtanles 
culluras pren1lo111hinas (Tiawannk11, im¡ll'rio incaicn, guaraníes, enlri: 
111ras). que fue rnl11ni1ado hace 111:\s de 51Xl ailos pm los espaiioles y 
que na1·e a la vida imkpendienle y republicana en 1825. l'resenla 1111a 
gran heten1gl'lleidad y diversidad cultural y gcogdlica. En grnsso modo 
se clasi!irn en las siguientes regiunl!s: Alliplano (1. I00-4.5(Xl 111sn111), 
Valles (2.100-J.O(X) 111sn111) y Llanos (500-2.0(Xl 111sn111), con imporlanlcs 
potcncialidad1·s en cuanto a ri:cursos mineralógicos, agropecuarios, de 
hidrocarhurns (petn\leo y gas). forestales e hídricos. Su pohlaei(m actual 
es de alrededor de 6.5 millones de habitantes, 111ayoritaria111cnle indígena. 

Pnr las esenciales caracteríslicas económicas, socioculturales y políli
cas dd país, y su forma de articulación con la economía mundial, se 
determinan rinco gruesas !!lapas de desarrollo. Cada una de ellas se carac
tcri , a y define por tener espccíficas relaciones sociales de producción, 
c:unhios en la rnnfiguración del Estado y la socil!dad civil, el desarrollo 
de distintos 111ovin1ie11tns sociales y élnicos, por dil'crenles formas en 
la organización económica, diversas coyunturas polílicas y dislinlos 
grados y nH1dalidadi:s de inserción y rclaciona111iento con el mercado 
internacional. 

Las etapas "gruesas" del desarrollo del país, a partir de la segunda 
mitad del siglo XIX, pueden defini rse en 1: 

1) El período de la explolación minera y la hegemonía oligárquica 
( 1870-1933). 

2) Período de la crisis y de la pre-revolución nacional ( 1933-19S2). 

1 
1 lay que aclarar que las fechas de cada pe ríodo no son cslricta~ s ino aproximativas, 

abarcando a veces períodos precedentes y postcriof't!s . 
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3) La revolución nac ional y la su~tilución de import aciones < 1952-

197 1 ). 
4) El período del endeudamiento ex terno y el auge de la exportac ión 

de 111a1erias primas ( 1971 - 1985 ). 
5) 1:1 período del ajuslc cstruc1urn l: aper1ura al mercado externo y el 

libre 111crcado ( 1985- l'N'.I). 
l .a hipólesis central de la invcsligación, con ha~e en la perrod1zaci(rn 

sciinlada, es que Bolivia ha basado su desarrollo a partir del ~cctor 
minero principalmcnle y en menor medida en el sector de hidrocarburos 
(como actividades fundame111alrne111c cxtractivas), art iculantlo de manera 
predominante a los demás sectores a dicho eje econ(irnico. Esla lógica 
ha significado una inserción del país en el 111cn:atlo inlcrnuc ional como 
proveedor de materias primas y a la constituci()n, a nivel interno, de 
seclorcs sociales hegc1116nicos que han conlrnlado el Estado boliviano 
para asegurar y consolidar sus intereses políticos, económicos y sociale~. 
aspeclo que ha generado significativas desigualdades sociales, con fll!>gos 
de discriminación social principalmente hacia la mayoritaria población 
indígena del país. 

1. El período de la explotación minera y de 111 olígan¡uía 
minero-feudal ( 1870-1932) 

Esle período de desarrollo comienza con la explolaci6n de la plata 
y finaliza aproximatlamentc hacia 1932 cuando se inicia la guerra del 
Chaco enlre Oolivia y el Paraguay. 

En csla etapa Je desarrollo se dan dos ciclos diferentes de cxplolación 
minera: la cxplolación de la plala que se inicia en realidad rnud1os ailos 
antes, es decir desde la llegada de los españoles, pero encucnlra su apogeo 
en la vida rcpuhlicana, hacia 1873 que es cuando mayores volúmenes 
de cslc 1nineral se cxporla, decayendo pocos años después hacia 1880. 
Posleriormcnle está el período de la cxplolaci6n del cslaño, que abarca 
aproximadamente desde 1894 y se prolonga hasla 1932, que es cuando 
se ingresa en una crisis profunda por la crisis mundial de los años trcinla 
(inílación, caída de los precios internacionales del rnclal y descenso de 
las cxporlaciones) y también por la guerra del Chaco ( 1932- 1935). 

Los diferentes datos y análisis históricos de ese período señalan que 
la mayoría de las exporlaciones corresponden a los minerales (bismuto, 
cobre, antimonio, plomo, zinc, wolfran y principalmente el eslaño), habi
endo un crecimiento conlinuo sobre todo del bismulo (aunque los precios 
internacionales no favorecían a este mineral) y en menor proporción del 
eslaño. Sobre éste último producto, la producción lolal de Bolivia en el 
contexto inlernacional cada vez adquirió más importancia. Mienlras en 
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St' manti•nía su partir ipari,,n mu1Hlial. Mediante esas exportaciones de 
m:llrrias primas brutas. B,,livia sr inll•gr6 ni 111c rcad11 n1111Hlinl eomo país 
nu,n, 1prndu,·1c,r. 

:.Qui' signili,ad,, intam1 nacional tuvo la intcgracicín de Dolivia a 
nivel internacional. .-,,mo 1:xpc1rtadc1ra de l'Sas malcrins primas? Una tic 
bs principales consecucm.: ias fue que toda la sociedad c ivil gi rara e n 
11,rtlll a bs actividades mineras. Dt' igual manera, la modernizaci6n de la 
t'structura c.:nmímica y las relac iones político-sc1cialcs fueron impulsadas 
por 1:1 ol igarqu ía minera 1\a111ada comúnmente "la rnsca mincrn-feudal", 
qui· . por ,,1ro lado. genera y profundiza grandes desigualdades en los 
ingrcs0s económicos de la población. 

La concentración de la explotación minera en lres grandes propietarios 
(los llamados harones del estaño) generó el monopolio del control 
dc las exportaciones del país y también el control de la economía 
nocional. Los harones del estaño son el centro exclusivo de l poder 
político. colocando y sacando a los diferentes gobernantes según sus 
propios intereses. Alrededor de sus centros de explotación minera se 
desarro llan los principales centros urbanos del país (Polosí en sus inicios 
y posteriormente los centros mineros de Oruro, principalmente Llallagua, 
Catavi y Siglo XX) al igual que la infraestructura del transporte (vías ele 
comunicación, caminos, ferrocarriles, etc.). 

Los ingresos económicos de los gobiernos están apoyados fundamen
talme nte en los recursos provenientes de las exportaciones mineras, los 
cuales representan entre el 47 % y 48 % (promedio) del tota l exportado 
en 1900- 1915 (entre 37 y 45 millones de Bs), aumentando ese porcentaje 
al 73 %-77 % entre 1920-1930 (o sea entre 80 y 122 millones de Bs.) 
(E. Lopez 1955). De igual manera, e l desarrollo de la agricultura y las ha
ciendas (siste ma de latifundios controlados por los terratenientes) gira so
bre todo alrededor de los centros mineros, a los cuales había que abastecer 
de alime ntos y materias primas. También la mano de obra que demand
aba la explotac ión de las minas, provenía del campo, de las comunidades 
indígenas . 

Para comprender mejor el funcionamiento de la sociedad boliviana, es 
necesari o resaltar el papel que desempeña el país en el contexto interna
cional: Bolivia exporta minerales en bruto a países de Europa, como 
J nglaterra pri ncipalmentc, para su correspondiente fundición y trans
f ormaci6n . Bolivia desempeña así, junto a otros países como Malasia, 
l. Holandesas, Congo Belga, Nigeria y otros países, e l papel de cen
tro rroductor de materias primas baratas del mundo, conlribuyendo al 
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prm:eso de indus1riali1.11ei6 11 11111ndinl. Pnr 01m ladn. e,tu\ exportac iones 
de 111ine rnks finam;iun lns impurtacione:- de bienes de cnn, u1110 a limc n 
tic io (de países de América Latrna como C hile y Perú) y t:11nh1é11 de 
maquinaria para los c,:nt ros de cx plolaci6n minera . la infraeslructura via l 
(FFCC) y bienes de consu1110 suntuoso y manuf actu rados para lu ro:-.ca 
minera. Así, e n la medida e n que se increment an esa~ 1111pnrtac ionc:-.. :-.e 
o ri gina un défic it comerc ial en la halan,.a <.Je pagos. Hasta 1925, las im
portac iones eran menores que las exportac iones. pero a partir de 1930 
empieza a generarse un déficit por el aumento de las importac iones y la 
disminución de las exportaciones (se exporta por valor de 52 millones 
de Bs, en cambio en 1920 se exportó por valor ele 156 millones de Os). 
coincidente con la cris is mundial ele 1929. 

La mayoría de las divisas obtenidas por la exportación de los minerales 
no eran inverlidas en e l país sino exportadas a Europa. por lo que no 
se da en Bolivia un proceso de desarrollo industrial ni agroindustrial. 
En Bolivia solo se constituye un enclave minero y a e llo responde la 
estructuración de la sociedad boliviana: una "rosca•· propietaria de los 
centros de explotación minera, una clase social que serv ía a los intereses 
de la rosca y administraba sus bienes (abogados, políticos. mil itares. 
etc.), un reducido proletariado minero, los ciudadanos urbanos y sobre 
todo una gran masa de pobladores indígenas, que constituían la mayor 
parte de la población nacional, la misma que, en su gran mayoría, para su 
reproducción social dependía del régimen de la hacienda, bajo el sistema 
del "pongueaje". 

Esa forma de constitución de la estructura socioeconómica y cultural 
del país hace que se originen una serie de contradicciones que dieron 
paso a transformaciones en la nación, hipótesis que serán analizadas y 
que deberán ser verificadas en el desarrollo de la investigación. 

El desarrollo del país está más ligado a las explotaciones y exporta
ciones de los minerales que al desarrollo de otras actividades económicas 
internas. Asimismo, el desarrollo de la explotación minera permite el 
surgimiento de una clase social llamada la rosca minera, y también el 
surgimiento de un proletariado minero nacional. La primera con impor
tancia desde inicios de siglo hasta la revoluc ión nacional, y la segunda 
desde principios de los años '40 hasta 1985. 

La creación de una infraestructura de comunicaciones cumple también 
una doble función, la de exportar minerales de los centros mineros y la 
de importar bienes de consumo duradero y no duradero. Esto a su vez 
ha significado el desarrollo de ciertas regiones y el aislamiento de otras. 
aspecto que ha incidido de manera gravilante en las posibilidades de unJ 
articulación e integración económica nacional. 
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Finalmente, hay que resaltar que tanto la explotación minera como la 

construcción de la infraestructura vial se asienta en la fuerza de trabajo 

indígena, población que constituía la mayoría del país y se ubicaba en 

las comunidades rurales. Sin embargo, esto no fue un impedimento para 

que hubiera una cierta migración de gente europea (yugoslavos, alemanes 

y españoles) principalmente, que atraída por el boom de la explotación 

minera, se asentara en las principales ciudades de Bolivia, algunos de ellos 

intentando trabajar en la explotación de los minerales, pero la mayoría 

dedicándose a actividades de servicios y comercio. 
Respecto al desarrollo de la agricultura, este sector está compuesto 

por las haciendas y las comunidades indígenas, ambas asentadas en el 

altiplano y los valles, y por una extensa zona en el oriente del país, 

prácticamente aislada y con escasa población. 
Las haciendas se caracterizaron por tener una producción destinada 

al autoconsumo y también para abastecer a las principales ciudades y 

centros mineros, apoyándose en las relaciones serviles de producción, 

comúnmente llamado el "pongueaje". Estas tuvieron un escaso desarrollo 

por la escasez de inversiones productivas. En cambio las comunidades 

indígenas originarias, ubicadas en el occidente del país, disponían de 

mano de obra barata cuya producción se destinaba exclusivamente para 

el auto consumo familiar, concentrando hasta dos tercios del total de la 

población boliviana. 
En el oriente del país, a pesar de existir grandes extensiones de 

tierra aptas para la explotación agropecuaria, había un escaso desarrollo 

productivo porque era una zona no integrada en el desarrollo nacional, 

con escasa población. Solo había un cierto desarrollo en las regiones de 

la Chiquitanía, en comunidades de indígenas apoyadas en su desarrollo 

por los jesuitas (desde la época de las misiones jesuíticas), con una 

mayor vinculación con las regiones del Paraguay antes que con Bolivia, 

lo que por otro lado facilitaba las importaciones de bienes de consumo 

alimenticio. 
En el noroeste del país (Beni y Pando), con los inicios de la explotación 

de la goma en 1860, la estructuración de algunas barracas en 1880 y su 

posterior auge entre 1900 y 191 3, hubo una intensiva explotación del 

caucho. La importancia de la goma y su demanda deviene, en dicho 

período, por su aplicación industrial y fuerte demanda en Europa y 

Estados Unidos como material impermeable, en la industria del calzado 

y, luego, en la industria del automóvil. Esta actividad, por los precios 

elevados, originó una cierta época de bonanza y explotación de zonas 

como el Acre y amazonia boliviana que, de otra manera, no hubieran 

sido consideradas como zonas de importancia económica y geopolítica. 

A pesar de ello, la lejanía de esas regiones y la escasa vinculación con 
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el resto de la economía del país impidieron un mayor desarrollo de las 

potencialidades económicas y de la región. 
En síntesis, la integración agrícola al comercio internacional es muy 

débil. Solo representa un porcentaje muy bajo del total exportado na

cionalmente, ya que solo se exportan productos como el caucho y en 

menor medida la castaña. 
En lo que se refiere al desarrollo de la industria nacional , este es muy 

incipiente ya que como se afirmó anteriormente, todo el capital gene

rado por la explotación minera era exportado al exterior, no existiendo 

inversiones a nivel nacional. Solo existían algunas pequeñas empresas 

artesanales de manufacturas básicas, algunos molinos e industrias de 

bebidas. El desarrollo del sector industrial empresarial era muy incipiente. 

Una excepción puede ser hecha para el sector de hidrocarburos ya que 

inversiones de capital norteamericano iniciaron la explotación de petróleo 

(a partir de 1915) lo que por otro lado profundizó la dependencia del país 

hacia los capitales externos. 
Finalmente, la estructura económica descrita anteriormente generó 

también una serie de efectos en los aspectos políticos y sociales del país: 

la conformación de un Super Estado minero; una fuerte dependencia 

de éste hacia los capitales extranjeros ubicados en la explotación de los 

minerales y el petróleo; una cierta influencia ideológica del nacional

socialismo alemán, el cual se traduce en la creación de varios centros 

de enseñanza educativa y en la participación de asesores alemanes en el 

ejército boliviano; y también en una revolución federal entre las corrientes 

ideológicas de los conservadores y liberales que terminan en el traslado 

de la sede de gobierno de Chuquisaca (ligada más a los intereses de los 

mineros de la plata) a La Paz, que ya empezaba a vincularse más con los 

intereses administrativos y comerciales de los puertos del Pacífico. 

2. El período de la pre-revolución nacional 

Este es un período en el cual se profundiza la crisis socio-económica 

que ya estaba atravesando Bolivia por la sobre-explotación minera, la 

dependencia del gobierno a los capitales extranjeros y el no control estatal 

de los principales centros de decisión económica. 
El desenlace de la guerra del Chaco (originada por los intereses de las 

compañías petroleras internacionales ubicadas entre Bolivia y el Paraguay 

para controlar ciertas zonas supuestamente petrolíferas), la pérdida de un 

extenso territorio y la muerte de más de 30 000 combatientes, impactó 

fuertemente a la población boliviana y significó la toma de conciencia, 

sobre todo de la juventud, de que el país no estaba tan consolidado como 
se afirmaba y menos integrado, y que no constituía una nación como tal. A 
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lo anterior se sumaba la crisis de la depresión mundial, lo que hizo que el 
país tuviera serias dificultades económicas por la disminución del precio 
de las exportaciones, carencia de divisas, la inflación creciente, el aumento 
de la deuda externa y del costo de vida, sobretodo porque las utilidades 
de las exportaciones se transfieren al exterior. Todo lo anterior origina 
una toma de conciencia nacional expresada a través del nacimiento de 
los partidos de izquierda y los de esencia nacionalista revolucionaria, que 
luego tendrán vigencia política durante los pr6ximos 50 aílos. También 
origina el sentimiento de naci6n que considera por igual a los indígenas, 
obreros y clases medias, y más importante política y socialmente, es el 
nacimiento de un proletariado minero nacional , como vanguardia política 
de la clase obrera holiviana. 

En este período se vive una fuerte convulsi6n política ya que hay 
varios intentos de cambios de gobierno, entre civiles y militares de esencia 
nacionalista que inclusive lleva a realizar la nacionalización del pctr61co, 
la constitución de logias militares como RADEPA, la anulación de las 
elecciones democrática~. la masacre de mineros en el centro minero 
de Catav i, cte., a.\pcctos que van configurando lo que posteriormente 
generaría la rcvoluci6n m1cional. 

En el plano ccon6mico, el modelo de crecimiento seguía fundado en la 
explotaci6n minera (las exportaciones mineras proveían más de un tercio 
de los ingrc~os del gohierno y del Pll3) y la divcrsilicm:ión de la oferta se 
ba1,aha más en el incremento de la~ importucionc~ que en la producción 
nacional. 

Entre lo~ año~ comprendidos entre 193(1 y 1940 ~e dió en el país una 
fuerte inflación monetaria por lo que el l:\ tado dejó de percibir enormes 
cantidadc~ de dinero por concepto de impuestos y otros, debido a un 
incremento del circulante. Se realizan emisiones inorglínicas de dinero 
ucandn ~crio~ prohlcma~ en la economía, en el comercio y en la industria 
(E. Lope1. H. 1955, p. 127 J. 

Por efecto~ de la ~egunda guerra 111undial y la ocupación del Jap6n 
de cierto\ pabe~ produclore~ de c~taílo, Bolivia qucd6 corno una de 
la\ poca\ nm.:ionc~ prrnJuclorw, de ei, ta iío. En 1945, Bolivia abastecía 
prác1icamenlc lu rnilad de la producei6n mundial , aunque la cantidad 
cxpc,rt,,da en, in lerior a la de 1929, que era de 47 ,()(J() 'f M. Por otra parte, 
w mo lo, paí,c, coni,urnidorcs irnplarrtaron un si~terna de control y ahorro 
del e,laílo, e,10 <1<.:a\ ionlÍ que en 1941 por ejc111plo, ~olo u~aran 97.0()(J'f'M 
tic la, 171.f)()(J TM crnplcada, , lo que origin(111na caída en los precios del 
produclo 1 , la m:urnulae,ón de 1111 Mock (por par le de los 1 (stados t JnidoH, 
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el cual hoy lo utili,.a para manejar el mercado rnundral del c, tañoJ y una 
posterior C.Jída en la producción. 

Así, mientras los precio, de 101, n11nerule, exportado~ di, mrnuíun 
fuertemente (no solo del c~taílo 1, inó también del oro, del a,.uln.:, w 
hrc, antimonio y otroi,), I¡¡, maquinaria, rrnportada, tenían una clevuc,6n 
pronunciada en 1,us precio\, con negati va\ reperLu, rone, en la rndu\ lrra 
nacional. Este intcrcumhio dc~igual de hrellc\ por lo, prcLrO\ ,nterm, 
cionalcs junto con el camhio diferencial de di v11,ah que 11npu, o el go 
hicrno, el aumenlo de los crédito,, la, compra, de ore, y lo~ cmpré,1110·, 

públicos, tamhién originó un incrc111en10 en el crr culanle 111oncra110, Lll íl 

emisiones inorgánicas contínua, 1. 
Respecto a la indu~tria nacional, é,ta contrnuaha incrprenle c11 ' " de 

~arrollo, ci, tructurada alrededor de la, acliv rdadc, 111111ct:1, y Lcntrada 
en pequeñas unidadcs de producci6n, ca~i arlc'-JIHtle, , prrnluLrcndn crr 
pequeña escala, hicnes de consumo no duradc111 (111111,noh de lr1g<1, Lllll 
fccci6n de íidcos y gal lcta~. panadería, , l áhricr" de con~crva~ y e111h11 
tidos, cte.¡, de cerveza y hchida, ga\co,a,, tcxlilc,, lahau ,, prrnliu .. 10•1 
químico~. indu\tria del cuero (c11rtie111hre y de Lal1.ad11, J i11d u~11111 de la 
madera y muchlci,, indu, tria del ccnrc111 11, cer:'Í111ica y vrd11 11,, 1nd11~111:i, 
mcdnicas y otra\ (CEHHS l 'J8 I, p. 88¡. 

l .a mttno de ohra empicada crr la~ prirrcipalcM indu~,, j¡p, (lcxrlle~, lr:trr 
nas, ccrve,.a, cigarrillos y cenrcrrtn¡ a1111,c111(1 de 2 727 a '1 lJK I crrlr c 1 •n~ 
y 1950 (CUl'AI. 1 <J58, p. 128). Sin e111harg, ,, el c1cci111ienrci de la L11p11L1 
dad producti va de la indu~tria l ue lcnlo d111 arrle c, lc pcr íodn. 1 )e ac11erd11 
a cicrtui, estudio, (CEPA! . l lJ5K, p. 11 OJ, la ind11, 11 ia regl\lt 11da 11c11 p11h:, 
1,11)0 un q11inl11 de la pnhlaci(ln e111pleada crr aclivid:ule, 111:1111Jl11L1 ur c111,, 
alredcdor de 40 '½, de la 111is111a corr espnrulc a peque/la, 111du~1ri11~ no 
regi~trndas y cerca de la 111i1ad 1rah11ja en lallerc~ 111 lc11111111lc, , 11~pec11 ,, 
que dar:'Ín inicio po, terior al desarrollo del heClor inlrnrrr:tl , r l i 11al 1c11d1 ri 
11111y11r i111p11l1,o c11 los períodm postc1 it1re, , r111111, ke 11 11 11li1ar(i 111/\s udc 
lunle. 

Un 1ílti11u, aspecto irnp(IJl:tnlc a re1,al1 a1 e11 e11te pcrfod11 e, ,·I 1rla11 v11 
al desarrolle, de cier tai, regi11n1•1, 11, ,picalc, del paf, . A11l e11 d,· 111 d~c11d11 di; 
los afio~ 'iO, desp11es de ltahcr~c lc1111i1111dn 111 ¡•1111~1111ru (u1 de 1il p111tt1, 
can,inos provi, ionalc1>, 111 rcw6n tropical tic < '1,d 111h11111h11 l1 11 11111d1, l!I 
Chapare 1,c vol vi(, 1116, atr11c1iva , 11;nd11 culrfrr:11111 ct11111 11·I paí, p111111e1id1, 
o el país del 1'111111< 1 l.a dt·11,;111da 1·11-r11·11lt' de p111d11r 1,1, u u1u1 J,, t lllh, 

q11i11in11, c11c110, vainilla y 011 11, l' 'i li11111l6 1·1 11~cn1a1111r 111 11 de 11m·v11, 
pohludores cn csla re).\1(111 . Al i111p11l,o de t ~lc c~1f11111l11, ,·11 l'J~(I 111, 

1 .w,1 .. ,·1111,· l'Jil J y 11i,t\ ..i 111<1•·111,•11111 o1..i , 111 111111111· "" ,,,. ,·111 11• : • ,x,, y 11 ·, 1 ' 

(pt1>1J11'il ji, 1111111111 Vl' l l'H 111~- (I! l.11¡>(' / 1( l'J' \ 11 j l l \ ) 
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latifundistas de Cochabamba trabajaron grandes áreas contratando peones 
en cond1.:-iones pésimas. por lo que muchos de ellos dejaron las haciendas 
~ empezaron a culúvar pequeñas parcelas de tierra selva adentro. Fue el 
comienzo de la coloni_zación espontánea y de la explotación del Chapare. 

La población de migraotes aumentó rapidamente. La crisis de los 
años 50 ~ las épocas de sequía moti,'afOn a los campesinos quechuas 
a emprender la búsqueda de mejores condiciones de vida. para lo cual 
escogieron 13 región del Chapare. 

3. El período de la reYolución nacional ~- la sustitución 
de las importaciones (1952-1971) 

Este es un periodo de la historia nacional de grandes transfonnaciones 
e('0 nómica.s. soc iales~ políticas que atañen a toda la población boliviana 
~ a que se efectúa la Revolución nacional que tenninó con el dominio 
de la ol igarqu ía minero feudal. Este periodo de la revolución nacional y 
de la sustitución de imponaciones abarcó de 1952 a 1971 y puede ser 
clasiñcado en dos fases distintas. 

La primera la de la re, olución nacional (1 952) liderizada por el 
~fo, imiento );acionalista Revolucionario (M.'-i-R.). se caracterizó por una 
serie de medidas como la·>nacionalización de las minas~la distribución 
de las tierras lRefonna Agraria).' la abolición del pon!!ueaje a través del 
, oto uni, ersal. una ampl ia participación popular y el ·fo¡ prota!!ónico del 
Estado en las principales actividades produclivas de la economía nacional. 
De igual manera. ha) que resaltar la creación de las milicias armadas de 
obreros fabriles. mineros ) campesinos así como la reorganización del 
eJérnto nacional que había servido a los intereses de la rosca minero
feudal. 

La orientación económica del gobierno fue la de buscar la industria
lizac ión rápida mediante el ~roce;o de sustitución de imponaciones. En 
ese sentido. se pone en ejecución un fuene control de las divisas. se alienta 
la construcción de obras básicas) ,iales (carretera Cochabamba - Santa 
Cruz¡.'se protege las acci, idades económicas y se promociona v alienta Ia 
dl\ers1 ticación producti, a. fomentando el desarrollo de la a!!foindustria 
en Santa Cruz. De esa manera. se impulsa la producción de caña de azúcar, 
arroz. algodón. carnes. aceites. grasas comestibles y otros productos que 
ha:-ta entonces el país se abastecía mediante las importaciones. 

En estos años hubo una caída , ertical de los precios internacionales. 
lo que reduJO el ingreso de divisas y desencadenó un déficit en el 
presupuesto nacional J y en las cuentas nacionales. Para superar este 

• L:L, aportaciones coules :tu mentaron de 9~ millones Su< en 1952 para luego descen
der ~-1.a !>4 7 nullo~ Su, en 1958. > po-,tenomYnte tener una p:iulltina recupenc1ón 
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inconveniente. a finales del año 1956 ~ promulgó una sene de medidas 
económicas conocidas como el Plan de Estabtl1z.ac1ón ~fooctana, que 
consisría en la restricción de la demanda.. la liberah.zac16n de la economía. 
la eliminación de las subvenciones. la congelación de los s.t.~ldos ) 
saJarios. modificaciones en el tipo de cambio de la d1, isa noneamenc:aaa. 
reducción de créditos. supresión de los controles de precios } d1smmuc1ón 
del gasto público. La economía había ingresado a una etapa recesi,-a que 
afectaba a las actividades económicas, sobre todo a las industriales. 

En este periodo también se caracteriza el l.tomento a la producción 
interna sustitutiva de las imponacione<- \l la creación de agroiadustros 
estatales y la')apenura de la frontera agrícola del oriente. En 1961 por 
ejemplo. se fundó el Consejo NacionaJ de Colonización para promover 
la migración interna. para lo cual contó con el financiamiento del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para elaborar programas d-e 
colonización diri!!ida. asegurando una asistencia aJimentaria básica para 
los colonos pero- imponiendo una serie de restricciones (prohibición 
de cultivar hoja de coca y la tenencia de cerdos y aves de corral 
por posibles transmisiones de enfennedades ) lo que originó qUe varios 
colonos no acepten estas restricciones y se origine una nue\"a colonización 
espontánea. 

En el contexto internacional. está el surgimiento ~ consolidación de los 
Estados Unidos como nuern país líder en la economía mundial (después 
de la segunda guerra mundial) fonalecido económicamente y con una 
fuene incidencia en el comercio internacional. En el contexto nacional. 
eso se traduce en que a partir del año 1955. los Estados Unidos rei_nician 
su ayuda al país (suspendida en la época de la re, olución nxional) a 
través de la PL 480. por la que llegan masivamente alimentos donados. 
además de la ayuda militar y el apoyo a la balanza de pagos. 

Otra fase que abarca este periodo de crecimiento es a partir del año 
1964 en el que se inician los gobiernos autoritarios (gobiernos militares) 
que tienen una duración hasta el año 1982 cuando se re1orna a la "ida 
democrática. 

En esta fase de eobiernos militares de facto se implementan diversas 
estrategias de de~ollo. En lo que corresponde al periodo de 13 susti
tución de importaciones. sobresalen la creación de nue,·os aranceles de 
imponaciones, con tasas diferenciadas más elevadas para la~ im~na
ciones de bienes tenninados y casas más bajas para las matenas pnma.s 

perosóloacifrasqueapenassobrepo.s:mlos 76millonesSus"'.n 1961} 196: Ene<:tos~ 
los principales productos e.,ponados continú:ui siendo los nuner.iles (~<tll!Os. rwm(' . nn.: 
:intimonio. wolfr:un) entre un 88 '1 } 95 'l-. seguidos por el oro } pbti. ) t n ~ ~~ 

- r· -~ro.<.. eonu. m:iJt-r:i ' :i,~ ,"' por :tlgunos productos agrícolas como la cast:ina. c:i ~- e= ~ . ~ 
ganadovacuno(J. Taboad:i. 1966.p. 14-1) 
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y maquinaria. También se fomentan las inversiones de capital nacional 
y extranjero a través del tratamiento preferencial. Si n embargo, el Jcs

control de los gastos püblicos condujo a un c11ntin11n y rrecientt· délicit 
fiscal. lo que aceleró el crecimiento de la deuda l'Xte1 na y de la hurocrm:1a 

estatal. 
Los sectores industriales que til'lh'll 1111 l'fl'l'i lll il' lllll d11ranll' c,tc 

periodo son nuevamente los textiles ~ alinwnt11s, a 1w~ar dl· MI c~ca~a 
importancia relativa en la l'l'nmmua. H:iri,1 1 ll54. la, 1 ama~ indu,triaks 

reunían el 78 % de la pn.xlur-·ión. En 1 % 7. l·I (15 rt,., Jl' his c~tnhlccim1cnto~ 
se concentraba en esas r;imas. En h1s at\\,s 1111stl·ri11n•s (lk<cadn del 70) 
esa diversifie;ición Sl' incn·mcnta aunqlll' ~•t·mprl' rnnservnndn una nlla 

concentración dt· las rJmas 1r.1d11.'Hlllalcs. La di\l·rsilkal·i1\11 industrial ~e 
dió al interic,r de esas r.,ma.~ y l'll lns pn'llluctos quimirus. derivados del 
petróleo. el caucho y el ,·arbon. as, Cl1mo l'n productos dl' construcción y 
metal mecánica en genaal (CEPAL 19110). 

La mayoría de estas industrias se ubicaban en las regiones de La Pal. 

Cochabamba ~ en menor medid::1 Oruro. alentando un dpido proceso de 
urbani zación y fortalecil·ndo los ejes económicos espaciales. aunque con 
el transcurso de los años y el desarrollo Je cierta~ actividades como el 
petróleo. el gas y los servicios. el eje principal de desarrollo se concentra 
más entre La Paz. Cochabamb::1 y Santa Cruz (constituyendo un gran 
espacio en el que están comprendidos los hinterlands agropecuarios de 
esas mismas capitales departamentales), y en menor medida en el sub-eje 
que comprende a Sucre. Potosí y Oruro. 

En el plano político. en el año 1969. al instalarse un nuevo régimen 
militar. se pretendió proseguir con la interrumpida revolución nacional. 
por lo que se nacionali zó a la compañía petrolera Bolivian Gulf Co. 
fortaleciendo asía la empresa estatal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB ). se establec ió el monopolio de exportación de mine
rales a cargo del Banco Minero de Bolivia, se instalaron los hornos 
de fundición (Karachipampa) para transformar las materias primas y 
dejar de exportar minerales en bruto, y finalmente se reestructuró el 
aparato administrativo. En el plano político, se estableció una fuerte 
represión con una serie de hechos sangrientos, paralelo al surgimiento 
de movimientos guerrilleros (primero la guerri lla del Che Guevara en 

1967 y posteriormente la guerrilla de Teoponte en 1970) que crearon una 
mestabilidad política-social muy fuerte. . 

En los últ imos años de la década de los 60 y principios del 70, se 
establecieron una serie de gobiernos militares de muy corta duración, 
siendo uno de ellos de tendencia progresista (J.J. Torres) que dispuso la 
reposición de salarios en las minas nacionalizadas, nacionalizó la mina 
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Mati lde, aprohó el Código Tributario. reformó el Banco Central de Bolivia 
y creó el Banco del Estado. 

4. El período del endeudamiento externo y de la exportación 
de las materias primas (1971-1985) 

En e!>IC período de crecimiento se pueden distinguir dos fases clarn-
111cntc conlrapucstas. Una primera, caracterizada por un auge excepcional 

en el sector comercial externo, y una segunda de agotamiento del mode

lo económico y político, que deriva en una crisis profunda en términos 
económicO!>•!>ociales y políticos. 

Entre lo\ año~ 1971 y 1978. en el gobierno del general Hugo Ilanzer 
S., el desarrollo del país !>C caracterizó por una excepdnnal bonanza en 
el sector externo ya c¡ue se presentaron significativos incrementos en los 
precios de las materias primas en el mercado internacional, especialmente 
de las exportaciones que cubrieron los desequilibrios físicos de la balanza 

de pagos. 
El aumento de las exportaciones respondió tanto al alLa de los precios 

internacionales. como a costa de la explotación de las reservas de la 
minería y de los hidrocarburos. lo cual significó que no se rcali7.aron 
simultáneamente inversiones en la prospección y desarrollo de nuevas 
reservas, con el consiguiente agotamiento de las reservas existentes. 
Es decir. tanto la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) como 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) ampliaron los 
volúmenes y valores de exportación a costa de un deterioro en la relación 
producción/reservas. 

El sector agrícola también participó en el auge de las exportaciones 
de las materias primas ya que hubo una fuerte demanda por el azúcar y 

algodón. lo que motivo un masivo fomento a dicha producción a través de 
créditos otorgados en condiciones favorables. En esta década de los años 
70. se fome nta directamente a la empresa agrícola capitalista 5 a través de 
políticas favorables de créditos, precios subvencionados, otorgaciones de 
tierras. mano de obra asalariada y otros para que aumente la producción 

5 En estos años se sostenía que la demanda mlema de ahmcn1os e~1aba ~at1sfecha con 
la producción campesina del país, por lo que la producción agrícola cmprc~anal del oricnlc, 
en su mayoría 1ransformada (agromdustnal). ~e destinaba al mercado urbano Se habían 
logrado pues los propósi1os de la polí1ica de sustilución de 1mponac1onc.~ 1mplemen1ada años 
anteriores. por lo que se debería ingresar a una segunda fase caracterizada por el fomcnlo a 
la exponación de productos agroalimenticios. por lo que se planleó la modernización y la 
ampliación de la agricullura con características capllah\ta.~ y la creación de una mdustna 
agroalimenticia procesadora de materias primas nacionales Sin embargo. la aplicación de 
las medidas económicas configura la evolución hacia una agricultura cap11ahsta exponadora. 
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1 · d ortac,·ón y en menor medida, productos o materias primas 
cxc us1va e exp • . . 

para el mercado interno y la in?us~ia alim~ntana nacional. . . 

Así. la elevación de los precios internacionales de las materias pnm_as 

oeneró internamente e l fortalecimiento de un nuevo sector empresarial 

~linero. el nacimiento de un empresariado agrícola ubicado en el oriente 

del país y la consolidación política de un régimen militar de facto que 

expresaba un ciclo de auge de los militares 6 . 

Otro de los sectores que se benefició en este período fue el financiero, 

aspecto que dio lugar a la creación de nuevos bancos privados, además de 

los ya existentes bancos estatales (Banco Agrícola de Bolivia, Banco 

Minero y Banco del Estado). Los créditos, especialmente de éstos 

últimos, beneficiaron fundamentalmente a los grandes empresarios y 

comerciantes, a los sectores ligados a la agroinclustria en Santa Cruz 

y a partidarios políticos del régimen de facto. 

Según estudios de la CEPAL (CEPAL 1978), la gravitación del 

sector externo fue determinante en la modalidad de crecimiento de la 

economía boliviana. Los sectores más dinámicos fueron los vinculados 

a las crecientes importaciones, mientras que los sectores productores de 

bienes cuya relación con los suministros desde el exterior es más mediata, 

crecieron a un ritmo inferior. 

El crecimiento económico se dio a expensas de un fluido finan

ciamiento externo que elevó notablemente la deuda externa. Mientras 

en los años de 1960, el PIB creció al 5.5 %, las importaciones crecieron 

al 5. 7 % y la deuda externa creció al 8 %. En cambio entre 1970-1978, el 

PIB creció a un ritmo inferior (al 5.5 %), las importaciones casi doblaron 

su lasa de incremento anual (más del IO %) y la deuda externa creció al 

17 % anual. 

Este período también se caracteriza por la transferencia de recursos 

del sector público hacia las empresas privadas, y porque la política 

fiscal utili zó el déficit (financiado con créditos externos) con el objeto 

de ampliar la demanda estatal. Esto hizo que la deuda externa creciera 

aceleradamente. Entre fines de 1970 y 1978, la deuda externa se multiplicó 

por casi cinco veces su valor. En 1972 el país debía 782.1 millones 

de dólares y a finales del año siguiente (1973), la deuda creció a 

2.102 millones $us. Entre finales de 1972 y 1978, la deuda externa se 

había multiplicado por casi cinco veces su valor, habiendo pagado el país 

6 
Coincidiendo con los ciclos mililares de los demás países de Amé rica Latina como 

Arg~ntm:i. Chile. Uruguay. que se caracterizaron por la violación de los derechos humanos. 

la proscnl':1ón de los partidos políllcos_. la persecución de políticos e intelectuales, la 

claus ura de los centros de educación universitaria. la represión a obreros campes inos y 

mineros. etc. 
· · · 
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este último año, el 60 % del valor de las exportaciones por concepto de 

intereses y amortizaciones. 

Hacia 1978, la creciente demanda internacional de las materias primas 

habían disminuido, por lo tanto los ingresos del Estado también. pero no 

así las elevadas importaciones, lo que originó el inicio de la crisis. 

La inestabilidad política generada por la crisis económica imposi 

bilitó la aplicación de políticas económicas coherentes. Los sucesivos 

gobiernos resultaron breves e inconsistentes y si n tiempo para elaborar e 

implémentar nuevos programas de desarrollo. La política consis tió en im

plementar sucesivos paquetes de medidas económicas que comprendían 

reajustes de tarifas, modificaciones cambiarías, aumento en los precios 

de los hidrocarburos, restricciones en el gasto público y en los créditos 

bancarios, estancamiento en los sueldos y salarios, aumento del costo de 

vida, etc. Así, desde 1981 volvió a funcionar el mercado cambiario del 

dolar, tanto el paralelo como el oficial, con una gran discrepancia en los 

tipos de cambio de cada uno. 

Este período se caracterizó, hasta 1985, por profundas movilizaciones 

populares liderizadas por el proletariado minero y las organizaciones 

sindicales (Central Obrera Boliviana - COB -, Confederación Sindical 

Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia - CSUTCB -, Federación 

Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia - FSTMB, entre otras), 

las mismas que además de reivindicar sus aspiraciones económicas y 

sociales, desarrollaron un papel importante en la lucha por las liber

tades democráticas y en el cuestionamiento permanente al mismo poder 

político. 

Se ingresó así en un período de profundización de la crisis económica 

nacional ( 1982-1985) caracterizada por una elevada hiper-inflació n (más 

del 8.000 % anual), una expansión del gasto y paralización de las fuentes 

de ingreso público, y un déficit que llegó a representar hasta el 80 % del 

gasto público, según algunos analistas (P. Ramos 1989). 

Las principales medidas económicas implementadas por el gobierno 

fueron las permanentes devaluaciones, modificaciones en el encaje legal. 

e~evación de las tasas de interés, entrega obligatoria de divisas, prohibi

c10nes de algunos bienes de importación, incentivos a la exportación. 

renegociaciones de la deuda externa, suspensión del servicio de la deuda 

externa con la banca privada, cogestión obrero-estatal e n la COMIBOL. 

desdolarización, reajustes salariales automáticos y varias otras más (Pru

dencia J. 1994). 

El resultado final de esta etapa de desarrollo fue el ingreso del país 

en una profunda crisis económica y social, jamas vivida por la nacitSn. 

caracterizada por una pérdida de capacidad de l manejo de la pol ítica 

económica por parte del gobierno. un sector financiero y comerci:il -
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impor1ador que obtuvo ganancias elevadas a través de la especulación 
1.'.0n el dólar v los bienes esenciales de consumo, una profunda crisis 
fiscal. incont~olables emisiones inorgánicas de la moneda nacional, 
desabastecimiento de los principales bienes de consumo y de materias 
primas. carencia de inversiones productivas, fuga de capitales y otros 
factores más. 

En el plano político. la crisis económica se manifestó a través de 
una falta de credibilidad en las organizaciones político-partidistas, sobre 
todo las de tendencia izquierdista, con la liderización de organizaciones 
como los sindicatos de trabajadores, quienes impusieron sus intereses 
particulares antes que los intereses de la nación. 

5. El período del ajuste estructural: 
fomento a las exportaciones y al libre cambio (1985-1993) 

A mediados del año 1985. la situación económica del país fue 
tan insostenible que se obligó a la convocatoria de nuevas elecciones 
presidenciales. El nuevo partido gobernante (MNR) aplicó una serie 
de medidas económicas como la libertad de precios. la eliminación de 
las subvenciones. la liberalización del mercado de cambios a través de 
un bolsín. la libre contratación de trabajadores. la libre negociación 
de sueldos y salarios y otras medidas nds que en el fondo buscaban 
redimensionar el papel del Es tado boliviano y liberalizar la economía. 

También se buscaba que el comercio exterior opere mediante la libre 
importación (con rebaja y unifom1ización de aranceles) y exportación. la 
venta libre de divisas y la eliminación de las restricciones al movimiento 
internacional de capitales. Sobresale la descentralización de las empresas 
estatales. la congelación de los sueldos y salarios en el sector público, 
la reforma tributaria basada en impuestos indirectos que graban a los 
bienes y ser\'icios con el objetivo de ampliar las recaudaciones fiscales, 
así como tambi¿n el levantamiento de la reserva fiscal en áreas mineras 
~ el otorgamiento de las concesiones petroleras a empresas extranjeras. 

La política de ajuste económico. además de frenar el proceso hiperin
fl acionario ~ lograr la estabilización de la economía nacional. se orientó 
a generar las condiciones macroeconómicas para fomentar la inversión 
privada y extranjera. la apertura hacia el mercado externo e iniciar un 
proceso de privatización de la economía boliviana. Sin embargo, la apli
l'ación de tales medidas supuso un elevado costo social a raíz, entre otros. 
del despido de un importante número de trabajadores de sus fuentes de 
trabajo y del incremento de la migración del campo hacia las ciudades. 
Esto significó el L"ada vez mayor desarrollo del sector informal en la 
economía nacional. 
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Así mismo, a raíz de la crisis en los precios intcrnac1onalcs de 
los minerales e_n _octubre de 1985 (principalmente del estaño. principal 
generador de d1v1sas), se redujo el personal de las minas nacionaliLadas 
Y de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). Esto signi ficó el 
despido (relocalización) de alrededor de 30 000 trabajadores mineros. 
Otros sectores económicos también se vieron afectados por las medidas, 
como las fabricas que despidieron alrededor de 18 000 trabajadores 
fabriles. 

Para paliar dicho costo social y atender las crecientes necesidades y 
demandas de los sectores sociales más pobres, tanto los organismos inter
nacionales 7 como los últimos gobiernos se han empeñado en desarrollar 
políticas sociales que ataquen los alarmantes niveles de pobreza que se 
han origim¡do en el país. 

Si bien desde 1987. el PIB tiene un crecimiento paulatino (alrededor 
del 3 % ), este es aún limitado dada la tasa de crecimiento de la población. 
Además, el PIB está basado fundamentalmente en el sector primario. lo 
cual ewí relacionado con la demanda heterogénea del mercado interno. 
el cual es limitado. Como gran parte de la población reside en zonas 
rurales, con economías casi de subsistencia. no tienen relevancia como 
compradores de productos industriales. La clase alta y parte de la clase 
media orientan en gran medida sus modalidades de consumo hacia 
productos de importación, hecho que va en desmedro de la manufactura 
e industria nacional. 

Respecto al sector externo. las exportaciones se concentran fundamen
talmente en la minería e hidrocarburos. A pesar de la crisis en el sector 
minero y la caída en los precios internacionales. este sector mantiene su 
importancia como generador de divisas. Su peso en el conjun10 de las ex
portaciones es algo más del 50 %, seguido por los hidrocarburos (23 %). 
donde se destaca la exportación del gas. 

De igual manera, en los últimos años existe un importante proceso 
de diversificación de las exportaciones. Los productos no tradicionales 
como la soya, maderas, artesanias. la orfebrería y otros. ocupan cada vez 
lugares más preponderantes en el conjunto de las exportaciones. 

Respecto a la situación social. Bolivia es uno de los países latinoameri
canos con mayor nivel de atraso, con carencias manifiestas en las 
principales necesidades básicas y seriamente afectado por situaciones 
de pobreza. De acuerdo con informes del Banco Mundial ( 1989) y el 

7 Es importlllltc: d flujo de recursos tin:lllcic:ros que: ingresan al pnís a tra,·~s de: la 
cooperación internacional. Se .:stima que en los últimos años se: han n.-cibido mi < de: 
-128 millon.:s de dolare.<, lo que pem1itc: sost.:ner que la L'Conomia se deseO\ uelw en un 
contexto meramente artificial. en la medida en qui: su sector real no muestra una reac1i1nción 
y cn.-cimiento. 
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Fondo Internacional para el Desan-ollo de la Agricultura (FIDA 1989), 
los indicadores sociales expresan escasa mejoría en las condiciones de 
vida de la población, y en algunos casos los niveles se han empeorado, 
especialmente en el sector rural 8. 

La situación se torna más grave al comprobarse, según dichos estudios, 
que el 90 % de la población rural boliviana es relativamente pobre, y 
entre un 46 % y un 73 % de la población rural es gravemente pobre, 
caracterizada ésta como pobreza crítica. 

A la pobreza rural se debe agregar la pobreza urbana que producto 
de la migración a las ciudades, la ausencia de servicios e infraestructura 
adecuada y la falta de empleos estables se ha incrementado notablemente 
los últimos años. Esto ha conducido a que las familias de escasos ingresos 
en su conjunto, involucrando a las mujeres y niños, tengan que insertarse 
en actividades laborales de manera intensiva y extensiva, especialmente 
en el sector in formal para poder generar los ingresos mínimos necesarios 
para su reproducción. 

Así, el sector informal no solo representa importantes porcentajes 
en relación al empleo por segmentos de mercado, sinó que además 
muestra, en los últimos años, una importante tendencia de crecimiento 
en actividades productivas (como el comercio, manufacturas, servicios, 
transporte), especialmente considerando los efectos del Programa de 
Ajuste Estructural. 

Un últi mo aspecto que es necesario resaltar en este período es el 
referido al crecimiento de la producción de la hoja de coca, en diversas 
zonas del país, pero sobre todo en el Chapare de Cochabamba, llegando 
a constituir la principal fuente de ingresos tic las famili as de esas zonas. 
Algunas estadísticas señalan que entre 1976 y 1982, la cantidad de cocalcs 
creció en un 1. 100 por ciento. En su época de auge, en 1985, el precio ele 
la coca era de 600 $us la carga, lo que signi ficaba un rendimiento mínimo 
de 35.000 $us/ha/año. Este crecimiento tiene una serie de repercusiones 
en el aspecto macrocconómico (cada año se calcula que entre 800 y 
1.000 mi llones de dolares son generados por el circuito coca-cocaína) 
y también a nivel micro, ya que produce cambios en la producción 
agrícola, en la dinámica familiar de los agricultores, en las migraciones y 
asentamientos, en las relaciones entre las zonas de valles y trópico, en la 
moneti zac ión y mcrcantilización de la economía regional, y finalmente, 
en la ex traversión y distorsión del desarrollo nacional. 

X En c~ta~ últ ima~ úéc.idu~. en el pnls existe una tendencia hucin Ju desrurnliwción 
o dc~curnrcsini,.ación, producto de lns migraciones rurales hncin los principales centros 
urb:onos. En el cenw de Pohlución de 1950, solo el 25 % residía en las ciudndes de rnós de 
2.000 habitantes. En el censo de 1976, ese rorccnl njc se uhicu en el 4) %, y en J 98R en el 
:1 1 'fo . Para 1992, ese índice ~ubc ni 57.5 %. 
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Finalmente, hay que concluir que en los últimos arios, el nuevo gob
ierno nacional pone más énfasis en el desarrollo sostenible y el medio am
biente y complementa el programa de desarrollo económico neo-liberal a 
través de la promulgación de una serie de leyes y anteproyectos de leyes 
que tienden a redimensionar el papel y la función del Estado boliviano. 
Se promulgan así la Ley de Capitalización, la de la Participación Popular. 
la ele la Reforma Educativa y el anteproyecto de Ley de Tierras. 
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