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Resumen:

El artículo analiza los contextos y el carácter de las geopolíticas que 
dieron a lugar a proyectos de fomento en América del Sur durante 
los años treinta y cuarenta del siglo XX. Reconstruye los anteceden-
tes de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF) y su relación con 
las actividades de la misión económica estadounidense en Bolivia, 
cuyos resultados se plasmaron en el documento denominado Plan 
Bohan. Propone la periodización en tres fases de su historia. Dialoga 
con algunos enfoques actuales que tratan el tema de economía en el 
Oriente boliviano y el diseño de identidades regionales.

1 El presente artículo es un avance de investigación que se desprende de un proyecto grupal 
de historiadores independientes que está trabajando los contenidos del Plan Bohan por 
alrededor de un año. El autor también agradece los intercambios sostenidos con el histo-
riador Manuel Contreras. 
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Abstract: 

This paper analyzes the context and character of geopolitics that 
gave rise to development projects in South America in the 1930s 
and 1940s. It reconstructs the history of the Corporacion Bolivia-
na de Fomento (CBF) and its relation with the activities of United 
States economic mission in Bolivia, whose results were reflected in 
the document entitled the Bohan Plan. It proposes a periodization 
in three phases. It engages with current approaches that address 
economics in Eastern Bolivia and the design of regional identities.
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La historia de la Corporación Boli-
viana de Fomento (CBF) podría ser 
considerada como uno de los cam-
pos de importancia para el abordaje 
del estudio de varias temáticas de 
la historia boliviana del siglo XX. 
Entre ellas podemos mencionar la 
historia económica (deuda interna y 
externa, producción agrícola, indus-
trial y manufacturera, explotación 
de materias primas, mercado inter-
no e internacional, clases sociales), 
historia de la infraestructura (viali-
dad carretera y ferrocarrilera, gene-
ración de electricidad y creación de 
redes de suministro, construcción 

de viviendas en respuesta a los flu-
jos de población), historia cultural 
(ya sea de tipo regional como tam-
bién de carácter regionalista, histo-
ria de la construcción y diseño de 
las identidades), etc.

El rol de la CBF en la historia boli-
viana no ha sido olvidado u omitido 
en la mentalidad colectiva, pero sí 
ha sido distorsionado y reproducido 
de esa manera. La síntesis históri-
ca –recurso obligado en tiempos 
donde hay exceso de información 
adquirida en el día a día, además 
del interés selectivo del público– 
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ha obligado a una escueta alusión 
sobre la aparición de la Corporación 
en el año 1942. Contra esta idea, 
baste mencionar que la CBF tuvo 
43 años de vida (1942-1985) o 42 
años si aclaramos que, en los he-
chos, inició sus actividades en 1943. 
Además, podríamos extender aquel 
rango puesto que los registros de 
liquidación de cuentas y auditorias 
tiene última data en el año 2010.

Por todo lo anterior, las siguientes 
líneas pretenden realizar un resu-
men sobre los contextos y la geopo-
lítica relacionadas con el tema cen-
tral y pasar a reconstruir parte de 
los antecedentes de la creación de 
la CBF. Para tal objeto se utiliza 
material hemerográfico y otros es-
critos producidos entre 1939 a 1952. 
En aquel afán, se trae a debate el 
documento diseñado por la misión 
económica norteamericana liderada 
por Merwin L. Bohan y se invita a 
una lectura real de los contenidos 
expresados en sus páginas. 

Se verá el estado de la proyección 
en materia de vialidad a finales de 
los años 1930. Por la extensión y es-
tado de la investigación, no se mide 
aún el impacto en las otras áreas 
que, de todas formas, ya poseen in-

vestigaciones con grado de seriedad 
y credibilidad. El estudio tratará de 
argumentar un acercamiento y re-
conocimiento de tres fases en de la 
historia de la CBF. Finalmente, se 
dialoga con los enfoques existentes 
con relación directa e indirecta con 
el tema para manifestar adhesión a 
algunos de ellos y crítica puntual a 
otros, en especial a los referidos a 
temas de diseño y construcción his-
tórica de las identidades en Bolivia.

Contextos y geopolítica

Para los años treinta y cuarenta del 
siglo XX, periodo de entreguerras, 
el mundo lidiaba con los desajustes 
económicos acontecidos en 1929. 
EEUU empezó a ejercer su in-
fluencia en los países del continen-
te americano (Panamericanismo), 
en afán de suplantar la relación de 
dependencia entre las naciones de 
Centro y Sur América con centros 
de influencia europea que habían 
implantado sus intereses sin pro-
blemas a lo largo del siglo XIX. 

La sociedad boliviana del siglo XX 
era colonialista y, a la vez, lidiaba 
con proceso del tipo de organización 
en clases sociales del tipo moderno. 
La representación política de la po-
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blación boliviana estaba restringida 
por la modalidad de adquisición y 
ejercicio de ciudadanía hasta los 
eventos de la Revolución Nacional 
(1952). Las emergencias y procesos 
de extirpación forzada de territo-
rio boliviano en las fronteras, por 
medio de disputas con países veci-
nos, definieron el carácter del Es-
tado-nación boliviano. Las guerras 
del Pacífico, del Acre y del Chaco 
habían sometido al país a cincuenta 
años de inestabilidad económica y 
política que imposibilitaron el dise-
ño orgánico de un plan productivo 
e industrial.

Los indígenas, mayoría de la po-
blación boliviana, aún no tenían 
representación directa u oficial en 
la dirección de las políticas y su ex-
plotación había adquirido nuevas 
formas. Por una parte, en la región 
andina y parte de los valles, conti-
nuaban su histórica resistencia ha-
ciendo uso de estrategias y alianzas 
en defensa de las tierras de comu-
nidad a la vez que eran utilizados 
en tareas de servicio similares a la 
esclavitud. Entretanto, en la región 
Oriental y del Sur –aunque también 
organizados– estaban siendo movi-
lizados forzosamente como mano 
de obra para abastecer los intereses 

privados de explotación de goma y 
ciclos de producción agrícola en el 
territorio boliviano y fuera de él. 

La movilidad social, animada desde 
el gobierno republicano de Bautista 
Saavedra (1921-1925), evidenciaba 
la aparición de las clases medias 
bolivianas. Aquellas coexistían con 
una sociedad estamental con accio-
nares políticos de carácter proto-na-
cionalista y socialista en diálogo con 
las representaciones obreras y arte-
sanas organizadas. Las elites enri-
quecidas por los ciclos mineros del 
estaño se incrustaron en los cupos 
de los instrumentos que ejercían el 
poder y paralelamente incrementa-
ban el alcance de sus redes cliente-
lares. Aquellas condiciones fueron 
parte del sustento y reproducción 
del gamonalismo y del sistema de 
hacienda.

Antecedentes 

Frente a aquella dinámica de los 
contextos históricos y movimien-
to de la geopolítica, los países de 
América del Sur preveían que al 
finalizar la II Guerra Mundial, la 
crisis en la región sería inevitable 
si no se lograba un equilibrio con 
la contribución a los sectores pro-
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ductivos y consecuente formación 
del Producto Interno Bruto (PIB): 
diversificación productiva y articu-
lación de mercados.

La creación y acción de la CBF al-
teró la estructura económica de un 
país cuya única industria moderna, 
hablando en términos capitalistas, 
era la minería del estaño y cuya es-
tructura social había sido reciente-
mente impactada por la guerra con 
Paraguay. La Guerra del Chaco, 
orquestada por intereses externos a 
la región, heredó una sociedad im-
pactada y movilizada, emplazada en 
una estructura estancada con un Es-
tado sin capacidades objetivas para 
ampliar su infraestructura.

Las misiones diplomáticas

Entre los antecedentes diplomáti-
cos que tienen relación directa con 
la historia de la CBF está la primera 
reunión de consulta entre los mi-
nistros de relaciones exteriores de 
las repúblicas americanas. Aquella 
se llevó a cabo en Panamá entre el 
23 de septiembre y 3 de octubre de 
1939 con fines de consulta de con-
formidad con los acuerdos previa-
mente adoptados en la Conferencia 
Interamericana de Consolidación 
de la paz (Buenos Aires, 1936) y en 

la VIII Conferencia Internacional 
Americana (Lima, 1938). 

Las comisiones invitadas por el go-
bierno de la República de Panamá 
fueron México, Ecuador, Cuba, 
Costa Rica, Perú, Paraguay, Repú-
blica Oriental del Uruguay, Hon-
duras, Chile, Colombia, Venezue-
la, Argentina, Guatemala, Panamá, 
Nicaragua, República Dominicana, 
Brasil, Estados Unidos, Haití, El 
Salvador y Bolivia. Los represen-
tantes bolivianos presentes fueron 
Alberto Ostria Gutiérrez (Ministro 
de Relaciones Exteriores y Cul-
to), Luis F. Guachalla (Delegado), 
Franklin Antezana (Asesor finan-
ciero) y Gustavo Medeiros Quere-
jazu (Secretario).

El acta final contuvo 18 resolucio-
nes, entre las cuales se destacan las 
siguientes:

1) Cooperación económica 
2) Declaración conjunta de soli-

daridad continental
3) Declaración de neutralidad
4) Organización del comité con-

sultivo económico y financiero 
interamericano

5) Declaración de Panamá.
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Prosiguió la segunda reunión de 
consulta entre los ministros de re-
laciones exteriores de las repúblicas 
americanas, que fue llevada a cabo 
en La Habana (Cuba) entre los días 
21 y 30 del mes de julio de 1940. El 
acta de ésta recalcó la neutralidad 
y amplió las funciones del Comité 
Consultivo Económico Financiero 
Interamericano. La delegación bo-
liviana estuvo constituida por Enri-
que Finot, Humberto Palza y Raúl 
Diez de Medina. En esa reunión 
también se reconoció la importan-
cia estratégica de la construcción 
del Ferrocarril Interoceánico en-
tre Santos (Brasil)  y Arica (Chile) 
a través de Bolivia y se recomendó 
procurar concretarla. Recordemos 
que los ferrocarriles asociados con 
dicho proyecto fueron el ferrocarril 
Corumbá-Santa Cruz y Cochabam-
ba-Santa Cruz. El primero fue con-
cluido en 1955 (Limpias, 2009: 46) 
y el otro inconcluso hasta hoy.

En la tercera reunión de consulta 
entre los ministros de relaciones 
exteriores de las repúblicas ameri-
canas, más conocida como la Con-
ferencia de Río de Janeiro de 1942, 
entre los días 15 y 28 de enero se hi-
cieron efectivas las proyecciones de 
1938. Aquella reunión aconteció se-

manas después del discurso del pre-
sidente estadounidense Franklin 
D. Roosevelt (8 de diciembre de 
1941), por el cual EEUU declara-
ba la guerra al Imperio Japonés tras 
las agresiones acontecidas en Pearl 
Harbor. Eso significó el ingreso de 
aquel país a la II Guerra Mundial y 
la activación de programas econó-
micos intensivos. Por tal motivo, la 
tónica de la conferencia en Río es-
taría pre-establecida y moldeada.

El trabajo de los cancilleres en Río 
de Janeiro se extendió por dos se-
manas; destacó la posición de Ar-
gentina porque resistió la resolu-
ción que declaraba la ruptura de 
relaciones con Alemania, Italia y Ja-
pón, pues afectaba sus intereses co-
merciales. Chile también manifestó 
su desconfianza en la adopción de 
aquella resolución. Los intereses 
comerciales con Europa estaban 
comprometidos en diferentes gra-
dos para cada país, incluida Bolivia 
que estudiaba la suscripción de un 
contrato de exportación de estaño 
con Japón. Al finalizar el aconteci-
miento, Argentina fue el único país 
que no aclaró su posición y sólo lo 
haría años después. 

La parte boliviana, en cambio, 
parece haber tenido decidida su 
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posición antes de asistir a Río: los 
hechos conducen a entenderlo así. 
Ya el 6 de enero de 1942, la pren-
sa boliviana recibía los reportes 
de sus pares de Washington anoti-
ciando que las misiones diplomáti-
cas de EEUU en la ciudad de La 
Paz y de Bolivia en Washington se 
convirtieron en embajadas. Pasaba 
lo mismo para el caso de Ecuador 
y Paraguay. Fernando Guachalla 
se convertiría en el primer emba-
jador de Bolivia en EEUU. El día 
10 del mismo mes, Merwin Bohan 
declaraba sobre el grado de avance 
de estudio de la misión económica 
que lideraba y el 14 de enero partía 
acompañado por Guillermo Maria-
ca a Río de Janeiro por invitación 
del canciller boliviano, Eduardo 
Anze Matienzo, previa consulta con 
Summer Welles. Para el 26 de ene-
ro, desde Brasil, Matienzo anunció 
la ruptura de relaciones con el Eje. 
En tanto, en Bolivia, aquel mismo 
día, se publicaba que “desde hace 
unas semanas estaba en marcha una 
acción de parte de los gobiernos de 
Bolivia y de Estados Unidos con 
objeto de organizar una corporación 
de fomento” y que se estaba nego-
ciando el capital de ésta entre US$ 
25.000.000, propuesto por el agente 
externo, y US$ 40.000.000 desde 

el lado boliviano3. Los decretos su-
premos de 28 de enero 1942 y 4 de 
diciembre de 1943 oficializaban la 
ruptura de las relaciones diplomá-
ticas con el Imperio del Japón, el 
Reich Alemán y el Reino de Italia 
(Jordán, 1944: 154-155).

Las resoluciones en aquel tercer 
evento incluían las siguientes nove-
dades relevantes:

1) Ruptura de relaciones diplo-
máticas

2) Producción de materiales estra-
tégicos

3) Sostenimiento de las econo-
mías internacionales de los paí-
ses americanos

4) Recomendación sobre movili-
zación de medios de transporte

5) Conferencia para uniformar los 
procedimientos en operaciones 
bancarias referentes a naciona-
les de países agresores

6) Comisión Interamericana de 
Fomento

7) Banco Interamericano
8) Instituto Interamericano de 

Estadística
9) Relaciones con los gobiernos 

de naciones ocupadas.

3 La Razón, 26 de enero de 1942
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Para los mismos años, en el área di-
plomática, es importante también 
el estudio de la convención para el 
establecimiento de un Banco Inte-
ramericano (1940) y más adelante 
el impacto de la aprobación de los 
convenios de Bretton Woods (1945).

La misión económica 

El 1 de agosto de 1941, la comisión 
diplomática de Bolivia en EEUU 
recibió el memorándum que forma-
lizaba la intención de aplicar medi-
das a largo plazo. La base sugerida 
era el desarrollo de las comunica-
ciones, poniendo la construcción de 
caminos como prioridad sobre la de 
ferrocarriles. De tal forma, se pre-
veía el aliento de la expansión y 
diversificación de producción agrí-
cola. Pero antes de repetir el rol de 
esta misión y el producto que pre-
sentaron en 1942, sugerimos que 
es necesario conocer el estado de la 
planificación vial macro en Bolivia 
para aquel entonces.

En materia de comunicaciones, en 
1941 se hablaba del acuerdo fir-
mado en Buenos Aires con Argen-
tina, Chile y Perú para proceder a 
la construcción de la Carretera Pa-
namericana (mayo de 1941) y cuyos 

antecedentes eran los acuerdos de 
la V Conferencia Internacional de 
los Estados Americanos de 1923. 
También estaba vigente el debate 
del proyecto vial presentado por 
la Compañía Constructora y Pavi-
mentadora de México S.A, diseña-
do por ingenieros mexicanos (Ma-
pas 1 y 2).

Mediante Resolución Suprema del 
12 de julio de 1941 se aceptaba la 
propuesta de la compañía mexica-
na: construcción y reparación de 
2.620 km con una inversión inicial 
de 5.000.000 de dólares que aten-
derían 1.420 km. Las negociaciones 
en el transcurso del aquel año resul-
taron poco convincentes y termina-
ron demostrando que aquella com-
pañía no tenía solvencia económica. 
La carretera Panamericana y la pro-
puesta de la empresa mexicana 
develaron dos problemas latentes: 
falta de estrategia en planificación 
de la diversificación de producción 
y ausencia alarmante de capitales 
internos y externos.
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Mapa 1

La Carretera Panamericana.  Fuente: La Razón, 16 de febrero de 1941.
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Mapa 2

Caminos propuestos por la Compañía Mexicana.
Fuente: El Diario, 27 de julio de 1941.
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Es importante recordar que exis-
tían muy pocos ingenieros bolivia-
nos, pues los profesionales optaban 
por carreras tradicionales y la poca 
demanda provenía de la industria 
minera (Contreras, 1988: 33-34). A 
propósito del conflicto que enfren-
taban los ingenieros, es esclarecedor 
el panorama del año 1939 cuando la 
Sociedad de Ingenieros de Bolivia 
–tras conocerse el plan presentado 
por el Director del Obras Publicas, 
Ing. Orlando Chiarella– designó 
una comisión para el diseño de un 
plan vial conformada por Formerio 
Gonzales de la Iglesia, Carlos Alia-
ga Mariaca, Juan Aramayo y Andrés 
de Santa Cruz. El resultado fue el 
debate de cuatro planes viales.

1. Plan cuadrienal de Chiarella
2. Plan presentado por la Socie-

dad de Ingenieros (6 años en su 
primera presentación)

3. Plan octogenal
4. Plan quinquenal, de 1940 a 

1945.

Los montos demandados para su 
ejecución manejaban cifras que 
iban de 100 a 190 millones de boli-
vianos. La financiación se planifica-
ba mediante empréstitos del Banco 
Central, que había pasado a ser una 

oficina dependiente del gobierno 
tras su nacionalización por decreto 
supremo el 3 de agosto de 1939 y 
que controlaba 100 % de las divisas 
por decreto del 7 de junio de aquel 
mismo año. Se discutía también la 
conveniencia de construir caminos 
con préstamos de las empresas mi-
neras, lo cual se calificaba de inade-
cuado. Los debates se extendieron 
hasta el siguiente año y todos tro-
pezaron con el problema central: no 
existía un presupuesto fijo y aunque 
lo hubiera, la fuente –capital que 
podría ofrecer el Banco Central– 
era incapaz de cumplir cualquier 
expectativa. Tal era el panorama 
que, en septiembre, se objetaba el 
desembolso de US$ 1.417.000 para 
el mantenimiento de 10.000 km de 
caminos en el país. Aquello equiva-
lía a la asignación del mantenimien-
to de 20 km por peón4.

En agosto de 1941, Bolivia no con-
taba con un Plan vial que se mostra-
ra objetivamente realizable: aunque 
la “marcha hacia el Oriente” era 
una idea que estaba plasmada en el 
imaginario y en los deseos, definiti-
vamente no existían las condiciones 
para la generación de una propuesta 

4 El Diario, 30 de septiembre de 1939.
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auto-sostenible. El Plan Bohan, por 
tanto, aparecería como instrumento 
que habilitaría un proceso de de-
manda de articulación de los terri-
torios bolivianos y cuyos orígenes 
de intención podrían remontarse a 
periodos anteriores a la existencia 
de la República boliviana. 

El 4 de diciembre de 1941, el De-
partamento de Estado de EEUU 
autorizó la formación de la Misión 

Económica de los Estados Unidos 
a Bolivia y llegó 13 días después 
a Bolivia con 75.000 dólares en su 
fondo para gastos. El grupo estu-
vo liderado por Merwin L. Bohan, 
oficial del Servicio Extranjero, que 
ya había tenido experiencias en el 
estudio y diseño de planes simila-
res en otros países de América del 
Sur (ver Fotografía 1). La estructu-
ra del grupo de especialistas era la 
siguiente:

Cuadro 1
Estructura del grupo de la misión económica de los Estados Unidos

DEPARTAMENTO DE ESTADO
Merwin L. Bohan Oficial del Servicio Extranjero, jefe de la Misión
Louis F. Blanchard Secretario de la misión
Lorna M. Stewart Amanuense
OFICINA DEL COORDINADOR DE ASUNTOS INTERAMERICANOS
Rex A. Pixley Asistente jefe de la misión
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
B.H. Thibodeaux Principal economista agrícola, jefe de la sección agrícola 

de la misión
Wilbur A. Harlan Coadjutor agrícola
DEPARTAMENTO DE MINAS
John Worcester Ingeniero de minas principal, jefe de la sección minera de 

la misión
Ernest E. Oberbillig Metalurgista mayor
ADMINISTRACION DE CAMINOS PUBLICOS
Harry P. Hart Ingeniero estructural mayor, jefe de la sección de comuni-

caciones de la misión
Edward A. Willis Especialista en terrenos

Fuente: Informe de la Misión Económica de los Estados Unidos a Bolivia 1942
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Los trabajos comenzaron tropezan-
do con la falta de datos estadísticos 
actualizados. Sin embargo, se utili-
zaron los existentes y se aplicó el 
estudio in situ. Las labores estuvie-
ron respaldadas plenamente por el 
gobierno, aunque existía cierta re-
serva de otros. Bohan realizó infor-
mes públicos ante representantes 
del Congreso y grupos interesados, 
como los miembros del Club de La 
Paz donde se evidenciaba roces con 
mentalidades regionales. El 21 de 
mayo, Bohan emprendió su salida 
de Bolivia, acompañado por Rex 
Pixley, Gordon Barbour y Hoot Ro-
berts. Dejaba la ciudad de La Paz, 
pasando primero por Riberalta para 
levantar los últimos datos sobre los 
gomales5. El texto sería publicado 
en inglés y presentado al Secretario 
de Estado de EEUU el 15 de agos-
to. La traducción sería ordenada por 
el Ministro de Economía Nacional, 
Gustavo Carlos Otero, tras obje-
tarse que las cámaras discutían un 
documento que nadie había leído. 
Fue encargada al ingeniero Guiller-
mo Bilbao la Vieja, cuya tarea fue 
concluida en agosto de 1943. Se 
publicaron 25 copias del informe 
(tres tomos de poco más de 1.100 

5 La Razón, 22 de mayo de 1942.

páginas cada una) en noviembre del 
mismo año.

Fotografía 1

Las conclusiones del Informe ex-
presan las siguientes ideas:

1. La minería es fuente de rique-
za declinante y no en desarro-
llo, aunque con posibilidades 
de mejora. 
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2. La agricultura puede extender-
se y abastecer el mercado inter-
no –aunque incapaz de compe-
tir con el internacional– a la par 
del aumento gradual de pobla-
ción y de consumo per cápita, 
si se la dota de un sistema de 
créditos especializados y entes 
administradores exclusivos. 

3. La manufactura puede proveer 
productos elementales y de 
simple proceso, pero no tiene 
condiciones de competencia en 
el mercado internacional.

4. El petróleo es el de las más 
amplias expectativas y su de-
sarrollo podría efectivizar la 
construcción de una estructura 
económica que permitiría esta-
bilizar las fluctuaciones

5. La vialidad es el más impor-
tante reto para hacer factible el 
abastecimiento agrícola interno 
y activador de la exportación 
intensiva de petróleo. 

Respecto a la “salud económica”, 
la misión indicaba que la deuda ex-
terna ascendía para diciembre de 
1941 a $US 108.829.705, de los cua-
les $us 60.789.405 representaban 
capital y $US 48.040.300 los inte-
reses impagos. Las amortizaciones 
se incrementaban en una tasa apro-

ximada de $us 6.500.000 por año; 
por tanto, el ambiente superaba la 
capacidad financiera del gobierno. 
El tipo de cambio manejado para 
hacer todos los cálculos era de US$ 
46 por 1 US$, aunque la cotización 
para el año 1942 era de US$ 42 por 
US$ 1.

La manera de contrarrestar ese 
diagnóstico era el crédito externo, 
suministrado en etapas sucesivas y 
estratégicas; así se lograría un aho-
rro anual de divisas de 3 a 4 millo-
nes de dólares en la primera etapa y 
sustitución de importaciones equi-
valente a 6 y 8 millones de dólares 
en la segunda (Oporto, 1948: 42).El 
instrumento de aplicación era un 
Programa de Fomento a largo pla-
zo de cooperación económica para 
crear una economía más diversifica-
da y estable. Los objetivos eran:

1. Trazar un sistema caminero 
que permitiera el desarrollo 
económico.

2. Fomento a la producción agrícola.
3. Estudio y construcción de 

obras para irrigación.
4. Desarrollo de campos petroleros.

El ritmo de implementación depen-
dería de cinco factores variables:
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1. La capacidad de Bolivia para 
contribuir económicamente: 
crédito interno.

2. La capacidad de adquirir cré-
ditos sin caer en mora: crédito 
externo.

3. Los límites de producción y su 
condición de venta: producción 
y consumo. 

4. Brazos disponibles: mano de obra.
5. La capacidad de adquirir mate-

riales necesarios en el periodo de 
guerra: medios de producción.

Los cálculos del programa a largo 
plazo y el diseño de la primera etapa 
se resumen de la siguiente manera:

Cuadro 2
Resumen de las recomendaciones

PLAN A LARGO PLAZO
Plan Vial: $US 40,000.000
Plan Agrícola: $US 15,000.000
Plan de Irrigación: $US 8,000.000
Plan Petrolero: $US 25,000.000
TOTAL $US 88,000.000
PRIMERA ETAPA
Inversión en comunicación: $US 12,000.000
Inversión en agricultura: $US 6,625.000
Inversión en petróleo $US 5,500.000
Inversión en minería $US 1,000.000
Inversión en salud $US 1,000.000
PRIMERA ETAPA TOTAL: $US 26,125.000
FINANCIACIÓN
Créditos del EXIMBANK $US 15.500.000
Fondo de Fomento Gomífero establecido por 
la Rubber Reserve Company

$US 2.125.000

Fondo de Servicio Sanitario-Oficina del 
Coordinador de Asuntos Interamericanos

$US 1.000.000

Fondo para Caminos para ser establecido so-
bre un periodo de tres años por el Gobierno 
de Bolivia a razón de $us 500.000 por año

$US 1.500.000
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Capital de la CBF que será suministrado 
por el Gobierno boliviano a razón de $us 
250.000 por mes en los años 1942.1943.1945

$US 9.000.000

Los datos resumidos no son una no-
vedad y las cifras son las que sue-
len ser usadas de referencias en los 
estudios pasados y actuales, pero 
tengamos presente que la aplica-
ción práctica conllevó otro orden. 
Quizás allí reside la apreciación que 
hace Valdich (1968) cuando llama 
la atención acerca de la flexibilidad 
del Pacto social con que fue consti-
tuida la CBF y las soluciones apli-
cadas en diferentes momentos en el 
periodo de vida de aquella entidad 
del sector público, sin desconocer 
la importancia del Plan. Veamos, 
por tanto, a continuación, esas dos 
facetas en los primeros años: mon-
taje formal e implementación real.

El Pacto Social

El 11 de septiembre de 1942 se sus-
cribió el Pacto Social entre Carlos 
Guachalla, Joseph A. Inslee, José 
Crespo G., Rowland Eggor, Rex 
Townsend y Jorge Muñoz Reyes. 
Es el momento de creación de la 
Sociedad Anónima con el nombre 

de Corporación Boliviana de Fo-
mento con domicilio en Bolivia y 
oficinas principales en la ciudad de 
La Paz y potestad de tener oficinas 
adicionales o sucursales en cual-
quier lugar del país. 

El objetivo de la Sociedad Anónima 
era:

…el desarrollo y explotación de 
los recursos naturales de Bolivia 
y el desarrollo, incrementación y 
perfeccionamiento de la agricultu-
ra, de la minería, de los petróleos, 
de los bosques, de la industria y 
comercio en general y de los trans-
portes, así como la construcción y 
obras públicas y otras de interés y 
utilidad general dentro de la Re-
pública (Pacto Social, 1941).

Para lograr ese objetivo, se otorgaba 
a la CBF todas las facultades otor-
gadas por las leyes de la República 
de Bolivia a las Sociedades Anóni-
mas. Asimismo, se esclarecía que la 
duración de la misma sería ilimitada 
(Pacto Social, 1941).
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Cuadro 3
Junta directiva de la Corporación Boliviana de Fomento S.A.

1942

Presidente Carlos Guachalla Representantes 
del gobierno de 
Bolivia

Vice-presidente José Crespo Gutierrez
Secretario Jorge Muñoz Reyes
Terosero Joseph Inslee Representante del 

EXIMBANK
Fuente: Pacto social, 1942.

El reconocimiento de la persone-
ría jurídica de la Sociedad Anó-
nima, aprobación de Estatutos y 
la autorización de aporte de $US. 
15.500.000, fueron hechas median-
te Resolución Suprema de 14 de 
septiembre de 1942. El mismo día, 
otra Resolución Suprema autoriza-
ba al Contralor de la República, al 
Fiscal de Gobierno y al Oficial Ma-
yor (representantes del gobierno 
boliviano) la suscripción de un con-
trato ad-referendum con la CBF.

El contrato ad-referendum esta-
blecía que la CBF daría un aporte 
de $US. 15.000.000 y que poste-
riormente debería elevarse a $US. 
25.000.000 para inversiones. Tam-
bién, se señalaba que la CBF de-
bería vender 95 % de sus acciones 
de capital al Gobierno boliviano y 
el resto a entidades bolivianas de 
beneficio social. Por la otra parte, 

el Gobierno convenía entregar a 
la CBF $US. 3.000.000 pignorados 
mediante el impuesto a las exporta-
ciones de estaño boliviano (contra-
tando con la Metals Reserv Com-
pany y los productores de aquel 
mineral), cuyo pago se haría en cuo-
tas de $US. 250.000 mensualmen-
te. El Estado además se comprome-
tía a entregar un mínimo de $US. 
500.000 para llevar a cabo el Plan 
Vial durante tres años, mediante 
préstamos adquiridos de la CBF.

El 3 de diciembre de 1942, mediante 
ley se autorizó al Poder Ejecutivo la 
facultad para contratación del présta-
mo de $US. 15.000.000 del EXIM-
BANK. Otra ley del mismo día 
aprobaba el contrato ad-referendum 
entre el gobierno y la CBF, incluyen-
do adiciones y modificaciones: 



200 Historia, 37

1.  Sujeción al régimen legal de la 
cláusula IV del Pacto social, concer-
niente a la industria del petróleo. 

2.  El Poder Ejecutivo debía dar 
autorización a la asociación de la 
CBF con personas, firmas, socie-
dades o entidades extranjeras. 

3.  Modificando la cláusula VII se 
prohibía la elección de parien-
tes del Presidente, Vicepresi-
dente y Ministros hasta el cuar-
to grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad para ser 
miembros de la Junta Directiva 
de la Corporación. 

4.  Remisión anual de informe a la 
Contraloría General (CBF, 1943).

La Corporación Boliviana de Fo-
mento: primera etapa

Una vez reconocida la personería 
jurídica y hechas las Contratacio-

nes, la CBF demoró en el montaje 
de su institucionalidad, aunque ya 
ejercía algunas de sus funciones. 
Tardó tres meses en adquirir ofi-
cinas propias en el cuarto piso del 
edificio “La Urbana” en la avenida 
Camacho de la ciudad de La Paz. 
Las contrataciones colapsaban, mu-
cho más cuando llegaban acompa-
ñadas de recomendaciones, y se 
contabilizaban 1.800 hasta 1943. 
El ambiente no tuvo mucho orden 
y el desconocimiento de las activi-
dades por parte del público generó 
susceptibilidades. El detalle de las 
actividades de los siete meses de 
actividades en 1943 queda resumi-
do de la siguiente manera:

Cuadro 4
Detalle de gastos efectuados por la CBF, 1943

ACTIVIDADES DE LA CBF Dólares Bolivianos
1 Adquisición de maquinaria en los EEUU para obras ca-

mineras
528.500 22.113.000

2 Adquisición de materiales y herramientas a Panagra en 
Cochabamba

1.701.015.06

3 Adquisición de equipo y maquinaria a Panagra Cocha-
bamba

89.210 3.746.820
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4 Pago de alquileres, gastos de investigación y estudio de 
la industrialización de mica en Santa Cruz

1.168.629.50

5 Aporte para la fundación de Granjas Experimentales 
por el primer año

100.000 4.200.000

6 Aporte para la fundación del Instituto de Investigación 
Mineral por el primer año

100.000 4.200.000

7 Aporte anual para sostenimiento de becados bolivianos 
en EEUU

10.000 420.000

8 Compra a Banco Central de bonos de regadío en La An-
gostura

13.000.000

9 Préstamo efectuado a YPFB 500.000 21.000.000
10 Préstamo en estudio a YPFB 1.600.000 67.200.000
11 Préstamo efectuado al Banco Agrícola 120.000 5.040.000
12 Préstamo en trámite al Banco Agrícola 1.000.000 42.000.000
13 Préstamo al Ministerio de Obras Públicas para comprar 

vagones
28.371.000

14 Préstamo efectuado al Banco Minero 400.000 16.800.000
15 Préstamo en trámite al Banco Minero 1.300.000 54.600.000
16 Préstamo a Comité de Fomento Agrícola y Regadío 

para prosecución de estudios en el Pilcomayo
1.000.000

Total 5.747.710 286,560.464.56

Fuente: Detalle de gastos efectuados por la CBF desde el 1ero de enero al 31 de julio 
de 1943. Informe presentado ante la Cámara de diputados por Gustavo Carlos Otero, 

Ministro de Economía Nacional.

Todos los dineros invertidos has-
ta aquella fecha provenían de los 
aportes del Estado boliviano. El 
préstamo del EXIMBANK no fue 
traspasado hasta más adelante para 
evitar el cargo de intereses. Aquel 
movimiento provocó inmediato im-
pacto en la economía nacional. La 
primera cuota de $us. 3.000.000 y 
las obligaciones mensuales, en po-
cas palabras, sustrajeron las divisas 

disponibles en la banca nacional en 
cuestión de meses. Incluso, el Con-
tralor General, Alcides Pareja, tuvo 
que ordenar la confección de un se-
llo para ser utilizado en los pagos, 
con la leyenda “Pago autorizado, 
siempre que la situación del Tesoro 
lo permita”6.

6 El Diario, 30 de marzo de 1943.
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Los primeros años de la CBF, con-
cluyamos, generaron una serie de 
ciclos de crisis económica en distin-
tos niveles: la Corporación alteró la 

Desde Hasta Algunas características
1 Creación 1942-1943 Crisis del crédito de los 

años 1948-1949
Bajo rendimiento
Crisis interna y externa
Poca diversificación de capitales

2 Reanudación de con-
trato de Crédito con el 
EXIMBANK 1950

Descentralización por 
regiones 1970-1971

Modificación del tipo de cambio 
del dólar
Recambio político
Ampliación de capitales

3 Administración de 
corporaciones regiona-
les 1970-1971

Disolución de la CBF 
por Decreto Supremo Nº 
21060 del 29 de agosto 
de 1985

Nueva modalidad de cambio 
del dólar
Crisis interna y externa
Itinerancia de capitales

Diálogos y apuntes

Por lo expuesto hasta acá, propo-
nemos que el Plan Bohan y la CBF 
tienen estricta relación, pero no son 
lo mismo. Hay que medir el cum-
plimiento de lo presupuestado en el 
documento que presentó la Misión 
en comparación con los balances de 
gestión manejados por la CBF. El 
historiador Rómulo Vargas trata de 
ejecutar un análisis de esa natura-
leza cuando rastrea la deuda inter-
na y externa de la administración 
de la Corporación y la inversión de 
capitales en la agroindustria azu-
carera (Vargas, 2013); sin embargo, 

no aplica un análisis comparativo 
con los contenidos del Plan Bohan. 
Similar es el caso de Ángel Castro 
que, por su delimitación espacial 
–Santa Cruz en la larga duración–, 
tampoco logra medir el grado de co-
rrespondencia de la planificación y 
ejecución práctica. Ambos estudios, 
hay que mencionarlo, no dejan de 
mostrar riqueza en recopilación de 
datos económicos. 

Apuntaremos, por el momento, 
un yerro evidente y llamamos la 
atención sobre un silencio. El his-
toriador Vargas llega a sostener en 
algún momento que la misión eco-

historia de Bolivia. Las fases de su 
historia podrían enmarcarse de la si-
guiente manera:
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nómica tuvo una financiación $US. 
75.000.000.000 cuando la cifra ero-
gada fue de $US. 75.000 (Vargas, 
2013: 42). Al mismo tiempo presen-
ta dos periodizaciones en un mismo 
texto que no coinciden ni se desa-
rrollan. Castro Bozo, quizás por me-
todología, simplemente suspende 
la lectura y análisis del Plan Bohan 
e interpretamos que trata de com-
pensar aquel vacío con los conteni-
dos de sus otras fuentes primarias. 

Está vigente el proceso cuyo ob-
jeto es hacer disponible las 1.100 
páginas de aquel informe de 1942 y 
otros documentos con similar valor 
y relevancia al público interesado. 
El monopolio del conocimiento en 
los círculos de intelectuales de Bo-
livia es un hito a vencer por los nue-
vos investigadores independientes.

Lo cierto es que el silencio es uti-
lizado para atacar una tesis clási-
ca con otras tesis similares. Castro 
confronta el “consenso general” 
sobre lo que fue el Plan Bohan y 
la financiación. La primera es de 
compensación a Bolivia por parte 
de EEUU y la otra –argumentada 
por la visita de dos ingenieros mi-
litares que estudiaron el camino 
Cochabamba-Santa Cruz antes que 

la misión arribase– es la hipótesis 
estratégica. La segunda hipótesis 
proviene del enfoque de la teoría 
de la dependencia, pero no deja de 
ser a-histórica. Desde los tratados 
diplomáticos, pasando por los con-
tenidos del Plan Bohan, el Pacto 
social de la CBF, la firma del cré-
dito con el EXIMBANK, nunca se 
dejó de replicar que “el propósito 
primordial del crédito otorgado es 
el de aumentar la producción de 
materiales estratégicos que son ad-
quiridos por los Estados Unidos a la 
vez que ayudar a Bolivia”7.

Aunque la CBF no concentró sus 
energías en el fomento a la minería 
tradicional, la proporción de créditos 
estaba pre-establecida hacia el sec-
tor de la minería pequeña. Aquello 
no era una estrategia en contra de 
la “Rosca Minera” u otro fin símil. 
Tenía correspondencia con la fac-
tibilidad y eficacia recomendadas 
en el Plan Bohan. La CBF llegó a 
tener influencia directa e indirecta 
en la explotación y exportación de 
productos mineros estratégicos. El 
ejemplo primigenio es el siguiente: 
en julio de 1943 ya estaba diseñado 

7 Declaración del presidente del EXIM-
BANK, Warren Lee Pearson. El Diario, 
30 de diciembre de 1942.
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un plan de explotación de mica en 
contrato con la Metals Reserve en 
los terrenos alquilados de Alberto 
Seleme en la provincia Ñuflo de 
Chávez del departamento de San-
ta Cruz que habían significado una 
erogación de 1.168.629.50 bolivia-
nos para gasto de alquileres inves-
tigación y estudios de industrializa-
ción8. Queda pendiente reconstruir 
las tareas de fomento en la minería 
pequeña y su relación con la historia 
de las empresas de cemento. Hasta 
octubre de 1952, con la creación de 
la Corporación Minera de Bolivia 
(COMIBOL), la CBF fue la única 
institución en el campo de financia-
miento público de actividades de 
desarrollo económico y social9. 

Proponemos, provisionalmente, el 
cierre de la primera fase entre los 
años 1949-1952 y no por los hitos de 
cumplimientos de metas postulados 
en el Plan Bohan. Los primeros diez 
años estuvieron llenos de desacier-
tos e inestabilidad administrativa 
en la CBF. Sugerimos perfeccionar 
el enfoque propuesto por Rómulo 
Vargas y consideremos el crecimien-
to de la deuda interna y externa en 

8 El Diario, 3 de septiembre de 1943.
9 Síntesis de realizaciones de la Corporación 

Boliviana de Fomento, La Paz, 1965.

dinámica como motor generador 
de procesos históricos de carácter 
sociopolítico y culturales. Duda-
mos de los procedimientos que ha-
cen la conexión simple entre Plan 
Bohan-identidad camba (Pruden, 
2003) pero al mismo tiempo, coin-
cidimos con algunas de las hipótesis 
sobre el tema (Limpias, 2009). 

Finalmente –por el carácter de éste 
documento, que es un avance de 
investigación– planteamos las si-
guientes cuestiones: ¿cuál habrá 
sido el rol e importancia de la diná-
mica financiera de créditos durante 
diez años (1942-1952) sobre la Re-
volución Nacional y procesos pos-
teriores? ¿Cómo y por qué la CBF 
supera las coyunturas políticas du-
rante sus 43 años de existencia? En 
suma: ¿Cuál es el rol histórico de la 
CBF? Eso en cuanto a lo local. 

En el análisis más amplio, sabiendo 
que la CBF provino de un modelo 
prefabricado del cual salieron tam-
bién la Corporación de Fomento de 
la Producción de Chile, el Banco 
Nacional de Desarrollo Económico 
del Brasil, la Nacional Financie-
ra de México, Corporación Vene-
zolana de Fomento y otros, habrá 
que ajustar preguntas de acuerdo 
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con los asuntos actuales: proyectos 
como el Corredor Ferroviario Bio-
ceánico Central (CFBC) y otros 
de gran magnitud cuyos estudios y 
construcción están siendo financia-
dos por créditos del EXIMBANK 
–al igual que en los orígenes de la 
CBF–, bajo la modalidad de em-
préstitos condicionados que llaman 
a una urgente necesidad de repasar 
el tema. 
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