
TIBOR WITTMAN 

DATOS ECONÓMICOS DE LA PAZ EN VÍSPERAS DE 
LA GUERRA DE INDEPENDENCIA 

Económicamente La Paz constituyó' durante los siglos coloniales un punto de 
mediación y de alimentación entre Lima, Huancavélica y la Villa Imperial de Potosí. 
Este papel de satélite de la gran economía lo conocemos sólo en grandes lineas. 
Ni los resúmenes de historia paceña ni el libro somero de Julio Paz dieron mucho 
sobre la economía colonial de la ciudad.1 Primero Luis Peñaloza dibujó sus princi-
pales rasgos en la monografía dedicada al cuarto centenario de La Paz, después en 
su resumen de historia económica de Bolívia. Su definición es certera: „La ciudad 
es el segundo mercado de consumo del Alto Perú y, como tal, debe más bien comprar 
manufacturas y no Venderlas. Su exportación de coca, su condición de ciudad aurí-
fera y centro de comercido de oro producido en las regiones orientales de la cordillera, 
así como su carácter de ciudad comerciante, dedicada al transporte, entre Potosí 
y Lima, le permiten recursos para adquirir las mercancías que le hacen falta."2 

A fines del siglo XVIII dentro de la futura Bolivia la intendencia de la Paz 
ocupó el segundo lugar después de Potosí en las rentas reales y municipales : 

Renta real (pesos) Renta municipal (p) 

Intendencia de Potosí 1 435 140 22 700 
Intendencia de La Paz 340 140 9700 
Intendencia de Cochabamba 70 400 3760 
Intendencia de Mojos (en especies) 44 000 — • 

Intendencia de Chiquitos 28 000 . — 

Total 252 100 53 960 

Entre los tributos de „Alto Perú" que ascendieron en 1808 a 1 853 990 pesos, 
pertenecieron a La Paz 351 360 pesos.3 Como Cosme Bueno escribe (1763—1778) 
la ciudad tiene 20 000 habitantes, „se compone de gente vulgar; pero hay muchas 
familias de distinción".4 El cerco de La Paz durante la gran sublevación de indios 
y la revolución paceña de 1809 ponen de relieve la ciudad. Lamentablemente los 
estudios de historia política no presentan el fondo económico-social de los sucesos. 
La capa criolla paceña es tomada como una clase movida por un „Deus ex machina", 
vacilante entre las masas de indígenas y los españoles. „Si son los criollos inferiores 
y los mestizos quienes han demostrado que son capaces de contener la tremenda 
avalancha indígena, desarrollando al mismo tiempo su capacidad de mando, de 

•¡m 
1 Alberto Crespo R.: Historia de la ciudad de La Paz, siglo XVIII, Víctor Santa Cruz: Historia 

colonial de La Paz, 1942. Julio Paz: Historia económica de Bolívia. La Paz 1927. 
2 Luis Peñaloza: Monografía económica. La Paz en su IV. Centenario 1548—1948. IV. La Paz 

1948. (La etapa colonial, pp. 18-21) p. 19. 
3 Ibid. p. 21. 
4 Geografía del Perú Virreinal (siglo XVIII). Publicado por Daniel Valcarcel. Lima, 1951. 

p. 117. 
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organización y de gobierno, no hay, pues, argumento valedero para que se les niegue 
sistemáticamente su derecho a gobernar las colonias para el rey de ultramar..."5 

No se puede conocer ni esta „capacidad" ni los contrastes interiores del cabildo 
revolucionario que en parte determinaron la sublevación (no „revolución", a nuestro 
parecer) de 1809 sin abordar los detalles económicos y los de la política local en las 
ultimas décadas de la época colonial. El 160. aniversario de la sublevación llama 
la atención a estos factores hasta ahora no debidamente acentuados y estrechamente 
conectados con la superficie de la vida política. Nuestros modestos aportes son 
lejos de elaborar toda la problemática, se refieren a algunos detalles de los años 
anteriores a la guerra de. independencia. 

Los datos de ingresos y egresos de las Cajas de La Paz [1799] son bastante 
reveladores.6 Para pormenorizar las rentas reales, he aquí la „masa común de la 
Real Hazienda y sobrante de los Ramos que la componen" : 

Quinto de oro 11 941 pesos reales 
Seminario 1491 pesos 4 reales 
Media anata secular . 215 pesos 1 reales 
Tributos 222 643 pesos 5 1/2 reales 
Papel sellado 3308 pesos 7 1/2 reales 
Real Hacienda 5000 pesos — reales 
Puente 1190 pesos — reales 
Barras 27 622 pesos 4 reales 
Extraordinarios 118 pesos 1 1/2 reales 
Alcavalas de Castilla 11 615 pesos 2 reales 
Alcavalas de tierra 71 251 pesos 3 . reales 
Composición de tierras 9 pesos — reales 

Total 360 147 pesos 51 2 reales 

Cargo 360 147 p 5 1/2 reales 
Data 66 917 p 6 1/2 r 

Resto : 293 229 p 7 r 

Como se ve el 61 % de estos ingresos procede de los tributos. Del tráfico (alcabalas) 
viene el 23% de los ingresos, y las entradas de minería (quinto de oro y barras) consti-
tuyen el 11% de la „masa común". De las cifras se deprende que no se debe exagerar 
la importancia del oro y la del intercambio de mercancías. 

No se da un cuadro diferente tampoco en las partidas de „efectos particulares".7 

5 Alipio Valencia Vega: Radiografía de la revolución paceña de 1809. La Paz, 1967.p. 25. 
6 Biblioteca dé la Universidad Mayor de San Andrés, Sección Manuscritos, núm. 184. (Colección 

de J. R. Gutiérrez). 
7 Sobre la clasificación de los „Ramos de Real Hacienda" y su explicación referente a Potosí 

v. Pedro Vicente Cañete y Domínguez: Guia de la Provincia de Potosí. Potosí, 1952. pp. 366—413. 
La estructura de las rentas públicas difiere mucho en La Paz. 
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„Existencia y sobras de Efectos Particulares": 
5% de Mojos 2489 pesos 1 1/2 reales 
Subsidio eclesiástico 4389 pesos 2 reales 
Manos muertas 133 pesos 3 1/2 reales 
Temporalidades 970 pesos 1 1/2 reales 
Naipes 446 pesos reales 
Préstamos patrióticos 3050 pesos — reales 
Media anata eclesiástica 1719 pesos 5 1/2 reales 
Inválidos 86 pesos 4 1/2 reales 
Monte Pió Militar 371 pesos 5 reales 
Vacante menor 541 pesos 6 reales 
Donaciones voluntarias 19 316 pesos 2 3/4 reales 
Azogues 11 409 pesos 4 1/2 reales 
Novenos 3284 pesos 2 reales 
Mezada eclesiástica 3839 pesos 3 reales 
Bulas de Cruzada 2398 pesos 1 reales 
Tabacos 4016 pesos — reales 
Víveres 31 pesos 2 1/2 reales 
Monte Pío de Ministros . 2 3 1 pesos 5 reales 
Seguros 1429 pesos 2 1/2 reales 
Real Orden de Carlos III. 1125 pesos — reales 

61 978 pesos 4 3/4 reales 

No tomando en cuenta los „expolios" (12 642 p. 6 r.), el „vacante mayor" (8204 p. 
6 r.) y los „depósitos" (11 023 p. 4 1/2 r.), en la lista de „efectos particulares" se 
puede ver la mediana importancia de la venta de azogues y del tabaco. Los datos 
referentes al tabaco en 1805 no comprueban lo contrario.8 

Entre los productos agrícolas hay que recalcar más que antes el aguardiente 
que jugó un papel importante en los ingresos de aduana. En febrero de 1766 de 19 
lotes de generös 10 consisten de aguardiente.9 En octubre, una peor época para el 
aguardiente la lista de los lotes aduanados es la siguiente: 

harina 
aguardiente 
vino 
costales 
coca 
alfeñiques 

• jabón 
pescado del mar 
madera 
cebo 

28 
9 
5 
4 
4 
2 
2 
1 
1 
1 

57 

8 Cuentas relativas al Estanco de Tabacos en La Paz. 1805. Biblioteca de UMSA, Sección 
Manuscritos, núm. 190. Cigarros labrados en octubre: en Valor de 1595 pesos con 199 pesos 3 reales 
de „gastos hechos". 

9 Ingresos de la Aduana de La Paz por efectos de la tierra. Biblioteca de UMSA, Sección Manu-
scritos. núm 72. 
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En los presupuestos del Cabildo la sisa cobrada de aguardiente y de vino consti-
tuyó la mayoría de las entradas. En 1805 el total de ingresos municipales fue 8614 
pesos 4 reales.10 De estos 6827 pesos 4 reales pertenecieron al „ramo de sisa": 

Enero. 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

505 
213 
271 
772 
434 
785 
424 

1.011 
637 
880 
75 

679 
36 

pesos 
pesos 
pesos 
pesos 
pesos 
pesos 
pesos 
pesos 
pesos 
pesos 
pesos 
pesos 
pesos 

— reales 
1/2 reales 
1/2 reales 
1/2 reales 
1/2 reales 
1/2 reales 
1/2 reales 
1/2 reales 
1/2 reales 
1/2 reales 

reales 
reales. 

1/2 reales 
6.827 pesos 4 reales 

En vísperas de la guerra de independencia, en el año de 1807 los ingresos por alca-
balas de Europa superaron tres veces los de alcabalas de América: 

Por años anteriores Por el año 1807 
Alcabalas de Europa 
Alcabalas de América 

47.385 p 5 1/2 r 
24.548 p — r 

5.301 p 4 r 
1.878 p 7 1/2 r 

Estas cifras muestran la penetración y triunfo de los géneros europeos.11 

Otro fenómeno general es la preponderancia de los tributos en especie, princi-
palmente en los partidos más atrasados de la provincia. La proporción de los dos 
tributos en el partido de Caupolican el el año de 1799 es la siguiente: 

tributos en especies 17.833 p 4 r 
tributos en dinero 6.048 p — r 

En el pueblo de Pelecucho (Caupolican) conocemos el „resumen de cargos líquidos 
resultados en dinero": 

Por los tributos 3.300 p 
Por alcabalas 3 .791p5 1/2r 
Por los seguros 120 p 7 1/2 r 

10.212 p 5 r 

Se manifiesta que el acento se pone, también dentro de los ingresos de dinero, sobre 
los tributos, y los ingresos conectados con el tráfico son menores.12 

No poseemos datos exactos de comercio de la Intendencia de La Paz. Sin 
negar su papel desempeñado en el abastecer las regiones mineras especialmente 
Potosí con víveres, tenemos que tomar en consideración la gran expansión econó-
mica de las dos Intendencias del Virreinato del Perú, Arequipa y Cuzco hacia los 
centros mineros de la Intendencia de Potosí. Ambas provincias exportaron muchí-

10 Presupuesto del Cobildo o Ayuntamiento de sus gastos 1804-1806. Biblioteca de UMSA, 
Sección Manuscritos, núm 189. 

11 1808. Documentos testimoniados del Manual de las Reales Cajas i correspondientes a dicho 
año. Biblioteca de UMSAí Sección Manuscritósí núm. 196. 

12 Ibid. p. 318. 
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simo no sólo a Potosí sino también a La Paz. El Mercurio Peruano en 1791 precisa 
los datos: „el comercio terrestre de frutos que mantienen los partidos de las Inten-
dencias de Arequipa y Cuzco con los de esa jurisdicción (Rio de la Plata), internán-
doles hasta la villa de Potosí y ciudad de Chuquisaca, con arrieros y conductores 
propios (cuyos fletes, aunque de aumento y ventaja, no es fácil regularse por la 
variedad de sus precios, originada de la misma diferencia de las distancias), asciende 
a dos milliones treinta y quatro mil novecientos ochenta pesos, perteneciendo en 
esta suma a las provincias de Arequipa, por sus naturales producciones de aguardi-
ente, vino, azeyte, pimientos y azucares, un millión trescientos mil quatrocientos 
setenta y cinco pesos, y la del Cuzco por sus texidos, azúcares y granos setecientos 
treinta y quatro mil quinientos cinco pesos."13 

El total de exportación de ambas Intendencias, los 2.034.980 pesos de dirigieron 
hacia el sur donde la ruta La Paz—Potosí—Buenos Aires se reparó en 1781 para 
facilitar el transporte. El arroz que según T. Haenke abundó sobremanera en el 
partido de Abancay, los cereales y tejidos de Arequipa y Cuzco significaron una 
competencia considerable para La Paz en el mercado de Potosí que pagó por las 
mercaderías alimenticias con plata.14 También el azogue vinculó en cierta medida 
dichas Intendencias con la minería de Potosí. Durante la guerra de independencia 
el azogue peruano (de Huancavélica, Puno, Arequipa) recuperó algo de su impor-
tancia porque los acontecimientos bélicos pusieron obstáculo a su transporte de 
Buenos Aires, principal mercado de Potosí.15 

Para La Paz era de importancia capital cortar la comunicación con las provin-
cias de Arequipa y Cuzco con el fin de dominar el abastecimiento agrícola de las 
regiones mineras. Esta circunstancia ha podido influir en la actitud política de los 
terratenientes paceños para que optaran la posición separatista orientándose en 
vez de Lima hacia el corazón económico del futuro estado boliviano, donde tuvieron 
la esperanza de disfrutar de una situación de monopolio. 

Estas expectaciones no se cumplieron en el siglo XIX sino parcialmente. A medi-
ados del siglo el departamento de La Paz fue importante en egricultura y ganadería. 
La Paz sobrepasó a los otros departamentos en el número de haciendas.16 

Haciendas Comunidades 

La Paz 1.625 879 
Potosí 1061 1.236 
Cochabamba 1.045 679 
Chuquisaca 952 98 
Tarija 764 27 
Santa Cruz 582 657 
Oruro 79 302 
Atacama 25 310 

5.114 3.102 

13 Citado por Carlos Deustua Pimental: La intendencias en el Perú (1790—1796). Sevilla 
1965. p. 172. 

14 Ibid. pp. 165, 174. T. Haenke sobre las dos provincias: Descripción del Perú. Lima, 1901. 
pp. 269-302. 

15 Representación del Gremio de Azogueros, 11 de marzo de 1816. Libros de la Razón que inició 
el año de 1793. 1793—1825. Banco de San Carlos. Núm. 295. Archivo de la Casa de Moneda, Potosí. 
pp. 221-222. 

16 José María Dalence: Bosquejo estadístico de Bolivia. Chuquisaca, 1851. p. 273. 
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En cuanto al número de llamas La Paz tiene el primer lugar 
1. La Paz 236.137 
2. Oruro 173.681 
3. Potosí 64.092 

La cría de carneros: 1. La Paz 773.749 
2. Potosí 557.821 
3. Chuquisaca 462.226 

En la cría de ganado La Paz se halla en el 7. lugar.17 Sería de desear revisar o comp-
lementar estas cifras de J. M. Dalence para precisar la concentración de latifundios 
paceños y su ataque contra las comunidades. La historia de la agricultura del departa-
mento de La Paz no sólo podría dilucidar las causas de las grandes insurrecciones 
de indios hasta la de aymaras en 1896 sino también la naturaleza del desarrollo 
desigual que creó las bases para la llamada Revolución Federal con el predominio 
de La Paz.18 

A pesar de su triúnfo interior la economía paceña resultó ser vencida para 
con el Perú. Según los cálculos de Dalence el déficit de su comercio con el país 
vecino ascendió a 540.872 pesos, y entre los artículos importados figuró la papa. 
„Vergüenza debe causar a los Gobiernos ver que los departamentos de la Paz, 
Potosí etc. se alimentan por la mayor parte con carnes traídas del esterior" — 
exclama el gran estadístico continuando así: „Pero el querer es para nuestros minist-
tros un trabajo insuperable. Estas anomalías son perjudiciales en suma manera 
a toda la Nación; y siendo su examen analítico algo delicado y peligroso en las 
presentes curcunstancias, lo omito, apesar de que mi asunto lo demandaba."19 

Es urgente someter a investigaciones sistemáticas la» historia agraria de Bolivia 
entre los mediados de los siglos XVIII y XIX, época que debió de ser decisiva para 
las tendencias generales del desarrollo del país. En este contexto no deben dejarse 
de lado las leyes y particularidades regionales. Es un poco extraño que entre los 
departamentos conocemos mejor la evolución agraria de Bení (Mojos) que la de 
La Paz, gracias a las descripciones de misionarios, a Alcides de Orbigny y al exce-
lente estudio de William M. Denevan.20 

La importancia del departamento de La Paz en este aspecto es indiscutible 
para comprender más a fondo, en sus matices la guerra de independencia y el primer 
período de la historia de la República de Bolivia.21 

17 Ibid. p. 276. 
18 Jorge Ovando: Sobre el Problema Nacional y Colonial de Bolivia. Cochabamba, 1961. 

pp. 179-186. 
19 J. M. Dalence obra cit. p. 313. 
20 The Aboriginal Cultural Geography of the Llanos de Mojos of Bolivia. Berkeley and Los 

Angeles 1966. 
21 La exploración detenida de lá Biblioteca Municipal de La Paz puede sacar a luz datos 

Valiosos. Sobre su estado actual Valentin Abecia Baldivieso: Historiografía boliviana. La Paz 1965. 
p. 575. Sería muy deseable utilizar los archivos eclesiásticos, el material de los ordenes. Un bueno 
ejemplo es en el Perú, Pablo Macera: Instrucciones para el manejo de las haciendas jesuítas del Perú 
(ss. XVII-XVIII). Nueva Coronica, Vol. II. Fase. 2. Lima 1966. 

Las investigaciones deben dilucidar los antecedentes económicos de la guerra de independencia 
tanto más que ellos no parecenjustificar el descontento general. Manuel M.Pinto describe una inten-
dencia floreciente donde solamente el empadronamiento de contribuyentes de Yungas produció 
desordenes en 1803. La revolución de la Intendencia de La Paz. Tomo 1. La Paz, 1942. (2. ed.) pp. 
51 -54 , 65 etc. 
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Wittmdn Tibor 

A POTOSI CAJA REÁLOK A GYARMATI KOR VÉGÉN 

A hanyatló ezüstbányászata ellenére is kulcsfontosságú Potosi pénzügyeit (számvevőségek, 
Caja Reálok) a XVIII. század végén átszervezték. Az átszervezés előtti és a függetlenségi háború 
(1810 — 1824) alatti költségvetések összehasonlítása részben jól mutatja a gyarmati kor pénzgazdál-
kodási rendszerének felbomlását, részben azokat a mesterséges erőfeszítéseket, amelyekkel a kor-
mányzat a háború céljaira növelni igyekezett a bevételeket. A potosi Casa de Moneda levéltárának 
eddig kiadatlan adatai érdekes fényt vetnek az indián adórendszer válságára is, ami az ősi közös-
ségek bomlásával függött össze. A dokumentáció a háborús terhek, a kényszerkölcsönök részlete-
zésével érzékelteti, hogy mennyire fontos volt a spanyolok számára az „ezüstváros" katonai bizto-
sítása, erőforrásainak kiaknázása. 

Wittman Tibor 

GAZDASÁGI ADATOK LA PAZBÓL A FÜGGETLENSÉGI HÁBORÚ 
ELŐESTÉJÉN 

LaPaz mezőgazdasági kivitele a déli bányavidékek, elsősorban Potosi felé irányult. Az itt pub-
likált források egyrészt azt mutatják, hogy a bevétel legnagyobb része az adókból származott, más-
részt, hogy a déli irányú áruforgalomban La Paz vetélytársra akadt a dél-perui tartományokban 
(Arequipa, Cuzco). Ez a versengés érthetővé teszi a La Paz-i földbirtokosok arra irányuló törekvését, 
hogy a dél-perui tartományokat elvágják a bolíviai („Felső-Peru") gazdasági élettől. A független-
ségi háborúban megnyilvánuló szeparatista politikájuknak ez volt egyik mozgató ereje. 
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