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investigación sobre Las Políticas de la Movilización de Recursos Domésticos para el 

Desarrollo Social.  

 

Este proyecto busca contribuir al debate global sobre los aspectos políticos e 

institucionales que permiten a los países pobres movilizar recursos domésticos para su 

desarrollo social. Asimismo, examina los procesos y mecanismos que conectan las 

políticas de la movilización de recursos con las demandas sociales; los cambios en las 

relaciones estado-sociedad y estado-donantes asociadas a la movilización y distribución 

de los recursos; y las reformas requeridas para obtener ingresos y servicios de mayor 

calidad y sostenibilidad. Para mayor información, por favor visitar 

www.unrisd.org/pdrm. 
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Resumen 
El presente documento analiza la movilización de recursos domésticos para el desarrollo 

social desde la perspectiva de los gobiernos municipales en Bolivia. Luego de dos 

décadas de descentralización y seis años de autonomías, las brechas sociales entre 

municipios siguen siendo profundas y se explican, en parte, por la debilidad de la 

gestión pública, falta de incentivos para obtener recursos propios y desarticulación de la 

gestión local en la provisión de servicios públicos. A pesar del aumento de excedentes 

de recursos naturales desde mediados de los años 2000 que propiciaron un incremento 

de las transferencias intergubernamentales, los gobiernos municipales aún no se 

consolidaron y todavía se observan deficiencias en el modelo fiscal-financiero para 

atender necesidades del desarrollo local. 

 



 

1 

 

Planteamiento 
La descentralización y las autonomías son parte esencial de los cambios institucionales 

que vivió Bolivia durante las dos últimas décadas. La agenda autonómica tuvo 

momentos críticos de conflicto y negociación entre actores del nivel central y liderazgos 

locales y regionales. A principios del siglo XXI, la demanda autonómica se vinculó a la 

distribución del excedente de los recursos naturales y derivó en una profunda crisis 

política, resuelta a través de consultas democráticas por el destino de los recursos del 

gas (2004) y el Referéndum por las autonomías (2006).1   

 

A partir de la promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización2 

(LMAD) en 2010 se ampliaron las competencias municipales para planificar, diseñar y 

ejecutar estrategias de desarrollo humano desde los gobiernos municipales, así como 

asignar recursos desde fuentes internas y externas al municipio, aun cuando mantuvo 

gran parte de las reglas de distribución de las transferencias intergubernamentales 

establecidas con anterioridad, principalmente en la Ley de Participación Popular (1994), 

la Ley del Diálogo Nacional (2000) y la Ley de Hidrocarburos (2005).3  

 

El presente documento tiene el propósito de analizar los cambios institucionales 

generados por el proceso de descentralización y autonomías en Bolivia, luego de la  

aprobación de la LMAD, así como las consecuencias de aquella sobre la movilización 

de recursos domésticos para la provisión de servicios básicos y el desarrollo humano en 

los municipios.  

 

Después de la presente introducción, la segunda parte del presente documento describe 

las brechas sociales en cuanto a la cobertura, acceso a servicios sociales y condiciones 

de vida de la población en los 339 municipios del país; dichas brechas se examinan a 

partir de la información estadística disponible en los dos últimos censos de población y 

vivienda; la tercera parte evalúa los cambios institucionales vinculados a la gestión local 

de los gobiernos municipales; la cuarta parte analiza la movilización de recursos 

domésticos y; finalmente, la quinta parte discute las perspectivas del modelo 

autonómico boliviano para la movilización de recursos hacia el desarrollo social.  

Brechas municipales en cobertura de servicios básicos 
y desarrollo social 
De acuerdo a la clasificación internacional del desarrollo económico, Bolivia es un país 

de ingreso medio y ocupa el puesto 119 del desarrollo humano mundial.4 En la última 

década la economía boliviana creció a una tasa de alrededor 4.5 por ciento anual y 

redujo significativamente la pobreza extrema; sin embargo, entre las 339 

municipalidades persisten diferencias en la cobertura de servicios básicos y niveles de 

bienestar de la población. 

Los últimos dos censos de población y vivienda (2001 y 2012) revelaron brechas 

                                                 
1  Véase el documento de Daroca (2016). 
2  En 2009 se aprobada la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional que reconoce cuatro niveles 

autonómicos de organización del estado: el departamental, el municipal, el regional y el indígena originario 
campesino. Asimismo, es a través de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización aprobada el año 2010, que 
se regula el funcionamiento de los gobiernos autónomos. En el caso del gobierno autónomo indígena originario 
campesino su conformación se ejercerá según el artículo 45 de la mencionada Ley, por su estatuto de autonomía, 
sus normas, instituciones, las formas de organización propias en el marco de sus atribuciones legislativa, 
deliberativa, fiscalizadora, reglamentaria, y ejecutiva, en el ámbito de su jurisdicción territorial, y sus competencias 
de acuerdo a la Constitución Política del Estado. 

3  Véase Tang Shiping (2010).  

4  UNDP 2015. Informe del desarrollo humano 2014. Ranking sobre 188 países. 
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