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Bolivia es un país donde la gente viaja mucho. Los estudios en 
torno a la multilocalidad (Cielo y Antequera 2011; Calle Quispe 
y Bascopé Guzmán 2024), a las migraciones temporales o 
permanentes hacia otros países (Hinojosa 2023, Maggi 2021) y 
a la circulación de bienes (Jiménez 2021; Müller 2021; Garcés y 
Moraga 2023; Moser 2024) son parte central de la forma en que 
sus habitantes construyen este territorio hoy en día. Sin embargo, 
se trata de un territorio donde no ha sido fácil desarrollar una 
infraestructura moderna para la movilidad: la continentalidad 
de sus asentamientos principales -distantes de las costas-, las 
pendientes pronunciadas de la cordillera andina, la complejidad 
hídrica de sus tierras inundables y el calor extremo, húmedo o seco, 
de sus bosques han sido complicados obstáculos enfrentados 
-muchas veces- con pocos recursos económicos y técnicos (De 
Marchi et al. 2020). En la actualidad algunas de estas dificultades 
lograron superarse, mientras que otras persisten como dilemas 
de conectividad y accesibilidad.

Ahora bien, la forma en que se ha desarrollado la movilidad en 
Bolivia ha estado protagonizada por varios actores. Uno central ha 
sido el Estado que, con contradicciones y aciertos, ha invertido, 
logrado préstamos y concesionado el desarrollo infraestructural 
vial y de la operación del transporte en diferentes momentos de 
la historia. Pero también se trata de un campo donde los actores 
privados y locales fueron fundamentales: desde los empresarios 
mineros y agroindustriales, pasando por las asociaciones de 
transporte y los usuarios de diferente tipo: existe una pléyade 
compleja que combina muchas escalas para que los bienes y 
servicios se distribuyan (no de forma equitativa, sino desigual) 
sobre el espacio boliviano. El dossier que presentamos da cuenta, 
justamente, de esta diversidad y se inscribe en la concepción de 
pensar los territorios desde la movilidad (Kaufmann 2016; Zunino 
et al. 2023), como base de su caracterización y proyección social.

Los artículos presentados permiten pistas y recuperan formas 
de viaje y modos de transporte que no agotan la riqueza de 
los fenómenos de movilidad en Bolivia. Existen estudios que 
permiten entender su particularidad urbana en distintas ciudades 
del país (Alemán 2009; Saldías 2014, Cabrera y De Marchi 2022), 
también hay investigaciones sobre su particularidad fluvial  

(Villar 2020) y lacustre (Arraya 2022), sobre el desarrollo férreo 
de las redes occidentales y orientales (Contreras 2024), así como 
sobre las relaciones de estos modos de transporte con el desarrollo 
aéreo (De Marchi et al. 2018; Contreras 2022). Así, se cuenta con 
una base de conocimiento que permite entender la topología y la 
topografía que hacen a su territorio. Pero, pese a estos avances, 
se trata de un campo con vacíos importantes, tanto geográficos 
como historiográficos. Existen ciudades, modos de transporte 
y lógicas de articulación históricas y contemporáneas que han 
sido poco indagados, pese a su relevancia para la territorialidad 
boliviana, tal es el caso de los tránsitos fluviales internos, el 
transporte interprovincial y urbano en ciudades intermedias o la 
tracción animal.

En este dossier se presentan estudios centrados en dos regiones 
fronterizas por las que atraviesan personas y bienes clave. La 
relación entre movilidad y frontera ha sido una constante para 
los estudiosos de ambos campos (Benedetti 2015, Tapia 2022), 
pero además se constituye de forma específica para países con 
la conformación social y geográfica continental de Bolivia. Por un 
lado, se presentan textos sobre la zona fronteriza y de circulación 
con Chile. En ella se observa la relación compleja y asimétrica 
respecto al acceso al Pacífico y a las posibilidades laborales 
relacionadas con las migraciones hacia ese país. Por otro lado, se 
observa la región sudoeste, que permite la articulación del país 
con las costas del Atlántico, a través de la navegación fluvial de 
la cuenca del Plata. Se trata de un proyecto que ha enfrentado 
muchas dificultades para concretarse, como se pone en evidencia 
en los dos textos que componen este dossier.

La migración y la movilidad muchas veces nos llevan a pensar 
en el movimiento humano unidireccional, en el que los cuerpos 
movilizados dejan una región para adentrarse en otra. Sin 
embargo el primer artículo del dossier desafía esta visión al 
abordar la migración circular entre Bolivia y Chile, un fenómeno 
que expone profundas desigualdades. En este artículo Carolina 
Garcés expone cómo la migración de mujeres bolivianas que 
atraviesan la frontera, para trabajar en el cuidado de personas 
mayores, revela  la precariedad existente en la circulación entre 
los dos países. La autora no sólo analiza los flujos migratorios, 
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sino que también expone un sistema transnacional donde las 
mujeres migrantes asumen una doble carga: el cuidado de sus 
familias en Bolivia, y la atención a personas de la tercera edad en 
Chile. Este movimiento constante, que se sostiene en permisos 
de turismo y estancias de corta duración evidencia, además de 
la precarización laboral extrema, un sistema que las racializa y 
subordina como elementos indispensables, pero invisibilizados.

La migración circular entre Bolivia y Chile no es solamente 
una estrategia de subsistencia, es una manifestación de 
jerarquías económicas, de género y raciales que atraviesan 
fronteras. Las mujeres migrantes no sólo enfrentan la ausencia 
de protección estatal de ambos países, sino que construyen, 
desde la precariedad, los cuidados necesarios para. los sectores 
envejecidos de Chile. Garcés nos lleva a reflexionar sobre el costo 
humano de esta dependencia estructural, donde las políticas 
migratorias y laborales reproducen desigualdades históricas. 
Con esta mirada, el artículo cuestiona los límites éticos de los 
Estados y nuestras propias concepciones sobre el cuidado, la 
vejez y quiénes lo hacen posible.

Otra forma de comprender el proceso de movilidad  entre 
fronteras es a partir de la circulación de mercancías y de todos 
los actores y espacios involucrados en ella. El artículo de José 
Muñoz nos presenta un interesante análisis acerca de las 
economías de contrabando dentro de la circulación fronteriza 
entre Tacna y Lípez. En esta interacción se evidencian procesos 
de “contaminación” múltiples, modos productivos dispares y 
relaciones laborales incompatibles entre ambos países dentro de 
economías populares marcadas por la pobreza, la marginalidad y 
la intertextualidad contemporánea. Además, Muñoz resalta cómo 
el “contrabando”, en muchos casos, se entrelaza con dinámicas 
más amplias como el narcotráfico y la trata de personas, 
configurando un entramado en el que migración y comercio ilegal 
se encuentran estrechamente vinculados.

El autor también señala que los espacios fronterizos del Sur 
Global están habitados, en gran medida, por comunidades 
indígenas con baja calificación educativa que desarrollan modos 
productivos emergentes en respuesta a la desestructuración 
del empleo tradicional. En estos contextos, se crean mercados 
urbanos pequeños, medianos y familiares, que operan en la 
intersección entre lo formal y lo informal. En estos mercados se 
establecen complejas relaciones financieras entre dinero y deuda, 
generando un tejido económico que desafía las categorizaciones 
convencionales. Muñoz propone una interesante aproximación 
al neoliberalismo, entendiéndolo como una forma de regulación 
estatal y tecnología de gubernamentalidad que logra articular 
grupos sociales y economías previamente incompatibles. Este 
marco permite comprender cómo las economías populares 
del Sur Global, aunque caracterizadas por la informalidad y la 
sobrevivencia, negocian simultáneamente con el capitalismo 
global y las estructuras democráticas, desafiando las narrativas 
de exclusión y marginación.

El surgimiento de mercados incentiva la creación de nuevas rutas 
de transportes, a la vez que crean nuevas dinámicas espaciales 
en la región de frontera y relaciones de poder entre los actores 
involucrados en las nuevas vías. El tercer artículo, de Alejandro 
Garcés y Marcelo Maureira, reconstruye históricamente la 
dinámica del transporte en la frontera entre Chile y Bolivia 
desde la década de 1950, a través de un ejercicio etnográfico. 
Este artículo demuestra cómo la inserción de nuevas formas de 
movilidad transforman los espacios y las relaciones sociales en 
cuanto velocidad, lugares y relaciones sociales y políticas entre 
los sujetos. A medida que las dinámicas de desplazamiento 
cambian las relaciones en torno al mismo, se complejizan hasta 
formar un conocimiento profundo de los territorios fronterizos, que 
está mediado por el uso de diferentes estrategias de transporte.

Mediante una metodología novedosa se rastrea las etapas 
del transporte en la frontera. Estas transformaciones crean 
nuevo conocimiento territorial a través de la reorganización de 
las dinámicas políticas que implican los nuevos mercados. La 
jerarquización de caminos a través de nuevas rutas como las de 
la Zona Franca de Iquique, se muestra cómo distintas esferas 
conviven entre sí, esta es una de las características primordiales 
de las nuevas dinámicas del transporte, en comparación a 
las primeras etapas. Las nuevas dinámicas de los territorios 
fronterizos se caracterizan por estos movimientos.

La movilidad en Bolivia también se ha caracterizado por la búsqueda 
de nuevas alternativas para superar el “enclaustramiento 
marítimo” y la necesidad de encontrar alternativas que permitan 
la exportación a otros continentes. Los dos últimos artículos del 
dossier nos muestran estas alternativas a través de la frontera 
sudeste del país. En el cuarto artículo, Bianca De Marchi Moyano 
expone el proyecto de Puerto Busch como un intento de conectar 
Bolivia con mercados globales y como un espacio de tensiones 
políticas, económicas y ambientales, que redefinen las fronteras 
entre lo productivo y lo salvaje. La autora propone ir más allá de 
la infraestructura fluvial y explorar los discursos que rodean el 
paisaje fronterizo. En el discurso de los empresarios cruceños, el 
Pantanal es una promesa de movilidad exportadora y un territorio 
que debe ser tomado en nombre del progreso agroindustrial. 
Desde esta perspectiva, el paisaje no solo se analiza como un 
entorno físico, sino como un híbrido en constante construcción 
entre lo natural y lo social, lo biofísico y lo político.

En Puerto Busch se concentran múltiples tensiones. Por una parte, 
se presenta como la respuesta al “enclaustramiento marítimo” 
boliviano, pero también como un campo de frustraciones 
regionales hacia un gobierno central que, según los empresarios, 
ha descuidado este extremo del país. A través de un análisis de 
columnas de periódico y entrevistas a líderes empresariales, 
De Marchi expone tres paisajes fronterizos: la frontera desde 
el regionalismo cruceño, la frontera fluvial como puente hacia 
mercados globales y el Pantanal como un territorio que oscila 
entre la explotación económica y conservación ambiental. Es así 
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que, Puerto Busch no es solo una infraestructura; es un espacio 
de disputa que redefine las fronteras entre progreso, poder y 
sostenibilidad.

La importancia de los ríos para conectar espacios y crear el 
proyecto de nación lo desarrolla Bruno Valdivia, su tesis se 
centra en la idea de colonización de espacios fronterizos, lo que 
crea una complejidad en torno a la hidrografía. Los proyectos 
sobre el acceso a ríos han sido fundamentales en la historia de 
Bolivia, los ríos buscan integrar nuevos espacios. En este sentido 
la navegación se convirtió en una representación del control 
territorial, el cual se puede plasmar en diarios de viajes y planos 
durante el siglo XIX. 

En su trabajo, Valdivia demuestra que no solo factores económicos 
incentivaron circulación por los cuerpos de agua, los proyectos 
se interesaban en consolidar el papel del gobierno y colonizar 

nuevos espacios, los cuales a su vez permitían un mejor manejo 
del territorio en la zona de frontera. Estos lugares eran descritos, 
analizados y propuestos, para el desarrollo económico y generar 
conexiones. El Estado al insertarse en los márgenes de los ríos 
no solo intentaba conectar el transporte de mercancías, su 
objetivo era crear símbolos de control gubernamental y generar 
procesos migratorios con el fin de ocupar nuevas zonas. Este 
nodo permite comprender que la construcción de país no solo se 
edificó de acuerdo a las lógicas andinas, si no que las cuencas 
hidrográficas en dirección al Atlántico sirvieron como un nuevo 
espacio nacional a integrar. 

El dossier, desde sus autores y autoras, convoca una diversidad 
de cuestiones centrales para la movilidad boliviana, pero quedan 
muchas más por indagar. Esperamos que otros esfuerzos permitan 
dialogar, debatir y desarrollar los aportes que acá se presentan.
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