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INTRODUCCION 

Bolivia, pa!e de escaso desarrollo econ6Mico y con una estructura 

econ6mica principalmente productora y exportadora de materias primas co

mo hidrocarburos y minerales, atravieza por la que fue llamada: la peor 

crieia de su hiotoria. 

Esta se manifiesta en la drhetica caida del PIB, incremento del -

desempleo, bajo nivel de ingresoe y en conoecuencia poca actividad de la 

econom1a en su conjunto. En otras palabras, se genera escaso ahorro y 

por lo tanto, dificultades para realizar inversiones de coneiderac16n en 

la reactivaci6n de la economia. 

El trabajo que a continuaci6n se prseenta es el primer intento de 

an&liaie, resultado de las constantes inquietudes respecto de la proble

mAtica boliviana en el cual, el deseo ee estar lo más cerca posible del 

quehacer econ6mico de mi pa1s. 

Se pretende incursionar en el 6mbito de investigncionee más pro

fundas en el ruturo, por lo cual este primer inicio tuvo nue limitacio-

nee: e1 material disponible y la distancia que nos separa del pala d1 e~ 

tudio. 

Sin embargo, nuestra intenc16n ea dar un primer acercamiento de -

la estructura industrial boliviana manejando las variables importantes -
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para un paia de poco desarrollo industrial y a la vez tomando en cuenta 

el contexto de la economia mundial en cuanto a induatrializaci6n y tecn2 

logia se refiere. Y lo planteamos aei, porque se considera que lae eco

nomías de todoe loe paises del mundo eet~n sufriendo en forma progresiva 

y con mayor intensidad, la interrelac16n e interdependencia econ6mica -

mundial, siendo l.a 1nduatrializac16n y tecnificaci6n loo moteros do di

chos movi.mi.entoa. En tal. sentido, es fácil advertir que mientras más am

plio sea el rezago industrial, el arribo al siglo XXI será con m&e gran

des brechas para lae econom1as, en el entendido de que la induetrializa

c16n y la tecn1!1caci6n son loe mayores dinamizadoree de la economía en 

su conjunto. 

En si, conaideramoa que el tema es importante, pues permite incur 

eionar a la iuvest1gac16n este campo que ofrece la econo~~a boliviana -

afi.n poco explorado desde las perspectivas planteadas. 

E1 objetivo que se persigue es intentar comprender e interpretar 

la industria boliviana, y más concretamonte el sector manufacturero, de 

manera que nos aproxi~emoo a sue determinantes tomando en cuenta el ~mb! 

to ec6nomico nacional. 

Para t~l ~recto, quisimos ver el periodo 1970-1986. Y dentro de 

este, el periodo del ex-presidente Hugo B~nzer Suárez (19?1-19?8), y el 

pertodo de crisis (a partir de los primeros a~os de lo presente d&cada, 

hasta 1986). Pero tambibn en unos casos nos extenderemos a 198? por loe 

requerimientos de afir~aciones o hechos planteados. 

Veremos que el sector terciario, calificado de no productivo, ee 

el que más crece, dedic~ndose muchos deoocupadoa a actividades comercia

les tanto legales como clnndestinae. En cambio, el sector intlustrial. 7 
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el agropecuario registran creciMientoe bajo y de relativa importancia -

respectivamente. En tal sentido, todo esto, no contribuye a 1a react1va

ci6n de la economia de Bolivia. 

Resulta pues, importante determinar c6mo debe procederse para lo

grar este objetivo. Desde luego, ee considera que para lograr el reacti

vamiento acelerado de la economia nacional, ser& necesario ~ovilizar se~ 

toree tan importantes como el agropecuario 1 hidrocarburos, el sector in

dustrial, agroindustrial 1 etc •• 

Una de las estrategias imperativas en la actualidad es precieameB 

te •1 plantear al desarrollo industrial como dinamizador del crecimiento 

y desarrollo econ6micos. 

Proponer que se reconozca el papel de la industria y fomentarlo 

ee otra motivaci6n de este trabajo. 

El desarrollo econ6mico comprende el crecimiento econ6mico coord! 

nado y libre de la poblaci6n en todos los sectores de la economia de un 

paia, y la caracteriatica que ee puede destacar ea que dentro de eete d! 

earrollo la industria juega papel motriz a tal punto que se sostiene que 

no h&y desarrollo económico sin desarrollo industrial. 

Eetamoe consciente a que en la actualidad en el caso de Bol1.via, -

el comercio legal y sobretodo el comercio ilegal •On loe auetitutoa de 

la demanda de una industria bAeica para e.l nercado de bienes, pero tam

bi~n eataNoe conscientes que esto ee eimplemetnte una deformnci6n de la -

econom1a 7 •n detinitiTa, lo Gnico que.tr&e consigo es el grave aplaza

miento de la conroraac16n de una econoala a611da en todos sus sectores. 

El sector industrial tiene que jugar papel dinAm.ico en lo relativo al 

crecimiento como en el efecto para los demAe sectores econ6m1coa. 
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Las interrelaciones econ6micaa comprenden las relacioneo tecnol6-

gicas de preducci6n, por medio de loe cuales las diforontes industrias 

influyen directa o indirectamente sobre la producc16n de las demás act1 

vidades impulsando la producci6n de diferentes bienee a travfia del requ~ 

rimiento de insumos (efectos hacia atrás), o tambi~n provocando el uso -

de los bieneo que producen (erectos hacia adelante). 

Esto tiene relac16n con el dinamismo de las actividades industri~ 

lea, ea decir, el dinamismo de la industria de bienes de consumo no ea -

igual que el de los bienes intermedios y de bienes de capital. 

En general todaO las catagoriae de la actividad i~dustrial, tien& 

mayor dina~iomo que loe demás sectores de producc16n. Pero ea necesario 

reconocer que dentro de las industrias, hay categorfaa que tienen máe dl 

namiemo que otras y esto tiene que ver naturalmente con los erectos ha-

cia atrás y hacia adelante. Analizando las tree prir.~1.ptüee categorias 

de bienes que conocemos, vemos que las induetriae de la categoría A (bi~ 

nae de conau~o no duradero), tienen menor dinamiemo en eomparaci6n a las 

otras categorias porque en sus efectos hacia atr&s, generalmente o6lo d!! 

mandan materias primas, y para su provisi6n no ea necesaria la creaci6n 

de otras industrias; tampoco tienen grandes erectos hacia adelante por

que no son utilizadoe por otras industrias. Los bienes de la categor1a B 

(intermedios), ocasionan mayor dinamismo en la economia puea, si bien -

sue erectos hacia atrás no son grandes, ti.ene on cambio notables e!~ctos 

hacia adelante, puesto que están en cond~c~onea de impulsar el funciona

miento de otras industrias. 

La industria de bienes de capital •s aquella que tiene mayor ere~ 

to dinámico, porque eua erectos hacia adelante Y hacia atrás aon 1.gual~ 
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mnnte de importancia. Debido a que emplea gran cantidad de bienes inter

medioat ocnsionan que las industrias que las producen se acrecienten y 

au producc16n final permite la 1natalac16n y funcionamiento de otras in

dustrias. 

Loa erectos hacia adelante son, por otra parte, un factor dináMi

co y tiene lugar cuando ol proceso industrial deterRina que loo uaua- -

rioa de ciertas industrias aumenten su capital y como consecuencia de -

ello demanda mayor cantidad de productos. 

Loe erectos hacia atrhs de una industria se refieren al hecho de 

que demandan a sus proveedores mayores cantidades de insumos, cuando ma

yor es el proceso industrial y aai, impulsan el crecimiento de esta in

dustria. 

El trabajo se compone de cuatro capitulos más las conclusiones. 

En el primer capitulo, despuha de plantear lns hip6tesia, se rea~ 

liza un intento de expoeic16n del proceso de la 1ndustrializaci6n en Am~ 

rica Latina. Dentro del cual se desarrollan aspectos de la teor1a del d~ 

earrollo econ6mico, el proceso de la Revolución Industrial, para enmar

car en las 6ltimas dbcadaa algunos aspectos del desarrollo industrial de 

paises como Brasil, M~xico y Arg~ntina. 

Dado que nos encontramos fuera del objeto que se estudia desarro

llamos en el capitulo doo en forma muy breve, elementos de la historia 

econ6mica de Bolivia bajo el titulo Formación de Capital tomando en cue~ 

ta la evoluci6n de la producc16n de loa productos vitales de la econom1a 

boliviana. 

Los capit"uloe tres y cuatro de alguna. manera van ligados ya que 

primero nos centramos en el análisis de la estructura industrial y las v~ 
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riablea macroecon6micas 1mportantea para el objeto de estudio y segundo, 

una vez visto todo lo anterior, plantear la dinámica a seguir y el nivel 

de or1ontaci6n con el fin da ver su contri.buc16n en la eoluci6n de algu

no de los varios problemas que afronta la oconomia boliviana. 



Capitulo 1.- EL PROCESO DE INDUSTRIALIZAC!ON EN AHERICA LATINA 

1.1. Preeentaci6n de h1p6tesis 

La industria, considerada como !actor do crecimiento y desa~rollo 

econ6micoe, roeulta tema de vital importancia para Bolivia por aue cara~ 

teristicae •con6m1cas y como elemento de 1ntegraci6n nacional. 

Como veremos a lo largo de loe capituloe, Bolivia está caracteri

zada por una •conomia dualista, en cuyos extremos están un sector de ex

portación de alta productividad y con densidad ocupacional baja, y una -

agricultura de niveles inferiores de productividad y meramente de sube!~ 

tencia. Junto a este, está la gran variedad de la actividad económica 

muy poco integrada entre ellas. Los sectores de la minería extractiva y 

el agropecuario fueron loe dinamizadores de la economía boliviana en cá

si toda nuestra vida independiente, sin embargo, en los 6ltimoa anos, 

los desajustes económicos internacionales y la cr1s1e interna, provoca -

un deterioro h1st6rico por lo que planteamoa: prestar ~ayor atenci6n al 

sector industrial, pues este puede ser el ractor que haga desaparecer la 

economía dualista boliviana, articule la economía nacional e~ su conjun

to y, en la medida en q~1e una politica industrial irradie al sector agr; 

cola, a loa medLoa de comunicación ~ 1ntraestructura 1 serviría para una 

mayor integrac16n interregional, uno de los grandes obstáculos del desa

rrollo econ6mico boliviano. No es posible concebir un crec1~1ento y un 

desarrollo econ6m1co basado en las exportacionne primar~as y tradiciona

les, sobretodo para el caso de Bolivia. 
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La segunda hip6teeis que se eostiene está relacionada con dos hechos in

ternos y uno a nivel 1.oternacional: a) En el periodo del General Uugo 

B&nzer Suárez como presidente de la Rep6blica 19?1-1978, bajo condicio

nes econ6micas relativamente estables, no ae aprovech6 debida~ente di

cha coyuntura para una rormaci6n de capital más e6lida en el sector in

dustrial¡ b) A partir de 1978, en rorma gradual se advierte uno tenden

cia hacia el estancamiento y decrecimiento de la actividad econ6mica, 

repercutiendo en el ambiente social y político en rorma definiti.va¡ e) 

Como consecuencia de loe fuertes cambios de la econo~ia mundial en que 

por un lado, las crisis de las deudas internacionales as el mal de loa 

pa1seo en desarrol1o, y por otro, 1os paises industriales viven mornentoe 

inquietantes en cuanto a la dinámica de la reestructuración industrial y 

tecnol6~ica mundial planteamos: estando a lae puertas del siglo XXI, Bo

livia no puede ni debo seguir siendo un espectador más en el contexto -

econ6mico mundial que se rige cada vez en mayor medida por 100 vertig1.n~ 

aoa cambios induetriales-tecnol6gicoa¡ por tanto, loa rezagos en este -

sentido causar~n mucho Más dafto en el ruturo por lo que Bolivia debe tr~ 

tnr de insertarse en este !mbito del mayor desarrollo industrial, tenie~ 

do presente que os un pa1e de nivel bajo de desarrollo y con una estruc

tura econ6aicn caracteriotica. 

1.2. Algunos aepectoa te6ricos sobre el desarrollo econ6m1co 

"El estudio intensivo del problema del desarrollo econ6m1co ha tq, 

nido un reeultado deealentodor: ha producido una lista infinito de !actg 

ree 1 condiciones, de obstáculos y prerrequ1eitos. La inveat1gaci6n ha 

ido de fen6menoa objetivos, tanjiblee y cuantitativos a m~s y máe ren6m! 

nos aubjeti.voe, 1nta.ngiblea e incuantif1cnblee11 ,. (l) 
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Aunque se ha escrito mucho en torno al desarrollo econ6mico y con 

variados puntos de vista, este, parece aer uno de los elementos a tomar

se en cuenta frente n la aitunci6n actual de loe paises de Am~rica Lati

na y el resto de los pa1sea en vias de desarrollo en ln medida en que ln 

preocupaci6n central de las naciones ea la elevaci6n sustancial de los 

niveles de vida. Este dltimo y crecimiento econ6mico, pues, mantienen eg 

trechos vinculas de manara que no es posible ~ntender los unan sin el e~ 

nacimiento de loe otros. 

Del mismo modo, no pueden comprenderse cabalmente los complejos -

problemas del desarrollo si no es dentro del contexto de la realidad ec~ 

n6mica, política y social, porque ol ren6meno del desarrollo econ6mico 

no es n.ut6nomo ni puede interpretarse satisfactoriamente "en t~rminos p~ 

ramente econ6micos 11 corno dice con verdad Schumpeter. 

Esta atirmaci6n ae puede constatar en Am~rica Latina, pues es de 

todos conocido que muchos da nuestros problemas econ6micos tienen pro!u~ 

das implicaciones politices y sociales: El Pacto por la Denocracia, est~ 

b1ecida en Bolivia por e1 gobierno dal presidente v. Pa$ E. desde agosto 

de 1985 como un plan econ6mico que logr6 contener la hiperinflac16n de -

~ás del 8,000% •n promedio para todo el pais en 1985 con costos sociales 

muy elevados, tiene algunos reeultadoa politicoe como una no muy segura 

reelecci6n para loe pr6ximos coMicios presidenciales; en Mfix:ico el Pacto 

de Solidaridad Econ6mica, plan econ6mico que !u' implementado en diciem

bre de 1987 por la concertaci6n de loe 11deres obreros, campeaino9, em

presarial y gobierno fundamentalmente ·para controlar el nivel de precios 

y que es presentada ante la opini6n ~ública como un pacto social, y por 

ser 11el. 'siete11a mexicano', una mezcla si.ngular de autoritarismo conser

vador y ret6rica revolucionaria" (2), tambi6n ee va reflejado en eitua-



cianea po11ticas y sociales como unae eleccionee presidenciales de julio 

de 1988 nunca antes vista por el importante aumento de la opoa1c16n pol~ 

tica y que, en general, la op1ni6n es de una no despreciable apertura d~ 

mocr&tica que debe aprovecharse; en Chile el periodo de Salvador Allende 

comD presidente de la Rep~blica (noviembre de 1970 a septiembre de 1973) 

fue muy con!lict1.ve. Anto las primeras medida.e econ6micas como el aumen ... 

to generalizado de salarioe, congelaci6n de precioo, eosteni~iento arti

ficial dol tipo de cambio, elevaci6n considerable del gasto p6bl1co para 

en buena parte adquirir e~preaas privadas para el Estado, a partir da --

1971 empez6 la alteraci6n política, social y econ6mica: descenso de la -

produ.cci6n absoluta industrial y agropecuaria que provoc6 la eacacez y 

el deeabaeto¡ antro 1970 y 1971 la balanza de pagos pasa de un euper~vit 

de 91 millones de d61ar a un déficit de 315 millones de d6lar; la invor

e16n de capitales habia descendido a cero; entre diciembre y julio de --

1972 el indice de precios se multiplic6 por cuatro y doblaria otra vez 

antes de1 derroca~iento de Allende. Por otra parte, tuvo que soportar -

sendas huelgas de trabajador•e do las minas de cobre, caMioneros, taxis

tas, m6d~coe, pilotos de aviaci6n, ingenieros y hasta campesinos, aunque 

tambi6n se afirma que astas huelgas ruaron manipuladas. En lo pol1tico, 

Allende tuvo varias oportunidades de llegar a acuerdos con algunos aect~ 

r•s importantes de la vida politica chilena para mitigar la a1tuaci6n -

que ee vi.via, sin embargo, por una parte eu ideo1ogia no se lo permitia 

y por otra, los oectores más radicales de la coalici6n do partidos a que 

pertenecia, la Unidad Popular (UP), ea lo impidieron terminantemente.(3) 

Tedoe estos ractores de un na muy buen manejo de la economia y P! 

11t1ca en condiciones adversas, seguramente contribuyeron para el golp• 

de •atado ~uy censurable que diera Pinochet al gobierno democrAtico de 



Allende. Carlos Rangel atir~a que ei ol ex-presidente chileno no hubiese 

sido tan radical en sus acciones, "Salvador Allende estaria vivo, y con 

•1 ln democracia chilena, y el mundo nunca hubiera oido hablar de1 Gene

ral Pin e ch et"• (4) 

1.2.1. Evoluci6n del concepto de desarrollo 

La aparici6n de la doctrine Smithiana o del laissez-reire ocurre 

en el momento en que el pensamiento pelitico y econ6mico tenia como dni

ca finalidad el acrecentar el poder del princi~e o soberano. De ah! que 

la teoria fuera recibida con enor~e entuaias~o, puesto que pregonaba el 

principio de que ninguna fuerza humano ja~~B habia podido violar el or

den y beneficiO previsto por la naturaleza; se sostenla asimismo, que la 

libertad individual en lo politico se conciliaba perfectamente con lo 

econ6mico 1 gracias a que las fuerzas del mercado, tendían a equilibrarse 

en forma automhtica. Se proclamaba la existencia de una mano invisible -

que conscguia el equilibrio de las ruerzaa y fenómenos econ6m1cos. 

La teoria en cuest16n no eienpre se fundaba en la obeervaci6n y -

el an&lisie critico de la realidad• eino en eupueatoe que, que eogdn loe 

diver~oe penoadoree cláeicoe -Smith, R1.cardo 1 Halthue, Stuart Mill- des

cansaban en coneecuencias l6gicae y por tanto sue razonamientos tienden 

a establecer concluetones 16gicae. 

La deducci6n ha caracterizado al reneamitnto económico por mucho 

tiempo. Lae verdades aprioristicaa obtenidas asi han impreso a las doc

trinas una ralta de movilidad, una carencia de dinámica pro~ia en el tu~ 

cionamionto orgánico del eietema; Ee aei que lee cl6eicos afirman, entre 

otras cosas, que el eistema econ6mico desarrolla 8Ue propias ruerzae in

ternas capaces de corregir cualquier deeviac~6n en la marcho de la econ~ 
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r1ia, eiondo que la ot•rta crea su propia demanda. 

Tal•a •nunciados, más que realietae, pertenecen al dilatado mundo 

de la lógica; son más bien moldee simples dentro do loe cuales e~ preten

de •ncuadrar loe coni.plejoa fen6aenoe econ6micee. Aei de sencilla se conc.!. 

bia la realidad econ6mica y ae1 de fácil se llegaba a eolucionee prácti-

cae. 

Poro ocurre que teda la teoria tradicional expueata hasta la d~ca

da de loe treinta, se concret6 a exponer una teoria del valor, sin prote~ 

dor explicar los problemas propios del desarrollo en la que los precios -

juegan papel importante. 

David Ricardo, al igual que Stuart Mill, se preocuparon más por -

las limitaciones al desarrollo que por tratar de superarlas y encontrar -

ealids a la expansi6n económica. Ricardo por ejemplo, estud16 la dietrib~ 

ci6n del producto eocinl fundamentalnente, para lo cual generalizaba cie! 

tos conceptos o teor1as -como la teoria de la renta de la tierra que lle

va su nombre- que s6lo eran aplicables a doterminado tipo de organizac16n 

de la producc16n miaaa, deevincul&ndolo del campo econ6mico. (5) 

Pero le constelaci6n de economistas anteriores a Keynes, no toma

ban en cuenta que el problema del crecimiento ocon6mico se desenvuelve en 

terno a la. acumulnc16n d~ capital. Hasta entonces toda la teoria Ora eec•E 

cialmonto microecon6m1ca. Las posteriores concepciones del d•sarrolle se 

basan en el compertamionte de los grandes agregados: consumo total, aho

rre colectivo, 1nvers16n global, ingreso nacional y producto nacional. De 

esta manera la teor1a s• convierte en macroecon6m1ca en tanto que no ae 

considera al individuo aislade 1 separado de leo agrupamientos humanos, e~ 

yas reacciones eon peculiares. 

Les cláaicos llegAron a comprender que el proceso de desarrollo 1! 



plica el empleo cada vez mayor de equipo productivo. Mientras Smith atri

bula el crecimiento ccon6mico a la división del trabajo, en laa ideas de 

Ricardo y Stuart Mill está implicita una tendencia al estancamiento más -

que el crecimiento. En concepto de Ricardo, el aumento del capital y de -

la poblac16n hace más costosa le. producc16n con la consecuente rel'ercu- -

ci6n en los precios, de donde no resulta sorprendente que el adelanto tb~ 

nico tuera la defensa de los e~presarios contra la elevaci6n de loo sala

rios. Segfin Malthus, la acumulaci6n de capital no mejora las condicion~s 

de vida de la clase obrera, ya que el crecimiento del salario real genera 

un aumento más que proporcional sn la poblac16n. 

Todo el razonamiento 16gico parte de afirmar quo la acumulación de 

capital conducd al aumento creciente de equipo productivo y a la dieminu

c16n de la tasa de ganancia, lo que a la postre desalienta la producci6n 

y el ritmo de acumulaci6n de capital, tratand~se de un proceso circular. 

El cambio de las condiciones econ6micas que caracterizaron a la -

gran depresi6n de 1929-33 y el advenimiento de las ideas de Keyne& y sUQ 

seguidores, hicieron que la teoría tradicional experimentara una crisis -

de sus fundamentos. La economia ya no posee mecani~mos automáticos que la 

corrigen ni se dan por supuestas las condiciones ideales de la ocupaci6n 

plena; tampoco son los precios los_que ocupan el centro del sistema ni ea 

la política monetaria la ó.nica capaz de proporcionR.r loe instrumentos in

diapensablea para rnodi!icar las desviaciones. La "revoluci6n keynesiana", 

se hecha a la búsqueda de nuevas explicaciones de loa movimientos cicl~

cos, causa y efecto a la vez de variaciones en la demanda orect~va y en 

ol vol6men de ocupación. 

Después de observar el proceso econ6m1co, ee 1leg6 a concluir que 

el ciclo econ6mico us recurrente y nada fácil de corregirse automáticame~ 

te; se estableció que la desocupación es condici6n permanente del sistema 
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y que la inversi6n es el elemento motor de lo economin. 

La primera gran crisis del sistema capitalista baet6 para modifi

car prorunda»ente los conceptos y revisnr la politica econ6mica hasta el 

punto de que en paises de alto desarrollo se pretendiera controlar las r!.. 

gulaciones ciclicaa. Asi, en épocas de dopros16n se proponia la realizn

ci6n de obras pdblicas on gran magnitud a !in de contrnrostar los efectos 

negativos de la desocupac16n y de la diominuci6n de la demanda efectiva; 

en 6pocao da prosperidad se sugeria una serie de medidao de carácter mon! 

tario y fiscal tendientes a eatirilizar el dinero y evitar los efectos i~ 

flacionarioa. 

1.2.2. Concepto de deaarrollo 

El verdadero trasfondo del desarrollo se centra en el prop6sito de 

los gobiernos por elevar las taaaa de crecimiento econ6~1co, que se d6 a 

su vez, ~ayores y mejores niveles de vida de las ~8saa mayoritarias de la 

poblaci6n. En torno a esta legitima aspirac16n gira la moderna concepci6n 

del desarrollo econ6mico, y ea precisamente que en este punto parecen 

coincidir loa estudiosos; las opiniones di!ieren s6lamente en m6todos 

medios para lograr los fines propuestos. 

El determinar el grado de desarrollo de un pa1G comparando el pro

ducto real per-c&pitn y el ingreso real per-c&p!ta con el paie m'e desa

rrellado que es Estados Unidos es aceptado univereal~ente y resulta in- -

dispeneable no obstante sue graves limitaciones y distorciones que de 

•llaa puedan eurgir. "D• acuerdo con las citrae del ingreso nacional neto 

P•r-c&pita del periodo 1952-1954, un paia como Jap6n, con un ingreso per

cápita de 190 d6lar, parecía estar 220% menos desarrollado que Puerto Ri

co. con un ingreso per-c&pita de 430 d6lar; en cambio Italia y Cuba, am-
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bas con un promedio d• 310 d&lar, parecian haber alcanzado el Nio~o nivel 

de C!eaarroll•"• (6) Nada de esto ea apego.do a la realidad. Se pasa por a! 

to la estructura econ6mica de cada paia, dándole importancia s6lo a la r! 

laci6a preducc16n-peblac1&n econ6mica. 

Per otra parte, la concepci6n del deearr~ll• ecen6mico ea un tanto 

parcial cuand• o• lo hace •n t&rminoa puraMento econ6micoa dejando de la

de el pol1tico dentro del proceso social. Sin embargo, como dice H. Jagu~ 

ribo, •1 la• actividades econ6micaa, culturales o peliticaa a• soparan ·~ 

jetivamente, el ••tudio del desarrolle ecan6mic• c•n su& propias catego

ría& y caracteriatj.cau ea v&lido, ya que to des los procesoG social ea •a

tán eatructural..mente r•lacionadea. Por ejemplo, ya a•a que ol desarrollo 

econ6mico preceda al de.liOarrollo pelitico y act6e como un aliciente dol 

miern• como auced16 en Inglaterra del eigle XVIII, o por el contrario, que 

el desarrell• politice precede y provoqu~ el desarrollo econ6mic•, ceme -

.uucedi6 •n la Uni6n Sevi6tica desde la r•voluci6n hasta el per!ed• de loa 

planea quinquenales. 

Ceme el desarrelle ecan6mico es ante tede un ~r•blema humane, ~m

plica portante, un cambio de mentali.dad; ea decir, üea•char todaa laa a~ 

tltudea ~ conceptos que no resisten la prueba dura de la realidad. La au

peraci6n de lea •aquemaa ea la t6nica dominante de nuestro tiempo y l• 

que define al hombre moderno. Es sabido que la rigidez de laa estructuras 

mentales constituye el obstáculo para llevar adelante el desarrello da 

nueatraa soci~dadea; es esa misma rigidez de estructuras la qu• impide la 

aplicaci6n de un estilo de gobernar en cada una de las 'pocas por la que 

atraviesa· un paia a lo largo de su historia. 

La cuesti6n'del d•earrello tien~ objetivos diferentes cuand~ a• -
trata de paises industriales de alto ingreso que cuando hablamea de pai-
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sea de ingreses bajes y mediano•. Mi•ntraa que en loe primeros so ha lle

gade a un nivel de vida elevade, c•n un indice do preductividad y grado -

de capital1zaci6n altoa, en •1 reQt& de los paieee, tales condiciones es

tán muy lejea de alcanzara• • por llegar n este. 

Si bien es cierto que l•s análisis del proceso de crecimiento de 

les paises industriales más avanzados hnn facilitado instrumentos que se 

podrían aplicar a nu•streo paises, e•~• les progresos t6cnicos o c1ont1!1 

cea; J.lbert o. Hiracbman n•s advierte: 11 ••• en las ciencias seciales debe

mea tener muche más cuidada cuando so teman esta clase de atajoa ••• dichoa 

anál.isis s&l• son aplicablea baje ciertas condicienes que ya fueron crea

das J>•r aituaciones espoc11"icas de un Momento dado, per tanto, mientras 

m&& Otiles s•an en condiciones dadas, menos fitilea serfin,probabl•mente en 

cendici•n•a per entere diferentea. Si a pesar de tod• tratamos de aplica~ 

la¡¡:, pueden convertir&• en largalil desviacionea en lugar de a.tajea. Cem• -

n•s heme¡¡: acestumbrado a ver la realidnd a trav~s de ciertos lente& te6r:! 

cea, probablem•nts paaar! i.uchi:t tier.p• anteo i¡ue podamou captar ceme -

realraen.te e.un. (7) 

De tede le mencionado anteriermente se puede decir que los paisea 

deaarrellades ptrsiguen la estabilidad econ,mica a los niveles de vida 

•l•vad•a que ti•n•n~ ae interesan par corre,sir la& tuertos variacionea 

del cicle econ,mic• y p•r cenqeguir máxima ocupaci&n. En lea pai&es oubd~ 

aarrelladea y en via» de deaarrell•, l~ preocupac16n central es elevar -

la• cettdici•n•s materiale~ de las grandes mayorías de la pDblaci6n, elim! 

aar la sub-ecupac16n~ es dscir, &alir del estancamiente secular. Deb•m•s 

agregar que desarrell• implica el crecimiente ecen6mice, m&s, una sensi

ble ~•j•ria en las condiciones generales de vida d~ la poblac16n. 

El cencepte de deaarr•lle es cemplejo aegdn el 6n1"ae1s que se qui! 
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ra poner •n ebjetive& per alcanzar. Aei p•r ejemplo, R. Fleres de la Pena 

entiende en tunci6n de un 11mojor y may•r e11ple• do loe factores pr•duct1-

vea que ae l•gr~ por la utilizaci&n creciente de los bienes de capital y 

de la tecn•legia mederna". (8) 

Para H. Jaguaribe, 11•1 proces• de desarrell• ecen6mice es de un 

crecimiento del ingreso real, caracterizad• per una mejor utilizac16n de 

l•s !acteres de la producci6n de acuerde cen las condiciones reales de la 

cemunidad y •1 ni.vel de cultura de la &peca". (9) 

Por otra parto, para M. Byh, el degarrelle consiste en ln forma- -

c16n de capital, es decir, en la adic16n neta de actives de un pais que -

garantice el mejoramiento au&tancial de les nivelea de vida. Dicho do 

otra manera, ea "la trane1ci6n a una estructura m6.s preductiva 11 • ( 10} 

En erecto, el proceso hiat,rico demueatra el deeplazamiente gra- -

dual de lau actividad•& tradiciennlmento censideradag como primaria& ha-

cia las &ecundariaa e de mayor preductividad; es t&n !uerte la tendencia 

a tranarerir man• de obra de la agricultura, ~ineria, la• indu2triaa ex

tractivaa y las actividades artesanalea hacia la industria de trano!erma

ci6n qua hey en dia domina el panorama ecan6mice mundial. En este sentido 

el problema parce• reducirse a la rormaci&n de capital y sl aumente de la 

preductividad del factor trabajo. 

Parece ser qua lau determinantes fundamentalea en la aceleraci'n 

del proceso de desarrolle sen la acumulaci6n de capital, la utilizaci6n 

creciente de tecnologia mederna y la poblac16n econ6m1camento activa. 

Eete 6ltimo es de mucha importancia que hasta s• ha pensado en que "la 

teoria del desarrollo econ&Mice trata desde el punto de v1ata macreecon6-

m1c•, del precese de expansi6n de la productividad del factor trabaje".(11)· 

Pero taabi¡n han eido deaarrollsdea c~ertoa m•del.es econ6aices. 
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r..a que tuvi,r•n m~a difug16n en la literatura econ6m1ca aon les de Demar, 

Barred y Hick&, 11a•n bastante titiles para determUar a C•rte plaze lag CO!_ 

dici•nea intornalil y externas del crecimient• equilibrado 11 (12). Utilizado 

aebretede en paises industrializades de ingres•& alt•s d•nd• se persigue 

el equilibrie entre la demanda efectiva y la eterta global, a.ai come la -

ecupaci6n plena de todes les recurs•a, e~pecialmente loa humanes. 

Dich•s eatudi•a plantean que el deaarroll• puftde entonderae media~ 

te interacci¡n de ciertea !acterea claVeQ de la ecenemía cuy• oemperta- -

mient• a• puede eba•rvar en tunci•nee matem,ticas • m1delea eoen•m•tric••. 

Este instrumenta1 que presenta hip6teais que pueden verificarse estadiat! 

cruaente cen auces•s 1bservad•a aplicanda m6tedea matemAtic•s cienti!ic•a, 

nyuda muche s•brat•d• para planteamientos o situacienes a tutur•• 

El pr1blema del desarr•lle econ6mico es, en definitiva, un proble

ma de economía din&mica, en la medida en que auponen un equilibrio que se 

desplaza en el tiomp• con ciert•a parámetres y relacien~s do determinadas 

variables establecida•. 

Pere veames un medelo a manera de ·ejemple. El de loa renerabradea 

Harred y Domar que public~ron ~iMultáneamente y en forma independiente 

sus respecti.ves trabajoa. Le h1c16ren a censecuencia "del estancamiento y 

el tem•r a una receai6n de la P••suorra de tinea de lee aft•a treinta 7 d~ 

rante la II Guerra Muadial. Desde el punte de vista de la hist•ria de laa 

id•as ea, desde luege, descendiente del siatema keynesian•, a pesar da la 

cen.8ecuci6n de ventajas cons:1derable• sobre ella en vari•s aspectea". (13) 

Para el •i•tema de Demar que tiene la ventaja de su sencill~z: una 

aeciedad tiene un ingrese, una parte de eae ingrese se ahorra sY y en 

•quillbri• ae iavi.erte I s: aY , en dende "s" os la propensi6n a ahorrar. 

E•ta 1nv•r•i6a preduce ~ueva capacidad. Si esta capac~dad se utiliza t•-
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talmente, el aument• resultante en la preducc16n y, portante, en •l in-

grese por unidad de tiemp• &s de '¡ =. ~ , dende k es la relac16n preduc-

te-capital. 

Por tanto )'::y ~ s Y :: -2.-, on dande el ingreso tendria y ~ 

quo crftcer a una tasa igual al cociente do la propensi6n a ahorrar entre 

la relaci¡n preducte-capital, &1 se quiere que la capacidad sea utilizada 

totalmente y si ha de prevalec•r el equilibrio entre ahorro e 1nverei6n. 

Mientrae que Demar se encuentra satis!eche con relacionar la inve~ 

ai6n hacia ad•lant.., con el aumente del ingrttsa qnr!I se tendria que conao

guir si ha de utilizarse la capacidad adicional resultante de ln inver- -

s16n, Harrod pone ~nfasis An ln mnnera en que ln inversi6n puede seguirse 

hacia atrás haatn llegar a ia tasa de incremento del producto -Y por tAn-

te del ingrese- experimentada por loe empresarios (14). 

Esta expea1c16n muy apretada del modelo de Domar func1on6 an pai-

sas como Estados Unidos e Inglaterra, 11ha mostrndi:t una versatilidad neta

ble: nea permito moatrar la tnca a que debe crecer la economia si se qui! 

re utilizar plenamente la capacidad creada por la inversi'n y, a la inve~ 

aa, el ahorra y las relaciones praducto-capital necesarios para que el 1~ 

gres• a.leal.ce una cierta meta de tasa de creci11iento 11 ( 15). Cen e ate se 

puede decir que el valor de estos Medel•s ea que, penetran en la dinámica 

del. procese econ6mico de dichui paises. 

Una politica de deearrelle econ6nico, para concluir, se hace impe

rat~v~ en nueatras nac~ones. Ea chsi generalizado la dema~da de un mejor 

nivel de Vida y esto se logrará con retormas a las estructuras econ6mica& 

Y QO~ialea de los paises, tomando en cuenta que la democracia se quier• -

a!ianzar en Am6rica Latina. Se debe obvinr a les mal•& dirigentes peliti-
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ces, sindicales y empresariales, y per el contrario, degtacor a les que 

tienen eep1r1tu de trabajo y eGfuerza realNente compartidea. Sin esto, la 

distribuci6n de11igual de ln riqueza seguirá erlotiende. He es nuevo decir 

que es urgente una tema de cenciencia realista y raci•nnl de la realidad. 

S61e el 15% de les pa1eee del munde son de altea ingrese&. En Am6-

rica Latina para la d6cada de los sesenta, el ndmero absoluto de pobres -

era ya de 113 millones de persona.e; la participac16n en •1 ingrese total 

del 20% más pebre se r~duje de 3.1% en 1960 a 2.5% en 1970, mientrns qu~ 

la del 50% más pobre se increment6 levomente de 13.4% a 13.9% para les 

mism•s aBos (16). Unn de las causas de la pobreza de todas las naciones 

se debe a la escacez de recursee pr•ductives que pesee una familia, y les 

que tienen no son bien rern.unerados debid• a que en general son relativa-

ment~ abundantes. A raiz de esto ~e evidencian dos cosao por hacer: darle 

una soluci6n detinitiva para terminar con lns causas d~ la p•breza, y da~ 

le atenc1.6n de l• pat6tice que significo. vivir hoy en situac16n de mise-

ria. 

Junto a eatoa ebstáculGs debemes agregar factores externos, pues 

de alguna manera la producci6n interna de nuestros paisea está destinada 

al cemerci• d• expertac16n y ae1 la actividad en su conjunte depende de -

las cendicie~es que guarden les aercados mundiales. El hech• radica en el 

desigual intercambio cemercial de nuestros productos primarios contra los 

preducteo industriales de les paisee desarrollados. As1, en 1986 el vel~

men de expertacionea de estea paises creci' en 2.6% can relac16n a 1985 1 

•n 1987 aub1' a 4.0% Y so espera que para finos de 1988 llegue a 4. 5%, -

p•r encima del premedio mundial, 4.3%. Sue iMportaciones, por otra parte, 

fueren decreciendo de 8.0% n 5.1% y 4.2% para los re&pectivoa aftas. En 

caabie nuestras ecenem1as sufrieren un descenso en exportaciones y aumen-
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t• en 1m~rtac1onea¡ laa primeras pasáron de l0.3% a 5.7% entre 1966 y 

1967 1 y ae presume que para 1988 quede en 5.5%. Mientras que nueqtras im

pertaciones pasár•n de un crecimiento negative de 6.3% paro 1986 con res

pecto a 1985, en 1987 !uo de 2.0% y para 1988 so proyecta on un 5.4%.(17) 

A est• debemes incluir el problema de las deudas extranjeras que 

se cenvirti' en une de los ebet&culas de mayar importancia para el desa

rrolle econ,~ice. 

La diacusi6n de ln deuda 1nternac1enal so ha convertid• bey en un 

preblema de debate pelitico. 

Aunque existe una diveraidad de opiniones sobre este problema, hay 

tres grandes lineas en que regirse. Por un lado, la cemunidad financiera 

internacional encabezada por el Fendo Monetar1• Internacional, que ven la 

deuda cgmo un problema de ajuste de la ba1anza de pa50G, ~ues lo importa~ 

ta eo la eficiencia de !lujea internacionales, y as1 garantizar el siste

ma menetarie internacienal. lMs deudarea ven esta situac16n c•m• un prD

blema de crecimient• y desarrollo ecan6micoa. Por su parte, lee acreedo

res ~•atienen que loa paises deuderea ne fuer•n·capacea de administrar -

eficientemente los recursfts !1nancier•a y, c•n más respeeabilidad y •rden 

en el sector corroopondiente ee resuelve el prob1ema. 

Si vemo~ en forma nuy breve les antecedentes de la deuda actual 

(18), pedemoe decir que deapu6e del choque petrolero de 1973-1974, varios 

paises latin•amoricanDe recurri~r•n al endeudamient• en gran escala para 

financiar aus d~ficit comerciales y ev~tar fuertes ajustes a sus ingresos. 

con le que mantuvi'r•n niveles de actividad aceptabl•s. P•r ou parte, l•s 

paises industriales se ajuetáren a este cheque petrelere can pe11ticao -

fiscales moderadamente expansivas y c•n pel1ticas monetarias no muy res

trictivas, las tasas de 1nter6s se mantuvi~ron relativamente bajao y la 
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carga del servicio da la deuda n• era muy elevada. 

Par• un segunde choque petroler• en 1979-1980 obliga a medidas d• 

c1naervac16n de energ&tic•s y suet1tuci6n de este. Se redujeron loa ingr! 

sos de los pa1a•a OXJ>ertaderea de petr61•• y en general la actividad ec•

n6mica declina afectando en rerma imp1rtante l•e t6rminos de ~ntercambio. 

Can eate y tasas de inter&s en ascenso, ae agrava la carga de la deuda. 

Lo8 bancos comercinlea sobregirados con sus pr6atamas, fueran tam

bi¡n afectados. De esta aanera se inicia el preces• per todes cen•cido Y 

enconada que, a fin do centinuar cumpliendo con las obligaciones, los Pa!. 

ses prestatarios necesitaban que la deuda se reestructurara y aumentara. 

L.s bances se empiezan a poner más r1gidos en 1as negociaciones a !in de 

cubrir sus riesgos. De esta manera. algunos economistas justifican la 1n

tervenc16n de organismes !inancier•s internacionales ya que deudores y -

acreedores no coinciden en el trato del problema. 

Cabe hacer netar que los paises deudores contrajeron la deuda ex

terna para pagar loa ~ayorea precios del patr&1ee por un 1ado, y para em

prender inve~siones con expectativa de condicienea ecen6m1cae mundiales -

m•jores, que ne se ~ateriali.zaron por paliticas econ6micas recesivas do 

lea pais•e industrialoa con el íin. sabretodo, de combatir la 1nflac16n. 

En l•e ~lt1Mos años, aunque los paises han realizad• grandaa es- -

tuerz•s de ajuste, muy pocos recuperáron su capacidad de cridit•. R. Del'!. 

busch afirma que las auteridades manetariao internacionales, tant• gebie~ 

n•s de pa1sea industrializadea ceme organis~•s tinancier•e• están sumini~ 

tran.de un "sistema de servicie 1nvaluntari•" de la deuda y algunes tunda.

mentalmente para llevar a efecto los programas de ajuste de países deud1-

rea ain qua tuviera exiteo de large plaz•. Aei, la capacidad de cr6dite, 

medida per lna relacienes deuda-PIB y deuda-exportaciones, hn venido dis-
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minuyend• en les 6ltim•s afies; y si bien es cierto que les intereses se 

pagáron con les superávit de la balanza cemercial, esto se deb16 en gran 

medida par una reducciGn de la 1nvers16n, afectando as1, directamente al 

crecimienta y deaarr•ll• econ6micos. 

Hasta la techa. como dice R. Dernbusch, "n• han habido grandes dis

turbios ocaaionadao per la deuda", pero ganas ne tal ta por parte de gran

des sectores pablacionales en las paises deudores en cuanto a la politice 

y social. Las medidas implementadas por el Fondo Monetario Internacional 

para el proble11e de la deuda externa, ne contempla las implicaciones de 

toda indole en la cueat16n politica y social en nuestros paiGes. De ahi 

la impopularidad que se tiene y su rechazo en algunes sectores de nuec- -

tras sociedades. 

l. 3. Aspectos generales de 111 industrializaci6n 

El desigual desarrollo hist6rico de las naciones demuestra en gen! 

ral, la relac16n estrecha entre 1ndustrializac16n y niveles de vida, pues 

se acepta que la preducci6n industrial representa la ouperac16n de etapas 

primarias de desarrollo. En cuanto a productividad, la actividad indus- -

trial se puso c&si siempre por encima de las actividades agropecuarias y 

extractivas principalmente. 

Ee claro que a raiz de les grandes adelantos tecnel6gicos que viv! 

mes, la agricultura ea incapaz per si sola de ser el elemento del desarr! 

ll• econ6mico. La diversi!icaci6n de las actividades es la que dá solid6z 

al sistema econ6~ico y proporciona mayores libertades de acci6n 1 y entre 

elles, una estrecha relaci6n entre agricultura e industria es un tuerte 

elemento para el desarrollo econ6~ice. 

Algunas autores consideran a la agricultura come base de la indus-
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trial1zaci6n. Ea algunos paises de América Latina se han llevad• a cabe 

retarmas agrarias para bien • para mal, sin embarga la estructura agrepe

cuaria todavia trabaja cen dos secterea: el tradicional, que produce para 

el mercad• interne y para auteconsume, y el comercial, dirigido al merca

do externo. Per desventura, en Bolivia predomina el primero con mucha in

clinac16n al autoconsumo. 

1.3.1. La Revoluci'n Industrial 

Exiote una diversidad de conceptea ssbre el s1gn1ficado del t&rmi

ne Revoluci6n Industrial. Sin embargo, en general se acepta que revolu

c16n industrial es un conjunto de transformacion_,s radicales en los pro

cesos productivos motivados por nuevos equipos, instru~entos y fuentes de 

energia que dinamiza las estructuras econ6m.icas creando nueva cenrigura

c16n en las relaciones &Dciales, pol!t:lcas y culturales dtt un periodo da

do. 

Ren6 Villarreal (19)~ plantea tr~s etapas de la revoluc:t.6n :lndu5-

trial. 

Ln. prim@ra comprende los fil.timos decenio& del eigle XVIII y la pr!, 

mera mitad del siglo XIX. 

El proce•o ae or:lgin6 en Gran Bretafla. El aug1 :r 11:0 peuterior c•.n

ao11daci6n tue pasible gracias a una serie de cendicienea que aparte de 

razones culturales e ideel~g:lcas, se dan cuatr•·s1tuaciones internas: al 

tamafl• de la poblaci6n y el ingrese per-cApita que configuraba un poten

cial de mercad•, la existeacia de una infraestructura mar!tima comercial, 

el d•earrell• de instrUment1s comerciales, bancarios y fiscales y la tor

maci6n -de recursos de 1nversi6n provenientes del sector agropecuario c•-

11ercial. Estas situacienes permiten a eu vez, aprovechar las condic1.enes 
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externas de tormnci6n y expansi6n del mercad• mundial iniciándose el pro

ceso de !armaci'n de capital europe• e 1ngl6s principalmente. En est• ti! 

ne que ver en mucho la revoluci&n en les transportes. 

En eata ¡peca, l•a pensadores de la ciencia ecen6mica com• ~1 eac~ 

c6s Adam Smith (1?23-1?90), el ing16s David Ricard• (1??2-1823) y •l in

gl6s John Stuart Hill (1806-19?3), d•jan atr&a a la llamada Escuela Mer

cantilista de lee sigles XVIII y XIX y su "revoluci6n c•mercial" caracte

rizada por: trane1.c16n de economías lecalea a nacionales, de t'eudalism• 

a capitalismo, de cemerci• exter1•r rudimentario a comercio internacienal 

extensiv• y dando importancia a lDs ~etales preciosos desarrellande aai, 

la econo~ia basada en el dinero y les precies, y aunque no os coneiderada 

c•m• un conjunto de doctrinas, el mercantilism• tuvo semejanzas de cence~ 

tes en divers~s paises europooa de la &poca cuyo elemebto comdn a re&al

tar es que se basaban en el peder del Estad• y los intereses del indivi

due 1ii1Ubordinad•a a l•s. del Eetade (20). 

Tambi6n eat•s pensadores llamados "clásicos" dejan atrá¡¡¡ a la Es

cuela F3siocrática d~1 sigle XVIII que a la cabeza del a6dico tranc6a Fraa 

~oise Quttsnay. con su tileeofia de la 11ley natural" planteaban que la 

verdadera riqueza s6lo se deriva de la tierra. Esta tilese!ia que r1ere

ci6 en Francia, se limitaba s6laNente a medidas designadas a subir la p~ 

ductividad de la tierra come mejoras de lee sistemas de arrendamiento y 

propugnar termas mAs ericientes de cemercial1zaci6n. A la indu~tri& la -

consideraban c•m• improduct~va pues, decían, combinan las cosas ya produ

.cidas y el comercio can1bia meramente las cosas de lugar. Elles son lea -

iniciadores del Lsiasez-taire.(21) 

Las condiciones econ6m1cas de desarrollo industrial prevolecien--

t~s en la &poca, necesitaba de argumentaciones para la ~roducc16n d8 ma-
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nutacturas. A. S~ith plantea la idea sobre la diviai6n del trabaja Y la 

acumulaci6n de capital. D. Ri.carde a su vez, c~n su teoria de ln renta 

ee conetituye en el defensar del nuevo orden industrial. Con su 11 P1"1.nci

p1•s de Econom.ia Pe~tica•t, R. Villarreal afirma que Ricardo so convierte 

en un• de les ponsader•s m~a importantes de la Pri~era Revoluci6n Indus

tr~al. Tambi&n ae dice que la eceno~ia clAsica estuvo donin&da por l•n -

contlictoe entre terratenientes e industriales ruaron a taver de esta 61-

time. 

Algunos camb~ea que •• d!n cen la I R•veluciln Industrial seni una 

gran transtormaci6n de la ~ndustria textil con la 1ntroducci6n del telar 

mec,nice, el cambio de la preducc16n nrteaanal por la preducc16n en ta- -

ller a centro de producci6n. La tua16n del carb6n con •1 acero llevan. a 

la ~nvenei6n y apl1cac~6n de la uáquina de vapor. Se desarrollan 108 altea 

horn•s de tundici6n y ee construydn el pri••r vehicule y buque de vapor y 

la primera locomotora. Por etra parte se crea la primera m!quina-herramieE 

ta: la forja mecánica de vaper. Tambi¡n debemos mencionar que ce crea la 

turbina hidráulica (182?), •l dina~• e16ctrico (1831) y al tol&grat• (1837} 

que al ~•r integradas c•ntribuyon mucho al desarrollo industrial. 

Aai, pedemos doc~r qu~ les sectores más dinámicgs de la 6peca fue

ron la industria textil, la ~ineria, la metalurgia y sGbrotede el trans

porte mar1t1me y terroviario que multiplic6 el avance de la~ da~ás act~vi 

dados. En cuanto a fuentes de energ!a, rápidamente !ueron desplazados ol 

carb'n vegetal y la lofia por el agua y principalmente el carb6n vegetal. 

LR preducci&n !abril apareci6 en esta &poca debido a la grupac~6n 

de lea talleres dispersos on domicilios a un s6l• lugar: la fábrica. Eot• 

requiria la cancentraci6n de l•a trabajadores lo que permiti6 un sist&ma 

de disciplina y contrel de la ru&rza de trabajo y de la que surgi&ron l•a 



22. 

naturales • . 
'Fer otra parte, se aband•nan las idea• del trabaje c•m• creador de 

valer, &ustituy&ndala por el cancepte de utilidad marginal donde el precio 

regula la •terta y la deManda. Sin embarge, esta economía se veia cueati.! 

nada llegando al punte culminante cen la depreai6n de 1929 dende los ec•

nemistas ya no pedian sostener que el mercado tiende automáticamente al 

equilibrio. 

El economista ingl6s Jebn Mnynard Keynos (1883-1946) roferma la 

tooria ec,a6mica de ese ••mento. Principalmente mediante su "Teoria Gene

ral del Emploe, el Inter6s y el Di.nero 11 (1936). Pero a ,gu vez, di.ce R. V! 

llarreal, que prebablomente se ha abusad• de la teoría keynesiana en lea 

afies pester1eres, aobretodo deepu&s de los aesenta. "De cualquier ferma -

le que acab6 por c•ntormarse tue una sociedad industrial can educac16n F! 

ra la pr•ducci,n, el ascene• de las clases medias y el consum• maaive de 

bienes durableg. El deeperdicie y las medaa c•nstituyerea a partir de lea 

a~es aoeenta, des iapertantea tact•roe de impulse de la demanda. La indu~ 

tria militar y en mener grade la del oapaaie, onvelv16ren valores a•cia

lee y trascendieron hasta la cultura". (22) 

En cuante a innovaciones t&cnel,gicas 6~ refiere podemos destacar 

la generac16n y transmis16n de energ!a elfictrica y su utilizaci'n c•m• -

fuente metriz on miquinas, 1lum1nac16n y comunicacienes; el meter el6ctr_! 

ce permite la convers16n de energ!a el&ctrica en mov1a1ente; 6ste, la tu! 

bina y el gonerader ol6ctrice caracteri.záron tocnel,gicamonte a esto pe

riede. El meter do cembuat16n interna per~ite la ut111zac16n del petr6le• 

Y algunea derivades·como cembuatible. Se deaarrella adn ~As el tranapor

te terreatre y ~a.r!tim•. Se deaarrel1a tamb~6n el procea• tecnel6gic• de 

aparatea.de cemu%1icaci6n; nace la ~ndustria eloctr6nica. Per otra parte, 



nace la tabricaci6n de máquinas agr!celas. La conservaciin y preservac16n 

de alimentos que se l•gra mediante la retr1geraci6n 1mpact6 a las termas 

de conaum• debido, entre otras ceaas, al deaarr•llo del proceo• da envas~ 

de y empacad•. Cea la retr1geraci6n se creáron nuevos materinlos aislan

tes de triot ns! ceme también les hules sintéticos, las !ibrao artificia

les y los plástic•s que prov•cáran una austituci6n directa de productos 

naturales¡ el algod6n ea sustituido por el poliester, la seda por el nylea 

y la lana ~r la fibra acrílica. A la vez que gran parte de preductoa ce

ráaic•a, aluminio, hierre y acere so sustituyen por una gran variedad do 

plásticea. 

En cuanto a la organizaci6n productiva, el progreso tficnico y la 

racionali.zaci6n productiva trajeron consigo la idea de eficiencia prodüc

ti va y con elle la divisi6n de tareas entre producc16n directa y adnin1a

trac16n de los proceaos, por lo que s• deaarrollan les principios t~6r1-

cos sobre eompertamientoe individuales en la linea de prQdueci6n, organ1 

zac16n,de la producci'n y la administraci6n. 

Per otra parta, el mercado laboral dabia ofrecer mane da obra cada 

vez máa calificada, pero n su vez, esta situac16n prevoca nueves ~•dos al 

aindicaliame ya que la eontratacián colectiva hacia desaparecer al sala

rie de aubsietencia dand• pase a les acuardeo provi••· La era de lee ing~ 

nier•a y administradores tlerece mientras que las huelgas se cenatituyo -

en la principal arma obrera ~e derenaa del trabaje. 

El papel del Estada toma mls· actividad tras la depreailn de 1929 

por les des&rdenee que eate ecasiena. 

Durante la II Revoluc16n Industrial, la hegemonía brit&nica se de~ 

plaza hacia les Estados Unidea. "La constante miBrac16n del viaje mundo, 

babia dade lugar a una nueva cenfiguraci6n en Norteam6rica que, entre •l 
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eep1ritu de frugalidad y conjunc16n do voluntades y oxperiencias 1 hab1an 

logrado una moderna arganizaci6n social y politica liberal desde su eri

gen, ein tradiciones tal vez, poro &in atavismo'" y con proyecto do na

c:!.6n." (23) 

La III Revoluci6n Industrial en ubicada, a partir de los aftas a•

tenta hastn nueatro~ dias. 

Eata etapa tiene muchaa y muy variadas caracteriaticae. 

La estructura preductiva de los paises industrializadea entra en -

un acelerad• preceao de trans!ermac16n ain que este quiera decir que ecg 

rra procese de expansi6n. Eatados Unidos so veia obligado a sostener la -

estabilidad econ6m.1.ca de sus sec1.os comerciales puesto que deode la dlica

da de loe cuarenta, este pais hab1a destinado gran cantidad de d6lnr a -

Europa para su reconetrucci6n. A !1nes de los sesenta se d~ una gran pre

&i6n sobre sus ree•rvas de oro y en 1971 rompe con el sistema monetario -

de paridades !ija• y con el patr6n de cambio d6lar-ero; se generaliza la 

Vigencia de ll!'s tipo de cambio flexible o fletante lo que provoca inesta

bilidad e incertidumbre en la econam.ia mundial. Por otra parte, en 1973 

la Organizaci6n de Paises Exportadores de Petr6leo (OPEP), triplica el-

precie del crudo ub1c6ndose en 12.80 d6lar el barril y ee dá dl fen&meno 

do la estan!lac16n -reces16n con 1nrlaci6n. C.n esto, las manufacturas en 

lee !lujos mundiales cáe y se generalizan medidas neoproteccionistas en -

el comercio mundial. En este, los paises desarrollados ven perder parte -

do su competitividad ante la apar1c16n de nuevos paises con industrias -

má• integradae y aptas a nivel internacional cem• C1rea del Sur, Taiwán, 

Braail en indu•trias como la siderurgia, textil, petrequimica básica, del 

calzad• y determinados preductoa electr6niooe. 

Eate hizo que los paises industrializadoG se dedicaran a modificar 
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sug estructuras industriales a !in de dar mayor competitividad y eficien

cio.. 

Por lo que &e refiere a cuestienea te,ricas, buena parte de los e! 

tudieaoa elaboran trabajes sebre el crecimiento econ6mico. Ocupáron la -

atenc16n les ~odelos de desarroll•, teor1as de las ventajas comparativas 

del comercio internacional y ejercicias de planeaci6n. 

Las dificultades de los años setenta sobre la econom1a internacio

nal y sus consecuencias como desequilibrios macroecon6micos y de producti 

vidad se tradujAron en desocupac16n e inflac16n, ru6ron fen6menos que e1 

keyneeianismo no consideraba. Sin embargo no aparecen nuevas bases te6r! 

cas y en la d6cada de los años ochenta retorno la teor1a cuantitativa del 

dinero, para quien la reces16n econ6rnica tiene un culpable: la excesiva 

extena16n estatal. 

En cuanto a innovaciones tecnol6gicas, primero debemoa destacar -

una intensa relaci'n entre el cientifico y el industrial para el desarr•-

11• de cada vez máa corto tiempo de las innovaciones tecnol&gicae. 

Se destacan siete &reaa tecno16g1.cas en esta Tercera Rovoluc16n 

Industri.al: 

1) Instrumentos avanzado& para estudiar, explorar y cenocer la ma

teria, cemo el micrescopio electr6nico, el espect6metro de masas, el cr•

mat6grafo y 1ee aparatos de rayos ultravioleta e in!raroja, llegAndoo• -

m&s tardo a instrumentos como el de resonancia magn~tica nuclear (RMU). 

2) Nuevo~ materialea cem• los no metálicos, polimeroa, cerhmicas, 

tibraa, superaleaciones y nuevos materiales inorg~nicoa. De la utiliza- -

c16n del hierro, cobre y aluminio se pasa especialmente al use del ailicie 

con el cual ee fabrican los transieteres hasta llegar al circuito integr~ 

do o "chip11 con el que se acelera el dinamism• de la micreelectr6nica. 
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El deaarrell• de 1•~ materiales cerlmicea Qen utilizado• principalmente 

per •u rosiatencia al deagaate y a las altas temperaturas. Las tibra• de 

grafito están siendo incorporada• •n vez de lo~ materiales met,licoa en 

laa induatriaa cama al tranaporte y el aerena6tice. Laa !ibras 6pt1caa 

sustituyen al cobre por au mayor capacidad en calidad 7 cantidad de into~ 

mac16n. Estas caracteriaticaa impactan aebreman•ra a laa telecemunicacie-

nea. 

3) En el manejo de 1nfermac16n y preceaou 16gicoe 1 en 19~5 se con~ 

truye la primera coaputadera electr&nica. En los setenta •• fabrican con 

circuitou integrado&. Se llega al microprocesador • chip auperinteligente 

que •s capaz de realizar proces•a 16gieoa sin la intervenci6n del cerebre 

humana. 

4) En medios de comunicaci6n pedemes citar nl sat6lite que es ca

paz de mandar seftales por re~lojo a cualquier punto do la tierra gin im-

portar ub1cac16n geográ¡ica. Con el sat611.te y la computadora oe logra el 

medie de cemun1caci6n e informaci6n ain la intervenci6n del hDmbro. 

5) La m6quina automatizada e••• las ~&quina•-h•rramientaa donde 

eliminan la intervenci6n del hoabre en la elaberaci6n de.un producte. Pe! 

teriarm.ente, a esta máquina-herramienta se le adiciona un dispoaitive de 

almacenamiento de me~oria y do pregramaci6n de eperacioneg para crear la 

mlquina multi-herraaienta, que con una s6la estructura y virtualaente un 

a6le metor realiza en un mismD lugar todas las operaciones del maquinada, 
1 

de eata manera aumenta la eficiencia al evitar el movta1ent• f1aico de la 

pieza a maquinar, aen laQ herramientas lna que ae tranaportan fisicamente 

alreded•r del preducto. Aunade a esta caracteristica de ahorro de movimie~ 

te, cen el diapeaitive electr6a1ce de memoria y control, ae hace peaible 

redi•eftar de 1nmed1ate laa secuenciaa de operacienes del m~quinada ain n~ 
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ceaidad de realizar ning{in cambio en la conriguraci6n fisica de la maqui

naria y equipo, el finic~ cambio est! en el programa de control de mem•ria. 

Ea decir, con el mieme •quipe de maquinaria se tiene ln flexibilidad de -

cambie tetal • parcial de la forma de1 producto a proceaar. A e5te Qiate

ma 110 le llama 11aiatemo, de aanutactura flexiblo 11 • Unido a eat• &e deaarl'! 

llan tambi6n los robota utilizadas en un &in fin de actividades desde la 

producci6n, pasando por la aupervi•i6n, basta el control de proceses. 

6) Medios de transporte. En 1957 la Unién Sovi~tica pone en orbita 

terrestre el primer aat~lite artificial (Sputnik). Ultimamente, lo~ tran~ 

bordadores reutilizables (Chall~nger, Columbia) y las estaciones espacia

les permanentea abren posibilidades insospechadas econ6m1cao e industria

les ·ya que estas estaciones se han convertido en centros de investigaci6n 

para continuar expleraciones de diversa índole. 

?) La biologia m"leculal', campo tecnol6gicn en que !!Curre el reen

cuentre del ADN (ácido deeoxiribonucléice), sustancia ergAnica que centie 

ne el c5digo gen6tico de informaci6n de la reproducc16n de les crganiemog 

vivoe. Mediante la biotecnologia se es capaz de mediticar la informaci6n 

gen&tica de lee seres vivos, por ejemplo en la agricultura permite tener 

una aelecci6n, crecimiento, reproducci6n y producc16n de eapeciea de muy 

alta calidad que se convierten a su vez en la baae para mejorar la espo

ci•. Se realizan experi~ent•• en ani~alea. 

Por lo expuest• anteriormente, los nuevos aectores dinbmiceQ que 

marcan la pauta industrial s•n la microelectr6nica, inrorm!tica 1 telec5m~ 

nicaciones y bietecno1eg1a. 

En CUéU!to a Cuente& energ6ticas oe reriere, la nucle~r es una de 

las que ya se utiliza¡ tambi6n existe la selar, geot&rm1ca 1 e6lica y mar! 

metriz que seguramente aerán utilizadoa cuand• se apliquen a nivel indua-
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trial. 

Par lo que refiere al mercado laboral, las innovacines tecnol6gi

cas tienden a absorver menea man• de obra y la nueva fuente de trabaje r! 

quiere del trabajader habilidades y capacidades ligadas al manejo y prec! 

samiento de la 1ntermaci6n. Los contratos colectivos para el salario deja 

de tener vigencia ya que el monto dependerá de la capacitaci6n de cada -

trabajador. 

El papel de Estad• en esta etapa sufre una retracc16n a trav&s de 

la privatizac16n de emprosae pfiblicaa en un•s cases, y en otros sirnpleme~ 

te se ded1.ca a coordinar procesos de reestructuraci6n industrial y promo

ver la innovac16n t~cn•l6gica. 

La III Revolución Industrial tien1t a Jap6n y Estados Unido• como 

los del liderazgo. Par eu parte Europa declina en t~rminos relativos y lo 

novedoso eliil la capacidad competitiva de los llamados "Tigrea de Asia", 

-Cerea del Sur, Singapur, Taiwán y Hong Kang.(24) 

1.3.2. Algunos aspectos de la 1ndustrializaci6n en Aa6rica Latina 

El preceso de induatrializaoi&n en Am~riaa Latina se di6 en di!e

renteo 6pocaa de acuerdo a las condiciones particulares de cada paie, sin 

embarge, la crisis mundial de 1929 que empieza con la quiebra dol mercado 

de valerea de nueva York un 19 de octubre, y teda la depree16n que trajo 

censigo durante la d&cada de los treinta y la II Guerra Mundial, ea gene

ralmente marcad• came el momento &n que se dan grandes cambios en la eco

mia latinoaaericana y desde luego mod~íica ta~bi&n su proceso de indus- -

trializaci'n con gran rapidez en algunos pai&ee. 

Baata •oto& aftos, nueetras ~con•m1ae se caracterizaban por su ter

ma de "desarrello hacia atuera", es decir, economiaa de producci6n prima-
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riaa ori~ntadae a la exportac16n. 

Sin embarge, debido a que en algunos paises se intensifica el dina 

mieme del sector externo, se estimuln la pr~ducci6n manufacturera local -

ya que se nece•itaban cada vez más servicios pnra la actividad exportado

ra (rerrocarrilea, servicies de r~parac16n 1 manteni~iento, etc.), con le 

que se pro~ueve el proceso de urbnnizaci6n y aa1 se ampliaba el mercad• y 

en consecuencia la demanda de productos ~anu!acturados. Esto ¡ucede ecbr! 

todo y en general en Mlxico, Brasil y Argentina. 

En Chile y Uruguay, de un mediano tamaflo de sus flercad•e, destacan 

por el esíuerzo de desarrollo industrial. Sin e~bargo Chile es frenado en 

más de una •cac16n por los altibajos de eu principal producto de exporta

c16n. De Uruguay se dice que la importancia relativa de eu industria eet~ 

ve a6lo deapués de Argentina en los 6ltimoe afies dn la d6cada de lo~ vei~ 

te, sus primeras etapaD fueren incentivadas p~r ~edidas gubernamentales. 

Otrea paises come Celo~bia, Per6 y Venezuela tuvL6ron esfuerzos -

m&s d5biles y aislado& de desarrello industrial. 

En Cuba, con un nivel de ingreses relativamente elevado, un grado 

de concentraci6n urbana e importantes ingenios azucareroa cenatituidos, 

fueron estimulantea de cierta grado de desarroll• industrial. 

En la ~ayoria del reato de los paises, un tamafie del mercad• peqU! 

fte, aai cemo impGrtaeiones de tede tipo de bienea tue la caracteriatica -

para deseatimular un proceso seatenid• de industrinlizaci6n. (25) 

Las invereioneQ extranjeras fueron coneiderablea, sobretede Ingla

terra que deatina el 20% de ou tetal a Am6rica Latina on 1880 y beata an-

tes de la I Guerra Mundial. A partir de ent•nces la hegeman1a de inver- -

9:1,'n ae traslada a Estados Unido.11 y parn el periedct 1928-1932 ln diatrib_l! 

ª1
6n de ~nveraiones extranjeras en la regi6n eran: 52% E.u., 39% Inglete-
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rra. 6.1% Francia, 0.7% Al•mani.a y 1.3% regto d~l munde, (26) 

En resumen, laa condici.oneu de 1.nduetrial.1zac16n de oata etapa fu! 

ren el creci11.iente dem.egráfice urbana que 1n!luy6 •n la ce111:poa1.ci6n, di

versit1caci6n y aumento de la demanda de bienes y serviciou. Estos hechea 

junt• a inverai•ne& extranjera& de magnitud, dan un dinamismo al de&arr•

llo manufacturera entre los cual.ea podemoa citar a telares mecánico&, in

du•triaa metálicas livianas, aliMent~a y bebidas, tabacos, calzados, ce

~en~ea, etc., le que ae denomina la industria tradicional. 

Durante la crisis ecen6mica internacional de 1929 y la II Guerra -

Mundial, la industria recibe gron impulse debido a la p6rdida de capacidad 

importadera por el derrumbe do l•o mercadea mundiales y el aialamient• en 

que ae vivi6 per la guerra. En este momento ae dá de manera global el 11~ 

mad• procee• industrial de sustituci6n de importaciones (SI). 

Laa expertaciones mundialea disminuyen en su valfi.111en tisico en 25% 

entre 1929 y 1933 y en 30% en el nivel general de precios, afectande a -

nue&tra regi6n conaumidora de impertacienea. Sin embarge, para 1953 cen -

la SI laa manufactura• predominan en el marcado mundial (cuadra 1.1); pa

ra la regi6n, el preceao de indu~trializac16n se cenvierte en la dinámica 

del crecimiente. 

Se toman una aerie de medidas por parte de los gebiernes, entre 

ellaa laa de pretecc16n a la incipiente industria, sin e~bargo, a raiz de 

este surgen les bances de fomente industrial, las desgravaciones tisaalea 

lea cr6ditem preterenciales ~ otro& instrumentos para favorecer la torma

c16a de capital en la industria y la diveraificaci&n manufacturera. 

E~ta divers1!1caci6n permita el ajusto paulatino do la induatria a 

la demanda interna. Se preduce tambi,n, ol desplazamiente de los recursos 

de la actividad ex~rtadara tradicional a la industria naci•nte, p•r l• 



COMPUS1C!ON DE.L (.:OMERC lü MUNL<lAL 

ten por-cet"rt&J"='S) 

Prod1.1ctos ¡953 

Arl:.!cu!os a11me:nt1.::1oz ".2."J 22 

Materias primc:.s: a91·iccdas :21 J~ 

Minerei 1-=-s 1 ·J ~!) 

Manufact:.1.wa~ 37 43 

FUENTE. C. Fw·taao. La Economía L3.t.1r1c;:..mericc.;1a, p. 71. 
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que el grade de aportura externa declina aa1 como la properci6n de las ·~ 

pertacienea en el preductG total; las im~•rtaciones son tambi&n decrecieA 

tes en la demanda interna de consumo e invero16n. En derinitiva 1 el desa-

rrelle industrial en esta &poca se dá para cubrir el mercad• interno. 

El grade de induetrializaci6n -entendida como la apertaci6n de la 

preducc16n industrial al PIB- alcanzad• hasta 1963 en Am~rica Latina, se 

puede ver en la Gráfica 1.1 •• Y aunque este indicador permite evaluar la -

magnitud de la expnnsi6n manufacturera tanto an t~rminos abeolutoQ cerne -

en relac16n al cenjunte de la econemia, no significa que lea dem&s eecte

res se hayan ceaportado de una manera similar. Por otra parte 1 los distin

tos ritm•s de crecimiento industrial en la regi6n, tuvieron caracteriati

cas propias de la estructura econ6mica interna de cada pa.is. En algunve, 

el compertamiente favorable de las actividades pri~arias orientadas a la 

exportaci6n 1 determina el crecimiento lento de la industrialización aun-

que la industria manuracturern haya registrado progresos muy importantea 

en t6rntines absolutos. 

Per otra parte debemoa citar " ••• el aumento de la 1.mpertancia rel!_ 

tiva del sector industrial en el conjunto de la econom!a ne se deb16 en -

general tanto a la expanoi6n de un conjunto determinado do octividadeg m! 

nuractureras, cuanto a una creciento diversi!icaci6n de la preducc16n in-

duatrial." (27) 

Y precisamente esta divers1Cicaci6n que se d16, no dej6 terminar 

la con!iguraci6n de sistemna realmente integrados; do eGta m~nera las eeo

nomias depond1an constanteaente de abaatecimientas importad•s de materia

les industriales de mayor contonido tec~al6gico. En otras palabra•, en •! 

ta etapa, la industrializnci6n no se dA come una especializaci6n de ramas 

induetr1~i~s. Tampoce como un ebjetive de peliti.ca econ6mica realínente 1~ 
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tegrade, aunque en algunos paises se supo aprovechar tal diversificación. 

Ap•yand• a la eatrategia de suotituci6n de importaciones los reg1-

menes cemerciales cambian, por ejemplo un tipo de cambio sobrevaluadG y 

cuotas y tarifas a la 1mpertac16n cen una alta tasa de pretecci6n entre 

les dietintea preductcu; industr!.ales. 

Al iniciarae la d6cada de les sesenta una buena parte de nuestrea 

paises enfrentan problema• intlacienarioa y de balanza de pagos, per lo -

que ae pepulariz6 la idea de que el principal limite al creoi•i~nte lo 

constituia la escacez do diviaaa; planear cuidadooamente el procese de d~ 

sarrelle e integrar las economías latinoamericanaa para incrementar el 

mercad• regienal era uno de los ebjetives 1 per la que se pusi&ran en mar

cha proyectgs de integrac16n com• el ALAI.C, MCCA y Grupe Andino en el qu• 

se dejaban ver les limites de la induatrializac16n sustitutiva encerrada 

en el mercado nacional. Sin embarge la experiencia reve16 que nuestros -

paises ca.rec16ron do la capacidad de concertaci6n política para convertir 

la 1ntegrac16n en un preceao deliberado y ambicioso. 

Por lo que toca a algunos aspecto• estructurales, se tueron acumu

lando las rigideces y tensiones: la distribuc16n de la riqueza y el ingr~ 

•• aeguia manteniende caracteristicaa de gran pelarizaci6n siendo un obs

t6cule ~As de la ••dernizaci6n de lea aparatos productives; las re!•rmas 

agrarias, loa proyectos de deanrrollo rural integral, la integrac16n cemy 

nitaria, etc., mostrAron en t&rminoe generales graves insuticiencias en 

aua efectos dinB.flizadorea de 1a arerta agrícola y en au capacidad de ab

•erci6B d• la creciente eterta de mano de obra. (28) 

C.n tod•, Amlrica Latina vive un proceso de reeatl"Ucturac16n de la 

industria hacia la expertaci6n de productos manufacturados, sobretodo pa! 

aea cema Braail, ·M&x:1.a• y Argentina que son los primeros en tal reestruc-
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turaci6n. 

A fines de loa años setenta y p~incipalmente en los ochenta e~ple

~a la ~ltima cris~s que se vive. En la rogi6n ln nagnitud del !1nnncia- -

miento externo, e1 endeudamiente extranjero acumulado, los probl~mas de -

diticit en la balanza de pagos, los prec~oe del petr6leo y productoa pri

marios en general, y el serv~cio de la deudn externa es la aituaci6n re

presentativa 

En efecte, no obstante que el crecimiente del producto para 1980 

•n la reg:l.6n fue de 6.1%, para 1987 eñe a 2.?% y •• oatimn que en 1988 el 

crecimiento se reduci~& a 0.6%. Lo~ más areetados son l•s paiaes exp•rta

dorea de petr61e• p•r la conatante varinc16n del precio del onerg6tic• en 

el mercado mundial (cuadro 1.2). 

La deuda externa lleg6 en 1987 a 409,815 m11lone& de d6lar, convi~ 

ti6ndose este• en el principal obatáeulo al crecime1nt• ya quo Am~rica 1-! 

tina bn eatade deatinando entre el 30% y el 40% do las expartncionea al -

pago del uervicio de la d9Uda externn. Haiti es ~l finice p81a que tuvo su 

indice de un d!git• en 198?. P•r e1 contrario, los ~ue destinan más 8~n: 

Nicaragua 69.9%, Argsntina 56.2% para 1987. Sin embargo se neta una t•n

dencia global, aunq~e l~ve. ~la dia~inuc16n de tal percantaje.(cuadra l.}) 

En cuanto a la inflaci.&n, paodernoe decir que en general. tueren loa 

afio• 1984 y 1985 que s• observan mayores indicen de precioa. En 1987 r•

aurge con tuerza ya que fue bastante generalizado eu alza; d•ce pais•• r! 

gi&tro.n nu~ento del niv~l de precie• (cuadre l.4) 1 siende ~icaragua •l 

pai• que m6s !uertement~ sufre can una in!lnci6n de 1225.7%. 1.9.a razonea, 

entra etraa coaaa fueron: ru~rt&a alzae del t1po de cambio, alt~s 1~pUe•

t•~. a las importaciones que elevan lo~ precios ds los productos, conatan

tea reajugtaa al procio de la gasolina, un ruerte y rbpid• crecimiente d• 
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Vara:1M 
ICUO.Jllda 

1900 1985 1996 1~87 19$& 1981-1988 

Alffnca Latina 6.1 3.8 3.9 2.1 0.6 12.0 

2.< -0.9 1.1 o.o 6.5 

<.5 6.8 3.1 o.9 15.2 

ft.EHtt, CEPAL; BallOCa prell•tnar 1983. 
1u Est.iaaciones preli1im.res. b; Patses exportadores de petr61eo: 8olm1, 
Ecuador, Mfxico, Pera y Venezuela, e: Pdses.no exPOrtadores de petr61eo; 
Arwitina, Brasil, Cola.lila, Cona Rica, Dli1e, El Salndor, Guiteula, 
Haiti, lbKLras, Niaragua, Pana,;&, Para9!Jay, Rep(bhca nc.1nicana y 
t.ir..ray. 

3,;_ 



Cuadro 1.3 

JVitllICA LATINA Y El CARIBE; P.ELACION ENTRE LOS JNTEF!SE.S TOlALES PAGADOS 'f 
LAS EXl'OOIACil'llES OE BIEJES Y SERVICIOS 

lp0rcentlJt!I 

----------------------------------------------
Pals 1990 1981 1992 1993 1184 1985 1986 1987 

---------------------------------------------
Amfric1 Latina 20.4 28.0 41.0 36.2 35.7 35.2 :).1,0 30.S 

El'POrtldores de ~tr6leo 1~.7 16.S 22.6 35.6 31.4 ~2.~ 35.2 15.2 
Bolivu 25.0 3"6 43.4 Yi,i 50.0 46.S 42.6 ~o.o 
Ecuaoor 18.3 22.8 3Cl.3 27.< 30.7 27.0 )0.9 31.1 
Mll{lCC' ZJ.3 29.0 4/.2 J7.5 JJ,O 36.0 )1,9 27.9 
Per\i 18.4 ;4.1 ¡5,1 29.9 33.2 :•o.o 26.1 22.4 
Vel"l'!zuela a.1 12.7 21.~ 21.7 20.1 25.2 32.8 26.3 

No ppcortadores de petróle-o 23.9 JJ.8 46.0 41.0 38.7 37.8 36.1 33.0 
Arl)tnt1na 22.0 35.5 53.6 SS.4 :i;,.,; s1.1 ':53.0 56.2 
Brasil 34.1 40.4 57.1 43.5 39.6 40.0 41.4 '.'1.5 
C:)!Qlib11 11.a 21.9 25.9 26.7 22.8 26.3 19.7 25.2 
CClsh Rica 1a.o 28.0 36.1 33.1 26.7 17,) 21.2 19.3 
Chile 19.J 38.8 49.5 39.9 48.0 43.5 38.ó 25.7 
El &1ivad0r ~.J 1.a ll.9 1:.2 12.1 12.~ 12.!i 13.2 
GoattNJa 5,3 7,6 1.8 s.1 IZ.3 14.9 11.s 16.3 
l41U 2.I 2.7 2.4 2.4 5,2 7,4 J.4 4.ó 
Hc:r'lc'Jras 10.6 14,4 Z2.4 16.4 15,8 16.2 15.5 16.5 
N1ccragua 24.3 37.4 .!J.8 4~.3 11.9 il.3 8.9 69.9 
Para1-1av 13.5 u.a 13,5 14.'J 10.2 a.1 18.5 14,a 
Rep. t·c~m1car.a 19.9 19.1 22.1 24.5 te.I 15.4 19.ó 19,6 

º"""' 11.0 12.9 22.< 24.8 JU '34.~ 24.7 24.0 

-------------------------------------------
A.ENTE, CEPAt.1 !?.alance preh1inar 1968. 
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Cu;ioro l • .f 

AIERWI LATINA Y EL CMiif!E: (1,-'XLUON tf PHClDS AL (~!JJ'!Il(f( 

1980 1981 1982 19$'.! J9S.f 19115 1986 19111 

-----------------------------------------------
Wnca latina ~6.1 57.6 tH.8 JJ!.l 185.: 2'5.J 64 .6 [87,! 

Arger,t1na 87.f l3l.2 2{15".7 4)3,7 6$$,0 :le5.' 91.9 178.3 
tlarbados: 16.1 IZ.J '·' 5,5 5.1 2.J -!.J.5 3.7 
Solivia ~: .. 9 .. ~.¡· n~.~ j~.~ 2!""'.:'. :·: ~'~· ~ ~f. (1 Jl.1.!': 
Srts:1J 95,} 91.2 9?.9 J 1~.2 ¡o:·.~ 2.:'S.l $.l,4 JJ7.J 
tolo1ti1a z~.~ 27. ~· 24.J 16,5 JB,:1 2~. :! 21.(1 :4.7 
CO!h Rte. 17.B 65.l SJ.1 ¡(I,] 17.3 il.l J5.4 i:J.6 
Chile 3¡,(' M 2(1,j 2:•.6 n.o 26 • .¡ J?.4 l?.9 
Ecvadcr H.S 17.9 74.J ~:.5 2'5.1 b." 27,J Ji),6 

El ~alvadcr 18.6 11.t JJ.8 1~. !t :1.9 JO•~· :;&. ~ :.1.: 
'.iuate11ala 9.1 s.~ -z.o l~.4 5.2 11.: :s. 7 2.5 
6u;:ana 8.~ 29'.(I l~.3 '" Haití 15.6 16.4 ". ~ Jl.2 :.4 J1.4 -Jl,J 

"""""" i:.s '·' e.e "" ),; 4.2 J.l 1.8 
Jua1ca :s.6 "' 7.0 16.7 31.:." !J.9 'º·" '·' Jifb1co "·ª n.1 5'9.S "'·ª 59.~ 6l.7 JO'S.7 i4J.6 
fJlcaragua 24.S 23.2 :1.2 32.9 5(1.2 )J4,1 !4],J 1215.7 
Pana.oí 14,4 4.:i ~. i 2,(J o.; (',.t ri . .i ;,(I 

Para~at 9.9 15.0 -1,2 1-4.1 2'1.8 ;.1.1 2.i.1 .:J.5 
Perú '59.' n.7 72. ~ 1:-5.J J: l.~· 1~J.i ) !2.'.' IN.~ 

R.,,, llo::11n1cana 4.6 1,J l.2 7,7 J3.I zs.-1 ;,5 1 .. ,4 

Trinidad~ Taba9':l 16.6 IJ.~ te.e !~ • .; H.I é.:- 5.i lJ,4 
Uruguay ~2.8 19.4 20,'5 "il.'5 '"' 3j,ij /ÍJ,4 59.9 
Vt?r'!!~h. 11.'!! 11.0 7.'J ?.(l J~.! ~. '7 J2, ~I :~.l 

-----------------------------------------------------------------------------------
flENTE. CE?Af.: Palan.:e Prel1•1nar ¡;f¡fr, 
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la em1ai6n monetaria para financiar el d&!icit del sector pdblico, sobre

ted• p•r las neca1idad1g vinculada& al gaato militar. (29) 

El PIB en 1987 crece 2.7% con re&pecte a 1986 pnra la reg16u; con 

•et•, el preducto per habitante s6le aumenta 0.5%, comparado con el 1.4% 

de 1986, retlejlndg&e en el empleo, pues la tendencia del desempleo en g~ 

neral aumenta entre 1980 y 1987. El indice m&e alte ea de 21.5% para Bel! 

Via y el m&a bajo ea de 3.8% correspondiente a Braail. (cuadr• 1.5) 

Per etra parte, el aecter que máa ap•rta a la generac16n del pr•

duct1 ea 11 manuracturere (cuadro 1.6). Sin e~bargo, por aer conaiderado 

entre lea aectorcG m~a dinámicos y productivoa, la tendencia estacionaria 

reflejada entre 1980-1986 1 &e puede considerar c•m• n• muy productivo, t~ 

mando en cuenta que les dom&s sectorea ob&ervan la misma inclinnci6n aun

que s6lo M6xico, Paraguay, El Sa1vader y Ecuador eu!ren tendenciao de de

creci~ionte. (cuadro l.?) 

Ea sabido por varies que les paises industriale• est&n inmersos en 

protundea procesos de reeatructuraci6n de sus industrias metivadoa por -

la• alteracionea de precies de les energ~ticea, cambies en la demanda, -

guatea de l•s consumidores y la co11petencia internacional, entre otro11. 

Tambi6n cabe mencienar que a estea procesos de ca~bio ae han incorperade 

nacienea c•me Chi~a y Uni6n Sevi~tiea, haciendo ver qu~ el preces• de ~-

re~atructuraci6n industrial es independiente de sistemas politic•s, ide! 

16gicea y ea•n6mic••· 

En Am5rica Latina 1os paises mlts industri'alizades como Brasil, M6-

x1.ce y Argentina, eatán tomando nuevas medidas, ya come &e menci•n6 ante

riermente, las r'pidaa tranatermaciones tecnol6gicas presionan al ajuate 

de 1ae eatructuras industriales para evitar el rezago en le· p•sible. 

En Argentina (30), el procese de induet1~ializaci6n '6.ltimo ertpieza 



Cuadro 1.5 

?¡(5 19$Q n21 !H.:: 1993 ~9d4 1~5 1?% !~7 

-----------------------------------------------------------------------------
Ar1tflttna 2.J "5 "' 4.2 3.2 ~. J <.6 5 .. 
Boh\llil s.a 9.i ¡e,9 13.0 l~.!i 10.2 20.(· 21.: 
Brasil 6.J 1.9 i.3 6.7 7.1 5.J J,6 3.9 
ColCllb1a 9,7 B.2 9.3 lt.S 13.5 14.1 )).Et 11.8 
Costa Rica 6.0 9.1 9.9 a.6 6.6 6,7 6.7 5.6 
Chile 11.9 ~.o w.o 10.9 18.5 17.2 1"3.1 12 • .s 
EOJador 5.7 '·º 6.3 6.7 10.6 10.4 12.0 
Guatettala '·º ~.; 9,: 12.0 14.2 12.6 
Horó.lras a.a '·' 9.2 9,5 10.1 11.7 12.1 12.1 
l!blCO "5 "º "' 6.7 6.0 <.e 4.J <.2 
Pan ... 10.4 10.7 10.1 11.7 12..4 15.5 12.1 H,O 
Paragu¡y 'J.9 l.~ ~.· S.l 7.J 5.2 <.I 10.0 
Pera 1.1 &.a 6.6 J,0 a.1 10.1 5.J 
UrU9'.ta!t' 7.4 6.7 11.9 15.5 H.O 13.1 10.i 9,3 
Yene...""Utla 6.6 6,8 1.a 10.s 14.J 14.3 11.8 9.8 

------------------------------·--------------------
Ft.ENTE. CEP~: [l)lill'ICe ¡:rell•anar 1988. 
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Cuadro l.6 

t~rcentaJH.I 

Sector 1990 1991 l9S2 Ba3 19'04 1995 1986 

-----------------------------------------------------------------

A9ncJltura,caza, 
pesca, s1lv1cultura 10.1 I0.5 10.6 W.9 J!),9 11.5 10.'4 

ln<IU!tru 
llinuhcturera 24,A n.o 2~.1 l¡,4 n.: n.;. :J . .i 

;ranspcrtes y 
CClllU'licaciones 11.-4 19.4 n.2 le.t "·' 1$.4 1a.2 

Em!1blec11uentci tlnM-
cieros, se9-1ros, bienes 
imueble! y servu:1os, 
alas•r~a!. l.?.9 13.4 13,7 14.2 14.) 14,4 14.6 

~rv1cios soc1ale!. 
C091.Nles v pers~ales 16.6 11.1 17,5 19.2 10.1 17.7 17.6 

Serv1c1os 
glbernuenhte!. 6,1 e.i 9,1 l.6 j,l 9.) 9.1 

------------------------------------------------· 
fl.ENTEI Proce-;;ado en base a CEPAL: fnJario Estadístico 1197, 



Cuadro l,7 

A.IE.RICA LATIAA Y EL CA'l!SE1 CliECJlill9HO flf LA !l'i!~JSTRIA f1¡\lo¡LfAC.WRTEP.A 

1ta:as u>1.iales r.ediasi 

---------------------------------------------------------
Pals 1990 J931 19S2 15'9'J 19'04 1m l<P"...ó 

------------------------------------------------
Ar9entina -J,8 -1~.o ·f,) 11.a '·º ·10.5 12.S 
Bolivia J.3 -7.3 -1:'.l.9 -6.7 -11.s -9.2 -1.c 
Bras1.t 9.1 -10 • .f -0.4 ·6.l 6.2 8.2 Jl.3 
Ccloct>a 1.2 -2.i -1.-t 1.1 6.•) 3.0 6.6 
Cc•ta R1c;. o.s -u.s -11.4 1.$ 10.4 J.2 1.1 
Chile 6.2 2.6 ·21.G 3.1 9.8 1.2 s.o 
Ecuador 1.8 Jl.l O.• 1.5 ·3.7 -o.s -0.1 
El Salvador -10.7 -10.4 -&.• .?.O J.:'.I 3,7 Z.4 
fu¡¡tec:ila 5.6 -~.l ·S.2 ·1.9 o.s -o.a 0.7 
Hc1ti 14.9 -12.4 -1.6 '" -~.< -.?.9 ·2.9 
HcndJras -2.9 .¡ .. -J.6 S.J 3.• -2.2 J,ó 
Mi'<lCO 6.9 6.4 -l.7 -1,8 s.o 6.0 ·S.7 
N1-;;ir:i91.1a 1-1.7 3,0 0.1 1.6 º·' -4.7 '·' Pana11a 5,9 -3.3 2.2 -1.a -o.s 1.8 2.2 
Piri~ay 13.3 <.J -J.7 -.f.2 •-5 5.0 -1.4 
Penl 5,7 0,7 -1.0 -16.9 5.S 6.8 14,9 
R~p. Doai1n1cana s.o 2.7 J,3 1.0 -2.4 -s.o J,9 
Urvguay :.4 -4.6 -16.9 -7,{I 2.8 -1.6 12.J 
Vene.."Ue!a -0.6 ·3.2 J,6 -2.0 J.5 3.1 5.1 

----------------------------------------
A.ENTE. (fPAl..1 Aroario EstadÍ'!itlCO 1987. 

42. 

' ·' 
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cen la subida de les gobiernos militare11 en 1976. La caracteristica ea de 

la suatituc16n de 1mportac1enes dirigida al mercado interne. dosarrell~n

dese bá&icamente con !uerte.; prot"ccioniamea. En este pre ceso, el. Eetadm 

juega un papel impartante ya sea come de transferencia de ingreoea en eua 

diversas ror~ae a como regulader de c•nflictoo sociales. 

IAa sectarea de un gran dinamismo rueron el metal.mecánico, quimico• 

y petraquimica11. 

A mediadas de 1975 se preduce una fuerte cr~sia y en marzo de 1976, 

can la aaunci6n del g•biern• militar se produce una recuperaci6n de ln -

producci6n de bienes de consumo durable y de capital. El gobierna eetab1! 

ce un programa de liberaliznc16n de mercad•a y posteriormente una apertu

ra externa tendientes a eli•inar regulaciones, subsidies y privilegios p~ 

ra incrementar la eficiencia de la econom1a. Y oi bien tuve cierto 6xito 

talee medidas, en 1978 ce inatrumenta una pol1tica monetaria con el obje

te de igualar la tasa de 1nrlac16n interna con la externa que fracasa. La 

enerm• sebrevalorac16n del peso argentin• arecta a la balanza cemercial 

permitiende la entrada masiva de productos importados. De esta manera: 

11 ••• el sector industrial se v16 afectad• per la crisis 116.s profunda de au 

histor~a, sus morcados fuer•n reducidos por leo bajos niveles de demanda 

da preduct•• industr:ial•e lecalea (tant• interna por la competencia de -

preductes impertades, ceme externa per el fuerte atrase del t1pt1 de cam

bie)". (31) 

En 1981, c•m• acción para la soluci6n inmodiata da los aectorea 

preduct~v••• •e teman medida• de corte plazo y basta 1962 c•n la revaler~ 

c16n del tipe de cambie y reotriccioneo a 1as impartacionea, se generan -

nu•vBJ11ente cendici•neu de pratecc16n al sector industrial. Do eata manera 

el aecter industrial logra p•aeer el mayor centrol del mercado; laa rea-



triecienes de la balanza de pag•a le brinda espectativas de median• plazo. 

Por otra parte, en e•te misme per1ede los cuadros gerencialea se desarro

llan notablemente. 

Sin embargw, sus pr•blemaa actuales de alta inflaci6n y altaa tran! 

rerencins de recursos vin pago de intereses ea una de sus principales ba-

rreraa. 

Ultimamente, Argentina vidne realizanda acuerdes camerciales aubra

gi•nnlee o•m• el de "Lo111a de la Lata" con M&xico, y el acuerdD cen Bra•il 

y Uruguay para ser un incentive m&e a au procea• de deearrelle industrial. 

Braail eatA cenuiderade come el paia más fuerte en cuanto a econe

mia ae refiere. se menci•na que durante prelengado tiempo tuve una taaa -

h1st6rica de crecimiento de la industria que se acerca al 9% anual y cer

ca del ?% del PIB. Tnmbi&n hubo una cnnsiderable diversiricaci6n del sec

tor; 11hoy en dia el paia tiene condicienea inmediatas de abas:tecerse con 

cerca del 80% de las máquinas y equipaa que necesita y quizás con algdn •! 

fuerzo llegaria al 90%. Las expertaci~ne3 ee han diveraiticade en beneti

ci• de .lae manufacturas, sobretede a partir de finea de los eeoenta". (,32) 

En efect•t hasta les primerea afias de ln d~cada de los sesenta la 

producc16n industrial crece 13.9% anual, mientras que el producto naciena1 

le hace al 11.5%. Par su partet el empleo industrial creci6 en promedio -

9.6%, el poder de compra de los salarios subi6 3.6% y el salario real en 

5.6%. (cuadroa 1.8 y l.9) 

Eete boom del crecimient• rue alcanzad• per la industria del mate

rial del transperte junto a les demás sectores ligados a oate, y la expa~ 

si6n de la construcci6n civil. Eate hecho ayuda mucho a la modernizaci6n 

de muchas industrias de bienes de consu~o cemo la textil, alimentos, da

da la rápida oxpnnsi6n de la demanda interna. La partic1paci6n del Estado 



't5. 
Cuadro J,S 

!966-1967 !968-1973 197·H980 

J, Blene:s de eonsu:io ... ll.9 5.0 
J,J N'<1deras 13 ... 2J,6 7.7 

ltransp0rtel (lJ,JJ f24.0l 13.31 
Crltctncos Y 
electr&iicasl 113.91 122.61 05.51 

J,2HoUadi!ros 3.6 9.4 •.s 
2. Blenes de cvital i.s IS.1 7.l 
J. Bienes 1ntersed1os 10.a 13.5 B.3 
ToWJ •anufactuns 6.9 1:1.9 6.S 
PI9 total ... 11.5 7.J 

----------------------
FteffE. CUlE: EC0001tfa de Allér1ea litina Ho.J2,p.54 

Cuadro J,9 

t968·t9n 1974·1980 1968·1980 

1, Poder de eOÍ!pn 3,6 3.0 3.2 

2. Valor agregado por trabajador 1.3 s.o 5.8 

J. ProducciM re.al por trilbajador !0.7 2.• s.s 

"· Sllano real por tr¡,bajador 5.6 ·0,7 l.S 

ftEITE. CIDE1 Econoa!a da: Alef.ica latina No. 12, p,SS 
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rue central tant• por el lado menetari.• y !iacal., come en su condic16n de 

inversionista di.recto g induciende a1 pr•ceso de invors1enes. El secter -

metal~rgic• se C•nvierte en la pri.ncipa.l raMa industrial. (33) 

A partir de 197~ y hasta mas • sanea 1980, ee realiza un gigantes

ce prec•s• de sust1tuc16n de impertaci•nea. En el llamad• Il Plan Nacional 

de DeQarrelle ae d& la creac16n de la induetria pesada erientada a bieneg 

de capital, industria de insumos eatrat,g1.cos 1 energia, química y metales 

ne terreaea. Si.n eabarge, la reaU.zac1.6n de di.ch• plan s61• fue efectivo 

mediante un rápide crecimiento del endeudamiente externe. (34) 

C•n la recea16n de la ecenemia mundial qua se vi.ve deade principios 

de la presente d&cada, Braei.1 ea arectad• y se dan fuerte~ reetriccianea 

en su Gttctor externo debido sobretodo nl aumento dol precia dol petr4leo, 

aumento de las tnaas do inter&a y raducc16n de los product•e de exporta

ci6n .. 

En este contexto, los sectores exportadores de la industria textil, 

_calzado, la agr•industria -como alimentarla, taba.ce, cuera y madera-, con 

l•s que uufron e1 may•r impacte dada au permanente expan~i6n do aua expe~ 

taciones. En cenaecuencia e~ecta en buena medida a lac inveraionea priva-

da.,. (J5) 

A partir de ••ta coyuntura que •e vi.ve, Brasi.l ae plantea politi

caa de industri.allzac1.6n r1u~atructurande a lea sectores afectad•• para 11! 

dornizarlos o deaarrellar nuevas áreas con alta tecnologia en el sector, 

• ambas cesaa a 1.a Taz. (36) 

M~xice, deapu6a de la II Guerra Mundial sigue su proce¡¡o de indus

trialización haata convertirse actualmente en un país "industrializado a 

nivel 1nterraed1• y de serv1.cioa11 (37}, deapu6s de ser un pa.is agrarie-mi-

nero. 
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Entre las d'cada.o de les cuarentas y cincuentas se dA, la sust1tu

ci6n de 1.11portac1.ones. 

C•m• en el caao de Bra&il y Argentina, en M6xico e1 Estado contri

buye en buena parte al preces•, su invorsi6n llega al 40% del tetal cen

trándDee en sectores estrnté'.ijicos C•taO petr6leo, energ1a el6ctrica, cam! 

n•• y agricultura. Los gectorea m's dinámico• fueron: siderurgia. produc

tea metálicas y qui•ic•e, y otro& bienes de conau.rao ceao alimentos, bebi

das, textiles, tabaco y calzado. En cuanto a las importaciones, miontraa 

la de bienes de consumo disminuye, la de bienes 1.nternedios y de capital 

crecen. (cuadro 1.10) 

Para el femento a la industr1aliznci6n jug6 papel impertante Maci~ 

nal Financiera -banca estata1 de to~ento- promoviendo y tacilitando cr6d~ 

tea a proyectos de inverei6n industrial. El Banco de M&xice rortalec16 la 

canalizaci&n del ahorro hacia lae actividades industrialea y siempre estu

ve la industrializaci6n en un "procese guiado cen proyecto de gebierno y 

de lee sectores ecen6mic1s, si bien pocao veces bien delimitados". (38) 

EB la& dea siguientes d&cadas, aumentar el aherro interne para re

ducir la brecha ah1rre-inverai6n fue une de los !actores de pol1tica ece

n611ica. Sin embarge, se recurre tn111.b1•n al exterior para t'inanci.ar algu

no.a inver•ione&, raz6n por 1a cual en ~ste periode se avanza y pretundiza 

en la •uat1tuc1.6n de bienes 1.ntorm.ediea y de capital. Entre lo.;: que pre

aentC..ren 1mpertantes incrementos eatán: arte:tactos Retti.1:1.cas 14.0,;., art~ 

laat•• el6ctr1ce• 12.8%, veh1cul•s y acce&ariaa 12.6%, productas qu1m1c•a 

9.8~ y co•unicaci•n•.& y transp•rtos 21. 5%. 51.n embargo, como se dijo ant~ 

rtiaraente,.el endeudamiento externo rue el compensador d•l d6tic1t de la 

balanza eomercial. (39) 

EB 1961 ae e•tablece el Programa Nac~onal de F•=ente (PRONAF) deb! 
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C1.1adro 1. 1 O 

MEXlC:O: !MPORlHCl.ONI:.$ MANUFACTURE'RRS 

(po,..centC"ljesJ 

1940 1950 

Bienes de c~pital 51) 59 

.81en>:!:s de cons1.nnc• :25 to 

FUENTE. Procesado en base: a R. Vtllarr..:al: 
"México 2010 ••• ", p.207. 



de a la crec18nte ~mpertancia de actividad ecen6mica en el limite geográ

!1c• con Eatndoa Unidooliil. Este organ1om• se dedica desde rortal.ecer nex•• 

ecen6micos entre las zanas hasta ro~entar el turiqmo internacional. En. 

1966 1;e pene en práctica. el 1tPlo.n de industria.lizaci6n en la frontera ns~ 

te del pa1s 0 y asi desarrollar eentros ecen6m1cos industri&les. 

"El. legro m~a e:1.gn1!1cat1.vo en eatb periodo rue haber alcanzndit a_! 

taa taaaG de crecimient• con eatabilidad de precios. Sin embargo, rue a 

cesta de un permanente deaequilibri• extern• r~nanciad• con capital ex

tranjer• y d& un creciehto d&ficit guberna1tental y solventad4 ~r endeud~ 

miento". { 40) 

A pnrtir de 1970 y hauta 1978 ae r~alizan intentou per continuar -

el modelo auotituci6n de importaciones en ~l proceno induatrializader, 

sin ~mbargo, ontre 1978-1981 el proceso de desnrr•llo se suatenta en 1aG 

expertacionea de bidrocarburoe. La cconornia mox:tcana crece a una tasa --

anual promed1o del 8.0%1 pero es el oector petrolero el principal aporta

dor ~l producto. (cuadro l.ll) 

Con la monaproducc16n petrelera sft deja de lado la •Unt~tuci6n d& 

importaciones y en 1982 viene una cris~s de desequilibrio externo y ae d! 

jan ver los tu&tteis problemas estructura.les del desarrolla industrial que, 

tenia una eacaua int~graci6n en el ceMercto •xterier, poca articulaci4n -

con los d$~&s sector•a econb~icoa y l~mitada competitividad externa. (41) 

El1 &l aexenie del presidente Miguel de la Madl"id (198<!-1986), el 

procese de industrial1zac~'n estuvo condicionado por la crfg~e econ,mica 

y recea1611 que Ql!J vi vi'. 

El sector de la tranaformac16n, gcneraln.onte el mayor .aportader al 

PIB industrial (gr~rica 1.2), es afectado por la reeesi6nt aituaci6n que 

Ge refleja an el deteriore del poder adquisitivo y del ~alari• real. 



Cur.dro 1.11 

>EX!Cll: PIB. llil'ERSIC>I, EJro!lf;:tlJ<ES E 1"'001r;:mEs 
1916-1931 

ltasas de crec111110tol 

197ó 1917 19Je 1979 l!l!JO 1931 

-----------------------------
Prodlcto Interno 
Bruto •.2 ),4 B.2 9.1 8.J 7,9 

lnversitn fÍJil t>ruta º·' 6.7 1~.2 20.2 1-4.9 14, 7 
P\lillca l.6 6.l 31.6 17.1 16.7 15.8 
Privada 6,1 6.7 5,1 21. 7 13.7 13.9 

Ex?crtaci~ 
teta les 19.4 27.2 30,4 45.4 71.6 28.J 

Petroleras 21.1 8',2 79.6 llJ.3 162,7 39.6 
Ho fi!tro1aras 16.• 16.B 16,3 14,S -2.7 J,J 

l.1P<1rtac1ones 
totales -6.0 -9.S ls.8 51.J 57.2 27.! 

-----------
F\EHrE. R. \lillarre.lr "Mbico 2010 .. ,•, p.224. 

so. 
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Aai, a partir de 1982, seg6n R. Vil1arreal. 1 surge una nueva etapa, 

"etapa de despegue de la sust1tuc16n de exportaciones 11 , 1n:Lc1ad0 n partir 

del deseen•• del precio del. petr6lee a mediados de 1981. 

A tineis de l.987 laa exp•rtaciones petr•leras fueron cercn de 8,700 

mil.lenes de d6lnr, mientras que loa ne petr•leras fueron de 12,000 millo

nea de d6lar y laa manutacturerae alcanzan la cifra r~cord de 10,000 m~

llones de d6lar. (cuadre 1.12) 

Se menciona que las razonea dsl nuevo medelo de sustituc16n de ex

p•rta.cionea son: a) entre los ractoreo macroflcen6micee, q,ue el aumento de 

los exportaciones manurncturerae se debe m~s a ln capacidad instalada --

ecie•a de la industria y l.a necesidad de encontrar nuevos mercados ante 

la caida del 111erca.do interno -por la recesi6n- que a nuevas inversiones, 

aubvaluaci6n del t1pe de cambio que significa un incentiv• • subsidio del 

exportador, la baja de los salarios siendo au nivel cuatro veces par deb~ 

jo a lee de Taiwán y C•rea del Sur. b) entre l•a ractoree de una nueva P!. 

litica c•mercial, el Programa de Impertac~6n Temporal para la Expertac16n, 

intru111ente en 011e el exportador tiene libertad de impertar Cctmp•nentea, 

maquinaria o matoriaG primas que por precio o calidad ne cumpla requisi

tes en el aercado interno, el rinnncinmicntQ a lae exp•rtaciones instru

inentnd• p.9r el Banco de Comercio Exterior, el crec1mientu de la impGrta

c16n en la balanza comercial, aumente rl."1 11 prime rate 11 y en conaecuenci.a 

de la 11Liber11 , 1• que praduco un aumenta del servicio de 1a deuda extran

jera, Y el ne:rviosi.em.• cambiari.o que provoca la i'uga de cap1.tales. 

Aai pues, para M~Xice, e1 proyecto de la sustituc16n de exportac1.! 

ncs es viste come el elemento de reeatructuraci6n industria1. 
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19Sl 

11'6< 

1985 

1986 

!997 

Cua:jro 1.12 

>EX!CO: El<>l'l\ l>E N'SPfa.t l>E LJl 5US!l!t.Cl0!< N' EX!'Cl!lA!IOM'S 
ll'l~·t9S7J 

Clone!: 
tot.Jes 

¡ 

21,m 

22,:JJZ 

2<,!Só 

lt.6;J 

16,0ll 

211,716 

"""" petroltns 
2 

t6."n 
((),(111 

J6,t07 

t.f.167 

6,3U7 

8.746 

E.'l.potta
c1~s 

oo PttroJens. 
3 

... 153 

6,295 

7,45J 

s.sn 

9,721 

12,000 

-----------

Can 11cr.es de Oóhr J 

()poruc10-
nei; de •a
Nhttuns 

"' 2/J 

3,386 n.6 

5,,449 1J,9 

6,8'3 68.6 

6.•ie GS.2 

7,182 39.3 

J0,577 '42.2 

411 

22.< • lS.9 

ie.2 24.4 

31.• 2".2 

Jl.8 29.7 

60.7 18,S 

57.8 Sl.O 

------------
FtENrE. R, Vilhrrealt •wéxico 2Uto ... •• p.266. 
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Capitule z.- FO!llLICIO!I DE CAPITAL EN BOLIVIA 

2.1. Anteri•r a la 6pecs del ••taft• 

Al deacubt'imiento del continente americane, la cero na espafiola •• 

cenat1tuir1a en el imperio raás podero&i• de l.a ~poca. Pero ese domini• na-

ce precisa.mente el Nueve Centinenbe donde las a•ciedadea prehiapánica• 

-c•m.• man• de obra muy barata-, y las enoriiles cantidndae de ero y plata 

-ceme riqueza-, serian loa pilares de su enorme eatructura, siguiendo las 

reglas de la cencepci6n mercantiliata ( 1) que prevalec1a en la 6peca ante 

la decadancia dal si•ter1a feudal en Eurepa. 

A partir de la uni¡n de las dos culturas empieza en nuestro centi

nante el proce•• de acumulac16n, aunque en torn:a primitiva puea leo in

dios eran explotadas con t•rmaa peores que el eaclavisrao en laa 11.inaa (2), 

para la extracc16n del •r• y la plata principalmente¡ ebjetivo <iuico •n. 

••• entencea de la raz6n de ser de loe eapai'iiale• en lo que bey •• S.11.via. 

El Altiplane -alrededer del 15% del territDri• nacienal-, de clima 

trie 1 terreno 6.rid• y viente.a helad•& •e la regi'n dende ae desarrall6 ~ 

centin6a el prece&• de expl•taci6n de mineralea. Alli ae fundar•n la• ---

principalea ciudadea de la &poca y 

ci6n minera con la corena es:panola 

eatableci' el vincule de la preduc-

Empieza a despeblarse el campe y la actividad agricala, puea teda 

la atenci6n estaba dedicada a la extracci¡n de minerales requerid•• y au 
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expertaci6n a la metr'p•li. El Alt• Perfi • Charcas -hoy Belivia- era cen

eiderade c•m• un simple mercad• c•mplementarit de la ecenemia peninsular, 

pue• lea eapaft•lea ingreaaban preductea agric•laa 1 manufacturera• praco

dentoa de Europa y trasladaban a Eapafta particularmente lea metales pre-

•1••••· 
Paateriarmente se introducen 11& abrajea que preducian pañas, 111m.

brer1u, etc., fundamentalmente para el mercad• de Peteai, la regi6n m~c -

rica an 11ineralea. Aunque las abraje.e ne tuvieran el auge de las minas, -

•• prefigur6 la etapa manufacturera de la calenia. 

El gran centra ecan,mico era Patao1. que can aus enarruts riq_uezaa 

do minerales en su.e cerrea, era abastecida de var1ades praductea de19de 

las regienes más alejadas del munde. (3) 

E11pere, deb1.d• a su cruel expl•taci6n, lea saetares mineras e11p.1e

zan a dar aintemac de declinac16n a mediades del sigle XVII y principies 

del XVIII per la diem1.nuci6n en su preduoc1'n da las vetas existentes, -

aunque lea :raci11ient•• en p1·otundidad seguian Gienda rices. 

A !1.nalea del aigle XVIII empiezan a daraa manitestacienee da emB.!_ 

aipaci6a, censilidfi.ndese esta, con el deteri•r• econ6mica que se vivia. 

Al o•pezar el aigle XIX les cenquiatad6res pr&cticamente abandenan 

la minería, :ra que ne tenian el mener inter~s en invertir para reali.zar 

mej•raa en el cam!>9 t'enie• y deunrrollnr aón a~D la 1.nduatr.1a minera d• 

•xtracct6n. Unid• a eate, la man• da •bra minera habia diaminuide, entra 

etra• c••aa, per la brutalidad a que hab1nn sido •ometid•• en el trabaje 

•iaere; a l•• contlict•• entra l•• dueH•• de las ~inaa, hacendad•• y lea 

curaa ~ara mantenor a les indigenae baje au• reapectiv•• demin1oa; laa -

P••tea de que eran objete a1 vivir en cendieiones inhumanas y las l6gicas 

huidaa a ragienes ale.1adaa. 



R. Ruiz cita en au ebra mencionada •trae causas del deteri•r• de 

la minería de la plata: falta de capital, irregularidad en el abaateci- -

miente del azegue, falta de c•necimient• entre aquell•e comprometido¡¡ en 

eperacienes ~ineraa y loa alt•a derech•• exigid•& por el gobierne 

el preducte de las rdnaa ••• El eQjetiv• de cada persona cempr1metida. en 

la 11iner!a ha •ido e1naecuentemente ebtener du.t"ante el peri•d• de au vida 

una cantidad le rn§.a grande posi.ble de mntales precies•• 11in importarle lea 

•istema• de trabaje, la aeguridad de aua trabajaderes; eato, aunad• a la 

ralta de ceneciaientoa, ha hecho que la mayor parte de l•• trabaje• •• -

erectden en una terma ruda y bárbara. (4) 

Ea decir, no hube innevaciene• an la planta productora y do traba

je, ni ta=p•c• progre••· Pero ta~bi&n hube una clara ralta de inversienea 

a pecar de loa 6,??4 ~illenec de d6lar que produj• en tre• Qfgl•a lae mi

nas del Alto PerO. (5). Esto ae debif a la prehibici6n de ln 1nstalaci6n 

de tede tipo de industria• y de preducci6n agrícola arguyenda la cem.pet•!! 

cia·c•n praduct•• de ultramar e incluae con •tras c•l•n1a• qu• n• disf>4'

•1an de metal•• pr•ci••••· 

El 6 de ageato de 1825 Bel.1.via logra au independencia de!init1va 9 

aua relaciones camercialea tiende a di•m.inuir con Buenos Aires y •• rain! 

cia.11 cen Lima (cuadre 2.1). 

La c•mpeeici6n de la• impertaci•ne• eran manufacturera& ae algad6n, 

lana, ••da, lino, cuchiller1a, vidrio•, altareria, bierrei, dtilea para m~ 

ner!a y azogue. Mientra• que laa exportaciones eran la plata, ero y eata

fio; lana de vicufla, lana de alpaca y piel•• de animales ailveatre•; aun

que la pla~a supera ceh m.ucbe en valer y volómen. 

C•m• ae puede ver, Belivia nace c•m• Repdblica siendo eminentemen

te m~neproducter y con una gran dependencia del mercado externo, noatran-



1825 

1825 

1826 

,_._,;:..jro 2. 1 

l/11;..··_¡;.·· -.!(•NE.$ VE UL lRAMAk 

- ::·>: ·- 1 ~. ·- i & d.;a Bt..1enos: Aires 

1'300. 000 dólar 

l'ú0~1,000 dé.lar 

1 •23:.,i,4'58 dÓlar 

1 '344,691 dólar 

FUENTE. Rerié Fuf::: El DrarnEi de Bolivia, p.J4. 
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d• au vulnerabilidad c•m• con.eicuencia de la declinac1.6n del. gran mercad• 

del &rea minera y atectande la incipiente indu•tria manufacturera cempue~ 

ta b6.aica.mente per les centrui textilea, articules de artesiania, jab6n, -

cera y v~dri• de inferier calidad. Per etra parte, el ganad• vacun•, la 

producci6n de cereales, el azdcar, caca•, ate., fueren tambi6n afectada a 

c•raa cesecuencia de la declinaci6n de la praducc1&n rd.nara. 

Ea aa1 que laa grandea ciudad•• m~neraa, principalmente Pete•i, V~ 

rillll un preceao de dea1>9blamiente 7 te111ar1an auge laa ciudades con rag1.•

aea agricelas circudante•. 

En fin, Belivia nace cesa tal, can una p•blaci6n de cerca de un •! 

116n de babitanteu, con una extens16n territorial. de 2'363,769 kil4metr•• 

cuadradea, aon peblacienea 11.uy p•e• ceraunicadas debid• a las grandes dia

tanciaa que las separaba y con una diversidad de grupes 6tnices 1 1.di•maa 

y ceatuabrea. 

La carencia de una in!raeatructura de medi.os de cersun1caci6n ac•r

de c•n la 'poca fue el racter del inicio de la desarticulac16n de las di

versa• reglen•• e•on6aicaa¡ aunque la geografia tiaiea del paia pr•v•c' -

el aialanlient• regional. 

Y ea juatamente este une de l•• ~•tivee por el cual Bolivia surri~ 

ra deamembraci•nes territerialea, 1116.a de la mitad en l•s cuatr• puntea -

cardinales (cuadre 2.2), med1.ante guerras- • cenoeeienea. Par•, indudab1o

mente el •&s sentida y deplerable desde todo punto de viata tue el que 

Chile qui.tara a Belivia la parte del territori• que le comunicaba cen el 

Oe6an• Pae1f'1c•, c•av1.rt16nd•l• en un paia mediterrllne•. En este sentid•, 

•• ha· oenvertide en teda la ••ciedad beliviana en parte de un deber c1v1-

c• y de cemprermi•• irreatrict• par seguir dando cause a tal situac16n de 

manera que •e legre el acces• direct• al mar¡ fundamental para el c•merci• 



""-lVlA: l>ES .. "1!RAC!~S TEllfUl(W;!Al.ES 

~flcie total cn91nal 118251 2'363,76i J0&.0 

Ttrntono PUdldo •nt.t Sras.U 490,430 26. 7 

lerritorJo ptrdtdo anU Perú 25-0',00Q 10,6 

Ttrritor10 perdlde ante Para;uay 234,000 9.9 

Terr,torio wcUdo ante flr9E!tlhna 110, 759 1,2 

Terr1t.orto sitrdido ¡ntf Chile 124.666 5, t 

tohJ l '26'5, 188 5-4.2 

5tfrrtrfícii1 &ctual H99:5> 1'098,581 .f5 • .S 



exteri•r beli viane. 

Mientras tante, Bolivia de ser un paio dedicad• a la ~iner!a, ae 

dedica mementheai.f"nte a otros aecterea qua po•teriermante serian conaa.l! 

dad••• La econemia de la plata obtiene nuevaaente un auge relativo en laa 

6lt1ni.a• d~cada• del aigle XIX principalmente p«tr laa msjeras tecnol6gica.u 

en la rama minera. 

Una parta de los recursos exiatsntoa, de.upu&s de loa primeros a6oa 

de vida independiente, se volcáren al aect•r agricela con!ormándeae una 

•atructura agraria compuesta de tres aectorea: la c•rnun1dad indígena, ba&!! 

da en la econemia de subsi8tenc1a¡ la hacienda feudal, basada en la act.1-

vidad mercantil y de <iUtQsi!ficiencin y la pequefla prepiedad, desarrollada 

bajo el amparo de la hnc1~~d.'3. feudal. Eeta fore1a de acurmlaci6n, no ebs

tante sentar las ba6~S de la producci'n agropecuaria, en el to~d• tue una 

r•rma mAe de explot;:¡ci6.:i: 11se habían agetado las mi.na~ de plata y habiaque 

buscar, por parte de cl:is~ dorninantft, etra fuente qus generara excedentoa 

econ61Dicoa 11 (6). Y es así que a. t•d• lo larg• del pr1mer siglo co11• Rep6-

b1ica, Bol1via vivo severas criais a•cialeo cen ~•tivo de la redefinici&a 

del patr6n de acurnulaci6n que tendría. 

En efecto, lee primero 70 aftos de vida independiente, fue de una -

d1.verai.ticac1'n de la economía, pr1cipalmcnte en el sector agropecuari•. 

Para 1847. cen 1 1 373,896 hab1tant~s fueren cultivada• 70,000 hect!_ 

reae para 19 preductos. Pero c•mplementaria~ente a esta, se real.izaren a! 

gunaa importaciones come arroz, papas y aj1, pr~ncipalmente de Perd. (7) 

Las técnicaa agrícolas no eran muy medernas y el siete~a de1 lat1-

tundi• teudal funcionaba n• dol rendiDiento de la tierra, mino del traba

je del 1ndie intensificando la jornada, pueste que las formas de preduc

ci&n tenían pace .incentivo de medernizarQe per el mercad• limitado y el 
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••caso deaarrell• de l•s medi•a de tran•p•rte. 

Per au parte el secter rli.nere haata. bien entro.da la segunda 111:itad 

del aigle XIX, era inu1ntivade c•n fines 11eramente fiacnli.utas, ea decir, 

obtener ingreaes;: dol erario p•r cence_pto de expurtaci¡n de plata; ae te.12[!. 

ron váriaa medida• •n el si•tema impositivo, por•, tán peco integrado a 

la pe-litica econ6m1ca quo al ~inalizar la d6cada de 1870, Bolivia sufre -

au primera cr1sia aevera. Laa causas especiticas, una producci6n insur1-

c1ento acerde cen e1 aumente de ln. demanda y un t'uerte d6!íc1t de la ba

lanza comercial. (8) 

Este d¡ficit en el cetnerci• e%ter1er está !ntima11ente ligado a una 

agricultura de aubsiatencia oxiatente y peca actividad de la minería de 

la plata; a1tuaci6n que se prest6 para pla.nt aar de25arrollnr imp•rtantea -

vincules con el mund• exteri•r y consolidar una fuerte estructura del se~ 

ter c•11ercio •. 

La Revoluci6n Industrial iniciada en Inglaterra no es ajena en Bo-

11 vi.a y "la eligarquia nacienal no tiene otr• recura• que uncirse al ca

rre del pregres•" (9) • .Em.pere, JH •bstante el. iapertante deaarrelle del -

aecter expertad•r, e•te primor intento de desarrolle industrial ne tuvo·

un preyeat• do politica de largo plaze. No incidi6 en terIDa trascendental 

al conjunte d• la econemia y aoi, el estado del aect•r preduct1v• en au 

cenjunto manteuia au retraao. Lea presupuesto• del gobierno eran destina

d•• cáoi en 50% al ej,rcite, otra buena parte a cubrir los d6tic1t de --

cuenta corriente y balanza comercial externo• y a cubrir camprom.i¡¡oe de -

deuda externa. (10) 

En lae Oltimae d6cadae del siglo XIX, la mineria do la plata vuel

Yo a t•mar Uh ciert• auge •i•nde sus principales m•tiv•• el aumento de la 

preducci•n de azegue •n Cali!ornia, Estados Unidos¡ cen lo que desciend~ 
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au precia internacional. Per otra parte, la 1ntroducci6n de tecnologia m~ 

derna implementada paulatinamente desde ~ediadoa de eiglu fue el tacter -

de una mejer expletaci'n del mineral. (11) 

A eate debemee agregar que en este periede ac introduce el. terree! 

rril., aituaciln que 1.ncrem.enta netablernente la producc16n argentifera y -

en. cenaecuencia au expertac16n. Pe re, no ebatante le ventajeao que pudie

ra parecer, en 6ltirna instancia, el ferrocarril re•Ult6 aer contrapredu-

cente para la termaci6n e integraci6n econ6raica nacional (l.2). Ne ae le 

aupo • ne •• le quia• dar un uae más productiva para les intereaes ael 
paia. 

Peateriormente vi.ene la canstante declinac16n de preducci¡n de la 

plata debido al deacenae de su precio internacionn1 hubicándas& por debo.

ja de les ceates de preducci,n. Se marca al rápido incremente del veldmen 

de producciln en M'xico y Estados UnidGs y el abandono del patr6n plata -

en el sistema menetari• eurepe• cem• los principalea t'actere& influyentes. 

De eata manera Belivia se ve ebligada a enterrar para siempre el -

etrera sustente ecen6mice y par el que tant• au!rieron nueatrea antepa•a

dea y el.paia. Pera ah•ra que acurriria?. Afortunadamente para Delivia -

-• deber!amaa decir desafortunadamente- apareceria un sustituta de mene

praducc16n: el eataf\e; que ceme un 11alef'icia, al cabe de ochenta afta• tB;!! 

bi6n deacenderia dramáticamente el precie internacional y nuevamente el -

pal• •e veria obligado a abandenar la exc••iVa atenci6n a eate mineral en 

1a ecenemia cen teda• laa implicacienee peliticaa y acen6mice-aecialea 

que traje c•n•iS•. 

Per tente, el patr6n de acu•ulaci6n da capital (13), giraria en 

terna a la 1Hnepreducci6n primer• de la plata, luege el eataft• y actual-

mente el gaa natural. 



Cama a;e menci•n• 1 la acumulaci'n ariginaria es en forma muy breve, 

la tranarerencia de excedentes • ganancias del aietoma teudal al &iatoma 

capitaliata. En este aent1.do, la acumulac16n eriginaria se genera en la 

mineria de exportaci6n; sin embarge, alguno• aut•rea como Borbert Klein 

plantean que la ac.umulac16n se di' o. partir de la ari.atocracia raercantil 

y terratOnient• a trav6E de laa haciendas y en terina i11.portante el gran 

comercie ex1.stente con el exterior. Aabea aecterea, con las grandes ganan 

cia• obtenida• ae aentian atra1dea al. rarH de la activ1.dad minera (14) 

2.2. D• la plata-exportaci6n al estañe-exportaci6n 

La cascarilla a quina y el caucho fueron das productos trepicalea 

que jugár•n alg(in papel en la torraaci'n de capital nacional. 

La. ca•carilla, deade que •e di.tunden su• propiedades curativas ••

bre la malar1.a, provoca la termac16n de grupoa 11 cascar11leroa 11 a partir 

de la d•cada de 1830. Este praducto, originario de Suda.11br1.ca prante •• 

generalizada •u pr•ducci'n en etras regiene• del mund•. A partir de 1680 

•• dA un repunte en la producci6n nacienal como c•naecuen~ia del increme~ 

to del precie internacional. Sin embargo, en las primeras d6cadaa del pr! 

••nt• •iglo, •U 1.mpertancia •• vuelve eacaaa en la econemia nacional, au~ 

c¡ue, en -1947 cen una preducci6n de 660 tonelada• ocupa el cuarte lagar -

can el 3.3% de la producci6n mund1a1. Sua per•pectiva• le ligan dnicamen

to a ou :l.nduatr:l.alizac1'n. (15) 

El cauabe, ta11bi6n or1ginnr1• de Sudam6rica, por 11ua caracter!oti

Ca• 1 gran variedad de U••, pronte 11e generalizarla au e:aple• en loo pa1-

•• • indu•tri.ali.zad•a. 

Ea el ••r•e•te de Bolivia ·e• donde •e inicia •U expl•taci6n alred! 



d•r de 1845 y adquiere m~• imp•rtancia que la caacarilla por l• e•tabla Y 

pr•l•ngado de •U actividad. En 1876 Anteni• Vaca Diez e• el primer• en iltj. 

ciar la expl•taci&n indu•trial en gran escala creando barracas. El gran 

inter&c y codicio del vecino Brasil, hace que perdi~rames una de las re

gionea ~~• riCa• -el Acre- de este preducto. Sin embargo, ~n vari•a peri! 

dea, eebretede ler; pre-b6lic•• y b&lic•a, sa mantiene en forma 111pot"tante 

au actividad. 

Laa enarm~a distnncia.o que separaba eata rsgi6n con el cantr• pel! 

tic• y econ6mico, y en conaecueneia, au c&ei aislamiento por talta de in

fraestructura de medio a de eomunicai:i'n, hizo que su portic1paci6n en la 

rormac16n de capital nacional no fuera considerable dad• que prScticamen

te toda la actividad comereializadora estuvo directa.monte ligad• a ciuda

des brasileras c~mo ffanau•. (16) 

Al empezar el siglo XX, el eatafh> aparece en forma importante en 

la estructura del cemerc1o exteri•r b•liviane. (cuadr• 2.3) 

El eatai'i•, metal que p•r su ductibilidad y brillantez fue muy re

quer:1.d• para las industria& del enva•e, c•nservaci¡n de ~lim. .. ·r-:.';.ea, farma

cia y en el aector autemetriz; tambi6n ha aidQ gran impulsor para la na

ciente industria ni.anufacutrera entre 1880 y 1930. Por etra parte, 11la cit 

·cunatancia hiat6rica de que en ese peri•d• prio6 la P•11tica de paz arma

da, requiere ln fabrien.c16n de nrmamentoe ton cuyaa induBtria• el. eatati• -

era un componente e•cencial 'niaterial eotrat&gic•' come> llag& a c•naide

ráreele" (17). 

Las razone¡¡: de la neta.ble intens1ficac16n de la producci&n se de

b1.6 en pr1.mer lugar, al creciente incremento de loe precies internaciena

lea y al rápido incremento de e~presas explotadoras del mineral, adqui- -

r1.ende asi, grandes preporcien9s el nivel de exp15rtac1.én. 
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... 
R. Ru1z realiza el agrupamiente de per1od•e de afies para clarifi

car de aejer 11anera el CHlpertam.iento de la e~portac16n del eetal'ie: 

De 1910-1919, importancia de censiderac16n re9pecto de los prime

ras af\es del siglo, su promedio 60%~ de 1920-1929 1 c•nsolidaci¡n de la 1!!. 

duatria minera del esta~•, au premedie 72%; de 1930-1939 1 periedo de rae! 

ai6n. y altibaj•a en la preducc16n, ain embarge su premedie se 11antiene -

cen respecte al periedo anteri•r, 72%¡ de 1940-1949, cicle de la guerra, 

•U pre~edie ae mantiene ptr encima del 70%; a partir de 1968 la declina

c1.6n emp1.eza a darse con algunea al.tibajea, y ee 1977 en dende se dan laD 

caidaa bruacae; excepte 1978, ne alcanzar1a en el tuture a rebaaar el .50% 

del vel6men de exportaciones del eatn~• con reapecte al tetal (cuadr• 2.41 

Y ne •bate.llte que •abem•s que laa riquezaa mineras n• tienen cicles repr! 

ductivea c1m• otrea recur•••; y que una vez agetndaa las reaerva• 1 ne hay 

má• que hacer. Les diferente11 gobiernas en turne de tedo esto periode no 

timaren medida• de proca.uc16n para centralar la inteneiva expleto.ci.6n y -

•n cenaecuencia eutar preparadea para cuando la• reaervaa pre11enten aig-

nea de agejs.mient•. Per el centrarie 1 tuvieren que ocurrir aconteciaien

te externas, incentrelablo internanente, para obligar a ln• auteridadea a 

temar medidas dráaticas leaionand• el nivel del empleo, aebretodo en el -

aecter ainere. 

Trea fueron les empreaari•• que la hiatoria de Bolivia tiene en su 

aeseria cuande ae habla del inicie do la 6peca del emtafto: Sim6n·I. Pati

ft.e, Victer c. Are.maye y Mauricio Hechschild. 

Juli• Alvarade (18) • maneja la relaci6n creciqi,iente de la Jl•blac'i6n 

Y crecim.1.ente de las expartac1.onea de eatano antro 1889 y 1929 1 llegan.de 

a la c•nclua16n de incrementes anuales de las expertacione• muy par enci

•a al de la peblaciln; el aumente de eate 6.lt1m• en el period• repreoent6 
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un 17%, mientras que lna exportacione• del eBtaño fue de 412%. E• decir, 

fue conntante el incremente de capacidad del peder adquiaiti

ve (19). Sin emba.rge, el poca tiempe relative que duraria tal situaci6n, 

ea ineuficiente para lograr en Belivia un deearrelle eapent6neo y ace1erª 

de. Muy pr•nt9 el peder econ6mice de s. Pati~• rebnaa al del Estado y e~ 

te 11e pendria a su servicict. 

La aitunc16n de bonanza ae revierte a partir de 1930 per la incon

sistencia en la explotaci6n de las minas. En 1930 le5 gobiernos de lea -

cuatre paiaea preductorea a nivel mundial -Indias Orientales Belandesaa, 

Bolivia, Nigeria y Malaya- auscriben un cenvenio de contrel de las exper

tacienes. El paia, que en 1929 exp•rt6 46,338 toneladaa, en 1933 se redu

ciria a 14,725 toneladas. Durante la II Guerra Mundial y la posguerra, se 

tenia la eaperabza de alguna recupero.ci6n; y aunque eeto no ocurri.6, par 

el contrario los precios bajáron, no ee slcanz6 lo lograda en las prime

ras dicadas del presente sigl• puesto que lo demanda mundial empieza a d~ 

clinar alcanzand• e6lo a 126,100 toneladas en 1946-1950, contra lae 

183,600 toneladas quo regiatr6 1929. 

¿Que estaba aucediende?. 

De• eran la• razenes; al uno cada v~~ m~s generalizad• de lo• plá! 

tic•• y la producci'n creciente en E•tad•• Unidos del aluaini•¡ amboa c.-mo 

su•titutoa del eataft•. 

De esta manera, la relaci6n crecimiento pe.blaci6nal-crec1.mient• de 

las exportacienea de estafte en 1950 dieminuye respecta de 1929. (cuadro 2.5) 

"Estába1aes puea, frente a una real cr1ais de ea'tructura en cuante 

a nuestro pr·1ncipal. producto de exportac16n se refiere, es decir, del el.~ 

mente pr•pulso.r de toda nuestra actividad· econ6mica. Se babia ]lroducid• 

la ruptura de la relaci6n poblo.c16n-exportaci6n de 11inernlee de eato.ft• e!_ 



CLicidro 2. 5 

RELAC!ON CRECIMIENTCJ l•E. LA POErLACION - CRECIMIENTO [\E LAS E~PORTACIONES 

Afios 

1900 

192~ 

1950 

Poblac1ón 
(!) 

1 '81o,271 

2' l:..!6.0(l•.I 

3' Ul 9, O 13 

Torieladas de 
1i:!'$tat"'o exportado 

(2) 

:t. (153 

31,213 

Relac16n 
C'.3> "' tZ> / <1) 

o. 005 

o. 02:: 

0.010 

FUENTE. Jul10 Alvar,,.do: Ba.lancl!! de la e;xper1enc1a ••• , p.238. 



?O. 

111 para siempre"• (20) 

En reaumen, desde que Belivia adquir16 su independencia y ha&ta m~ 

diad•a d•l preaente aigl.e 1 la eetructura ec111n6r1ica aer1a llamada primario 

-eXp•rtad•ra. Empero, veremoa que en lea suceaivoa af'ios y hauta la actua-

1idad, sigue aiende un pais con estas caracter111ticaa aunque un tant• di

ver11iticade y cen relat1.vea pragrea•a en algunea aectorea de la econ•mia. 

Primero fue la explotaci6n de ln plata ligado estrictamente al sector ex

pertader de11vinculado del reeto de la econem.1a. El sector exportador eatª 

ba relativamente bien integrad• y deaarrollndo, mientras que el reet• de 

lea secterea eran de aubeistencia, pues su desarrollo era precarie. En -

otras palabras, ~n~co nect•r dinámico de la ecen•mia estaba totalmente li 

gado al oxterier, P•r l• que pecos beneficios quedarian en el paia. 

En f•rma tugaz, pere no menea importante, la cascarilla y el cau

cha entran en el escenario ecan&ntica en la tranaic16n del .')nteriar y el 

presente siglo. El deaplazamient• de recurso• humanos hacia estas activi

dadea fue de relativa impertancia y en el case del caucho contr1buy6 a la 

creac1•n de 1m~rtantes ciudades en la reg16n fronteriza del Noreeate'del 

pais, pero intortunadamente su actividad estuvo ligada a loa mercad•• co

mercializadorea del Brasil. 

Ha•ta antea de 1952, la• caracteriatican de la expletac16n del $8-

taft• era un tanto eimilar al de l•s anteriores productea, ligados al mer

cad• de l•• pa1e•• industrial••· El menepeli• del mineral era muy critic~ 

de, ••brotad• por el pellgr• que repre•entaba 11er financiera y econ6m1.ca

aente •&• fuerte que el E•tade. En 1923 estalla la priNera huelga de car'~ 

ter •indical en un centre minero y ea el iniciie de las luchas e•cialea en 

Bel.1.via. Se carecia en eae entonce•, de un proletarind• industrial pei- lo 

qu• la cenciencia ••cial boliviana nace c•n el trabajador minore, ya que 



las coudic1onea de trabaja an las 111inne eran precaria y quizáe en eate cog 

texto, nace la idea y necesidad de nacional~zar las minaa, ponerlas en mg 

nos del Estad• para que ~ate cumpla la obligaci6n social de mejore• cond~ 

cianea para les obreros. 

A todo& estos hechos, el indudable despertar de la conciencin de 

la juventud y detonante para llevnr n efecto la nac1onalizac16n de las m~ 

nas ecurr16 con la Guerra del Chaco (1932-1935) puea, cuando mli8 se nece

aitaba de recuroos para atender el conflicto b~lico c1>n el Para.guay, los 

ingresos por concepto de exportaci6n del entaño fueron los s!o bajos de! 

de principios de oigle, principalmente por la dieminuci6n del vo16men de 

expartac16n y caida del. precio internacional. lcuadro 2.6) 

La impreei6n intBrna fue concordante con l,q situaci6n imperante. 

Por un lado ae necesitaba arma~ento para la defenaa del territorio en co~ 

flicto. Por etro lado, el esfuerzo b~lico había sacado materialmente 11 --

trabajadores, sobretodo del sector agropecuario, por lo que ee hizo prec!_ 

ao incrementar la importac16n de alimentos tanto par9 la poblaci6n civil, 

como para el frente de batalla. Los innumerables hechms polit~coa, econ~ 

raicoa y eocialea de esta época son de mucha il'llpQrtancia para lo que v~n-

dria después. 

A partir de 1952, •cu::rren cambios significativos en la vida del -

pA.ie. H"ediAnte una ineurrecci6n populnr se dá fin a hegemonia de la oli

garquía sinera del estaño. En novieMbre del mismo afie se promulga la ley 

del vota universal, hasta entonceo restringido; en 1953 se nacionalizaban 

las minas de los poderosos s. Patiño, V. Aramayo y M. Hechech11d, haciEn

doee cargo la paraeetatal Corporaci6n Minera de Bolivia (COMIBOL); en -

agonto de ese mismo afio se dicta la ley de ln Re.forma Agraria Y en enero 

de 1955 se realiza la Reforma Educativa. Pero posteriormente, a partir de 

1964 Bolivia vive un largo pcriodo·de gobiernos militaren, desde modera-
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do• y progresi•tae hasta autoritario• y represiv~e; a partir de 1982 e& -

restaurada la democracia mediante elecciones l:ibrea. 

Pero cuál es el co~portamiento de la oconom1a a partir de 1952· 

En cuanto a la explotac16n del estafio, que seguiría siendo el pri!!, 

cipal procucto en la vida econ6rlicn boliviana, ya en 1940 pronoEticaban 

el agotamiento de las re•ervna: 11Laa reoervas de e.&taño con que cuanta el 

paia aon a6n de considcraci6n pero no de una magnitud tan grande que podg, 

moa esperar sostener con ella nueatra economía má• allli do un cuarto de 

•iglo 11 • (21) 

El crecimiento de la ecoaomia, exceptuando loe altibajos de la dfi

cada de 1950, fue positivo, aunque el crecimiento por habitante registr6 

crecirnientoa mAs moderados (cuadro 2.7). El indice de .mayor crecimiento 

ocon6mico oe registra en 1969 con un ?,.8%, porcentaje que en lo sucesivo 

no se alcnnzar1a. 

La producci6n del estnflo entra en constante dierninuc16n. En 1951, 

obtuvo una producci6n de 37,347 tonelada.e, mientras que en el tiempo 

que dur6 el grupo de gobernantes que nacionaliz6 laa mina& e 1952-1964). 

la producc16n c~e a 19,867 toneladas corre•pondiente a un decremento del 

46.8%, no obatante que au precio y los ingresos ven tendencia moderada hR 

cia el incremento. Entre 1964 y 1973, el precio internacional del metal 

registra un alza máa acelerado y en la segunda mitad de la d~cada de 1970 

ocurre un incremento mucho mayor que tue llamado de 11eapectacular". Con 

e•to, ocurre que mientras el precio del estaf'lo registra incremPtntos, la 

producci6n boliviana de este metal empieza su constante declinac16n. (22) 

El sector induliltrial muestra en e•te periodo de 1952-1970 dos ta

co•: ha•ta 1956 es .de estancamiento, a partir del cual y hasta 1964 expe

ri11enta un deacen•o como resultado riel Plan de EatabilizaciOn, provocando 



!':"150 
t·,51 
195"2 
1953 
190:.4 
1·~55 

19~6 

1957 
19~::( 

1959 
1960 
1961 
1962 
196-:3 
1S'64 
1965 
1966 
1967 
19t:o8 
1'5'69 
1970 

Cuadro 2.7 

PRODUCTO lNTERN(I J:IRU1 o ( 195u-1 ·:nc1 j 

Mt l lones de 
dÓlElr- de 1970 

'380. o 
6".i..:1.1_1 
639.7 
':579.1 
':5':'1.2 
62;;.s 
58~.(:. 

566 • .2 
579.7 
577.8 
602.6 
615.2 
649.6 
6~1.3 

7:.24.6 
774.6 
8:28.9 
881.3 
-,44,6 
"'89.6 

t. IJ41.2 

(.t"ecim1•;n-.to 
0:.1 

7. 1 
:~. IJ 

-9. 5 
2.1 
5.:J 

-1;:..(l 

-3.3 
:..:. 4 

-o . .J 
4. :) 
:.:.1 
5.6 
6. 4 
4 • .:: 
1:). 9 
7.ü 
6.3 
7. 1 
J. 8 

~·· 2 

Crec1m1er-.tó 
P IB pc•r HE-b. 

tX> 

4.8 
o. ·:1 

-11.4 
-o. 1 

•J:.1 
-13. (1 

-5.'4 
0.2 

-~.5 

2. (1 

-o. 2 
3 -. 
4.1) 

2.4 
4.4 
4.5 
3.8 
4,7 
2.3 
2. 7 

FUENTE.. Banco Central de Bolivia.: Cuentas Nac1onales No.3, 
1981. 
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una reducc16n de la ca.:pac1dad de compra externa pc;>r el valor de lae di.vi

•a•• Sin eabargo 1 a partir de 1966 muestra un crecimiento acelerado cuan

do la relac.16n exportac16n-PIB alcanza un 20%. (23) 

La balanza comerc1.al, desdo principio• de •iglo babia •ido poa1.t1-

va, pero en el decenio 1956-1965 marca el inicio de irnportacionea mayare• 

que exportaciones. Y aunque tal. relaci6n parec1.era f'avorable debido a una 

mayor diversiticaci6a de la econosia o incremento• de e:apital ti.jo, lo -

cierto ea que oxportacio11.eo e importacionea eatabu dealigadoa del reato 

de la econoaia. La• a•cendentoa im:portacion.ea obataculizaba.n al crocimie!l 

to del aector agropecuario e induatri.al principal.aente; incluso on rubros 

corao bebida•, textile• y calzado•. (21i) 

La d~eada de loa setenta•, aobretodo ontre 1972-1978 bajo ol gobie!' 

no del General Rugo BAnzer Su6.rez, rue el. periodo que por dltima vez ae -

tiene importantes crecimiento• de la econont1a, para poateriormente paaar 

a la etapa de eat.ancamiento y taaas negativas de crec:1.11:1.onto hasta 1986. 

~2.l)A 1':1.nea de 1972 e• J1.oditicade. la paridad cambiaria que babia penas. 

nacido de•de 1959 de 11.8 a 20.0 poaoa bo1:1vianoa por d6lar 1 paridad que 

•e 11antendria haata 19?8. 

Eata raedida de mantener !ijo el cambio peao-d6lar no aeria muy po

aitivo para.la actividad "!!Con6ni1ce. •1 tomamos en cuenta que el valor del d!, 

nero ea medido por au capacidad adquiaitiva. 

El mantener ain var1ac16n ol tiv<> de cambio 1.mp.lica catre otras c2 

11aa, tener una balanza en cuenta corriente de la 'balanza de pagos de mang, 

ra tal que no afecto el. agotam1.ento de l.aa reserva.a y limi.tar la demanda 

agregada. Esto ~l.timo a •u vez, implica contener o d'i•minuir e1 crecimie!!. 

to del PIB. 

El e•tado de coaaa·prevaleci.entea en este periodo fue do un d6ricit 

de cuenta corr1.ente el.evadoa. Sin emhargo, a peaar del elevam1.ento de re-
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•erva• internacionale•, tonto eate 6ltir10 corao el rJ.nanc1nia1ento del d6f!, 

cit de la balanza en cuenta corriente, ae roalizaria a travfts de le con

trataci6n do deuda externa (cuadro 2.8); a partir de lo cual •e manten

dría tija el cambio peeo-d6lar y •eria uno de loe rae.torea del importante 

crecimiento de alguno• •ectore• de la economia. Pero tamb16n loe •enai

ble• elevamiento• de jirecioa 1.nternacionalea da loa principale• producto• 

de precio• internacionalea de loa pr1nc1.pa1es productoa de exportación 

(grA!1.caa 2.2 y 2.3) y, co110 ae 11enc1.on6 anteriormente, la gran facilidad 

y oferta de financiamiento externo de la bance privada internacional, aU!!_ 

que,con condiciono• de eayorea taaaa do 1nter6a y m.enorea p1azoa de allor

t1zac16n que loa organia11oa internacionalea de crlidito, fueron otroa de 

loa ractorea decia1voa para el creciJDiento de la econo1da. 

Viendo la eatructura de laa exportaciones (cuadro 2.9), pode11oe d~ 

cir que contin6.a en eate periodo el eatafto como principal aoatltn de la -

cconontia boliviana. Y ai tomamos n le rsinerin en eu conjunto• eate oquiv!l 

le al 65% en promedio de lea exportaciones totales. Pode11.oa darnoe cuenta 

que de•de pr1nc1.p1.oa de aiglo, poco o cási nada se h1.zo para tratar de no 

depender de un a6lo producto primario y de exportac16n. En otras palabras, 

Boliv:l.a aeguia aiendo un paia monoproductor¡ lo dnico que cambia ea el Pl"2 

dueto, Ya que ae paaa de expartar plata a expcrtar oataf\o. 

Loa afloa aiguientea al periodo del general Bbnzer y haata 198.5, la 

tendencia recea1.va y negativa de la actividad econ611.ica fue co•o con•ecue.! 

ci.a de la aueenc:ia de continuidad de la politica econ6inic:a debido a loa 

vari.oa reg1mene• que le euceden en un corto t1enpo, once gobernantes en 

•1ote afio a (25). So vivo una aovara 1nostnb111dad politic:::i. quo r1nnl12oato 

deaemboca en la inetaurac16n do un gobiorno para 1982 elegido mediante 

elecctonea 11.brea en 1980. Sin embargo, en 1985 a un afl.o do terminar ol 



Cuadro 2.s 

ESTA!<.'S li W:NTA COOl!!EHIE 1 RfSERVAS !tllE-lOllALES 

11'19rtt!<:>S Pagos :W!rÍYlt Reservn l>&uda 
ccr,.1entes c-:>rr1entes t' :láflc14.: 1ntem1- exttrN 

de cuenta c1onal1s c«tlra-
Anos ccrnent.t ta da 

t11llooet: d< pe~o! bol1·11arrcsl l11illones de .r-:1an 

1970 MS6 2.~ ·262 32.9 

1971 2.'510 ¡,JS6 -m 39.6 1az.1 

1972 3,JW J,783 -614 44. 3 %6.3 

1973 s.:ieo 6,S14 -4-H 54,9 1.~•1.s 

1974 12.aso 10,622 2,:.-')8 17é.2 1,209.B 

ll1S 10.964 [4,:rnl -),J74 l3l.S 1.5'9.9 

1976 13,456 15,354 ·t,818 151.l l,919.7 

1977 l5.l48 19,32S -J,180 2ll.t 2,01.6 

19l8 15,197 ll,944 ·6,747 169.8 3,101.e 

Fl.EfTE. Panco Central oe Bollv1u Cuentu H1c;1tmles Uo. 4, 19831 f'ooh l'lorietano 
!nt.erNc10!'\11h InhrnaciMll Financia! Sta.ti stics, fearbook, lW. 

78. 
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Cuadro 2.9 

COtlPOS!ClOH PORCENTUAL DE LAS t:Xl<l!ITAC!O!<ES 

Ai\o:i Total No tradi- Estaño Hidro car- Otros 
cionalesª buros b rnineralesc 

1970 lOO 4.7 45.1 5.8 45.5 
1971 100 8.7 49.0 ll. l 37 .2 
1972 100 ll.6 46.5 l?.0 24.8 

1973 100 13.5 30.6 19.9 28.0 

1974 100 10.6 35.:; 28.8 23.3 
1975 100 12.l 32.9 29.5 25.5 
1976 100 13.9 32.7 29.2 21.9 
19?? 100 13.1 45.3 20.;> 17.6 
19?8 100 12.5 52.4 18.9 14.3 
1979 100 ii,.o 46.5 24.3 18., 

I'UENTE. Rctn.liz.¡i.do en base a. :Banco Central de .Boli.via: Cuentas J1acioni:a1~s 

Nea. 3 y 4. 

a) Incluya vibrocompact:adorac, compresoras, ñerroi\l.ientas y partes, etc; 

:i.:-t~sanil), ganado vacuno, soya y derivados, cac110 y derivados, bebidas, 

alcoholes, ele; Ca!:tafta, a1god6n en fibra 1 ca.ré, a:úcar, r;ona y pieles .. 

b) Incluye gas natural, gas propano, ga.s butano, gasolina, petr61eo 

crudo 'Y ga.s 11.cua.do .. 

e) Incluye wolfrotu, o.nti~onio, -plomo, r:inc, cobre, plata, bismuto, a'l.U-

fre, oro, ale.qcl.ones, csdtnio, hierro, calcita, manganeso y al~aeione.o., 

Gal y yeso. 

61. 
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mandato do cuatro ai'loa:, oate gobierno llama a nuevas elecciones preoiden

ciale• y entrega el mando con una do lae variable• económica• mita impre

d.onante• de A•6rica Latina en loa 6.ltimoa nfto•: una hiperintlac16n de 

11 1749% anual (cuadro 2.1.o ). El enorme rotrn.110 de la oconomia boliviana 

y lo que trajo consigo en metería eociaJ. y politica com.o conaecuencia dol 

•Ucoao ante• mencionado, •e podria jue:titic:ir en aras do la joven deruocr!!_ 

cia que ae vive actual.monto, es decir, so di6 tán variada atonc16n a la 

aituaci6n politica que ol plano económico quedO relegado a otro lfrrr!:no. 

Pero, al parecer, ae qui.ore •uperar en tor111:a definitiva la lipoca de regi

menee autoritarios. 

Hiontra• ae daban eatoe epiaodioe, el mineral do eatafto, sustento 

económico, declina nitia. En 1986 aon los hidrocarburos loa n:ayores aporta

doro• del total de laa exportaciones con un 52.6%, m.ientrae que el eataño, 

tanto en mineral como en barra•, apenaa llega al 16.5%, cerca del nivel 

do las exportaciones no tradicionales (cuadro 2.11). Ios roe toro• nuevnme9_ 

to vienen a aor oxternoa, deterioro del precio del. estafto y aumento de --

1.oa bidrocarburoa, principalmente gas natural. A raiz de oato, ae imple

mentO la Politice de una paridad co:,.biarin favorable en hidrocarburo• (26) .. 

Conviene do atacar que para 198?, lna exportacione11 del rubro "otro a aine

ralee" crece en proporción importante. Por tro lado, el e•tafto c6.e al 12% 

del. total. de la• exportaciones en valor. 

En definitiva, aon loa hidroco.rburoa, el producto primario que pr'! 

domina actual111ente on ln composic16n porcentual de las exportaciones en 

f"orma abru11adora. Y, aunque en 1987 .die:n1nuy6 con respecto a 1986, au Pª!: 

ticipaci6n aatli entro 45% y ,:>% do toda• 1.ao exportacionea. 

Con todo, el inicio de la preeente d6cada y los subsecuente a afio•, 

Bol.ivia enfrenta una de sus crisis m~a sentida•. El deterioro de la acti.-



Indica de prtetos 
~I corm..1d>I" 

1nd:tce t5t Jl(tclOS 

1J arstatdor 

23.9 

H.2 

Cuadro 2l0 

EV!UJC!OO OE LOS l'fl!Ot!OS lt<tm«JS 

1901 1993 

25.l 0%.5 129.5 

27.> !il7.3 

:r.!.1 123.5 .l75.6 

35.S <(15.9 

83. 

19% 

2,176.8 8,170.5 55.9 

z.in.1 ,, 9~2 • .f J.1.5 

lJ.7-i9.6 276.3 

I0,4.f6.9 112.a 



Mo• Total 

1990 100 16,1 

19SI 100 9.3 

1982 109 S.9 

19SJ IQO 6.1 

19S• 100 J.7 

19!'1 100 5.1 

1986 100 16.J 

1'87 100 JB,6 

Cuadro 2.11 

Eshño 

3ó.5 

34.5 

31.G 

30,3 

31.7 

27.7 

lé.'5 

12.1 

H1drocu
buros• 

n.6 

Jol.8 

..... 
'51.-4 

-19.7 

55. 7 

'52,6 

H.9 

Otros 
•ineralesc 

23.S 

21.4 

15.7 

11.1 

14.9 

11.s 

H.7 

2-t.2 

FtENTE. Procesado en l».sa a BillCo Central de 9ohv1u Boletín Estadlst1co lb, 259, 
al Incluye v1brocewpactadoras1 cocipresoras, hern•ientas y partes, 1tc.1 artesinías, 
ilNdo vacll'IO, soya y derivados, cacao y dE:riva:dos, bebidas, alcoholes, etc.1 castar.a, 
1lgocj(fl en hbra, c1te1 Hderas, a..~ar, caucho y pieles. 
bl lnc:Juye 9as natural, 9as prcp1n0, gas butam, gasohna y Pttr61eo. 
el Incltrte wolfru, ant1l!Orlio, plomo, zinc:, cobre, plata, bi!llUto, azufre. Qro, cadtio 
hierro, calc1ta, aa.ngaoeto, y aleaciones, sal y yeso. 
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vidad econ6m.1ca, •U acelerada intlac16a y la elovadn carga de la deuda O!. 

torna vondria a globalizar el eJOtancamiento del crecimiento y desarrollo 

econ6micoa. (cuadro 2.12) 

El periodo do cr!sis a partir de 1977 y 1978, so inicia con la por

aiatente calda del producto y el conatnnte aumento de la• di!icult11dea de 

disponer do rocuraoa extorno•. lo• diferente• gobiernoe fueron in.capacea 

de llevar a efecto progral!la• de mnnern que se realicen 1111.ejoras econ6micaa; 

por un lado, los gobiernos :n111tares ae ver.1an conetantemonte aaochDdoa 

tanto a nivel interno corno extorno .. El gobierno do la Unidad Democrática 

y Popular fracas6 en primer lugar por la gran variedad do ideolog1a11 de -

izquierda que conformaban dicha coalici6n, puoa en de!initivn le• fue no 

muy fácil lograr un concenso pleno interno para estructurar una politicn 

ocon6111ica. Criticáron durarnente programa• de ajuste •ugeridas por el Fon

do Monetario Internacional, pero ain ofrecer alternativas vlablea en la 

realidad imporanta, 11el paradigma de ou Col. entonccn pretiidonte Si leo 

Suazo) actuac16n gubernamental fue mantener la democrac1.o a como db lugar 

no lo import6 perder au propia autoridad 11.1 oata se sacr1!1caba :porque en 

un atllb.1ente de derecho, todos digan au pensamiento aunque el deoorden ro!. 

taba credibilidad a paaoa gigantoacoa a la autoridad conatitu1.da ••• Silo a 

Suazo ae vi6 obligado 11 interrumpir •U mandato Y llamar a nuevas eleccio

nea generalea, porqua el paradipa de la democracia a como dll lugar, no 

pudo re•i•tir ol periodo constitue,SDnal11 • (27) 

Por otro lado, loa mocanismoa de las presiones aoc.ialea conatitu:rt 

ron otro de loa factora• de1 oatancamionto y deterioro de la actividad -

económica. En efectot 1a Central Obrera Bol.iviana (COB), organismo aglutl:; 

na.dor do la cla•e trabajadora, tue manejado. por su• dir.1gontee para tomar 

•edidaa del paro do la producc16n económico.. 



- Crte1•1ent.o 
del PJB 

IX) 

Cuadro 2.12 

EITAOO 1'El. I€1ERJ™1 miamo 

lnflac16n 
lledu ¡nual 

IX) 

f'fuda txterm 
desetd:-olsada 

!aillooes de 
dólar) 

Si!rv1c10 de h 
deuda exterr.a 

PIÍ'bhc• 11111lo
nes de dóhrl 

-----------------------------------------
1979 t.a 19,7 2,0:>; 262 

1980 -8.4 H.2 2,.).40 251 

1981 0,J 32.1 2,824 219 

1982 -2.B 123.5 2.w.; 24' 

1983 -6.6 27l.6 J,l6l 262 

1981 -0.9 J,281.3 J,272 36' 

1985 -1.6 11,70.6 3,281 2<3 

1986 -'i,6 17!.3 3,!36 2'1 

1987 0.5 14.6 "4,279 166 

FUENTE. CEPAL: Egtud10 ecor6nco de ri.érica Latina y el Caribe, 1195, 
1986 y 1~87. 
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Ta11bi6n loa empre•arioa privado a bajo el nomb:re do •U organi•mo n~ 

cional y loe diferente" partido• pol!ticoa contribuyeron n que loe ditore,n 

tea gobiernoa actuaran con mucha prudencia deteniendo conetante111nnte la 

producc16n, para atoctar en det'initiva, eal.vo unos cuantoa, a la gran nia

yor1a de loa bol.iv1anoe con lo.11J propio• acto• adoptadoe. Una parnl1zac16n 

de la activi.dad del paie, reaieten mha algunoe empresario• privados, y -

los daiioe 11ayoreu siempre recaen en la propia clase trabajadora; o•tli en 

~O• lidoree aindicalea coneiderar tal 11ituaci6n y desarrollar otroa meca

niamoa de lucha. 

Algunoa elotnentoa caractoriaticoa de eate periodo (1978-1985) dada 

la criaia econ6mica, política y social fue ai.11pleaente de vindicar la •1-

tuac16n prevaleciente. El constante deterioro del PIB y el nivel. do ocupg_ 

c16n decreciente (cuadro 2.13), ae debió a la carencia de politice de oc!!_ 

paci6n de largo plazo, y en cambio programa.e ocupacionalea ce cuntpl.!an -

mu:r parcialmente do manera que fue inefectivo. (28) 

Por ott"o lado, en cuanto al nivel de precios, aoto registraría un 

1ncl"emento gradual y llegarla a la hi•t6t"ica hiperinrlaci6n de 11,749.6% 

como var1ac16n anual 11.ed.ia en 1985. Hencionamoa anteriormente que la• po

l.1tica• de ajuate careciliron de •ol1dez. A eato debezno• agregar que la• 

politica• de devaluación fueron presionoa seria• para el elevaaiento del 

nivel de precio•. Quiz.ti.• esto fue el acontecitdento a.tía aentido y eeria 

el punto de partida para que en lo posterior se to111ara..n 11.odidaa muy rígi

da•, poro que finalmente ea detonida dicha b1perintlac16n. Otroa !"actores 

que ta.11.bi6n .influyeron son: "La fuer.te caida de la producc16n en loe .sec

tores extracttvoe, que condujo a una menor entrada de divisas por e:x}>Ortª 

c.16n; elevadoa 111ontoa del :pago del aorvicio de la. dueda extorna y paulat! 

na dism1nuc16n de loa dos11bolooa que agudiza lo. escacaez de diVioas, ha-



l·~s~mple.:'i 
~.-.c,rc.;nt.e- :i-a:::) 

19Bú 

5.8 

Cuadro z.13 

1981 1982 

!O. 5 

Ba, 

1":183 1984 198~ 

1':•.1 

FUENTE. a~nco C-antr"al de Bol 1viei: "Eztl.lr:ho~ Econ6m1cos;", LJepart.e.mento da 
lnves:t1gac1one~ Eco1"l61nicas. p.155 • 

. --·-·-·.· 
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ci.endo aub.1.r de esta tornta, eu prec.1.o en tor.11a .soateni.da¡ la menor oferta 

de bi.enee agr!colaa a consecuencia do un desastre natural ocurrido en el 

afio 1983¡ un d6t1ci.t estructural de las empresas p6bUcaa que no fue corr§ 

gido y por el contrario, era financiado con rnayor 011iai.6n monetaria; parte 

de dicha em1ai6n monetaria dirigido al sector privado no fue dedicado a -

activi.dadea productivas, lo fue a las eepeculativae; expectativas consta!;! 

tea de inflación debido a la escacoz de divisas¡ d1storci6n de precios en 

la economia quo ocaciona el crecimiento de le economía subterr!nea de cn

ráctor eapeculati vo y una monor oferta de bienes industriales como conse

cuancia do la menor disponi.bilnd de divisas¡ para loo bienes nacionales, 

e1o1to oe .11.anifeotaba mediante la oocacoz do ineunios i11portados 11
1 to.mbi~n 

ee 11.onciona que "en relación a la diotribuci6n del ingreso, éoto se hizo 

mlts rogrosiva, pues el salario perdi6 su poder do co11pra en mAe del 40% 

entra 1980 y 1984 .. Si se considera que entro el 35% y 40% de la fuerza do 

tJ"'O.bajo oetA constituida por los eala.rioo, el efecto de la 1ntlaci6n so

bre la dietribuc1.6n del ingreso fue sieni1'1cnt1vo, prueba de allo fue la 

permanente convulei6n social que extetia en el pde 11 .. (29) 

Por lo que respecta al mercado eambiario 1 ce importante destacar 

este aspecto porque, uno do loe origenos princ1pale.o del grave deterioro 

econ6mico !ue a trav6e del juego entre el tipo de cambio oficial y el del 

mercado paralelo. Se generalizaría la especulaci6n y la <:!Ocaccz do produs 

toa mediante ol ocultamiento de eatos debido a que por la ox:iatencia de 

la incortidumbro 1 loo eecaeoe productoa sobretodo b'aicoe puestos en el 

morcado, eutrian alzas conatantee, en ocasione.o de un dia para otro .. 

De 1980 a :principios de 1982 se f'1ja ln paridad cambiarla a 25 po

aoa bolivianos J)Or d6lar., A partir do aarzo de 1982 hasta nov1embro del 

mismo aftg, se implanta la rlotac16n. En este periodo, el mercado paralelo 
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cobra mhs importancia para la ex!otencia de la economía informal, ya quo 

este tipo de cambiD paralelo an toma ria en cuenta para fijar los precios 

do una buena parte do productos. En los siguientes aftos (1983-198.5), ae 

implanta un tipo de ca111bio f1jo con sucesivas devaluaciones; sin embargo, 

tales medidas se ven siempre por debajo del hlercado paralelo debido a ln 

escncez de divisaa y la conaidorablo especulac16n. (cuadro 2.14) 

En torno a estos hechos notorios girarla ol deterioro de la econo-

mía boliviana en loa primeros cinco alloa de la presente d6cada. El gob1e!: 

no ve dietnin.ui.t' la r-ecauda.c16n fiscal en torna dra1:1ática 00110 consecuon-

cin de la p6rdida de dinamismo de la econom!n. (cuadro 2.15) 

Pero ta:m.b16n el sector externo tiene un comportam.:t.ento adverso, 

(cuadro 2.16). No obotante los super[ivit rog1.strados en la balanza comer-

cial, estos tu e ron originados pcr ol deeconso en los vollii!lenes de imPort~ 

ci6n. Empero esta medida no tuvo mucho o.facto ya que la cuenta do capital 

111Ueetra desequilibrios debido principalmente a dos factores: dismJ.nuc16n 

de la 1nvere16n y aumento de las nmortizsciones do la deuda externa. Y si 

en cambio se vendría a demostrar la carencia de alguna estrateg.ia en el 

el trataniiento de la deuda con la crisis del pago del servicio observada 

en 1984; las presiones sociales al nO pago fueron !actores deteno:inantea. 

En agosto de 1985, por cuarta ocas16n accede a la presidencia do 

la rep6.blica el Doctor Victor Paz Eetonasoro. Ecr.rrentA la gra•e situación 

imperante a tr_avés dol Dect"oto Supremo 21060, llamado Nueva Politica. Eco

nómica. (NPE). Podríamos decir que principalmente el D.s. 21060 propone 

tronar ln hiperJ.n.tlac16n y reeatablecer el equilibrio e:i:terno, para eata

b111zar el nivel de precJ.os dom6st1coe, restitul.r una economia capl.talis

ta con sentido liberal, sanear las tinanzaa pO.bllcaa y rede.fin.ir y encam! 

nar un desat"rollo econ6mico nacional. (30) 
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C1.1adro ;t. 15 

BOLlV.lA1 MOVIM:Etno t1E FONL"U$ DEL TE.SORO bENEt--'AL LIE:. Lt-\ NACIDN 

\Corno porcent&J~ del P!B> 

1 '~81 1992 1983 1~85 

·:t.5 9.1 J. 1 2.6 1.1.1 

1-1.":i 1~.7 31. Q :~:.:·. 3 75. :.~ 

{•-éf1.::1t $,f} .26.4 35. 7 

rUC::NTE. Proces.111do en base a Be.neo Centr¡d d.e. So11v1.1n Bolet{n Este.dfs
t.1co No. '259. 1987. 



93. 

-------·-----
1910 IWI 1m 1983 1984 1985 

---·-----------------------
!lAl.l<iLA COIERC!Al 
f,port,.aciootS fOB. 942.2 912.'4 S27.7 755.l m.5 621.-4 
19Porh.Ci0f'lt$ Clf, 676.< m.< sn.~ ~ .. -19.6 551.9 

COO<fA l)f C,PITAl <1.6 55.0 ·324.0 169.2 5.i: -790.3 

A. ImtruOO dtred¡, .¡j,9 ~.6 31.0 6.9 7.C 10.0 
S. Otro tl?ib.l. J,7 -2D.6 ·355.0 -¡76.1 -1.e ·210.3 

U Captt..l a 9td. 1/ 
lar90 pluo. <M 68.3 ·207,S -3&2.2 -:162.2 ·24'.B 
-Dtstmbolso tlei.di 
JXkil, ext. Md, 
y ltr!)Q ¡::iza. 1S6!i.J J~6.9 210.1 97.9 1~.s 108.7 

"'119orti:ucíones 
p¡g;a<Jas deuda 
O<W>l. ~. ffd. 
v lar93 plato. ·126.3 ·lll9.S •121,G ·JO! • .C ·Hl.9 ·159.J 

•Aliortiucionn 
no p~;1das. ·59.4 '"1'40 • .4 -m.e ·35J,I .191 .. •164.7 

-Otro Cl)'thJ. ·JG,7 -9.• ·29,6 -~.6 ·7.8 ·9.5 

w Capital a corto 
Pl:tzo (ne;tQI, ·45.2 ·88.9 -l-47.5 ·113.9 Hl0.5 24.S 

---------
~. ProctiM• en bue a 81nc:o Centnl de Bolivta: &teun Estadfsttco 

Ho. 259, pp,-44 .. n. 



Entre algunos rasgos de instruaentac1.6n de 1.a NPE podemos mencio

nar la liberalizaci6n cambiaria y de prec1.os¡ liberal1znc16n dol comercio 

exterior; 11.berallzaci6n del morcado do tra't.ajo; contracción de la deman

da agregada mediante control de oalarioe, reestablecimiento do dop6eitoe 

on moneda extranjera coa tasas do intorlre competitivas, reetr.tcciones del 

crltdito a om.preeae y entidades p6.blicao 7 rac1.onal1.zac16n do personal en 

el sector p0.bl1.co y deecentralizaci6n adm1.n1.strat1.va y d1eoluci6n de empr.! 

sae p(l.blicas. 

Se real1.zaron muy vari.adoe debates, comentarios en torno e los al

cances de 1A RPE. A continuac16n mencionaremos algunas conclusi.ones coin

cedentee. 

En primer lugar se a firma que desde el punto de controlar la --

biperinflac16n, tuvo rotundo frxito. Sin embargo, estll en desacuerdo --

por los costos quo pag6 princ1.pal111.ente el sector laboral, 11abat1r un pro

cooo intlac1onar1o no coneti.tuye un gran desafio cuando se tiene un alto 

control social y polit1.co, as1 lo demuestran otras experiencias on el mu~ 

do ••• El descr6d'i.to en que babia ca1do nuestra d1r1genc'i.a sindical garant! 

z6 que una pol1tica t6.n severa como la presente pudiera l.levareo a la --

práctica. Sin embargo, ho.bria que reconocer que uno do loe grandes avan

ces ha sido la preservac16n del sistema deznocr&.tico despreciando, un tan

to, la tuncionalidad econ6aica 11 • (31) 

Se menciona tamb16n que on un pr1.nc1pio reataur6 el cli.ma de con

tianza col'lo conaecuencis. de la repatr1ac16n de capitnles. Pero loe a1nto

mas do react1vac1.6n ocon6a'i.ca son. •UY dllobilee, fundamen.talmento de'bido 

la l~bertad 1rrestr1.cta del mercado que fomenta el comercio 1.mporta.dor si. 

lo tomamos como activ'i.dades no productiva.e de bi.enee b6.s1coa y que dai\an 

directamento a la producc16n nacional. 



En det1n1.tiva la NPE cutap1:1.6 con el objetivo tundamenta1 propuesto, 

detener la h1per1nflac16n. La.a graves conaocuenciao eoc:ialea y algunos -

sectores ocon6micoe eerian loe precios altos a pagarse. Pero esto plnn, 

de ni.nguna manera so puede tomar como ua plan o politica de deenrrollo 1 

su objetivo era de corto plazo. 

A mediados de 1987 ee lanz.a un nuevo decreto 1 ol Decreto Supremo 

1'o. 21660 llamado Reactivación Econ6mica (RE). 

Esta rraee 1.mJJlica compromi.eos inay serios para cualqui.er economia. 

Ruact1.vac16n econ6mica i111plica tambi6n que el aparato productivo so desa

rrolle incrementando oferta de bienes y servicios o invors16n¡ en coneo

cuencia se eat&. tomando en cuenta el incretnento del empl.eo y nivel de in

greso de la pobl.ac16n. 

Es supuesto que la NPE trat6 do crear las condic:iones para irrplo

mentor ln RE. 

Seguidnmente, por la periodicidad del presente trote. jo t e6lo hare

mos menc1.6n de l.oa objet1.vos del D.s. 21660. 

Algunos elementos de esto eegundo plan general econ6ll1ico (32) de1 

presente gobierno son loe EJiguientos: 

Primeramente se pretende reactivar la economia dirigiendo los re

cursos depoaitados en la banco. al sector productivo; roac'C.1.vaci6n del o:p~ 

rato pdbll.co productivo y apoyo en :1.n!raeetructura tieica¡ incentivo al 

desarrollo de proyectos p6blicoe y Jlrivados. Estos treo objetivos se pre

tenden realizar mediante tandee con recursos extornos y aportes internos. 

Por otra parto, so pretende apoyar al con.orcio exterior via d'i,!eri.mionto 

en. tres aftoe de algunos aranceles y re1.ntegroe en 5,; y io,;, do o.ro.noeles 

para exporto.cianea tradicionales y no tradicionales respectivamente y re

ducción en costos de uso de servicios como transporte, energf.a el~ctrica 
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e hi.drocarburos. Por lo que respecta a la reotruetursc16n del eoctor p6-

bl1.co ne tiellio la el1~1nac16n de i.netitucionoa y privntizaci6n dal Banco 

Minero, croacJ.6n de mecanismos o 1nst1tucionas ¡:ara tratar el problem4 BQ. 

cial 1 cultural, etc •• Eu cuanto a la deuda externa y su pago, ae em1.tir6.n 

bonos del Banco Central, tatn.bi~n ea prov6 donaciones de pa1aoe runigoa pa

ra recomprar parte de ln deuda. 

Aparte, tub16n ª4: monci.ona combat.1.r el desempleo, eub-ot11.plea y -

y marginal:l.do.d; reorientar la 1nduatrio.lizac16n y lor;ra.r una integrac16n 

mayor en la. porticipac16n de loa componentes de origen naci.ona.l; adecuar 

orgánicamente al sietema fínancier~ p~blieo y pr1.vs.do, tnci.11.tando el --

acceso al cr6d1.to a la pequef\a propiedad; dotar de vivl.endtl a los saeto-

rea de menores ingrasoa y D lae elaees lllOdiae; doto.r do un o1stet!1n moder

no y eficaz do co?11praa del eector p-6.blico. 

Aunque no ostá ax}luaeto el conjunto del n.s. 21660 1 pues seria una 

to.rea arduo., l.a renet1vae:1.6n ecou6.mica necesariamente ti.ene que ser on 

concortac:1onee eopee1!1caa y eectorialos para o1 tio com.dn que seria coh-

eolidar U»a baee sólida del eector producti.vo, 



Capitulo 3.- ESTRUCTURA INDUSTRIAL BOLIVIANA 

3.1. Evoluci6n hist6rica 

Boliv1o. llegó al prini.er centenario de au independencia con su ocono

m!a tundado. en la extra.cci6n dr. minerales y producci6n agro-pecuaria. Sin em

bargo, el doaarrol.lo de loe ferrocprrilea de loe centros mineros y ciudados 

importan tea, hacia el. Pacifico y la apertura del Canal do Panamá en 1914, 

1ncre1'ent6 de tal. modo las corrientes comorcinl.es con 'Europa que inrluy6 

para alcanzar un alto grado de desarrollo titcoico en la extracc16n y concen

tra.c1.6n de mineral.ea. Se prolifer6 la figura del comerciante y con &l., el 

conocimiento de laa industrias de la 6poca. 

La induatria manuro.cturera tuvo eu alborada modosta a final.es de la d~ 

cada de 1.910, en las tábricae de calzado, 11 primer asalto de la producci6n m~ 

cánica a la vieja artesania creada por el r6gimen colonial" (1). Sin embargo 

una buena parte de 19- demanda de insu1!\os se abastecian aO.n vin importaciones. 

A raiz. de la crisis de 1929 se reducen l.ae importaciones y se incremen

tan las neceeidades de atender el conflicto b6.l.ico con el. Paraguay; se desa

rrol.la an prilaera instancia el sector textil, "apunta el informe Beban que 

en 1937 existian 694 pl.antas industriales de todas clases siendo el n6niero 

total de trabajadores 9,644, comparado con 4,451 de 193611 • (2) 

Pero si lo vemos junto a algunos paioos latinoamericanoa el est:i.do gc-

neral del eeetor rno.nutacturero alrededeor de 191.tO, nos revelo. la pequei\a mnc

nitud de este sector para el caeo boliviano. (cuadro 3.1) 

Incluso se afirWlaba que B~:U via o. lo su110 podia impulsar n1gunaa linoae 

menores de la. industria 11 vianB, debi6ndoae desechar e1 desarrollo de lA in

dustria pesada. 
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La II Guerra Mundial impulsa en mnyor Jlledida un creci1üento cuantita

tivo. Se menciona a la reducci6n de las i•portaciones como consecuencia de 

la guerrn, al paulatino incremento de la demanda urbana T a la d1Vers1f1.ca

ci6n de la activ1-dad extroctiva como principales factores de dicho creci --

•iento. 

Esta tebdencia al aumento del cOnGutno de productos nacionales mantuvo 

au ritmo ascendente por la facilidad de divieas a precios d1!erenc1adoe otar 

gados al sector industrial µra la 1mportaci6n de bienes de capital e inclu-

so de materias primas. 

A partir de 1952, afto del triunfo de la 1nsurrecci6n popular que lleva 

al poder al Movimiento Nac1onal1sto. Rsvolucionarto, el nliinero de esta'bleci-

mientoo induatriales aument6 acentuadamento debido a que el nuevo r&gimen t§. 

nia como premisa en au proyecto de naci6n 1 la d1veraificac16n industrial; 

otorg6 amplias Jacil1.dades a los induetrial.;s, "durante el primer gobierno 

d• Victor Paz: E. (1952-1956), ln burguesia industrial boliviana recib1.6 mo

yor cantidad de divisas para sus actividades, que n1nglin otro per1odo". l3) 

!:ata s1tuaci6n cambia el. 15 de diciembre de 1956 mediante el llamado 

P1att de Estabilizaci.lin Monetario. l'ue una serie de med:idas ccon6micas die--

tadas por el. pre&identa Bernó.n S:ilii!a s., tendientes o controlar la importan

te inflac16n. Dichas medidas conGistieron bbsicmnente An el libre comercio 1 

1a vigencia de un colo tipo de cambio para las divisas extranjeras y conge

lamiento do cr5d1toa, sueldos y salarios .. 

El sector manuCacturero .so v16 lt\UY afectado, au "Dercado interno &e tuo 

reduci•ndo en su capacida.d adquisitiva. Se redujeron los ingresos de las em

presas y la producc1.6n fabril tam.'b16n ae redujo por la abundancia de inerca-

derias c~'!l'Pet1tivas int•rnadao al pais al amparo del sistema e.rancelar1o po

co adecuado al proceso del desarrollo industrial. A esto oe sum6 otra desvau 

taja, la saturaci6n del mercado debido a un contrabando masivo. De esto nan~ 
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ra se a.rect6 notablemente a la mayoria de laa ramas índustriales, espocinl

mcnte la textil, de vestuario, cueros y calzodos y alimenticias; el lrnico 

producto que incrementa en forma constante su producci6n es el nz6car, co

mo podemos ver en el cuadro 3.2. 

Esta politica implementada estiniularia en cierta f'orma D la. preferen

cia do los conaumidores hacia los art1culoc; importados, perjudicando as1, 

lae posibilidades de industrialízaci6n .. "A los 13 años d'd ? de abril de 

1952, la mayoría de lae plantas se hallan comprendidas en la cloeificaci6n 

del Hinistgrio de Economia, como de segunda y tercera categor1a; con capita

les fijos de hasta 25,000 y l.5,000 d6lar respectivamente 11• (4) 

La situaci6n origin6 preocupo.ciones en los sectores importantes de la 

sociedad y por ello en los su'osiguientes afios surgieron criterios en el seg 

tido de que debian adoptarse normas legales que incentiven las inversioneo 

de capital. 

De esta manera se dictaron algunas normas importantes: "ley de l.nver-

siones'' promulgada en 1960, "Ley de promoci6n y Fomento a las lnversiones 

Privadas" aprobada en decreto ley No. 10045 del 10 de diciembre de 1971 y 

su posterior reformulaci6n en diciembre de 1981. 

De modo general pero con diferentes ftodalidadee y magnitudea, las di§ 

posiciones nombradas utilizaron los ir.centivos tributarios 'J arancelarios 

, com.o estimulas a laa inversiones nacionales y extranjerA.s, sobretodo en el 

sector industrial, Pero, transcurrido e1 tiempo, dichos incentivos en el rl~ 

jo· de inversionec tanto oxternas COl'AO internas, no rcspondi6 a 1ao esperan-

zas que se habian fundado en la probabilidad. La ma;¡or psrte de ellos se 

orientaron hacia los sectores extractivoe. El sector industrial experinenta 

un crectll'\iento • pero con carscteriaticas dependientes de insumos extranjeros. 

La s1tuaci6n es tal que actualmente la. 0111ni6n unánime de econolll.istas 

bolivianos es que el pais no ha salido en lo eecencisl de una situoci6n in-
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duetrial 1.ncipi.ente. Tal estado de cosas so agrav6 on el curso de los 6lt!_ 

moa aftos conio consecuencia de la apl1cac16n del Decreto 21060 llueva Polit! 

ca Económica deecr.tta en el capitulo anterior, que muestra efectos parec:t

doo al de la Estab1lizaci6n Monetaria de 1956. 

El proceso econ6m1.co inundial nos ttuostro. qu~ los paieee pobres '! su"S 

desarrollados son los que 6n1.ca111.ente producen 111ater1.ae primas, mientras 

que los :paises deoarrol.lados son loe que 1.ndustrializ.an d1.chos recursos. 

Boli.via invierte n6n la 11.ayor parte de au :preoupucsto en la adqu1.s1.

c16n de productos acabados, do.do que su industria es completarw:ente 1.nau fi

ciante a las n11ces1.dades del. mercado. En tal. sentido el palo es conoci.do 

adn, en el mercado mundial como proveedor d• l!dneralee, alguno e productos 

agropecuarioe y 111.timamente el gas natural.. 

Estando a once añoG de tnnpezar el. año 2000, la econo1tia mundial, 

aparte de estar in01iacuida en el problema de las deudns internacionales, 

que por ear ta11bi6n pro'blema po11tico y 61.timamente se menciona como un 

problema de saguridad no.cional por parta de Esto.dos Unidos, tiene que torsar 

causes 1116.s racional.es haci.a los paises de1 "t•rcer rw:und.0 11 • El desarrollo 

tecno1ógico ·y en consecuencia e1 desarrol.lo industrial predOl\i.na.n c&si. en 

su generalidad el. arab1.ente econ6iaico. 

Si. bi.•n se a!iraa que los patees e~bdesarrolladoo '! en v1as de desa

r.t"Ollo todav!a vivireaoo inuchos ai'ios 11&.e con el. tanta.ama de la deuda ext•!" 

na, pero estario.mos cometiendo un grave error ei 0.n1.cam.ente nos abocamos 

con pr:1or1dad e tratar esta eituac:16n y sus constcuencis.e; }>Or esto, Boli

v;t,.a no puede darse el. lujo de desatender sus sectores productivos, y empe

zar as1 el. oiglo XXI. con algunas bases s6lidas en el &rea 1.nduetrial. de 

manera que irradie a la econolft1a en general. (5) 

En 1oa Ctlti.mos n.ftoe !ue .muy nota'ble para todos nosotroo ver a Japón 
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tomar el liderato en el sector 1.nduntrial y m&a concretamente en lao tecno

log{as de punta descritas en el capitulo uno .. Tareas de apoyo, promoción, 

1nveottgaci6n cient.ir:l.ca y tecno16gica en 6rcns como loa nuevos materiales, 

la informática, rob6tica, fibras ópticas, r.o.yos láser, e•rniconductoree y biQ. 

tecnolog1a os el com6.n de este pais paro. arribar más sólidamente al siglo XXI 

con lo. pos1.ci6n de pr:l.vil1tg10 que ostenta en la actuttlidad .. 

Por su parte Esta.dos Unidos vive la tranarorr11ac16n industrial bajo dos 

6pticae1 quienes a.firman que este pa1s Vive un proceso da "deaindustrial:l.za

c16n", debido al decl:tve de eu participac:l.6n en la producc16n 1tanufacturara 

mundial, p6rdida de capacidad compot1.t1vo. basado "ª eu enorme d6fic1t coiuer

cial, incapacidad de hacer fr1ornte a la competencia alemnna y sobretodo japo

nesa, d1sminuc16n de la capacidad innovadora y ~stancamiento de la producti

vidad; por otra part• •stán quienes plantean que Estados Uni.dos vive un pe-

riodo de transic1.6n del liderazgo industri.al al de eeryicios, es decir, que 

eatl&n ingresando a la era post-induatri.al .. Esta 61tirrn visión es la que tie!! 

de a prevalecer. Sin err.bargo uno de loe grande.a obstáculos de esta potenc1.a 

para el it1pulso de l.ae tecnolog!as d• punta radica on que en bu"na parte, 

tienen que pasar por el enorme gasto en la industria militar, "con un largo 

periodo de maduraci6n y traslado a las Areae de la industria civil" .. (6) 

Pero tomb16n pois•s como la Uni6n SoviH1.ca o China vivan der rorma 1.m

portante la roeatructurac1.6n 1ndustr1o1 mundial. 

Para la Uni6n Sovi&tica, ee raenc1.ona que ante la tolarancia. de ou serio 

rezago dal sector indtastrial, electr6nico, siderurgia, quiaica y otro a, se 

plantean cambiar :1.n'11cadores do cantidad por loa de calidad· y eficioncia a 

trav6s de la Perostr61.ka (reoBtructurac16n) y Glannoot (apertura). A pesar 

del liderazgo eov:16t1co •n l.a producc16n de acero, petr6loo, gas y otros, 

la calidad y afic:iencia de toda su econom!a eetA por debajo de los eetánda-



res do los paiseo industrializados" (7). La perestr61ka plantea la ree6truc

turaci6n en todos loe ambitos de la eociodad aavi~tica como el económico, GQ 

cJ.al, politico y cultural, sin pretendor cambiar el sistema económico que 

suetituya al socialismo¡ como dice Gorbachov, "combatir n ln herencia dog

nditica, burocrfitica y voluntariota horedada deode Stalin, que no tione nada 

en com6.n con el socialismo aut6nt1co'' (8). En tbrminos espttcificoo de lo 

rcestructurac1.6n productiva, Asta se orienta rundmtutntalmonte a apoyar y 

dJ.namizar las ramas induatrialos ligera y de coneuco estrechamente ligadas 

con loe avances ciontificos y tecnol6g1coa. ( 9) 

En China, ante el fracaso de la 11 Rovoluci6n Culturr.111 rJ1aoista, se dan 

cambios radicales desde 1979 bajo 1a d1recc16n de Deng Xiaoping. Conscientes 

de la acelerada dinámica en l.o económico y tecnol6gico que ae viene dando n 

escala 11undia.l, las 1nedidao de modernizaci6n están abocadas a colocar n 

China en poeici6n de primer orden, en una área donde existen economias ca

da vez más competitivas com.o ln de Jap6n, Corea dt!l Sur, Taiwán, Singapur, 

Hong Kong y la propia Uni6n Sovi6tica con su progre11a de "10dern1zaci6n. 

Entre sus varias rerorrnao e partir de Deng están la apertura econ6-

m1ca bajo la inversi6n e::ctranjera en las lla.,adao Zonas Econ6taicas Estra-

t6gicas, ptirm1t1énd.ose el ectoblecitniento de einpresae con e1 cien por cien 

to de participación extranjera. Esta 1nvers16n extranjera es contemplada 

couo aporte ante la eacacez de recursoa de invara16n y rezago tecnol6gico 

de manera que ise produzca un sustancial aumento de la producci6n, 1.ntrodu~ 

ci6n de tocnolcg1a moderna y buscar mejores niveles de demanda del. coneum! 

dor tanto interno como en el comercio exterJ.or. ºEn el. informe del XIII 

Congreso del Partido Comunista do China celobrado en octubre de 1987, ee 

eatablec16 como. objetivo primordial convertir a China. Popular en una raoder 

na naci6n industr1.3l para el afto 2050 11 , (10) 



Como pode11os ver, unos pa1eea estfi.n en proceso de constante dl!lsarrol1o 

tecnol6gico y otros tratan de erltar mayores rezagoo tecnol6g1cos. Dicha. 1110-

dern1.zaci6n industrial eath. por encima de ideologiae pol1ticae. 

Paises como Bolivia a6n ae mantient!. anquilosado ante tales acontec1-

m1entoe. Pero creemos que una de las prioridades econ611icaa a nive1 mundial 

en este rao11ento, es el tratar de rezagar ce lo TI1.enoe posible en el desarrol1o 

industrial y tecno16g:ico. En el caso bo1iv.1ano, por tener eeCa!lO desa.rrollo 

industrial, se estarla a tierapo de p1antear estrategia& de politica de man,!? 

ra que se aproveche los inmenooo recursos ~n el extenao territorio nacional 

e integrar, da asta forma, a importantes regiones a la actividad de la vida. 

del pais, en que a1gunoa de ellos son a6n territorios productivos vir.genea. 

3.2. Entructura interna 

Segd.n la clasH'icoc16n Internaciona1 Industrial Uniforme (CIIO), el 

sector manufacturero boliviano, por eu importancia en producción y vol6men 

rieico, abarca 19 ¡;randea subdi.viaioneo. (ll) 

El sector manuracturero se caracteriza en general, por eu e1tuaci6n 

dependiente de insumos, maquinaria y equipo importados y, dado e1 requeri

miento de divisas, Bfl presentan constantes proble?naa de aprovieionanii.ento 

de Jlateriae priMaa. En otras palabras, no se rea1iza un uso raciono1 de 

loe 1nsu1r1os nscionalee. 

Por otra parte el sector 111.anufacturero fJ.S de d~bil producci6n de ~1.o, 

nea inter:nedioa, d• cap1ta1 y su integraci6n 1ntrasector1nl es escasa. 

No o batan to ~eta s1tuaci6n, entre. 1970 y 19&?, fue de los que mayor 

aportae.1.6n d16 a1 PIB, junto con los eoctores agropecuario y comercio¡ au!l. 

qtle tato'bHm, a partir de 1981 !ue de los qua m&s res1nt16 la cr1si.s de la 



lOG. 

presente d6cado. 1 excepto 1987 cuandcs. casi todos loa sectores 111uostran "1g

noe de recuperac16n (cuadros 2 y 3 anexo), como coneecuencia b(rni.cmn.ant• 

de la deaapar1ci6n de la hiperin!lac16n de 1985 y ajuste en las finanzas 

públicas. 

La evoluci6n del. sector manufacturero !'Ue de loe que más establemente 

crec16 entre 1971 197?, a parti.r del CUAl empieza 18. constante decllnaci6n 

empazando con tasas de crecimiento negativas entrado 1980. 1987 marca ol 

retorno de .indices positivos, crece un 5.0% respecto 1986 (grlifica 3.l.). 

Dontro del rubro bienes, s6lo &1 sector conetrueci6n tiene relativa 

competencia en el periodo de crecitaient"s poi>itivoe; mientras que en el T!;! 

bro servicios el oector transporte muestra apreciables crec.1.mientoa a6n 

por sobre las manufacturas. Por su parte on el periodo de crec1Jn.1.ento ne-

gat1vo del producto, indudablell'lente loa eectores 11inero y manufnctureiro 

aon los •ás afectados. Para 1987, excepto el agropecuario, todos los de

mh.0 presentan tasas positivos de creci.h1ento siendo el sector petrolttro el 

que registra la taaa máxima, 7.5%. (gr&Cica :5 .. 2) 

Se aenciona que la d6cada de loe setenta y •ás concreta111ente el pe-

riado del Generjil BA.nzar, tue un periodo que por tener factores l'avorables 

cono recursos d.1.eponibleo en el eercado internacional, conatant•o aumentos 

de precioa de los productos de exportac.1.6n y estab.1.lidad politica, ae de.-

t>.1.6 haber dedicado con paliticae econ6micaa e 1.ndustr1.alee e1fis B!'r•eivs~ 

a sentar algunas basou ps.ra. el d.esa.rrollo industrial. 

81 ve1:11os el proceso de. formoc16n de capital, podernos tener mls claro 

di.chas afi?'Tllacionee • 

.1.os 1.ncrementoa de capital !.1.jo al stock do capitales nos ensena qu& 

proporc16n del valor generado por la econom!a se destina a est" fin, puee-

to que la proporc16.n noe daria una prim"ra pauta de a1 el proc•so fue di--
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námico o no, aeg11n los valores que adquiere e1 coe!icient•. La 1raportancia 

da ver el cot1porta111iento de la torma.ci6n bruta de capital está en que de 

ellos dependen l.as niveles de productividad alcanzadost como tambiAn, el 

prepio nivel de orerta de la economio. y su desarrollo. 

Si vemos loe cuadros 3.3 y 3.4, la torrnac16n bruta de capital rijo 

(FBCF) presenta una :importante partic1pac16n en el PIB, siendo eu rluctua

c16n entre llt.6% y 18.1%, con un crecimiento promed:io de 8.6% en eete pr1-

mer eub-p~riodo. Cortpar.ando con aftos anteriores y posterioree al periodo 

del General Bánzer s., en erecto podemos a.t'irmar que en estos aftoa oe tu-

vo las 111.ejoree oportunidades de incrementar ol. acervo de capitales el. 

oector manufacturera. Sin embargo, el gradp de induatr1alizaci6n ee mant1! 

ne cáe1 a atablo, aunque en la d&cada .actual, la tendencia seria a la. de ni!! 

duetrializac16n por la caida de su partic1paci6n en el PIB. (grA.fiea 3.3) 

A todo esto debemos agregar que según el cuadra 3.5, la industria se 

privilegia de importantea financiamientos por parte del sista11;a bancario. 

De esta for11a, seg6.n lae estadisticas preaentadae, dichos reeuraos 

no t11eron 1nvert1doe en el eect•r :industrial o se realizo.ron en pro porcio-

nea aenoree. 

De ab.1 qua, en euant• a la eetrat1ficaci6n fabril referente o. ucupa

c16n y valor de la producci6n bruta, el panorama es muy revelador como CO,!! 

a•cuencia de las desviaciones de recursos. El cuadro 3.6 nos presenta por 

ejaeplo, que s6lo el 0.4% del nWuro do establecimientos tiene m&s d• 

500 p•reenae, e61o emplea nl 13.1¡'% do la ocupación tot11.l 'Ol.Bnufacturera. y 

6.nica.11.ento aporta el 26.7% do la producc16n del sector¡ mientras quo el 

95.9% de loe estableci11ientas ti.ene menos do 1.00 personas, ocupan al 53% 

del empl•o total y gen oran el 33.1% del producto. tno.nu facture ro. Por otra 

parte, parece existir una clara d1terenciae16n de la estructura interna 
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Cuidro J,-4 

Cót>'OS!CION OC LA fORIO\ClCJI Ell\JTA IE CllPITAl 
'11!1 lcnn de Pe10'i boli·1iancs dt 19701 

TiPO de bienes de w1tll H7!l ~972 197.t 1ni; tPS l??O 

---------------------------
l. Vivil."ldas 339 318 •21 ~2~ €0'5 ;:;s 
2. otros edificios 18' 167 218 3+I JO! 148 
3. OUu comtruccicnes 379 167 561 ~69 m 655 
-4. Mejora de tierras v oosa-

rrollo de Phntacior-es 70 32 30 13 45 
5. E~i«i de tnrm>orte 

5, 1 'i!:ional • 7 13 12 
5, 2 IrPOrhdo '17 555 139 610 5~" 314 

6. Kaqu1naria y eqUípo 
6.1 Nacicna.1 13 18 10 
6. I, 2 Otra .aquir1;1-

na y equ¡pa 12 t7 25 22 17 :¡.¡ 
6,2 J;aportldo 
6.2,2 Ag:rícoll •2 so " 3S 91 so 
6.2,2 otra AGUina-

ril YNJiPCI m 532 S.\I m !OS.\ 5,0 
7. Ganado reprodJctor, 

aniules de tiro, qana® 
de lecht v otros !I 
si•ilares 

Ft.ErlTE, Banco Central de Boltvu: •eutntas Nle1ooales Ko..4". 

in. 
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Saldos a 
Fin-::: de: 

197'5 

1976 

1"3TJ 

1978 

1'975' 

1980 

1991 

1982 

1983 

1984 

1985 

Cuadro 3, 5 

INf•ICES DE FINANCIAMIENTO BANCARIO 
EN VALOR CONSTANTE 

(1974 .. 100) 

Total 

135.9 116.8 

197.3 153.:;i 

228.'? 194.3 

315.8 243.5 

350.8 285.4 

'.3:25. o 189. 7 

311.6 1so.·~ 

610.6 315.9 

440.3 176.9 

378.4 175.2 

187.2 230.9 

FUENTE: Foro Económico No. 13, p. 15. 

in. 

Industri"4 

130.8 

178.7 

276.5 

396.6 

.J78.8 

234.1 

216.6 

391.3 

214. Q 

189.0 

252.6 



Cuadro J.6 

ES.TRATlFICACICtt ta SE.CTOO FABRIL. 1991 

IÜH:!r:. fJe 
Eshbleci•i.entos ~icJOO 

~s de 5 personas H.5 5,S 

47.'5 

Pt 100 a 5~0 perscnas J.7 jJ,7 

Mis dt 500 persor.as 0.4 l:i,4 

Total t~~.o 100.0 

f1..EHTEi Foro Econóittco Ho,IJ, p. 20, 

1/alor de la 
prcdi.r.::16n 

brvta 

t.9 

31.3 

40.1 

26.7 

tr'3.C 

11.'t. 



11.5. 

del capital en runci6n de la dimene16n relativa de lao en1presae., "La peqttl't

tia y mediana industrias se caracterizan por aportaciones de capital propio 

de sus propietarios, aspecto que demuestra no s6lo la mayor propens16n a 

invertir capital. de r:l.esgo en este eectar, sino ta1Dbi6n las di!icultadeo 

de su acceso al crftdito bancario que est6 nionapolizado por las grandes 

presas indul!ltriales, cuyos intereses se ontrelaznn en el propio ambito ba!!, 

cario y !1.nanciero dentro de un sistema de nexos y vinculaciones que no 

rue inve.eti&ado todavía en pro!und1dad 11
• (12) 

Para los a.tlos recientes veremos la eomposici6n del volCimen !ísico de 

la 1ndustr1a manufacturera (IHVOFI!O. Dichos registros nos señalan en t6rm! 

nos relativoe las variaciones en el quantut1 de producc16n del sector en re

laci6n al. ai1o base, en otro.a palabras, nos proporcienaran una ideo. aproxim!! 

da del impacto res:entido por la industria en el periodo de criaia. 

El cuadre 3,.7 noo revela en general, un proceso sostenido de reduc

c16n de la producc16n industrial al advertirse que el quantu111 de l.986 es 

mener en un 40.2% respecto del afto bn.sn (1978 = 100). La comparac16n de los 

dlt111oa dos aftoa es menos significativo, 0.?2% ••n•r para 1986 respecto ll 

1985, a excepei6n ds le fabr1caci6n de vidria y l..o. 1.nduatria bleica da me

tales no terrosos que se reducen a nivelas signiticativos de 41.9~ y 36.3% 

rn&pecti.vamente .. Por al contrario, l.a industri.a del. tabaco, da 'bebidnc y 

la de plásticos repuntan &U producci6n en nivales importiantes, 60.3%, 

33.6% y 33.0% respectiv..,onte. 

Pero los resultados realmente signiticati.•os resultan de comparar el 

6lti.mo periodo con el afto base de IHFOVIlf; periodo, como menciona11ae ante

riormente, en qu• baja la producci&n do todoa los sub-sectores si.n excep-

c16n. loe mhs acel.oradoe están la industria maderera (excepto llluebles), 



CUidro 3.7 

INMCE CCWMATIVO ['€ V«.lt'fN FISICO tt LA l!IW:7RIA K!W.fACnlf.ERA 
por grandes a9rcpac1ories, a."io ban 1978 " 100 

Ce.digo 
CIIUm A?n.f>aCtooes 

-----------------
m-Jt2 FabrtC, de Pf~t:is <::1w1tl<:iCS 

e; :c;,:;tc t>et·1Cas 
JU Ind'..istnu: de beb1du 
31• lnWstne:E C;.t hba:o 
321 Fi.bricac1<."ndete.xhle:,; 
':1:2 Prendas de V~!i.Hr !!-.-C~t' ::•l=a::bs 
3;'4 Ca.l:a..:!os e.~cepto c~ucho C' pl~::.':.1~' 
Jjt Irdustn;, dE: la caCE:ra 
J4¡ ICi'rer1h::. ed1b;tales 
451 So5tanc1as CIUÍ•icas tnóJstru.le!i. 
3S2 Otros produtos qu(nicos 

353-35-4 Petrdleo y dive.rsos 
3SS ProQ.ict.os de caucho 
'jS6 Preduc~os pl;fstlcos r.o clauf. 
362 Vidrio 
369 Mir.erales no 11e.Ulicos 
Jn Jnd, M's1cas de metiiles no ferroros 
381 Prod, teUhco-s. excepto M¡q, }-' Equip,, 

:03,7? 
97,70 
-43.0E 
99.16 
A2,81 
46.f.6 
s;.09 

lQti.09 
;J,8' 
93.67 

101,46 
95.00 
64.)4 
aJ.30 
aJ.J9 

ll5.56 
67.68 

P t P •e di o 

19'3 l9B-4 1995 

9B.W 9: .. 86 59.•: 
90.15 61.111 2::.:i6 
4B.J2 :'9.JS ~6.':10 

77.74 n.~~ 4!.05 
37.5' 3$.49 sz.¡E 
H.00 .$0.26 J0.94 
4).31 '58.~ 31.01 
81.51 61.'.il Z9.6J 
l'i.32 35.)5 Sl.<ó 
9S.SS 74.~5 27.95 
92.73 94.22 8'.C4 
74.14 sa.6' 96.70 
10.;r.; n.~ -46.53 

100.13 97.13 59.48 
9'.J.79 /2.87 S0.41J 
$5.32 93. 7'J 70.S'J 
36.15 27.27 17.97 

19'6 

i3.H 
77.99 
65.57 
54,24 
J4.86 
~.20 

7.l.61 
41,SJ 
i1.n 
61.46 
87,SS 
37,6' 
n:n 
6t.S3 
65.99 
-45.BJ 
:!2.6S 

-----·----------------------
f\ENTE. )hn1!.teno de I~tria 'i Conercto1 Indice de vol\.llMf'I ffs1co 
dt ha incli;.tri,;, =,m..ifacturen, tr11estre jut - sep I 97, 

116. 
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matalmeclmica, prendas de vestir (excepto calzado¡;:), tsbr1cac16n de sustan

cias qui.micas industriales y tabr1cnci6n de productae de caucho, con sus 

respect1vae cn1das de 79.0%, 79,.0%, ?l.?%,?1.5%,y 62.2%. Por ou parte lan 

menos pronunciadas fueron las re!inerias del petr6lee y preductoe derivados 

tabr1.cac16n de productoo alimenticios, tabricac16n de productos de pH1.stico 

y la induotrin de bebidas, siendo sus descensoD en 12.5%, 22.0%, 22.1%,y 

24.8% •n farrta resp•ctiva. 

En este sentido se l\tirma qua "parece identi!icable un t?iayor deteria

re en aquellas industrias sensibles a la coapetenci.a del contrabando, as! 

como l.ao que dependen en mayor m"dida de las impGrtacieneg". (13) 

Se afirma. talftbiEin qua loe qllc 111cnos sufren el impacte de lo~ dltiinoe 

aftas de crisis son industrias paraestatalea como 1a petrolera. 

Por otro. parte diriiinos que para 1986, seg6n la Cfunara Nacional de In

dustrias de Bolivia, el sector induat.rial abaor'b~ el 8.7% de la poblae16n 

Gcupada, descendiendo en un 1.6% reapecto a 1980. (gr&.!1.ea .}.lt) 

Corao contraparte, la. tasa de creci111ento vegetativo df! la poblac16n 

global ea de 2.14%, s1.tul!lic16n que demuestra que el deaarr•llo industrial no 

puede captar la mano de obra que ee genera actua1m.ente y qu" en importante 

proporc16n debe permanecer dasocupada pues, entre 1980 y 1986 s&la•ente en 

la industria i:aanu!acturera pierden su enpleo 26,972 personas, cerca de 

4,000 por ario. (cuadrg 3.8) 

De la pebleci&n iudu•tr1al. tetnl ocup11da, el sub-sector productas al! 

rnant1c1oa, bebidas y tabs.eci, el de textiles, prendas de vestir e industrio. 

del cuero y el de la industria de la medern y producc16n de madera, inclui

do mueble& -la.o ramas }1,32:y :n ses6n CIIU, ver nota (8)-, son las ramao 

qu• •la abs.orb•n mana de obra, mientras que las industrias metilicas báG"i-
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Año-.;; 

1980 

1981 

1982 

19$:3 

1~84 

1985 

1986 

Pobla-=:1•!.r1 
O~LIPO•:l~ 

total 

l '71·3',s·:;o 

1 '6C..¡·L43'5 

l '71)':·. 950 

1 'E.78, 570 

1 '717,:398 

1 '686, 3(10 

1 · 717. -:,.o.:: 

P:>t-_..1 :.·::. 
·- :.·.1i=: -=~' 
ln•ju$t1·1c- l 

1:·7. :.1 ·? 

168. 4¿.4 

!5':., 5(1":"' 

150,;:.3¿, 

1'54. =~·l4 

147. .:.01.1 

¡51_,, l.lE 

10. 3 

:.n. o 

9. l 

';1.1) 

,, 

-

8. 7 

FUENTE. Cáma1·a Nac1ot"ld.l de Industria:z: MemorJ.~ Irof<:'lrme No.'36, p.51, 

n~. 
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cae y el. rubro de otrao :industria& m.a.nuractureras ocupan entre el 1.3% y 

el 2.0% del tetal del. emple1> 1ndustrial (cuadro 3.9). Aunque eoto eath. 11-

gade al nfü:1ero de ostablecimientolliil instaladas en el. sector induetrlal. 

(cuadro 3.10) 

En el ámb1to de la actividad econ6mica nac:ional diremos que ee defi

nitivaJDente el sector agroJleCuario el que absorbe cifras cercenas al 50% 

del letal de la poblaci&n ocupa.da. ~n importanc1.a 1e sigue el. eector serv.1 

ciaa, que •cupa en pre11.edio un 21.2%. (grlt.fica 3.5) 

Referente a loa s::alar1os rt•netS.rioe, podemos decir que os al. sector 

petrctlero el que reg1etra mojares remaneracionea, superior a la media na

cional t1D cerca del. 50%, mientras que para 1984 se eleve o. 56.4% de la me

dia nacional. El sector bancos (eetablecimicntos f'inancieros) tambi&n regi_! 

tra niveles de remunerac16n superiores a la medi.a, asi como el sector 

electrici.dP.d, agua, gas. 

En cambio el sector "llanufocturero presenta niveles por debajo de la 

media. nacienal. (cuadro 3. ll) 

En ol mimno ámbito, respecto al salar1.e nin1me y nominal, la a1.tua-

c16n es d• las •ás graves. 

En efecto, tomando co•o afio baoe novieabrei-d1cie111bro de 1982 = 100, 

en 1983 el promed1.o fue de 102.Bf., as decir, ligera.aonto auper1or en 2.8%¡ 

en 1984 el promedio c¡e al 86.0% ¡ 1986 es donde m6u dráet1.ca11ente se re

g1.atran caidae, llegándm al 32.4,; promedio anual con lo cual se pierde un 

67. 6% de la capacidad adquia:1.tiva. Para 1987 se registran Y.á incrementos 

leves con respecto al ano anterior. (cuadro 3.12) 

.l cont1nuac16n presentarnos datos sobre la productividad de1 trabajo 



Cuadro J.9 

M'() t€ OiAA octfAJI> Pal SUB·SECTtl'ES IH!>USTRIAUS 

Mes 1933 19!H 1m 1986 

----- ----------
ActMda:d Üf'llO E.oleo Eoplto Ü><llQ 

----------
Prod, alll'tftticios, bebidu 
y tabico 59036 31.3 612n 39.7 5d1{12 39.5 591'38 39,8 

Textilts, prema.s. de vutir 
e ird.lstria del cuero 35892 23.? JS.132 :4.9 31396 ~4.4 37lS6 24.9 

lnd. di la uden y prod. 
i~1s de la •aCera, incl. "'.iebles 1mo 11., 15743 10.2 15712 10.7 10.2 

Fab. de papel, i11Prenh.~ 
y Ed1tor11hs 6242 •• 2 ma •.1 t07l .. , :ov6 "º Petr6leo y dertv. qua., 
Carb&i, Caucho Y Plástico am 5.é 9¡97 5.7 930, 5.€ B:4!1B 5,! 

"inerales "' ~tille~ 675; 4.!i 6945 4.5 6€!7 4.S :;n:¿: 4,S 
Incf. 1Dttallcas l-ísicas 2705 i.a 1006 1.3 2291 1.6 2102 .J.i 
Fab. de Fr:)d, netíl 1cc~ 
Maquinaria y Equipo 11681 1.a 11884 7.7 11Je2 7.7 1!411 7.6 

otns fod, •anuf1ctvre.ru 2~ ¡,g 29~ 1.9 '27.J.7 1.l 30,4 :.ti 

Total 150236 100 15434< 100 J47J011 100 1501'6 100 

---------------------· 
Fl!ENTE. CS11ara Nac1<:Nl de Irdrstnn: /'looru Info~ No.~, P.5:? 
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CU&droJ.10 

IUERO tE ESTAal!CDUO«TOS ta.. SWCll: M'tfi'LMfJIQ 

TiPo dt ant:Mlrbs 1979 199' 19111 1"2 1'63 

Prod. 11ir.tl'lt.lc:1os, btbldu 

'""""' 516 5JS 547 "' 161 
Ttxt.Un, prfndn de vntir 
tiniirstrhddcuero 0:<6 U< 366 250 107 

lrd.dtlauijer1yprod. 
de la aadera, ind • .'b!blts 376 J'la "'º !79 

flb, de papel, liprtntH 
y E'dit.onahs "' 23 Z6 127 " Pe:tr6lto Y derho q..1(11., 
Wbdn, i:'lUCho 'I PUsllco 159 178 179 117 " ll1ne:rales no 1i1tllic:cs 12< 13 138 76 ,. 

lnd. i:iet,licas bÍstcu 16 " " 13 10 
Fab. de: Prod. 111Ulic.--s 
Ka"nnaria y E11JlPO 201 ,,. m 119 67 

otru Ind. N.rUfad.ure:ns 59 65 59 19 " 
Total 1~76 2iCó 1Wí 12'1 5'6 

--·------
AJ9/TE, "inist.rio dt PlaneulW'lto y Coordln1t\6nJ Bolivia tn ttfru 195".i, 

pp,117·i22. 
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EVOLUCION DE LO':: SALARIOS MONETARIO~ POii" t:,1':iO$ 
seg~n sectc.re:z económ l ·=oz 

(promedio mensual oan $b. ccwr1ent•::.::sJ 

Sectore~ económicos 1980 1981 J982 

Media Naciot-.al 5540 6681 H714 151089 

Miner !a 4560 5::<11 11'?24 ":.1'?7! 
Pat.rólieo 14847 1944~ )0935 124936 
Ind. Manufacturera 5182 6145 9'?84 50::.:."3 
Otras. I11d1~st r i as ~9::::6 7J O::? '??.:3-1 so::.28 
Constru·=ción 5.¡7¿, ..:.seis 751:. Z:5887 
Electricidad~ gas> a91..ia 7419 8534 ::1f·28 62('?~ 

Comen::io 6626 797'5 11492 4.i:~.37 

Bancos 10371 1.:s:;·? tC.65:2 5'?141 
Transporte y comunic. .s·~J.7 E'.4'?8 1-.::1):~ 1 5')308 
Servic·ios 4671 SE.14 749~, 2,;.;41_1 

1·~34 

501964 

4¡:.¡;::,¿5 
79260:! 
J9·?·:~s3 

'3$<9.J~? 

:2.::o .. E-71 
:::si~~34 
528:i4'5 
SES-'312 
s:-i1·;..st 
244900 

FUENTE. Mit"ii ster iO d~ Plneam1 ente• y Coord1naciÓn: Bol 1v1 ::i en Ci ft·&= 198~ 
p • .342. 



1982 

1983 

1985 

1986 

1987 

E"JOLUCION DE LOS SALARIOS MlhlIMOS 

Salat"io mfru.mo real 
<bol ivimtnos mensuales) 

8137 

8416 

7038 

3800 

2654 

3079 

FUENTE. Cepa.l: Esi:.ud1os o;;ico1·1&'rnico:: de Am. to;it. 
y el .Cat~ib& 1987. p.135. 

125. 

Indfc~ de salarios 
rnír1irnos reales 

100.0 

102.s 

86.0 

46.4 

37.6 
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on t&rminoe dol valor del PIB en millones de pesos bo1iv1anoe do 19?0 por 

peroona ocupada. 

La :industria manufacturera preeenta una baja productividad que alcan

za loe 15,722 (valor monetario por cada trabajador), esto e• debe a quo un 

elevado porcentaje pertenece al sector arte&$.na..l caracterizado de baja prg 

ducti.vidad por ut1.lizar preponderonteinente al factor mano de obra frente 

al capital. 

Si bien el sector ainero ee caracteriza por tonar relativa ut111.za-

c1.6n del factor capital., la productividad ea baja, 14,689, e1tuo.c16n que 

ea explicada por el bajo nivel de producc16n y el elevado nivel de omploo. 

La actLdidad del. comercio presenta una baje productividad al igual. 

que los eervicioet 1' 1 901; di.cho nivel se debe a que :incluye al Gobierno 

Central, propiedad de vivienda y otros servicios. 

La productividad dol. oector agropecuario es la más baja, 3,351, Esto 

es motivado por la cantidad elevada de poblaci6n ocupada, pocas inversion

nee de las requeridas por el sector y las t6cnicas rudimentario.e con que ua 

trabaja. 

Por su parte, el sector petrolero presenta el mayor indice de pro-

ductividad1 26,743, la causa fundamental es que el sector uti.liza en f'orma 

111.portante el factor capital .. 

En general la productividad en el caso de BoliVio. 1 no ea alevado 1 lo 

que determina -el bajo rendimiento de la mano de obra, bajo ni.ve]. tecnol6g,!. 

co y por utilizarse en el aparato productivo tecnologia obsoleta y de bajo 

rendiaiento. (cuadro 3.13) 
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Con estos datos, podemos decir que ontre los problemas del sector ma

nufacturero eotán: 

- quo la reducc16n do los ingresos de las familias d16 lugar a una ca! 

da en el nivel de consumo, por lo que ocasiona la reducción de la d! 

manda y en consecuencia la diein1nuc16n la producci6n del sector. 

- adelantándonos un poco, la competencia de las importaciones 1.logales 

dá lugar al cierre do 111uchos cstableci1dentoa industriales, sobreto

do loo poquoftos. 

Para el caso de Bolivia, la industria no ea un factor dinlim.lco de la 

econom1a 1 sus liwitacionee estructurales bloquean au desarrollo. 

Por ejemplo 1 en cuanto a la d1stribuci6n geogrli.!ica del sector indus

trial, podemos decir quo la deficiencia de la.a viae de cor:nunicaci6n y la 

concentraci6n poblacional diltron lugar ª. le instalaci6n de industriaa esce!! 

cialmente alrededor de tres ciudadea: La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Es--

toa, constituyen el principal mercado por ser los mayores nucleos de consu-

mo Y abaatec1.rd.ento de materia prina e insumos, nacionales e importados. 

Se observa una mayor concentrac16o de establecimientos en la ciudad de 

La Paz, aunque en loa t'iltimoa silos se advierte mayor part1c1pac16n del res

to del pais; tal eituac16n se constata en Santa Cruz que en forma importante 

desarrolla el sector agroindustrial, en Oruro la n:ietal.urgia, Cochaba.nba tie

ne un lilllitado de.isarrollo industrial, los cinco depnrtai:tlentoa restantes a6n 

tienen relativa participación. 

En concordancia con el ton6rn.eno mencionado, el e111pleo y la producci6o 

ae hallan completamente relacionados, sobresaliendo el caso de la ciudad de 

La Paz por ·estar en ella la centralización de la admin1strac16n p6bli.ca. 

(cuadro 3.14) 



Cuadro 3. 14 

DISTRIBUCION REGIONAL DEL SECTOR f-"ABRIL 

Empleo 

[•.¡:partament.os 1970 1977 

Lo Pa:;:. 60.5 51 f.(\. 7 

Se.nta Crt.1z 11. 5 1:.2 15.7 

Cochamamba 18.'5 19 14.1 

Orur<:1 5.1 11.3 5.6 

Ot.ros 4.'3 6.7 3,7 

Total 100 100 lOO 

FUENTE. Ministerio de Pl::·.r"l<::!?.rni.P:ntr::- y Coordin;:..cié·r·u Boltv1~ 
en· Cifras 1905, ·p.331. 

129 .• 

3'3.:.:: 

9.6 

15.2 

31) • .3 

4.9 

100 
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Como se mencion6 en ol capitulo 2, Bolivia cuenta con alrededor de 

un mill6n de k1.16metroa cuadrados y a6lal\ente tiene nueve departamento et e 

diferencia de por ejer1plo H6xico quo cuenta con 31 estados más el Distrito 

Federal, Perd 225 departamentos o Paraguay con 19 dopartaraentos. 

Su poblac16n ee estima para 1987 on 6 1 800,000 habitantes aproximada

mente y en consecuencia, la rolac16n do poblamiento es de 6.2 habitantes 

por k116metro cuadrado, cifra 111uy baja si cornpara11os con otros paises 

(gr6.tica 3.6) 1 por lo que evidencia el deeperdic;io de inmensos terrttorioa. 

Unido a esto, laa v!aa de comunicac16n no eatli.n bien desarrolladas 

en cuanto a l.ongitud y tipo de supert1.c1e, ya que del total de kil6metros 

de red C&Minera, cerca del 4% ea pavimento, 24% oo de grava o ripiado y al 

rededor del ?0% son v1as de tierra. (grA.!1.ca 3.7) 

Por otra parte, aólo un 15% del total de carreteraD existentes corre.!! 

ponde a la rod fundnmental, ea decir, regiones y ciudades más importantes 

desde el punto de vi.ata de la act1.v1.dod econ6m1ca; otro 12~ de carreteras 

corresponde a la rod complementaria a la anterior y el reetante 73% son C!!, 

rreteras vecinales. (gráfica 3.8) 

:En tal. oentido, se J>UOdo apreciar la poca comuoicaci6n existente en 
tre regiones distantes, sobretodo do loe centros productivos más :t.mport&!! 

tes hacia el. reato de ellos. 

En cuanto a las v1ae t6rrea.s, para 1984, Bolivia contaba con a6lo 

3,733 kil6metroa bajo dos rede.e, la Oriental y la Occidental, pero aiala

dae1 es decir, si.n comunioaci6n alguna entre ambo.a. (14) 

Por lo que se refiere al. transporte a~reo al interior del paia, en-
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Gráfico 3_7 
PPOPúRCIO~IES El'I LOS TIPOS DE CM.fll'IOS 
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tre 1980 y 1984 se reduce el n6mero de vuo1oe en 3,103. Aunque la carga 

transportada ee incrementa s1mb6licatnente. (15) 

Con eatae referencias se puede apreciar 1a poca comun1caci.6n existente 

entre regiones distanteo, eobretodo de l.os centroo productivos rn&e importan: 

teB hacia el reato do ellos, que son mC.s de autoconsumo, 7 otros -las reg1Q 

nea fronterizas- ligados a los paises vecinos, aoatactindoee nuevamente un 

desperd1c1.o de l!1ei-cadoe para la producc.16n nacional. 

3'.3. Ahorro o :1.nvere16n 

Seg6n las ci!raa estad1st1cae (cuadro 3.15), Bolivia ahorra 11uy poco. 

En efecto, para 19?6 ropresent6 el 9.6% del total de ae1gnac16n del ingre

so d1spon:1.ble. A partir de 1972 el nivel de ahorro muestra situac1.6n tavo

roblo en cuanto a au tendencia de crech11ento. 

A partir de 19?7 empieza a declinar llegando en 19?9 a representar 

o6lomente el z. 6% del total del ingreso disponible. Para a.nos posteriores 

carecemos de 1.nf'orm.ai:i6n estadistl.ca, sin embargo, podemos doc1.r que los 

nive1es de ahorro baj!ron a6n m&.s hasta asumir cifras negativas, debido a 

la tuerto contro.cci6n de loa niveles de producc16n. 

En &enera.l, do 1o .!Interior, la seignaci6n del ingreso dispon1.ble de§ 

tinado al ahorro os 11uy bajo mientras que el coneutto de lae ratailias es al

to 1 por lo tanto, l.a propens16n al. consumo en Bolivia es excee:ivo. Situa-

c16n quo dá lugar a que el ahorro global sea tanbil!-n bajo y que no permita 

realizar inversiones do gran evergadura !inanciadas a trav6s del ahorro iJJ 

terno. En otra.e palabras, para llevar a cabo invers.iones de cons1.dorac1.6n, 

se debe recurrir a otras ruantes de financiamiento, principal.aente exter--



Ar'ios. 

1'9?0 

1971 

197~ 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1990 

As:19nac1&n 
iri9r111rso 
dí.s.ponible 

1 ~:)72 

1256'9 

1'595, 

2·l237 

40459 

4570:? 

52394 

59518 

69887 

S:'.M69 

115212 

C1.iii1dr"O '.), 15 

BOLIVIA t AHORRO 

Gasto total 

c:ons\.lmo total :·: 

10279 90.3 

11594 9;::.~ 

14296 139,0 

20895 $6.2 

33389 86.S 

39943 07.7 

4:57~6 87.9 

6'3756 89.'~ 

66282 94.'? 

01269 97.4 

11129.0 96.6 

FUENTE. Pl"ocesado e.n b~se a Banc:o Cet"l"tral de Bolivia: 
C\.1entas: Nac:iona\es 1970-1980. No.4, p.16. 

Ahorro % 

1(19) 9. 7 

975 '·ª 
1957 11),4 

3'34:<! 1"3.9 

7070 17.3 

5759 12.6 

6633 1-;!.7 

6019 10. 1 

:S6úS 5.2 

2200 ;:.¡¿. 

392:2 ~-4 
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no• bajo condic1.ones no muy favorabloe a los intereses del. pais. 

loe eleioontoe que condicionan a la acumulación de capital eon: la prg 

ducci6n interna de bienes de capital, la capacidad de importar y el empleo do 

la capacidad pare importar. El priiaero so refiere a loo componentes nacion! 

lee de formac16n bruta de capital f13o (ver cuadros 3.3 y 3.4). El. segun-

do eatfi constituido por la disponibilidad de divisas y el tercero, ae rela

ciona con la íormn como ae utiliza le capacidad para !•portar. 

En el cuadro }.16 podel!loa ver quo en 19?0 la !or111aci6n bruta do capi

tal !u6 financiado en un 87. 6% aproximadamente con ahorro :1.nterno, formado 

por el ahorro interno y consumo de capital !ijo. A partir da 1975 el ahorro 

inti:irno va cayendo gradualmente ha.eta que on 1979 bate f1.nanc1.e ebl.o el 50% 

del total de la rormac16n bruto de capi.tal. Para 1980 eate pocenlajo aumenta 

o. niveles de 71.7%. De esta forma, el ahorro externo, bajo prbsta.moa, 1nver

"ai6n dirocta y donaciones, co111plemonta coa el financiamiento de la 1nveroi6n 

siendo ol principal los omprbetitoo. 

A6n aai, las invereionos extranjera.o diroctao !lantienen nivelee oxtre-

madam.ente mod.eatoo durante la d~cad11. Su parti.cipac16n anual en la formac16n 

bruta de capital se aitda alrededor del l.3%a excepci.6n del allo 1975 que 11g_ 

ga al 9.1"• 

3.4. InveraiGn oxt:.'.lnjcra 

La ley de inversiones aprobada ea diciembre de 1971 1 expresan bene!i

cioo, eopr1.dadee y garantiao para loo capital.es extranjeros. Sus normas 

ruaron rerormuladaa en 1981 y estuvo en vigencia haota 1986. 

Deede 1971 se suponio que se deb1a aplicar l.a llamada Dociei6n 24 del. 
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ACUMULACION Y FINANCIACION OE CAF!H~L 

Concepto 1970 1 ?72 1':/7'_-

For-mac16n br1.1ta d'2 i::apil:al "21 ! 1 8·121'.' 1:::::02.:: !i::~1": 1.::.-:····: 

Acumul ac1 ón br1.1t.a 1852 .:·::21 3t74 22.:~ ·- ;.-";; 

Acwoulaci&n :jo: a.et iv-:i~ 
f(:dcos y financ1ero:i:: 1'?02 ,2•?186 '301:: e:3·?-;. 1 ¡,,_:•.e 
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Acuerdo de Carto.gena -consistente en general, en un rhgimen comdn de trata-

miento a los capitales extranjeros eobre les marcus, patentes y regal1ns. 

Sin enbargo, cabe decir que estas dos normas mencionadas son contradig. 

torine en algunos aspectos, porque mientras la Ley de Inversionen tiene como 

finalidad atraer el tlujo de espita.lea externos, la Doc1si6n 24 tiende a re

gular con condiciones restrictivas el flujo y repatriación de loa :nismoa C3.

pitalee. La Decisión 24 no tuvo aplicaci6n efect1va en Bolivia, pues las in

versiones extrajerac runc1.onan con pocos reglamentos y limitaciones. Algunos 

econo111istas bolivianos sostienen que el fen6112eno de la escaca magnitud de in 

veraioneo extranjeras podria .ser efocto ps1col6g1.co de la vigencia en el pais 

de la Decis16n 24 aprobada en el marco del Pacto Andino. 

Para af'ios recientes, prácticamente todos loo paises del Pacto Andino 

ManifestAron inconformidad con la ra&gnitud de sus respectivas inversiones 

extranjeras. Por tal motivo, a!irrnan que un rfigimen más liberal permitirá 

110.yor atracc1.6n de capitales foráneos y acuerdan flexibilizar más las reglas 

de la Dec1o16n 24. 

En el caso de Bolivia, considerando que tiene atín deficiente capacidad 

para gonerar niveles de ah.erro para ser destinados a inversiones de demanda 

de grandes capitales, croemos ser necesario la captaci6n de inversiones ex

tranjeras para este objetivo, puesto que una político económica que oriente 

la acunul11ci6n de activos Cijoe, hacia el interior del pa1a, no puede aue-

traer:;e particularmeole en eslos moment.oa. 

No está demás, decir que dicha invers16n extranjara sea conducida ha

cia loe rubros en que e!ectivamente el pa!e las necesita, y que su trata-

miento signifique la aplicación de regirncnes legales razonablemente atrae-



tivos, sin dar lugar desmesuradas fugas de excedentea¡ pues hasta ahora 1 

las experiencias que se han presentado, hacen ver que la inversión extran

jera no ha llegado a loa eectoros que raaliiente requieren de esta 1.nversi6n. 

E'eto s1gniticar1a que la invers16n extranjera directa ea i11portante 

en aquellos sectores que por naturaleza son intensivos en el uso de capi

tal y tambilin en aquellos sectores donde la industria, sobretodo peque.na Y 

mediana, no puede competir por si sola. 

En este sentido, seria aconsejable considerar: 

- que la legislación sobre inversiones extranjeras, trate de promo-

verlAs pr1.nc1palmente ha.cia los sectores en que ea indispensable 

.la tecnolog!a moderna de alto costo y de diricil obtención en loa 

ambitoa en que el pala puede lo&rar altos rendimientos. 

- quo junto a las l!lodidas do tomento, ee apliquen como normas de r.s: 

gulaci6n aceptable, ol uso de resimenes de excepción para los caeos 

convenientes, para compatibilizar l.os intereses del pa.ia con lo.a na 

pirac16nee de las invarsionea extranjeras. 

3. 5. Tamaf\o del mercado 

Sabernos qua e.l !nercado puede ser definido conio un lugar no ncce.car1.~ 

Ciento t!sico, donde ocurren orerantos y demandan.tea con el objeto de rela ... 

cionarae realizQndo transacciones de intercambio. Para tal efecto se deben 

estudiar sus caracteristicas y su magnitud o tamaño. 

A nosotros nos interesa principalmente el segundo, es decir, re!er.1-

do al tamafto. 

Consideramos que entre los elementos 1m_portantes que determinan el t2. 
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l'lal'lo del Mercado están ln cantidad de la poblaci6n y el nivei de ingresos. 

La 1mportac1a del primero ao debo a que cuanto m6e gronde sea la po

blac16n t mayor podría aer lo. capacidad de conem110 y por tanto mayor el 

área como mercado potencial para el consumo de bienes, aunque lo. d1str1.bu

ci6n geográticn y densidad demogrlt.tica de áreas urbanizada.e influyen en 

rorrna no poco relevante. 

En el cuadro 3.17 podernos advertir quo el. tramo entre 0-9 ai\os de 

edad representa el 31% de habitantes del pa1s pare 1985, lo que detel"l'Dina 

que este porcentaje no es generador de producc:16n y de ingreso a, por tonto 

no son dentandantes independientes. Si ampliamos al trn1110 0-14 aHos de edad 

el porcentaje asciende al lf.3%. 

Por otra parto, la poblac16n boliviana presento una inadecuada dis-

t~buc16n en el contexto geográfico; estli excesivamente concentrada en ol 

eje principal del territorio, La Paz, SantEt Cruz, Cochabamba, con el 62.7% 

de la poblac16n total. De la misma manera, una mayor proporc1.6n se oncuen-

tra situada en la regi6n de1 41.tiplano; 11.iontraa que el Tr6pico, la r11g16ri 

rnás extensa y apta para vari::iia actividades productivas ee la menos poblada 

del paie (grát1.ca 3.9). A raíz. de esto se pude detectar que mucha gente 

de lae regiones da eecasa o bajo. productividad viven en la pobreza, por ser 

zonas muy poblndao y tJOCO optan para aet1v1dl'!dll?s que eatiefngan las necesi

dades básicas. 

Sabenroe que en paises desarrollados, el mejoramiento tbcnico en la 

producc16n ugricola ea el !actor para la migraci6n ca11po .. ciudad 1 crecien-.. 

do la cantidad de poblac16n urbo.na y auinontando de eeta manera, la capnci

da,d adquisitiva del. mercado global por erecto de la 1ndustr1al1.zac16n. 



Cuadro 3. 17 

POBLACION ESTIMADA SEGUN LA EJ:lAD 
\'98! 

Grt.1pos d.a 
edEld 

Total 

o -
5 - 9 

10 - ¡.\ 

15 - 19 
20 - 24 
25 - 29 
30 - 34 
35 - 39 
40 - 44 
45 - 49 
50 - 54 
55 - 59 
E.O - 64 
65 - 69 
70 - 74 
75 - 79 
80 y más 

Hab i. t.antas 

6'429.Z26 

1. 095. 544 
897,794 
769.922 
661. 434 
565,430. 
481. 739 
404,36.2 
341,435 
278,043 
231,099 
197,295 
166,716 
128~ 677 
92,002 
62,994 
35, 168 
19.397 

FUENTE. Min1ster10 de Planeam1er.tc.• y Coordi
nac16n: Bolivia en CiTras 1985. p.34. 

l'tl.. 
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En paises como Bo11via, la migraci6n canspo-ciudad se dfi. sin que pre-

sente mejoramiento t6cn:1.co o tecnol.6gico on los sistemas da producc:1.6n de 

lee regiones rurales. Si bi.en hubo crecimiento de la poblac16n urbana, di

cho :1.ncrenento no encuentra nivel.ea de vida adecuados, fundamental.mente por 

loa bp¡joe ni.vales de ingresos. Por lo tanto, se sostiene que gran parte de 

le poblac16n tiene eecaso acceso al mercado de bienes manufacturados. 



Capitulo 4 .- PERSPECTIVAS Y POSIBILIDADSS 

Las hipótesis planteada~ en este trabajo no eenala que estemos a f'a-

vor de una total ded1cac16n a.1 sector industrial, más bien pretende soste-

nor que las condi.cionee ¡;¡ctuales del pais tanto internamente como en el con 

texto internacional nos permite la oportunidad de volver a pl.antearse que, 

para el caso de Bolivia, una induatria s6lida 1 aunque sea modesta, aer6 mu

cho más ealulfable pera empe~ar el eiglo venidero de manera que el sector in 

duetrial asuma en buena proproci6n el rol dinámico que lo corresponde. 

La !alta de ahorro interno no permite i'inancier .1nversionos de enver

gadura para la econom.!a boliviana. Además, las caracteri.sticas actuales del 

mercado, basado expresamente en el lla.ina.do eje central, no orrecen muchas 

condiciones atractivas, por lo que se hace necesario; aparte de tomar en 

cuenta el mercado exterior, integrar a las gr:1.ndes regiones de escasa y pr~ 

caria comun1.cac16n. 

La.e medidas propoaitivaa de desarrollo deben estar orientadas en el 

corto y mediano plazo 1 y ectL1.rian llamadas o.l rencti vair11.ento d~ la economía 

de manera que aumente el producto, empleo e ingreso. 



4.1. Part1cipaci6n del Beta.do 

Para llevar o.delante tales planee ee requi15re en !oraa 1.ndiepensable 

la participac16n de1 Estado. La pequei\a 1.ndustrie. es siempre de las abando

nadas por parte de este, siendo que loe de más atención debe recibir por la 

cantidad de mano de obra que crea y ocupa. Debe incentivarlaa princl.'po.lmen

te en regiones fuora del eje central, sobretodo en las regiones !ronterizna 

alentando a poreonaa o grupo de pereonaa, eacenciolmente del lugar, n con-

vert1roe en poquofioa empreoarioe. 

Lo.e acciones del Estado deben estnr orientadas a promover ln m.oderni

zac16n; la creac16n selectiva de las emprecan bajo dos 6pticas: ubica-

ci6n geogrltrica y los bienes de consurao goneralizado que ae puedan sueti.--

tui.r JlOr los del col\ercio ilognl¡ temb1.&n aportar a la promoc1.6n d• la ca-

pacitaci6n, la raejora on la adn1inietraci6n, organización, ln adaptaci6n de 

las ticn1.cae a l.ae condi.ciooee locales y otorgar con relat1.va facilidad 

asistencia !inanciara¡ pero siendo r!gido para que dichos recursos sean ut! 

lizados efectivamente en beneficio de la productiv1.dad y la e!eciencia. 

lt.2. Dependencia e 1.nsuricienci.a tecnol.65icas 

Dentro de lae de!icienc1.ae estructurales que presenta la •cononi.ía na

cional se destaca el carácter dependiente del desarrollo tecnol6gico incor

porado al proceso de crecimiento. El aparato product1.vo ni si.quiera alcanza 

a generar bienes de capital propioe en donde la invest1.gaci6o se d& en tun

ci6n de loe requeri.mientoa cie la planta productica que es el. centro y ori-

·gen de la innovac16.a tecno16g1ca pnra la producci6n. flueotra in!raeatruc-

tura industria~ ha tendido a ser deficiente copiadora de técnicne diaef\adae 



para otros mercados y si.etemao deeaprovAchándose tiempo y gente valiosa 

que se pudo dedicar a tales tareas. 

La modarn1zac16n econ6m1ca para Bolivia requiere una v1.nculac16n 

mie efectiva entre los centros de investigaci6n con los centros educativos 

y de estos con las empresas. Juntoe deben hacer estudios de l.a planta prg 

ducti.va nacional, el medio ambiente y volver el aparato productivo más 

eficiente acorde a la Gociedad boliviana. 

Un patr6n tecnol6g1.co podria estar vinculado a loe siguientes aspee-

toe: 

El relacionado con las tecnologiae convencionales -util.izadas en ge

neral en loe procesos productivos poco complejos e intensivas en mano de 

obra• es logro.r su ditus16n extensiva, en particular en loa procesos pri-

marioe y de manufactura silllple. Paralelamente se desarrollaría una políti

ca defensiva con el fin de evitar que las actividades que incorporan este 

tipo de t.ecnologia puedan verse amenazadas por la 1ntroducc16n de técnicas 

intensivas en capital que atect.en eu potencial con.o generadoras de empleo. 

Por otro lado, se encuentran las tecnologias trad1.c1onal.es que se eg 

cuentran tecnologias que eat.&n en armonía con al factor humano y que en su 

mayoría est&n concentradas en el medio rural. Conaideral\os que no os con

tradictorio el pensar en proyectos basados en tecnología tradicional que 

puedan ser modernizados introduciendo conocimientos y t6cnicao avanzadao 

-desarrollados localmente o elt:tarnamante- para el mejoramiento gradual de 

la poblac16n rural. 

En cambio las tecnologias de punta, con alto grado de ni·nl tecnol6-

g1.co y poco uso de m.ano de obra, tambi'n se debe incor.Porar a la vida eco-



n6rlica nacional., isobretodo a los sectores ligados al comercio exterior pa

ra elevar loe niveles de competitividad internacional. 

4.3 Rozago en infraoortuctura 

La invera16n an infraestructura aiompre rue un factor que ootuvo re

zagado. La modernizaci6n industrial de empresas no ea suficiente para po-

der enfrentar el crecimiento '1 deea.rrollo econ6micoe, pues una unidad pro

ducti.va puede tener costos competitivos a n1.vel de empresa, pero loo eco-

toa de transporte y sus et'ectoe en la cali.dad del producto, en loe perlo-

dos de entrega, etc., lo pueda sacar de competencia y esto depende do la 

infraestructura del ps.1a. Por ello ae requiere que el paia paralela11ente a 

lo reeatructurac16n industrial y apertura d.el eje central hacia ci.udadeo 

ri1ediaa y pequef\aa, desarrolle una infraastructura 111.odcrnn de carreteras, 

transporte, teleco11un1cac1onea y parques induotriales de inanera que el co~ 

tacto entre lao diversas regiones runplie los mercados de consumo. 

El 111puleo en el campo de la infraestructura tanto en magnitud, tia!!! 

po, como en recursos Unancieroa, 11\plica cojugar loa esfuerzos de todos 

loe aectores, por lo que aqui será necesario redoblar el esfuerzo de inve,:: 

e16n, siendo conven1ente que la 1nversi6n privada participe junto a la 1n

versi6n Jl6blica - que ea el ca.lapo natural de 6eta- de manera complementa-

ria en al desarrollo del sector. 

4.4. Crecimiento hacia ftdentro y hncin afuera, comt>1ementeri.oEJ 

La autarquia representa. el axtrell'\O de una estrategia orientada haci.a 

el mercado interno. Se refiero rundamentalmente a q_ue dada la ineetabili-

dad de la. ecoziomia internacional, el protecc1on1amo comercial, la deuda •! 
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torna y la irregularidad de loa mercados rnundi.alee, una opc16n podrin ner 

el. aislarse del comercio internacional mediante un crecimiento hacia el 

m&rcado interno. Pero esta opc16n no a6lamente implica d1vorooa costoo 

sino taab1.6n que en re ca de viabilidad para el caso de la econo111a boli via

na, ya que una moratoria -que aupone esta estrategia-, e1gn1!1car1.a con

gelamiento de nuestras relacionoo col'!lercialec externos. 

El pa.ia tiene una alta dependencia do bieneo de capital y bi.enos in

termedios (grAfica 4.1), por lo que oeria frenar al propio proceso d• des~ 

rrollo industrial y crecimiento econ6raicoe. 

De oeta manera, se podría pensar que la auet1tuc16n de importaciones 

(SI) ea la opci6n 1 ya que se podria generar eslabones de diversa.a cadenc1s 

productivas. Sin embargo, una 11m1tante ea que se requi.f1re un uso 1ntena1-

vo de d1.v1aae y dada lo reetricc16n financiera, 11ota. oo ea la eatrotegia 

vinbl.e para .Bolivia. 

Cabe destacar que en este caso nos referimos a la SI indiscriminada, 

en tnl sent1.do la SI no eat& agota.da. cuando eo d&. en un proceoo da suotit!! 

ci6n selecti.va, acorde al proyecto de desarrollo industrial para Bol1v1a .. 

Por otra parte, el modelo industrial exportador seria la eetra-

tegia externa dct crecimiento econ6mico ori•ntada hacia el extsrior. Esta 

consiste fundamentalmente en la concentraci6n del sector industrial expor

ta.dar co!lo motor da.l crecim.:1.ento econ6r.iico. 

Si bien este modelo e.batiria •l dlt!icit dol sactor externo, so ve-

ria obetacul.izada por la si tuac16n econ6m:i.ca .1nternac1.onal y por e1 limi

tado tamano de1 auctor exportador de la economia boliviana. Y, para que 
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produzca bu•noe resultados dicha pol!.tica se requ:teren b6.sica11.ente tres 

situaciones: el mantenimiento de precios ravorableo para l.as exportacionea 

y da estabilidad en el precio de las importaciones; un crac1.m1ento conti-

nuo en los mercados clave del exter.ior como Estados Unidos, Europa Occi.den. 

tal y Jap6n y un ambiente no proteccionista en el marcado mundial. 

Indudable11ente gue en la actualidad ninguna. d• la.a tres condiciones 

estln dadas. Por lo tanto, una estrategia de d•sarrollo industrial basado 

s6laaente en el •odelo exportador no t•ndr!a efectos positivos. 

Aei, una opc16n viable para el d•oarrollo induotri.al boltvi.ano aer

ria adoptar a.ttbo.a, bajo un proceso de sust:ttuci6n selectiva con base en 

eslabones de cad•na productiva que pro.11.uavan la articulaci6n ~ntra-inaus

trial e iutereectorial para una producci6n eficiente y competitiva. De e.!! 

ta manera se «•neran erapleoa y bienes blieicoe para ln poblac16n¡ ae po-

dr!an financiar las importacion•a mediante el incremento de las exportaciQ 

nea, ade11la que la dependencia del endeudamiento axtorno d1.sminu1.r1a me-

di.ante la mayor di.eponibilidad de di.visa.e, y e1 avance ds la induatriali

zac16n bol1Viana ª'* alcanzaría en cuando a la divars1ficac16n, ya. soa que 

•et6 inte«rada o no. 

El saetar da bienes blsicoa (alimentos, textiles, vestido, mu•ble.o, 

calzado, etc.) y el de insumos (cemento, vidrio, varilla, etc.) tendrla un 

grado ra&a a1to de independencia, es docir bajar!a el conten1.40 de. importa

ciones en estos eectoree y e• •etaria en diapos1c16n de importar máe bi•n•o 

d• capital de tecnología moderna e incluso da punta. 
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4. 5. Efectos d• la econo11ia informA.l 

La economi.a ilogal ae ha convertido en una a1tuac16n girneralizada en 

todos los paises de Am6r1ca Latina con diferentes· grados de influencia en 

la actividad econ6mica foraial. 

Aunque e:d.eten varios enfoques oobre el concepto de econo11ia ile

gal, en ganer.al se acepta que- este es el. conjunto de actividades que no 

se registran en las cuentas nacionales y no so sujetan al cumplimiento de 

disposiciones de la autoridad econ6mica para regular au tuncione..mionto y 

proteger determi.nadoe sectores, ( 1) 

Para el. caso de Bolivia, indudabletnente que la h1p•rinflaci6n caue~ 

da entre 1984-1985 un de loe Coctoree importantes para que la econo--

m1a ilegal se haya acentuado anorm•ritente en estos dlti11oe años. El desor-

den econ6tnico como consecuencia de la h1perintlaci6n hizo que la "l•gª 

lidad 11 se convierta en privilegio de ciertos sectores gubernamentales y 

loe acon6micamente Cuartea, mientras que la "ilegalidad" e• convierto en 

general, en consuelo de lasa personas de escasos raca.reoe, demandando bie

nes y servicios "que no eet6n dentro del universo de la producci6n formal 

por ejemplo, loe servicios de reparac16n de una serie do bienes que en el 

ámbito •rormal' eon descartados porque el nivel de ingreso permite una r1 

novac16n da esos bienes". (2) 

Uay quienes deploran la existencia de esta.a econo11iae informales 

por la coni.patencia desigual que los "•mpresarios in.Corm.alea" realizan 

en contra de aquellon que operan en ia legalizad y pagan impuestoe, y 

proponen reprimirlas. 

Debemos decir que la econonia informal no e.e el problema ai tomamos 

en cuanta que muchas tam111ae: de escasos recursos loe:raron su auatento 
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econ6m1.co a travlrs de dicha prácti a. El. problema est6. en las diepoeicio-

nea 7 políticas orradae de loa gobiernos que empujaron a muchos grupos eo

ci.ales a trabajar "J' crear ri.queza tuera de la economia termal. 

Por otra parte, asi como ee a!ir!la una economia positiva inforaal, 

ta•bilm existe la •conoinia :1.ntor11al. negativa .. Tal ea el caso boliviano del 

narcotráfico, el contrabando '.1 lo. especulación r1nancl era. 

Di.chas actividades daftaron mucho a la actifidad econ6raica, por lo 

que su trataJaiento merece aatudi.oa muy detenidos y medidas reales cenera--

tas, sobretodo por lo que e• refiere al. contrabando como factor negativo 

del deaarrollo induetrie,1. 

Pero volviendo a los sectores in·íormalea poo1t1voe, ea.noceaario al 

apo10 por parte del 2etado, principalmente en cuanto al. cr6d1.to, asesora

miento t~cnico y legal, de eetai forma ae tratar1a da formali.zar dichas ac

ti.vidadee (3)1 pueo, por su condic16n de 11equef'\oo productores,, artecanoe 

y comerciantes, 1a atenc16n t6cn1.ca y pro!esional provocaria el elevam1.e!! 

to de la productividad ,. con ól 1 el incremento de la compotitiv1dad con 

los productos 1txtranjeroa. De esta torma ae contribuye al establecimiento 

do pequoftae em.preea.s y e11proearioo pero ain lo.e 1.deas :f'atidicas de burlar 

impuaetoe, explot..ar obro roe o sacar d6lar al extrajera¡ por la quo el Ea

tado, coma fijador de la reglas del juego acon6rnico, tendrfi. que ser muy 

pr&.ct1co :1 a la vez riguroso en la elaboraci6n 1 •jecuc16n de las politi-

cas a adoptare• 1 paea 1 lo qua en daf1n1.t1va se busca ee ir contra la po-

br•za "S cre•mos qu• una de las medidae para tal efecto os di!und1r la Pl'Q 

pi.edad entr• aquellos que a~n no la. ti.einen 1 propagarla en el sector rural 

"S urbano. Auspiciando el Estado tales med:1das, lao prác~ica il1c1tas die-
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minuirio.n •n al«una romn. ya que no se estaría atentando contra la libertad 

y la in1c1at1.va del indivi.~uo. Estas medidas tienen qua ser atractivas y 

que to11ente la competencia. 
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COKCLIJSIONES 

En el contexto de las dos etaps.e muy marcadas rtv1dae a partir do 

los primeros aftos de loa s•tonto.s, la prim•ra, •n que el Ottnera1 B&nzer 

tue prosident•, tH tuvo laa condiciones económicas para iapleinentar pol! 

tieae de 1ndust.rial1.zeci6n. Se cont6 con loa rocursos oufieientea y ain 

•rw:bargo tueron deaviadoe hacia actividadne no productiva.e, co.mo 1.nt•nto.

mo.o demostrar con la rormaci6n bruta de ca pi tal. y el ahorro .:f:.nterno mos

trando cifras t'avorablee. La.a n1tdidoo que eo desarrollaron con algunas 

1ndustr1ae fueron con poco cr1.terio de aelqcci6n y con dt:1pcndenc1.a de la 

1M::portación de insu1tos. 

Dado eet• dosv1.o de lna inversiones, la eris1s d• 1982 :tuo m.&.a 

sentida,. ya que las rssorvaa internacionales die111~nu1•ron principalm•nt• 

co110 cone•cuenci.a de que a.lr.,dedQr del 60% dei loe ingresos proven1.eotes 

de las •xporta.c1on•e de origen ldnero suf'ren ce1das bruscas ret'er-ente a 

su precio internacional, sob.ratodo la del estano. 

Posterioni.ente loe h:l.droc.arburos aer1nn ol sustento de la aconon!a. 

nacional. pero no pudo 1.ra.pedir la h1:perinflac16n vivida en 1985. Para ~n 

tonaea. prlct:1canient• todas las var1.ablea m.a.croecon6tt.1cas registraban 1!! 

dic•o: negativos. 

Dicen qu11 una. ventaja que trá• la cr!6ia> ~e la crea.ci6n do con-

ciencia. La apertura de la deaiocracia polltica de la presentd dlcada. CO!!. 
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rirmaria dicha at1rmac1.6n. Y ei vemoo en el contexto lat1nonmericano po

drlamos ver que son contadas las dictaduras ertetentes oiendo los caeos 

de Cuba y Chile los más repre.eentativoe, aunque con el plebiscito en aiste 

6lt1mo paia, se contirm6 la opoe1ci6n al r6ginien existente. En este sen

ti.do, tanto loe ej•rcitos corno las oxtreaas izquierdas y derechas se van 

resignando a lae prfi.cticaa electorol•e 7 a la coexistencia de:mocr!ti.ca 1 

de lo contrario tendrlt.n que desaparecer. 

Pero e1 b1.•n todo esto ea signo alentador respecto al !uturo de 

cada uno de nuestros paises y do Am6rica Latino. en general, cuando vol

teaaoa al campo econ6m1.co, cási sin excepc16n los pa1eeo latinoamericanos 

eat6.n eotancadoe o retrocediendo en di.!erenteo grados. 

Loe estudios sobre la teor1s del deearrollo econ6mico fueron abun

dantes e independientemente de doe•chs..rae unos o incorporarse otros, tie

ne qua prevalecer por sobretodo, el mejoro.miento de loe nivele a de vida. 

Eeto se logra con una mayor producci6n •n loe a•ctoree productivos, y e1. 

no s• mejoran loe t6cnicae de producc1.6n relativo a la eficiencia 7 pro-

ductividad, loe niv•l•e de ingre.oo, ea decir el consumo, y en consecu•!!.._ 

cia loe niveles de vido no Gutrirán 110.yores moditicacionee. 

La h1ator1.a da la 1.nduotrializac16n en Am6ricn Latina ea de la su~ 

tituc16n de im:portacionee y de cultivaci611 dal. :t•rcndo !nt~rno si lo com

paramos con el proceso de los po.iees as16t1coa como Corea de Sur, Ta1wh.n 

o Q:l.ngapur, 

Sin ellbargo, dadas loa condicione e actue.l•s de apertura da los 
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mercados, es decir, la constante 1nternacionalizac1.6n de la economia raun 

dial, plantear para el caso de Boliv:ta, un crecimiento hacia adentro y 

hacia afuera coao complamontarioe ea continuar con el proceso vivido hi!'! 

t6r1camente en Ain6rica La.ti.na, a!Ln prioritario parn el pais, y a la vez 

eetar coneci.ente de la dinámica econ6111.ca mundial que 1.mpon•n loe pai.e•e 

mAs fuertes y a 1a que ae ti.ene que eotar en constante proceso de conoc! 

'lliento y actuaci6n. 

Por otra parta nencionarnoe que Bolivia •o un pais monoproductor

primario-axportador. En 1987 el 81.4% de loe ingresos por exp0rtacionee 

vi.no del minero e hidrocarburos. Debemos tomar en cuenta que los pre--

cioe da tales materias primas se !1.jan fuera de nuestra 1.nfl.uancia, en 

coneecuenci.a, el control del monto de loe ingresos por exportaciones •!! 

tá tuera de nuestro alcaoc•t lo cual, como vimos con las experiencias dt 

la. plata y luego del eutatio, trajeron graves consecuencias para el paf.e. 

Ea necesarto cambi.ar ese patr6n de acumulac16n 1 o por lo meno a 

hacerlo aenos :importante en la partic1paci6n del. PIB, si.n que esto quie

ra decir el desatender dichos eoctoree, y en cam.bi.o sectores como el 

agricolo. a 1nduetria1 deben ser 11.'s atendidos, por ejemplo, desarrollar 

la 1ndustr1.a de !trtilizanteo, peat1cidas, maqu1.narta agricola, berra--

m1.entas, etc. de manera ctue podamos producir nuastros propios alimentos en 

su totali.dad y aún exportarlos, y hacer del canpesino el protagonista 

princi.pal. Di.chas ra.di.daa no serian 111u7 irrealizablos cuando m6.s del 

?O~ del paie son valles y tr6picos. Paralelamente a esto, se eetaria 

reduci.endo la dispers16n e.con6mica existente priwterot en. cuanto n 1a po

ca int•graci.6u. entro. 1os sectores econ6rnicos y se aeta.ria atacando el ra 
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ducido 1.nterclllllbio interregional. El desarrollo de las vias de comun.1co.

ci6n ea el otro !actor a tomarse on cuantn dado que o• necesitan 1nvers1Q 

neo importantes. 

En cuanto a la industria, dijimos que el peie aón no deoarrolln el 

sector manufacturero en proporción a las neceeidedeo de la población to-

tal ni a la ut1lizac16n de loe recursos naturales de que di.arpone.. La in

dustria eXiatente ee mantiene u1 :poca meclida por el emp.no del sector em

presarial de querer desarrollar lee 1.ndustrias. 

En el anál1.eis macroecon6m1co • pnra 1976 el sector pasa de aj>Ortar 

un 15. 9% an la con f'ormaci6n del yrodu cto a un 10. 6% en 198?. En eu compo

a1ci6n t!eica, una parto importante lo conf'orman los eetablec1.mientoa pe

quei'Soe y medianoa -pequena y rnedi.ana .i.nduatria. La capacidad de abaor--

c16n de mano de obra no ea 1t1uy a1ta, 1a evolución de 1980 a l.986 rue de 

l0.3% y B.?% respactiVaW1ente. 

Por 1o que toca a las principalee ramas de 1a aatividad manuta.ctur•-

ra, demuestra una el.evada concentración de lo siguiente: productos alimen 

ticioe; bebidas y tabaco; t.&.brica de subetancj_as qui.micas da productos 

quimicoe, deri.vadoa del petróleo y carb6n, de caucho y de pláaticoe; tex

t.ilee, prendas de vestir e i.nduetrias del cuero. 

Otro tactor visto ea lo retarent• a la ce11tralizaci6n geo&r.§.tica 

de la manufactura en el llama.do eja, por lo que deber& crear nuevoa ejoo 

procurando la intercomunicaci6n entre ellos. 

Por otra parte, se pudo verificar que el aector, en general, 
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eurre de estrechez de meroado. Es uno de los tactores más importnnt•s, 

por tanto e• plant•a o.mpl1.ar de dos maneras b!aica11ente: uno, llegando a 

todas las regiones del pn1e mediante la conetrucci6n de viae de comunica

c16n urgentes, de manora que se integren loe mercadon aislados actualmen

te y dos, el m•rcado externo, poro que por su pequei\a orerta exportable 

y la existencia de costoe de transporte elav.,dos, es ·cfonveniente incluir 

tecnologia nodernn al sector exportador '! a las induatr1as ligados a esta. 

Por otro lado, hicimos monc1.6n de lo indiepenss.blo de tener acceso 

directo al mar, como an un princ1.p1o lo tenismoa, para el comercio •áe l! 

bre, directo y un coneiderabloa ahorro de divi.aa.e, qu.9 s.e doja on las 

o.duanaa do los paie•o vecinos por el uso de su terr1.torlo e ·instalaciones 

en nueatrae axportacionea e 1m.portac1.onee. Este aislamiento gcogr/i!ico 

con e1 mar impuesto por Chile ee de alguna rao.nera motivo para &l !reno do 

proy&ctoe en grandes vol6aenes de una variedad do bienes que oe pueden ·~ 

portar e importar con pai.aos ultramarinos. La entrego. do una ea11.da li-

bre al 11ar por part• de Chile es ahora mlla imperiosa que nunca, pór la cq 

da voz mlls 1.nterrelaci6n econ6mi.ca 11und1a1, por lo que tane1noa que insis

tir con m6.e tuerza en dicha e1tuac16n tanto bilateralmente como en loe !Q. 

roa internacionales,. Tal estado de cosas tenemos qua var1o como una nece

sidad econ6mica del futuro desarrollo econ6nlico de nuestro paie, do otro. 

manera cae remo e •n lae idoae con rormiato.e de algunos que no poreeveran y 

•D conaecue¡tcia no alcanzan los objetivos. Ao1 loe mercadDs as ampl.iarian 

e11 lo que o• ret1.ere al coeto-bcneCi.cio e indudabl.emenle: que la competit! 

vidad externa ee anpliaria. 

Por otra parte, Bolivia carece de tacnolog!a propia que influya en 
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importancia on el proceso 'Productivo. En t&.l oantido plaoteamoe no cam

biar la planta product1va existente intensiva en taano de obra, al contrg 

rio, proponemos desarrollar politicae de manera que oe pueda protejer 

dicha tecnologio. para o su vez, proteger el. empleo. La tecnologia tradi

cional que eetll rauy o.rraigado al 1udio, l!IObretodo rural, deben ser ao1et! 

doe para modernizo.rloe, principalmente a trav6e de loe centros de invea

tignc1.6n y de loe educativoa. Tamb16n t•cnologiae de punta con poco uso 

de mano de obra deben eer incorp0ra..doe en el d•earrollo industrial, eeC•!! 

cialmente para elevar el nivel de comp•titividad y cuidar el rezago tec-

nol6g1co. 

El pap•l que juegue e:i. Estado s11rá principalmente. de dar las 11.be.r 

tades necesarias para el establecimiento de las pequef\ae induotriaa y la 

creac16n de pequefioa empreear1oa. En el caso de Bolivia, la hagecaon1a del 

Estndo en las octividndea econ6micas, no eo capaz de asegurar un desarro

llo econ6aico, pu•e conetantemente ao conv1rti6 en traba para loe ciudad~ 

noe i.ndepeb.diantea que pretendian emprender pequeftae empresas, medi.ante 

las excesivas gnrantiae para cr,ditoe bancar1oo, el excesivo tr6Jaite burq 

crb.t1co, la cfiiei nul.idad d.e cr6d1.toa al campee1.no, la escasa atenci6n a 

la 1nCraeetructura vial y en fin, oe podrian enumerar un sin fin de ta-

llae, pero, lo q_ue queromoo resaltar ea que el Estado no debe pretender 

conoervar una gran variedad de actividedee que por su ndmero, no es en-

paz de l.levarlae a erecto en torll).a e ric1.ante. 

El Estado debo buscar mecanismos para que los 1.ndi.viduos indepen-. 

dientes ea interesen en desarrollar pequot\as i.nduetriae, hubicarloe en 
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nas existentes y ee haga reali.dad ln int•grac16n interregionel Y nnciona1 

con e1 objet1.vo de rescatar mercados cautivos existentes. La 1.nicietiva d!! 

be eurg1.r de 100 indivi.duoo independientes y el Estado debe eor capaz de 

escuchar y juntoa e!ecti.vizar proyectos industriales de toda 1ndole y mng

nitud. 

Ya vi.raes que en 1.a d6cada de loo setenta no oe aupo oprovechar 1.a 

ox1.etencia de recurooe, loo ochentaa ru• poriodo de recee16n y creci111.en

tos negativos, aunquo en ol dltimo ano notamos crecimientos !avorables, 

pero 1.a estructura econ6rnica continO.a siendo la mismo. Ios planteamientos 

expuestos a lo largo del presentP. trabajo "Pretenden modificar de alguna 

saan•ra, la actual estructura econ61111.ca. No eo el modelo ideal para en--

!'r~ntarae, en el contexto de la economia mundta.1, al cercano Biglo XXI. 
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producción m1ne1·a .. De esta manera, la demandói! de bienes y sqrvicios 

como alimentos, vestuario, diversiones, etc., acrecienta las industrian 

dedica.das a. estaie ra111as. El aoctor agrícola tambi6n es influenciado por 

este acontec1ml.9nto, al igual Que loe establecimientos comerciales. los; 

mayores ingresoe de empresas ferroviarias proven!an del .aector mine:-o y 

loa impuestos que el Estado captaba, al acrecentarse, permitían atender 

mejor los servicios pd.blicos y desarrollar obras de c~rácter social. 

Véase J. Alvarado, op. cit., p.p.227-2JO. 

(20) En esta ruptura, cu.at:ro eon lo& or!genes: a) el de&pertar de la concit>n

cia social en los primeros años de la d6cada de 1920 1 forj6 la mental1.-

dad no conformista de las nueva..- generaciones de la pequeña burguesía y 

de la clase obrera quo exig!an. mayores deberes del Estado para con ella 

(educaci6n, :fuentes de trabajo, viviendas}; b} La Guerra del Chaco, 

1932-1935, qua al exigir Gaeri fieios y aO.n la ofrenda. de lQ. vida de la. 

clase trabajadora incorporadas al ejército, les d16 tambi~n la noción 

de sus derecho& como partes integrantes de la nac16n; e) la crea.c16n 

de l~ pequefta industria manufacturera, con ln que nparec16 el· proleto-

. ria.do induat"rial; d) ol e f'ecto da 1m1taci6n el.e las condiciones de vida 

de las Clases trabajadoras de los paises industriales arnpliamente di

f'u.ndidas por e1 libro, la revista y el cine. VEase Alvarado J., oP. cit., 

p. p. 336-339· 
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(21) Raúl CanedoJ citado por R. Ruiz, J:l Dr.::ima de Bol!.vin., op. cit., P.P.llZ-113. 

(22) Ibide~, p.177. 

(2)) Ibide.,, p.188. 

(24) Ibidem, pp.194-198. 

(25) Periodo 

1978 

1978-79 

1979 

1979 

1979-80 

1980-81 

1981 

1981-82 

1982 

1982-85 

1985-

Gobernante 

-Juan Pereda 
AebCín 

Ori.;en dPl 
Handato 

-Golpe de Retado 

-David· Padilla -Golpe de Estado 
Aranc1.bia 

-'Walter Ouevara-Desit;nado interinaniE.ln-
Arze te por ser presidente 

del congreso 
-Alberto -Golpe de Eatndo 
Ilatusch Busch. 

-Lit'Jia Oueiler 
TE!jada 

-Luis Garci.t:1 
He za 

-Deoignada temporall'!\en
te por ocup•r la pre
sidencia de la C!,rnara 
de Diputados 

-Golpe d.P Eslado 

-Junta de Go- -?fo"'brado por Luir; 
bierno: Celc;o Garcia Meza 
Torrelio, Wal-
do Bernal 9 OB-
car Pamo 

-Cl!lso Torrelio-llombrado :por la "junta 
Villa de Gobierno 

-Gu1~o VildOliO -llo111bra.do por las 
Calder6n Fuerzas Armadas 

-Henó.n Siles -Elegido Prer;idente por 
Suazo el Cogreso tJ.l haber 

-Victor 'Paz. 
E!itensGoro 

obt anido la rnayoria re
lativa Q>O las Gleccio
nea de 1980 

-Elegido Presidente por 
el Congreso al hab~r 
obtenido la mayoría re
lntiva en las eleccio
nes de 1985. 

Causas d~ le: 
Indole del extinc16:. 
Gobierno del mandato 
Do Facto Derrocad¡,; 

De Facto Transmi ·.j.f 
P.l mando 

Provisorio Derrocado 

De facto Renunci.!· y 
derrocadG 

Provisoria Derrocada 

De facto Renunció 

De far.to Renuuciáron 

.De facto Re:nunci6 

Pe f¡:¡cto 'l'ransm1.l16 
el mando 

Constitu- Trnnam1ti6 
cional el ciando 

Constitu- En actual 
cional ejercicio 

V~ase Hinísteri.o de Planeoniento y Coordinactón, Instituto Nacional. :!C' 

Estadistica: Bolivia en Cifras l.965, p.17. 

(26) Vbaee Yacimientos Petroliferos 'Fiscales Bol1vianos (YPFB) 1 Memoria 

Anual, P-34. 
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(27) "'ªª• "tlolotin ºLnform:ac16n Po1iti.ca y Econ6mic:i 0 23/66, Junio de 1986. 

(28) V6see 'Banco Cent:t"al de Bol1Y1.a, "E¡otudi<lll Econ6mieo119", Departa.menta d• 

Investi&acionos Eeon6m1cas.s 1986,1 pp.129-152. 

(29) Ibidem 1 pp.162-163. 

(30) V~ase Riepdblice. de Bolivia, .Oecr•to Supremo No. 21060. 

(3l.) V4eree Foro Econ6ni.iee>, "E•tal>iliz.ac16n y da.s.n.rrollo (fn Bolivti;a 11 , pp.68-69. 

(32) Váoae Gaceta Oficial do Bolivia, .Decreto Supl"elt.O tlo. 21660. 
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CAPITUID 3.-

(1) V5o.ae Alvarodo J,. 1 Bnlnnce de la experiencia .... , a-p. cit., p.251. 

(2) VE:ase Canelas A., Mito.G y re;;lidodec do ••• , p.186. 

(3) Ibidom, p.219. 

(4) Ibidem, p.236. 

(5) V&ase Vil.larreal R., Mé::üco 2.010 .... , op. cit., p.119 .. 

(6) VEase Silva-Herzog J.,, 11 tJ1,ás deuda a la deuda?", per16dico 

Excelsior, 22 de noviembre dn 1988. 

( 7) Ibidem, p.130. 

(~) Ibidom, p.130. 

(9) Ibidem, p.130. 

(lO) Ibidom, p.13a. 

(11) La gran divia1.6n 3 de las industrias manufactureras seg6.n ia Clasi

ticac16n Internacional Induatri.al Utt1forme (CIIU) para el caso de 

Bolivia ae el aiguianto: 

3 - Industrias manufactureras 
31 - Productos ali~enticioo, b~bidos y tabaco 

311 - Fabricoci6n d~ productos alimenticios excepto bebidas 

(con 9 11ub-grupoa) 

312 - Elaboraci6n d~ productos al~menticiaa diversos (con 2 

sub-grupos) 

313 -
314 -

32 -

321 -

322 -

323 -

Induatrias de bebida.e (con 4 sub-grupo a) 

lndU!Striaa de tabaco 

Textiles, prendas d~ veetir e industrias del cuero 

F.abri.c.a.ci6n de text'1les (con 6 sub-grupas) 

Fabricaci6n do prendas de vestirt •xcepto calzado (con 

69 ..,ariodadea) 

-Industrias dol cuero y productos de cu~ro y sucedáneos 

de cuero y pieles, excopto el calzado y otras pr~ndas do 

veatir (con 3 sub-grupos) 
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324 - -Fabricación de calzado, excepto ol. de caucho vulcnn.1.z.a-

do o mol.deado o e1 de pl.áatico (co11 17 variedades) 

33 - -Indust riao de la madera y productos de madera incluidos 

muebles 

331 - -Industria de la madera :¡ productos de riadera "J de cor--

cho, e cepto muebles (con 3 sub-grupos) 

332 - -Fabr1.cac16n de snuebles y accesorios, excepto loa que 

principalmente eon metálicos (37 variedades} 

34 - -Fahr1caci6n de papel y productos de papel imprentas y edi-

toriales 
341 - -Fabricac16n de papel y productos de papel (con 3 aub-

grupos) 

342 - -Imprentas 1 editoriales e 1ndustr1.as conexas (con 37 

variedades) 

35 - -Fabricaci6n de sustancias quim.1.cas y productos qui111.cos 

351 -

352 -
353 -
354 -

derivadoa del petróleo y del ca.rb6n excepto caucho y plás

tico 

-Fabricaci6n da suatancias quimicas induatriales (con 3 

s.ub-grupos) 

-Fo.bricac16n de otroa prod11ctoe quimicos (con 4 oub-grupos) 

-Re!inoriaa de petr61eo (con 19 variedades) 

-Tobr1caci6n de productos diversos derivados del petr6-

leo y de1 carb6n (con 4 variedades) 

355 - -Fabricac16n de productos de caucho (con " sub-grupos) 

36 - -fabricaci6n de productos minerales no met!ílicos, excepto 

104 derivadoo de1 peotr61eo y del carb6n 

361 - -Fabricaci6n de _objetos de barro, lozn y porcelana ( ~on 

362 -
4 variedades) 

-Fabricaci6n de vidrio y productos de vidrio (con 19 

variedades) 

369 - -Fabricac16n de otros productos minerales no metálicos 

e con } eub-gr11poe) 

37 -· -Industrias met&licae t,iaicae 

371 - -Indu'atrioa báeicoe de hierro y acero (con e variedades) 

372 - -Industrias básicas de metales no ferrosos (con 12 va-

riedadea) 



38 -
381 -

382 -

383 -

385 -

112. 

-Fabricnc16n de productos metálicos, maquinaria y equipo 

-Fobricaci6n de productos metálicos, excepto maquina-

ria y oquipo (con 4 eub-grupoa) 

-Conetrucc16n de maquinaria, excepto la el.6ctrica 

(con 5 eub-grupoe) 

-Conetrucc16n de maquinaria, apa.ratoa, ecceaorioo y 

euminietroe ol.,ctricoa (con 4 sub-grupos) 

-Conetrucci6n de material de transporte (con 6 aub

grupoe) 

-Fobricaci6n de equipo profesional y cienti!ico 1 ins

trumentos de medida y de control n.o.p. y aparatos 

!otogrliticos e instrumentos de 6ptica, 1Dcluido !abri 

caci6n de relojes (con 3 eub-.grupoe) 

39 - -Otras industrias manufactureras 

3901 - -Fabricac16n de joy.nEJ y articuloG cone~oo (con 21 

3902 -

3903 -

3909 -

variedades) 

-Fabr1cac16n de instru11.entos de mO.oica (con ? va

riedades) 

-Fabricac16n de art!culoe de daporte y atletismo 

(con 8 variedadea) 

-Industrias manuractureraa n. e. p. (con 24 varieda

des). 

(12) V~ase Foro Económico Ro. 13, pp.19-20 .. 

(13) Ibidem, p,23. 

(l'J.) V6aa11 "Bol1T1.a en Cifras 1985'1 , cuodro No. 196, p.291 .. 

(15) lbidem, cuadro Ho. 165, p.282. 



CAPITUt.o 4.-

(1) V6aae Doria s., La economia 1.nforrnal en Bo11v1a, pp. 25-32 .. 

( 2) Ib:l.dom, p, 35, 

{}) Ib:l.dea, p, J.90. 

113, 



&lfEXO Ell'l'ADISTICO 



Cuadr~ No. l 

OCl.l1JlA1 ffiOro:TO lNTEFUO Efi'OTO 

--------------------------
f'rec1os corrnr.tes f'rec1os d! t'}gO V1ruc1&1 

(aillMH de pe• !•iliones de pe- '''".i Mes SOS boliVlano!l !OS bohvtanosl !XI 

1969 11.IM< Stl,599 
1970 12,370 96,078 >.e 
1971 13,:543 91,ll-4 4.& 
un 11.249 %,412 5.9 
1973 26,056 IQ2.86'.! '·' 1974 -43.325 109,lSS 5.1 
19'.15 49,201 11~.:io1 6.6 
1976 56,-1'7 1Z2,JJ1 6.1 
1977 t~,220 m.m •• 2 
1978 75,474 131.7'56 3.• 
1m 92,056 ll-t,112 1.e 
1980 112.9<6 122.m -9.4 
1961 151,160 123,:75 0.3 
1962 419,910 119,m ·2.B 
1983 1'501,366 112,05~ ·6.6 
1904 21'506.m 111,°'4 ·M 
19&5 2·111.m 109.319 ·1.6 
1986 10'559,013 106,457 -2.ó 
1987 107,000 o.s 

fl.EHTE, Procesado t'\ tase a Banco Central de Bohvu: Boletfo Est1:1lstlca 
No, 259t ·Fooc:b ltlnftano Intemac1onah Jnte.rnat1onal F1nancul 
Statntics 198.J y 1100. 

l 75. 
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Cuadro No.L 

PIB REAL F00 RAPIA ["E ACTIVJflAD 
a crec1os c::oostantH" 

U:ullooes de ~SC! l»llv1aros> 

r+src-re- "ine- Petrd'- lod. Construc: e""'- Tr-ans- ""6n. Otros• 
t\'1o5 c:i.:lr""iO da !to lfaruhc:. el(<> tlO POrte P<ibtlca 

--------------------------
1970 22<10 1155 11e 1790 511 2182 9JI '.1'36 1267 
1971 nn 1118 m 1854 52< 2240 1001 1089 1313 
1972 2'12 1162 318 2004 5'5 2290 ion 1186 1384 
1973 2'28 1413 <129 210<1 563 23(2 1141 1762 14<11 
1974 2m 1329 m m2 605 24)5 1311 ll85 15111 
1975 2938 1339 2% 2485 679 2634 1491 1487 1614 
1976 nss: 1339 l13 2692 713 2765 1661 1585 1750 
19i7 3015 1371 238 1879 791 2Sl< 1891 1641 1850 
1978 3130 1236 m 3010 813 2899 2143 1701 1981 
197'! 3222 1131 tll 3094 804 2929 1J34 1797 2019 
1100 225él 1~679 6n3 17974 -4521 1'3:61 mi 11940 1n48 
19-Ql W'SO 12133 7157 IUM <025 H350 81% 13291 16«3 
1982 23879 10635 m4 14344 :ins 13599 mo 13504 16562 
1981 17S07 10l'89 7219 13387 3751 13055 7931 13909 166:9 
111l4 :om 9565 7037 11914 ~ºº 12J24 79S8 13965 16734 
1985 21417 7058 6899 1om 3591 13195 8067 136S6 16875 
1986 21006 493< 6629 10622 3562 13393 8163 13234 17052 
1987 

-----------
FUENTE. PrtY-eudo en base a Banco Central dt Solivia.: Cuentas Ncdonaln ~.4 
'i Boi•tÍn Eshd(¡tic::o f>fo,'59, 
al di 1970 ¡ 1979 año bue 1970; de 1980 a 1996 año base 1900. 
b1 Estableel:ientcs finar.t:ieros y S:f?Jf"OS, bienes íf'll!Jebles 'i sel'Vicios pre5tados 

a las e.Fresu. 
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l);adro Jk.,3 

PARTICif'AC lCtl tí LA f:Ccml'II!\ EN a Ple 

--------------------------------------------~----------

119<-· l'ttne· Petrc"- !nd. Cm<· '-<'· TnM• """'· Otr01o" P!B ,..,, oari~ rh leo l'lanuhc. trucctén ClO Pública io~I 

--------------------------------------.. --------------------
1971J 18.1 9.3 0.9 to(.5 4.1 17.6 1.5 1.9 10.2 100 
1971 IB.3 8.6 l.B 14,J '·º 17.J 7.7 ... Hi.1 100 
1972 18.3 8.S 2,3 H.6 '·º lé.7 7.8 3,e, 10.1 100 
1973 17.9 9.6 3.0 14.4 3.6 16.1 7.8 B.& 9.8 100 
1914 17.7 B.6 2.< 1s.2 l.9 15.S 9.5 '·º 9.7 100 
1975 J7,? e.2 '·' lS,t '·' 16.0 >.1 i::.¡ ;,e 100 
1976 11.1 7.7 l.S 1~.: 4.1 tS.9 :1.i "' 1~.o !OC 
1m 16.9 7.6 1.3 l~. 9 ... 15.6 IG.4 '·º 10.2 100 
1m 16.7 6.6 1.2 J6,!) 4,¡ 15,4 ll,4 9.t 10.6 100 
1979 16.1 5.9 1.1 16.2 <.2 15.3 tt,7 "' t0,6 !00 
l'lSO 19.3 10.l 5,5 14,6 3.6 !O.a "º IO.!i 14.1) '100 
1981 18.l 9.8 5.B IJ.5 ¡,¡ 11.6 f,6 10.e D.J !00 
19S2 19.9 8.9 6.• 12.0 3.3 I!.) 6.5 tl.J 1-1.9 160 
1983 15.6 9.1 €,,.; 11,9 3.3 11.7 7.l 12 • .t 15.1 "º 1~4 18.1 1.1 6.3 10.6 J.2 U.6 7.Z !1.6 15.4 100 
1985 1~.6 6.< G,3 9.e :J.J JZ.1 7.< 12.s 16.0 100 
!9Có 19.7 •• 6 6,2 10.0 3.3 12.6 7.1 \2.4 1J.e 100 
l'lS7 Zl.2 U.'4 10.6 2.e 12.1 7.J 11.7 iaa 

----------------------------------------~-·-----.-----~------~ 

F\EMTE. Procesado en bau. 11 Ctadro No. Z lt'li?xO 
al Incluye procllttos agrícolas, prtductos pecu~r1es. silv1o,¡Hura, cata. y ptv.a. 
b) Incluye esta.btec111ientos hnanc:ieros, Segi.J!'OS~ bi!Mi irnuetles., f::lc, 



M~r:1.CC1 

Pef""Ú 

CIH le 

E·::uadc-r 

Bc•l 1·11éi 

C 1..~adrc• No. 4 

POBL.AC.lON POR I' lLOMETRO C"UAtiRAL\0 

Ext~en~1ón 1:etT\t<:iria1 
l<m2 

11) 

1 '9'58. :o 1. (t 

1 '285,215.6 

73€ .. 91)2. 9 

275, 800. o 

1 1 098,581. o 

Pobla.cióri 
(m1 l lo:ir1ez> 

(2l 

31.1.;: 

20. 7J 

12, 54 

9. ~:.z 

.S.81 

FUENTE. For.do Monet21r- io Internac tcn<:i l: Est: é\dÚ;t.1 r.:as 
Ftnc.nc.iar~\<.:;; Interr1cic•i11"1le::;, septiembre: 1988, 

178. 

( :;:') / ( 1 l 

"'l .4 

16.1 

17. o 

.J6.IJ 

é . .2 
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Cuadro No.S 

LMi!TI?.i [( LA F.EI• I>E UJl!IKJS POO ~ 
U9\Íl tlpo dtt rodaMa 
l•llts de kilcaatrosJ 

--------------------------------
TIPO de rodaó:lra 1980 19SI !9e2 ISBJ 19il< 19a'l 

--------
Tot.11 ,;m =· 40974 409S7 4!001 4IO:<l 

Pavuiento 1395 1395 1538 15:<S 155< 155< 

Grava 7987 7987 m1 926~ 9512 9SSO 

Tierra 3'442 30442 30215 30181 29935 29627 

RE«E. Strv1cio N.acioml de Caninos, la Paz: Estad(!tica Vial 1985. p.21 



Tipo de red 

Fundamental 

Complernentar ia 

V-=c1nal 

Totales 

CAMIMOS POM. TIPO [•E RED 
1 ~ ;;::< 

(•-n '<m.) 

Ripie· Pavimento 

1403 3257 

38 16<$0 

'13 4933 

1554 9€150 

1495 

.J2:22 

24910 

29627 

FUENTEs Servicio NE&c:ional de Carninos: Est.adí~tica. Vi.,.,1, p,23. 

180. 



101. 
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