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A pesar de que las causas y la importancia de la economia informal, y muy 
especialmente de SU florecimiento inusitado en los ultimas tiempos, ya han 
sido estudiadas desde el punto de vista de las ciencias economicas y las 
disciplinas afines, se puede advertir la carencia de estudios sociologicos y 
politologicos acerca de esta tematica, lo cual es evidente en el caso boliviano. 
Al mismo tiempo, se puede observar un marcado desinteres por vincular la 
expansion de la economia informal con los procesos de modernizacion que 
tienen lugar en forma acelerada desde la Hamada Revolucion Nacional de 
1952. A pesar de todos los reveses y contratiempos sufridos en las ultimas 
decadas, Bolivia ha ingresado indefectiblemente a la senda de la urbaniza
cion, a la era del consumo masivo contemporaneo y al terreno de las pautas 
modernas de comportamiento social. Se trata de un proceso reputado 
generalmente como irreversible, sostenido por los estratos sociales mas 
diversos y apoyado por las mas distintas corrientes politico-ideologicas; el 
surgimiento de la economia informal y, sobre todo, su inesperada dilatacion 
parecen ahora encarnar un notable freno respecto de las ilusiones 
concomitantes de progreso material permanente, modernizacion rapida y 
desarrollo coherente. La economia informal adquiere ahora, por lo menos 
parcialmente, el caracter de una economia clandestina, situada literalmente a 
la sombra del quehacer licito y del desenvolvimiento normal , es decir, como 
un factor nada favorable a los designios de modernidad que comparte una 
porcion muy grande de la sociedad boliviana. 

La percepcion de una tematica compleja 

Para marxistas y revolucionarios, para liberales y tecnocratas, la evolucion 
de la economia informal se asemeja a un doloroso cuestionamiento del 
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proyecto de modernizaci6n, meta de la mayoria de los esfuerzos colectivos, el 
cual, como se sabe, ejerce ademas una funcion de identificacion colectiva de 
primera categoria entre las elites izquierdistas y las conservadoras de la 
Bolivia contemporanea. El vertiginoso crecimiento de la economia clandes
tina y el estancamiento de la formal parecen conformar importantes factores 
que retardan o hasta obstaculizan la anhelada modernizacion, por lo que la 
opinion publica cree ver en todo ello una "decada perdida" para el desarrollo, 
si no, por lo menos, una considerable remora para el progreso del pais. En 
todo caso, la economia informal representa el reverso -teoricamente no 
esperado- de esfuerzos intensos y de larga duracion en pro de la 
modernizacion de Bolivia y, simultaneamente, una especie de claro retroceso 
hacia un periodo historico caracterizado por relaciones de produccion de 
marcada indole agraria y campesina y por condiciones de vida de cufio 
precapitalista y premoderno. El retorno a esta etapa, que se creia 
ampliamente superada, hace surgir nuevamente el espectro de una pobreza 
generalizada, propia de naciones asiaticas o africanas; pobreza que asimismo 
significa una clara disminucion en los niveles de organizacion comunal, un 
estancamiento ~n el campo de la educacion y la cultura populares, una vuelta 
a tradiciones irracionales caracteristicas de modos de vida rurales y una 
innegable regresion en el am bi to politico-institucional 1. 

Lo paradojico y decisivo del decurso actual de la economia informal es que 
esta intimamente vinculado a elementos centrales del proceso boliviano de 
modernizacion, por mas modesto que este sea a escala mundial. La 
precipitada tasa de urbanizacion, las modificaciones en las tecnicas de 
produccion, los flujos migratorios y las consecuencias de la reforma agraria, 
de la apertura de nuevas regiones agricolas y del debilitamiento de los lazos 
primarios, han abonado el terreno donde luego prospero la economia 
informal. Seria obviamente inadecuado y hasta falso presuponer un nexo 
causal obligatorio entre estos aspectos (de indudable cufio modernizante) y el 
incremento de la economia informal, pero todos ellos - y muy principalmente 
el aumento demografico debido a mejoras en la salud publica y la prevision 
social- constituyen el horizonte desde el cual se despliegan tan frondosamente 
las variedades de la economia clandestina. 

Existen naturalmente otros factores que han coadyuvado energicamente a 
este desarrollo, los cuales no estan ligados a los procesos modernizantes y, 
por lo tanto, son percibidos por la opinion publica y por los estudiosos de la 
materia como las causas principales de la economia informal. Este 
procedimiento tiene la ventaja de no establecer una conexion manifiesta 
entre modernizacion y economia clandestina y de evitar un analisis profundo 
de las relaciones entre esta ultima y las acciones del Estado. De todas 
maneras, es necesario mencionar aquellos factores que tienen que ver con los 
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origenes de la economia informal sin provenir de esfuerzos modernizantes, ya 
que un fen6meno tan complejo como aquella tiene notoriamente una serie 
multiple de ingredientes causales. Como se trata de aspectos ampliamente 
estudiados por las ciencias econ6micas, basta aqui una menci6n rapida de 
algunos de ellos: 

- agotamiento del potencial minero de la naci6n y colapso de la industria 
correspondien te; 

- uso excesivo y erosion de suelos agricolas; 
- terciarizaci6n de la economia boliviana; 
- incremento de las desilgualdades sociales, del nivel de ingresos y de las 

oportunidades de empleo; 
- modificaciones en la demanda de bienes y servicios; 
- procesos inflacionarios e incluso hiperinflacionarios; y 
- crisis fiscal , perdida del control de la economia por parte del Estado y 

reducci6n de la capacidad del mismo para las recaudaciones de 
impuestos2

. 

Para un analisis de la percepci6n colectiva de la economia informal en 
Bolivia, es imprescindible, sin embargo, insistir en aquellos fen6menos y 
motivos que estan enlazados con los intentos de modernizaci6n e 
industrializaci6n, con el resultado francamente mediocre de los mismos al 
cabo de algunos decenios y con las consecuencias ambivalentes que se pueden 
atribuir a las politicas publicas de redistribuci6n de ingresos, de mejoramiento 
de los estratos menos favorecidos de la poblaci6n y de expansion de las 
funciones estatales, y especialmente al rol del Estado como empresario en los 
rubros mas diversos. Frente a esta gama de problemas derivados 
precisamente de un desarrollo mas o menos modernizante, la economia 
informal adopta el caracter de una mera estrategia de supervivencia de parte 
de aquellos sectores sociales excluidos de todos los beneficios del progreso 
material, lo cual la hace aparecer como una lamentable desviaci6n del camino 
"normal" de un desarrollo basado en la tecnologia contemporanea y en 
sistemas eficientes de administraci6n de recursos. Se trata ostensiblemente de 
un fen6meno dificil de digerir te6ricamente y contrapuesto a los postulados -
y a las esperanzas- de muy diferentes filosofias de la historia y enfoques en 
torno a la evoluci6n de los paises latinoamericanos, ya que, por un lado, la 
economia informal esta vinculada a formas de organizaci6n social y de 
producci6n que hoy en dia son consideradas arcaicas y, por consiguiente, 
superadas por el adelanto hist6rico conseguido penosamente a lo largo de las 
ultimas decadas, y, por otro, todo este complejo causa la impresi6n de ser 
claramente desfavorable a la consolidaci6n de una identidad colectiva 



u 

apoyada solidamente sobre las conquistas cientifico-tecnologicas de la 
modernidad 3. 

Es comprensible que la opinion publica perciba con desagrado una cuestion 
que le hace recordar que la economia informal tambien representa los 
aspectos colaterales negativos de todo proceso de modernizacion. El 
desempefio de los intentos de industrializacion en Bolivia puede ser calificado 
de decepcionante; la recomposicion de la estructura productiva ha 
ocasionado un drastico aumento de las tasas de desempleo y un descenso 
no menos brutal del nivel medio de ingresos4

. Por ultimo -pero no menos 
significativo-, la economia informal en Bolivia esta intimamente vinculada al 
negocio de la cocaina y al narcotrafico; el sector ilegal-delictivo conforma 
probablemente SU porcion financieramente mas importante y, durante mucho 
tiempo, SU fraccion mas dinamica, debido, entre otros factores, a los 
cuantiosos excedentes que genera, a su capacidad para proveer ocupacion a 
grandes contingentes laborales de origen urbano y rural, ya los considerables 
efectos multiplicadores que ejerce sobre el resto de la economia boliviana5

. 

Todo esto no contribuye, manifiestamente, a incrementar la respetabilidad de 
la econornia informal. 

La percepcion social de la misma se complica por el hecho de tener que 
incluir necesariamente a los sectores ilegal-delictivos, pero sin poder 
atribuirles funciones positivas y promisorias para el futuro. Es sintomatico 
que todas las investigaciones acerca de la economia informal en Bolivia 
estimen a priori, sin mayor problematizacion, que los sectores ilegal
delictivos, asociados peincipalmente al complejo coca/cocaina, pertenecen a 
ella sin mas - lo que, por ejemplo, omite la conocida obra de Hernando de 
Soto6 sobre el caso peruano. Es por ello que, en Bolivia, el intento de 
descubrir entre los informales empresarios innovadores e intrepidos ha 
resultado ser mucho mas debil queen el Peru o en otros paises; debido a los 
factores nombrados, las fuerzas neoliberales en Bolivia vacilan en promover 
abiertamente el fortalecimiento del sector informal en cuanto parte 
indispensable y valiosa para el futuro del movimiento anti-estatista de la 
libre empresa7

. 

No solo la inclusion del sector delictivo-ilegal, sino tambien otro aspecto 
contribuye a dificultar una vision social positiva y univoca de la economia 
informal. Esta ultima esta enlazada a numerosas formas de la produccion 
agraria y artesanal tradicional, de modo que es facticamente imposible 
establecer una frontera clara entre lo clandestino e ilicito de la economia 
informal, por un !ado, y lo consuetudinario y legalmente tolerado de la 
economia tradicional, por otro. Para los campesinos de las etnias indigenas, 
por ejemplo, que se dedican al cultivo de la coca, resulta bastante 
incomprensible que una actividad realizada por ellos desde tiempos 
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inmemoriales se haya convertido en un quehacer ilegal y penado por la ley. 
En general, puede aseverarse que la ahora muy discutida transici6n de un 
sistema productivo legal-formal a uno ilegal-informal -que es uno de los 
temas de mas actualidad en las ciencias sociales y econ6micas del area 
andina- no brinda ningun sentido a una buena parte de la poblaci6n rural 
boliviana: en el incremento del cultivo de la coca, estos grupos ven 
seguramente un aumento cuantitativo de una faena acostumbrada y no una 
ocupaci6n cualitativamente nueva y moralmente reprobable. 

La auto-percepci6n de los informales urbanos es muy similar. En su gran 
mayoria, son hijos o nietos de campesinos indigenas que han practicado ( o 
aun practican) una agricultura de subsistencia, alejada tanto del incipiente 
mercado nacional como del marco estatal. De generaci6n en generaci6n, se ha 
transmitido entre ellos una fundada desconfianza hacia toda instancia y 
medida gubernamental, la cual ha sido transferida al nuevo ambiente urbano. 
Para realizar su trabajo en las ciudades, estos informales evitan, dentro de lo 
posible, todo registro en instituciones oficiales y aprovechan mas bien los 
llamados vinculos primarios (familia, clan, amistades, padrinazgos) y las 
pautas convencionales de comportamiento de su medio premoderno. En este 
contexto, que es una simbiosis de elementos tradicionales y modernos, la 
diferenciaci6n entre economia formal e informal juega un papel muy 
secundario, maxime si el mundo de lo formal-legal esta unido a normas e 
imagenes de una cultura estatal, de la cual las etnias indigenas y los sectores 
campesinos han participado relativamente poco8

. 

Los principales enfoques teoricos y sus implicaciones politicas 

Aunque las teorias mas importantes para explicar el fen6meno de la 
economia informal son ya conocidas y han sido suficientemente analizadas, 
no es del todo superfluo tratarlas someramente, ya que sus implicaciones 
socio-politicas, las politicas publicas derivables de ellas y sus conexiones 
etnico-culturales - sobre todo en el contexto boliviano- no han sido aun 
debidamente estudiadas. A causa del enorme peso del sector ilicitode la coca/ 
cocaina, la definici6n mas conveniente para este caso es la que traza una 
simple linea divisoria entre lo formal y lo informal de acuerdo a la legalidad 
vigente en Bolivia; de esta manera, el sector delictivo-ilegal es considerado 
como parte integrante de la economia informal, pero sin identificar 
enteramente lo informal con lo ilicito. La economia informal seria, entonces, 
la actividad llevada a cabo fuera de las regulaciones y normas vigentes ( o 
rozando continuamente el borde de estas), lejos de los mercados legalmente 
establecidos y, por consiguiente, el quehacer no registrado por el sistema 
oficial de estadisticas9

• 



En Bolivia, uno de los puntos mas substanciales de la controversia te6rica 
no atafie tanto a la magnitud alcanzada por la economia informal10

, sino mas 
bien a su funci6n social, sus posibilidades de crecimiento e integraci6n, ya sus 
perspectivas en el largo plazo, teniendo en cuenta su conexi6n con el complejo 
coca/cocaina. Al igual queen el resto de America Latina, se discuten teorias 
explicativas que tienen claras connotaciones ideol6gicas y politicas: 

- la economia informal en cuanto fen6meno efimero que desaparecera con 
una adecuada planificaci6n estatal y con los avances del proceso de 
modernizaci6n; 

- la economia informal en cuanto estrategia de vida aut6noma y 
tradicional de dilatadas etnias indigenas; 

- la economia informal como el fundamento no-capitalista de un cambio 
revolucionario, basado en un sector de subsistencia, capaz de inducir un 
crecimiento centrado en si mismo y autosuficiente y, simultaneamente, 
un cambio social revolucionario; 

- la economia informal en cuanto alternativa parcial, creadora de enclaves 
estables y con posibilidades de genuino desarrollo en el marco de una 
economia dual de larga duraci6n 11

• 

En Bolivia tienen relevancia, aunque de magnitud muy diferente, solo tres 
enfoques: el marxista-dependentista, el neoliberal y el indigenista 12

, todos 
ellos asociados a politicas publicas que a primera vista son incongruentes 
entre si, pero que, parad6jicamente, no presentan disparidades insalvables. 

La tendencia te6rica mas antigua y que aun ejerce la mayor influencia es 
aquella asociada a la inmensa investigaci6n empirica del Programa Regional 
de Empleo para America Latina y el Caribe (PREALC), que fue creado por la 
Organizaci6n Internacional del Trabajo (OIT), dependiente de las Naciones 
Unidas. Este enfoque te6rico, que se ha nutrido de un marxismo mitigado por 
tendencias estructuralistas y otras modas en las ultimas decadas y' 
obviamente, tambien por la Teoria Latinoamericana de la Dependencia13

, 

parte a priori de la concepci6n de que un desarrollo adecuado y logrado 
consiste en un proceso sostenido de crecimiento, urbanizaci6n, consumo de 
masas e industrializaci6n. Ya que el paradigma evolutivo es una imagen 
bastante convencional de la modernidad contemporanea, el desenvolvimiento 
socio-econ6mico que postula esta corriente es, en el fondo , una industrializa
ci6n basada en la tecnologia contemporanea, en la homogeneizaci6n creciente 
de toda la sociedad y en una dinamica tecnico-cultural continuada. En 
contraste con estos valores normativos, la economia informal aparece como 
una deformaci6n temporal, como un fen6meno precario y provisional y como 
un callej6n sin salida que, en ultima instancia, se opone al "desarrollo 
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normal" de las sociedades latinoamericanas14
. La economia informal es 

considerada, entonces, coma un retorno a la "heterogeneidad estructural" ya 
modelos anticuados de produccion y distribucion; se la percibe asimismo 
coma un sistema que retiene importantes recursos que servirian al proceso de 
industrializacion y coma un circulo vicioso que solo conduce a un tenaz 
trafico de la pobreza entre los informales mismos. En este contexto, la 
economia informal es vista a lo sumo como una solucion interina, coma una 
valvula accidental de escape que unicamente puede brindar una contribucion 
al desarrollo de una nacion en momentos de agudas crisis y cuando el 
desempleo alcanza limites insoportables. 

Siguiendo los lineamientos de la Teoria de la Dependencia, que parte de un 
paradigma de modernidad derivado de los centros metropolitanos, la 
evolucion latinoamericana y boliviana en particular es calificada coma un 
capitalismo dependiente y de segunda clase: el "capitalismo industrial 
boliviano" recibe la denominacion de "inmaduro", "pues no produce de 
manera capitalista toda la masa de mercancias necesarias para su propia 
reproduccion", y de "hibrido", porque coexistirian formas de produccion 
empresariales con semi-empresariales, capitalistas con artesanales 15

. La 
economia informal emerge como el resultado del caracter heteronomo y 
dependiente del desarrollo latinoamericano, de la naturaleza contradictoria 
de su estructura social, de una evolucion que produce necesariamente 
enormes disparidades de ingreso y desigualdades sociales y, por ende, de un 
proceso capitalista de modernizacion que demostraria su cualidad inferior y 
su dinamica insuficiente. El sector informal estaria caracterizado por un 
excedente "estructural" de fuerzas laborales que no encuentran trabajo en el 
ambito moderno de la economia y que estan obligadas a desarrollar 
estrategias precarias de supervivencia. El uso de tecnicas de produccion de 
caracter capital-intensivo conduce a una capacidad reducida de absorcion de 
la esfera moderna. Las fuerzas de trabajo excedentarias estan, por lo tanto, 
compelidas a buscar su suerte en los sectores premodernos, que se destacan 
por su baja productividad general, su escaso nivel de complejidad tecnologica, 
su incipiente division de las tareas productivas, la baja calificacion de su 
mano de obra, su modesta dotacion de capital y, en general, por su falta de 
previsi bilidad 16

. 

Esta corriente teorica postula, ademas, la tesis de que el sector informal 
tendria la funcion -de enorme relevancia- de disminuir los costes de 
produccion y reproduccion de todo el sistema. La posicion subordinada del 
sector informal-tradicional con respecto a la esfera formal-moderna reiteraria 
en el interior de la sociedad la relacion asimetrica que existe entre centro y 
periferia a nivel mundial, dentro de la cual, coma se sabe, las naciones 
metropolitanas se aprovechan de una amplia gama de condiciones adversas 
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impuestas a las sociedades periforicas por el mercado mundial. Ya que esta 
vinculaci6n entre los sectores informal y formal seria desfavorable, a la larga, 
para el desarrollo integral de los paises involucrados, esta corriente te6rica 
propugna como imica soluci6n aceptable la paulatina integraci6n de lo 
informal-tradicional en lo formal-moderno: de la "16gica de la subsistencia" 
habria que pasar a la "16gica de la acumulaci6n" 17

. Las medidas propuestas 
para tal designio resultan ser, empero, de una notable modestia: la 
"democratizaci6n" del acceso a los creditos bancarios para los informales, 
la mejoria de la capacitaci6n profesional y la asignaci6n de ayudas tecnicas 
mas adecuadas. 

Esta concepci6n cuenta aun con una gran aceptaci6n en Bolivia (y en toda 
America Latina): se acomoda a la mentalidad general de aquellos que son 
partidarios de un proceso rapido y convencional de modernizaci6n y que, 
simultaneamente, sustentan una actitud paternalista hacia la fuerza laboral. 
Asi como la economia informal les parece un retroceso frente a las novedades 
tecnol6gicas del dia, alimentan una profunda desconfianza con respecto a la 
gente que intenta o que tiene que construirse una existencia aut6noma en 
forma espontanea y lejos de planes estatales y reglamentaciones burocrati
cas1 8. Se puede aseverar que la economia informal representa algo 
basicamente desagradable para los funcionarios y planificadores, los politicos 
e ide6logos que, en el fondo , anhelan registrar, controlar y dirigir los recursos 
naturales y humanos de modo exhaustivo y autoritario; por lo demas, la 
economia informal parece encarnar aquella "heterogeneidad estructural" que 
se opone a ser utilizada segun la 16gica de la mera eficiencia en proyectos y 
designios concebidos unilateralmente desde arriba. 

El enfoque de PREALC no permite reconocer lo especifico del sector 
informal; al adherirse a los lugares comunes de la Teoria de la Dependencia 
en torno a la presunta falta de dinamica de crecimiento del sector moderno en 
paises del "capitalismo periferico" y al surgimiento "necesario" de dilatados 
grupos de marginales urbanos, este enfoque reduce, en el fondo, una 
problematica compleja a un solo factor causal simple -la relaci6n asimetrica 
entre centros y periferias-, deja de lado varios otros elementos que dan origen 
a la economia informal y supone que una adecuada y muy expandida acci6n 
estatal podria, a la larga, determinar la transici6n de la informalidad a la 
economia formal-moderna. El caso boliviano, caracterizado por una multi
plicidad de origenes, manifestaciones y resultados de la economia informal, 
no puede ser explicado recurriendo a analogias generales y considerandolo 
como una anomalia o una carencia por contraste con aquello reputado como 
la evoluci6n "normal" y, ante todo, deseable19

. 

La vision neoliberal de la economia informal se ha conformado, 
parad6jicamente, poniendo en duda la idea - tan convencional como 



difundida- de que America Latina constituye una sociedad del capitalismo 
periferico. Para el enfoque neoliberal, lo decisivo del actual estado de cosas no 
es la existencia de un orden capitalista, sino precisamente su ausencia; en 
lugar de la dinamica de un capitalismo liberal predominaria el estancamiento 
propio de un sistema mercantilista y patrimonialista, que sofoca la iniciativa 
privada mediante un exceso de regulaciones burocraticas, por medio de la 
promoci6n de una minoria de agentes econ6micos (en detrimento de la 
mayoria) y en base a exoneraciones tributarias y la imposici6n de barreras 
arancelarias (las cuales, en el fondo, favorecen a grupos cuyo principal merito 
reside en haber conseguido una notable influencia politica). Dentro de este 
contexto te6rico, la economia informal aparece como una sana respuesta a 
una economia embrollada por el estatismo burocratico y como el anhelo 
razonable y moderno de propiedad privada y empresa libre20

. 

A pesar de las reformas neoliberales implementadas por el gobierno 
boliviano a partir de agosto de 1985, ha persistido en el pais una atm6sfera 
social proclive al estatismo habitual, la cual sigue impidiendo el despliegue de 
una autentica economia de libre mercado y, al mismo tiempo, auspiciando el 
florecimiento de la economia informal. Bolivia configura una sociedad 
premoderna en el sentido de que la prioridad fundamental de los diversos 
grupos no consiste en la creaci6n de nueva riqueza social, sino en la 
redistribuci6n de la ya existente. La mayoria de los movimientos politicos 
pugnan por participar en una verdadera batalla redistributiva, en la que los 
grupos mejor organizados, mas agresivos y con los vinculos mas s6lidos con 
el aparato estatal y sus empresas son los que llevan las de ganar. 

La sociedad boliviana actual denota varios elementos de una rent-seeking 
societ/ 1

: los principales favorecidos de esta economia de rentas son los 
funcionarios publicos, los empresarios parasitarios que viven de encargos y 
trabajos estatales y, en parte, los proletarios urbanos. Sus ingresos no 
corresponden de modo razonable a su desempefio y labores efectivas. Estos 
grupos son proclives a una actividad empresarial del gobierno tan dilatada 
como ca6tica; para mantener sus privilegios facticos, que estan conectados a 
las mas variadas practicas de corrupci6n y cohecho, propias de un aparato 
estatal altamente enrevesado y burocratizado, se oponen vehementemente a 
la critica socialmente relevante de la discusi6n publica, al control mediante 
gremios independientes y, ante todo, al sistema de la competencia abierta y 
espontanea en mercados de bienes, servicios e ideas. 

La decadencia contemporanea de este sistema premoderno de economias de 
rentas y, al mismo tiempo, el intento de contraponer alguna alternativa seria 
al Estado redistributivo -fuente inagotable de corrupci6n y de complicaciones 
innecesarias22

- han fomentado la insurgencia de la economia informal, 
maxime si se trata de grupos sociales emergentes, perjudicados hasta ahora 



por el urban bias de la sociedad mercantilista, grupos empefiados en labrarse 
su propio destino fuera de toda influencia estatal y alentados, en el fondo , por 
un impulso genuinamente moderno, dedicado a aminorar los aspectos 
mercantilistas y patrimonialistas de la herencia colonial. 

El enfoque neoliberal adolece de flaquezas teoricas y debilidades practicas. 
El rol del Estado aparece en tonos demasiado negativos, ya que, con la 
posible excepcion de algunas naciones de Europa Occidental durante la 
acumulacion primaria de capital, la promocion gubernamental ha sido 
decisiva para el ulterior despliegue de las actividades empresariales privadas 
(como lo demuestra actualmente el caso de Corea del Sur). Es simplista 
atribuir todos los fracasos de la iniciativa privada al entorno institucional
burocratico, cuando son multiples las causas del desempefio mediocre de los 
empresarios pequefios y medianos en toda America Latina. Es, por ejemplo, 
inconcebible como los empresarios del sector informal23 habrian de competir 
contra los grandes consorcios nacionales e internacionales, aun en el caso 
optimo de que se anularan todos los obstaculos provenientes de la 
burocratizacion excesiva del aparato administrativo y todos los remanentes 
del orden mercantilista-patrimonialista. Por otra parte, es improbable queen 
el complejo contexto de la sociedad boliviana actual se pueda crear, mediante 
una especie de logica darwiniana, un capitalismo liberal genuino e innovador 
frente al mercantilismo prebendalista y clientelista, el cual, paradojicamente, 
goza de popularidad y arraigo24

. Ademas, los neoliberales pasan por alto 
algunas funciones que imprescindiblemente debe cumplir el Estado y que, 
despues de todo, no desatiende completamente: servicios publicos, educacion, 
arbitraje de conflictos tambien entre los diferentes sectores informales25

. 

En el terreno de la praxis, las medidas propugnadas por el enfoque 
neoliberal se distinguen tambien por su modestia. El objetivo principal es, 
obviamente, la reduccion del Estado mercantilista y patrimonialista, la 
simplificacion o anulacion de sus funciones , la racionalizacion de las leyes y 
normas, la descentralizacion de la administracion publica y medidas afines26

, 

pero todos estos puntos del programa neoliberal no afectan los aspectos 
esenciales que tambien estan ligados a la economia informal: la explosion 
demografica, la continua erosion de los escasos suelos agricolas bolivianos, la 
permanente migracion del campo a la ciudad y la persistencia de mecanismos 
sociales, culturales e institucionales que originan la discriminacion de las 
etnias indigenas de donde se nutre la gran masa de los informales. 

Para el caso boliviano, Roberto Casanovas Sainz27 sefialo, adecuadamente, 
que es muy laborioso establecer una clara linea divisoria entre formalidad e 
informalidad: los trabajadores informales, al actuar al margen de las 
disposiciones legales, no lo harian deliberadamente, sino mas bien siguiendo 
una racionalidad muy aceptable derivada de la idea de minimizar costes. 
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Cerca de la mitad de las unidades econ6micas informales en el ambito urbano 
- vendedores ambulantes, empresarios pequefios, artesanos y ofertantes de los 
servicios mas diversos- han cumplido con la obligaci6n de inscribirse en el 
Registro Unico de Contribuyentes (lo cual no supone una erogaci6n 
financiera), pero es muchisimo mas reducido el porcentaje que paga 
efectivamente los impuestos, y aun en este caso se trata sobre todo de 
tributos locales (municipales) y no de impuestos nacionales. Se debe advertir 
que este comportamiento colectivo posee en Bolivia una larga tradici6n, 
basada en las practicas de supervivencia que las etnias indigenas han tenido 
que desplegar a lo largo de siglos en un contexto que siempre les ha sido 
relativamente adverso. 

El estudio de estas pautas ambiguas de comportamiento colectivo ha 
llevado a la formulaci6n incipiente de un enfoque indigenista acerca de la 
economia informal en Bolivia. Los informales indigenas dan a primera vista 
la impresi6n de un estilo de vida y de producci6n estatico, pasivo y anticuado, 
pero, en el fondo , han sabido adaptarse -de manera no innovadora, pero 
ingeniosa- a circunstancias extraordinariamente duras para ellos, en un 
contexto concebido para favorecer a los estratos mayoritariamente blancos o 
mestizos28

. A pesar de que existen unicamente fragmentos dispersos de una 
teoria indigenista de la economia informal29

, su relevancia radica en el 
elevado porcentaje de poblaci6n de origen indigena en Bolivia (la fuente mas 
importante de proveniencia de los informales) y en la creciente fuerza de las 
tendencias nativistas e indigenistas, que cuentan con no pocos informales 
entre sus adherentes. 

Segun este enfoque, la economia informal no es la mera estrategia actual de 
supervivencia de grupos sociales que han quedado al margen del desarrollo 
econ6mico contemporaneo, sino un modo de vida aut6nomo que cuenta con 
una larga tradici6n. Esta estrategia de vida de las etnias indigenas debe ser 
comprendida fuera de los conceptos convencionales de tradicionalidad y 
modernidad o economia planificada y mercado libre, conceptos que estarian 
ya prefigurados por una 16gica eurocentrica que impediria una explicaci6n 
realmente adecuada del fen6meno. Hay que considerar el hecho de que la 
mayoria de los informales - indigenas o mestizos con marcada ascendencia 
aborigen- pertenecen a los grandes sectores sociales que desde la conquista 
espafiola estan sometidos a los mas variados tipos de discriminaci6n, aunque 
estos sean, hoy en dia, de caracter extralegal. Entre ellos, hay que admitir, por 
cierto, una amplia gama de explotaci6n econ6mica mas o menos abierta. 

El enfoque te6rico indigenista subraya el hecho de que los informales -
campesinos dedicados al cultivo de la coca, vendedores ambulantes urbanos, 
trabajadores despedidos de las minas, mini-empresarios en nuevas aglomer
aciones de indole precaria- continuan una antigua tradici6n que puede ser 



calificada como una Mbil actitud de ambigiiedad frente al Estado central y al 
aparato burocratico, los cuales, hasta hoy, tienden a favorecer los intereses de 
la poblaci6n no aborigen. La economia informal ejercida por los grupos 
mencionados no pone en duda frontalmente la legalidad del Estado 
boliviano, sus leyes e instituciones, no cuestiona los logros tecnol6gicos de 
la modernidad y tampoco trata de disociarse totalmente ni del mercado ni del 
marco legal y monetario del Estado central, pero intenta construir, 
paralelamente, un circuito de pequefias empresas, nexos, obligaciones y 
prestaciones de Servicios, Un circuito que no esta registrado legalmente (o solo 
en forma muy parcial y temporal), y se aprovecha de algunos resquicios y de 
muchas oportunidades que brinda el quehacer econ6mico del presente, cuya 
tolerancia con respecto a irregularidades legales ha crecido enormemente en 
esta epoca de una severa crisis econ6mica. Este sistema esta basado en 
relaciones de reciprocidad, parentesco y compadrazgo que provienen de las 
antiguas tradiciones socio-culturales andinas. Se trata de un modo de vida y 
de una estrategia permanente del quehacer productivo que tienen raices muy 
profundas en el pasado; para los que viven en aquel contexto, la diferencia 
entre formal e informal o entre tradicional y moderno no tienen ningun 
sentido. 

Las connotaciones politicas derivables del enfoque indigenista son algo 
difusas. En forma mediata, puede vigorizar las tendencias separatistas y 
fundamentalistas, que no son del todo extrafias al estado actual de la 
conciencia politica de las etnias indigenas; esta teoria puede contribuir 
igualmente a fomentar la ilusi6n de un camino hist6rico totalmente diferente 
y aut6nomo, alejado tanto del consumismo occidental como del socialismo 
estatizante. Existen, empero, dudas acerca de la capacidad de los informales 
de constituir un movimiento social coherente, un actor politico considerable y 
una ideologia convincente30

. Aunque la mayoria de los informales no se 
perciba en tal condici6n y se vea mas bien como la continuaci6n natural de 
una vieja civilizaci6n, hay que reconocer que ellos -sobre todo en el ambito 
urbano- estan sometidos dia y noche a los efectos de demostraci6n irradiados 
por la exitosa cultura metropolitana del Norte, cuyos valores de orientaci6n, 
ahora de validez universal, tienden tambien en Bolivia a prevalecer sobre los 
valores respectivos del orden tradicional, por mas s6lido que este aun 
parezca. 

La economia informal debe ser considerada -por lo menos en el presente
como un fen6meno subordinado a la economia formal-moderna: aun cuando 
la economia informal haya crecido notablemente en los ultimos tiempos y de 
la impresi6n de una senda aut6noma de desarrollo -reconciliada, por lo 
demas, con la cultura ancestral del pais-, no hay que olvidar que su 
despliegue tiene lugar dentro de un marco socio-hist6rico cuya dinamica esta 
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determinada, en ultima instancia, por el adelanto tecnol6gico contempo
raneo, por presiones econ6micas supranacionales y por los valores de 
orientaci6n procedentes del proceso de modernizaci6n, industrializaci6n y 
urbanizaci6n. Pese a la distancia que el enfoque indigenista atribuye a los 
informales con respecto al mundo formal-moderno ( distancia que significaria, 
asimismo, un grado substancial de autonomia), es probable que estos se 
hallen en una posici6n subordinada con relaci6n a la economia formal, no 
solo a causa de los factores recien mencionados, sino tambien porque la 
economia informal en su totalidad sirve, en ultimo termino, a la consolida
ci6n o, por lo menos, al mantenimiento de la formal-moderna. En el caso 
boliviano, se puede aseverar que existe, sin duda alguna, un flujo financiero 
permanente y voluminoso del sector informal en favor del formal 31

. 

Nose debe descartar la posibilidad de que los informales bolivianos posean 
una actitud ambigua en torno a sus propias tradiciones: es probable que no 
reconozcan una distinci6n clara entre formalidad e informalidad y, por 
consiguiente, entre actividades licitas e ilicitas, segun la legislaci6n vigente en 
la actualidad; es igualmente verosimil que empleen, con bastante exito, 
diversos elementos tipicos del orden tradicional, basado en los vinculos 
primarios y en sistemas de solidaridad inmediata, para construir su universo 
de empresas, labores, tacticas y nexos informales en medio de una sociedad 
hostil y etnicamente diferente. Inclusive, es casi indudable que buena parte de 
ellos este orgullosa de proseguir una tradici6n ancestral y de obtener un 
resultado nada desdefiable en esta faena, por lo demas ardua e ingrata, la 
cual, obviamente, trasciende el caracter de una mera estrategia temporal y 
precaria de supervivencia. 

Es probable, sin embargo, que los mismos informales tiendan, de una 
manera no del todo explicita, a integrarse paulatinamente al "otro" modo de 
vida y producci6n: uno de sus anhelos centrales seria ingresar a la esfera de la 
formalidad, como primer paso hacia el mundo de la modernidad32

. Los 
informales mandan a sus hijos a escuelas del sistema formal , tratan de utilizar 
- modestamente- los adelantos de la tecnologia moderna y, tambien en un 
marco reducido, pero formal-moderno , intentan hacer valer sus intereses y 
designios politicos. Considerando la enorme diversidad de los grupos 
involucrados y de sus m6viles, es altamente problematica la creaci6n de 
una representaci6n unificada de los intereses de los informales y, por lo tanto , 
la consolidaci6n politico-institucional de su estrategia de vida a largo plazo, 
maxime si la irradiaci6n de los valores y las normas modernos va a seguir 
socavando el fundamento ancestral de su identidad colectiva aborigen. 

Las practicas politicas deducibles de los enfoques te6ricos (mayor 
intervenci6n del Estado en el caso marxista-dependentista, apoyo masivo a 
los informales en cuanto abanderados de la economia del libre mercado en el 
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neoliberal, y fomento de un proyecto aut6nomo y autarquico en el caso del 
enfoque indigenista) disponen en la realidad de una base social restringida y 
de un porvenir bastante dudoso. 

enfoque teorico causas para el manifestaciones centrales intentos de solucitin e 
surgimiento de la implicaciones politicas 
econom{a informal 

teor{a marxista- excedente estructural de heterogeneidad "16gica de la 
dependentista (PREALC fuerzas laborales a causa estructural de lo social; subsistencia" debe dar 
y afines) de capacidad reducida de "capitalismo inmaduro"; paso a la "16gica de la 

absorci6n de! sector enfoque popular entre acumulaci6n"; mayor 
moderno; sector funcionarios y actividad estatal para 
informal financia planificadores hacer que los informales 
desarrollo de! sector pasen as ser formates; 
moderno industrializaci6n como 

meta paradigmatica 
teorfa neoliberal economia informal como actividad politica como desregularizaci6n legal y 
(Hernando de Soto y efecto de! Estado batalla redistributiva sin desburocratizaci6n de! 
tendencias afines) mercantilista y creaci6n de nueva Estado; 

patrimonialista y de! riqueza social; formaci6n descentralizaci6n de la 
exceso de regulaciones de minorias privilegiadas administraci6n publica; 
burocraticas; economia que viven de! favoritismo informales deben 
informal en cuanto y prebendalismo transformarse en 
anhelo de genuina gubernamentales formates segun el 
propiedad privada y paradigma de las 
empresa libre naciones occidentales; 

apoyo a partidos 
liberales y afines 

teorfa indigenista economia informal como establecimiento de una indif erencia hacia 
manifestaci6n de una economia paralela a la proyectos estatales y 
tradici6n propia; formal-moderna sin programas para 
estrategia de vida fuera atacarla frontalmente; erradicar la 
de! concepto occidental heterogeneidad informalidad; postulado 
de legalidad y basado en econ6mica y socio- de autonomia etnica y 
relaciones de parentesco cultural como algo autarquia econ6mica; 
y reciprocidad andinas positivo apoyo a partidos y 

movimientos 
indigenistas y nativistas 
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en/ oque teorico caracterizaciOn de Los caracterizacion de/ bases de apoyo 
informales Est ado 

teoria marxista- marginales/marginados; clasista; proclive al necesidad de reconstituir 
dependentista no Hegan a conformar mantenimiento de! clases (en sentido 

una clase social; capitalismo periferico; marxista) y reforzar la 
dispersion grupal y dependiente de factores labor de los sindicatos 
ocupacional; facultad externos e influenciable convencionales; 
restringida de auto- por organismos socialismo como meta 
organizacion, de internacionales ulterior 
alcanzar mejor nivel 
educativo y de articular 
intereses 

teoria neoliberal empresarios naturales mercantilista; no es racionalidad 
impedidos por las "capitalista" en sentido individualista; contra la 
circunstancias; buenas genuino por proseguir la concepcion clasista de! 
posibilidades de auto- tradicion paternalista y marxismo; capitalismo 
organizacion, aunque no patrimonialista de la liberal como meta 
esten ejercitadas colonia espai'iola ulterior 

teoria indigenista sujetos y actores sociales oligarquico; base predominantemente 
de primera importancia; representante de la etnica (indigenas); 
representantes de las minoria blanca (y de las problema de division de 
raices mas profundas de! capas mestizas); clases secundario ante 
pais; portadores de obstaculo para problema de 
verdadera solidaridad desarrollo multirracial discriminacion 

racial-cultural 
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