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INTRODUCCION 

El desarrollo tecnolóqico ~1ca11~ado :1oy en día, tiene su 

princi.pal evoJ.ución en lo que vv. del s·,i(Jli veii-.t,~, causa import:Ctntes 

para esto fueron las dos guerras mundiales pasad3s. La necesidad que 

tu vi erón 

material 

los países que intc·rvinief·cm en dlch::E:, con·Fi-ontacioni?S de 

bélico, los 

cos¡tos. A partir de los avar1ces alcanzodas, se en1pezó a desarrollar e 

i.ndustri al izar productos qW.l poc:o iJ. ¡.ioco 1'uerrn1 mejm-úndosc! has te'. 

llegar al grado de sofisticación 

articulas, sobre todo electrónicos. 

qu~ 110)' en dia tienen muchos 

Mientras esto sucedió en algunos paise~ hoy industrializados, en 

otros se fomento la explotación de los recursos primarios que 

demandaban los primeros. De esta manera, los paises llamados tercer 

mundistas fortalecieron su d~pend j, ene i a económica hacia las 

principales potencias, y hoy en dla, la m~yor parte de las grandes 

empresas industriales que poseen los paises subdesarrollados, son 

producto de capitales exti-anjeros o transnacionales. A pesar de esto, 

la idea de emprender proyectos de desarrollo industrial no deja de 

ser atr.activa, aunque qlliza nunca se pueda alcanzar el ritmo de 

desarrollo que poseen los paises industriali=ados. 

Desde el punto de vista económico, la indLLstria aporta un 

porcentaje bastante alto en el producto interno bruto de los paises, 

pero en Bolivia, dicho porcentajes es inferior· al diez porciento y no 

tiene perspectivas de incrementarse. Incluso, si se estudia el aporte 

industrial a la economía del pafs, m~s detalladamente, se lleca a la 

conclusión que la participación de la industria nacional es mucho 

menor. En efecto, al analizar el PNB (Prajucto Nacional Bruto) se 

puede observar que 

del pais es solo 

el aporte de la industria nacional a la economi~ 

parte del 10/. mencionado. El aLtmento de la 

participación indL1stri¿d PNB Bolivia, puede lograrse 

desarrollando programas de fomento industrial operativos, que no 

signifiquen mecanismos problemálicos y que no enfrenten obstáculos 

debidos a la mala planificación de dichos programas. 
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El objetivo del presente trabajo, es precisamentu, plan tcaT Ltna 

estrL1ctura de i:\l desarrollo industric:i.l boliviano, 

aprovecha.ndo algunas e;,perí0nci8s me;:ica.nas y t-2tomando ideas del 

sistema estruct~ral mexican0 de ~poyo a la industria~ Princip~lment0 

se trata de proponer una idea de la que se pueJe llegar a hacer y 

mostra1· 1 o 

materia d2 

vanguardia 

que al respecto se hace 8n url país como ~1éxico 1 qu~ en 

desarrollo industrial es uno de los que lleva la 

en Latinoamérica. No se pretende desarrollar un sist2ma 

complejo y detallado, sino destacar algunas funciones necesarias para 

el adecuado f unci onami en to y desarr·ol lo del si :;tema industrial 

manufacturero boliviano y plantear medios de acción p~r~ conseguir 

resultados satisfactorios. 

El trabajo esta dividido 

describen la actual situación 

en cinco capitulas. Los dos primeros 

de la industria boliviana y sus 

principales problemas, tocando temas de actualidad en el contexto 

~conómico del país, y dan una rese5a de la importancia que tiene para 

Bolivia el desarrollo de la Micro y la Peque5a Industria. 

Una breve 

Mé:dco se 

historia y la estructura del sistema de planeación y 

en presenta en el capitulo tres, también se presenta los 

mecanismos de apoyo a la Micro, Peque5a y Mediana Industria, los 

cuales se 

desarrollo 

consideran como una frJrma interesante de apoyo al 

industrial, por lo que se toman en cuenta en el 

planteamiento del mecanismo operativo de fomento pi-opuesto para la 

industria boliviana. 

cuatro y cinco comprenden las propuestas hechas 

estructurar un mecanismo de apoyo al desarrollo 

Los capitulas 

por el autor, para 

industdal boliviano, 

que se hizo de los 

para. esto, 

fondos de 

sistema de fomento industrial. 

fuG indispensable la consideración 

desarrollo que posee México en su 
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1 ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA BOLIVIANA 

La economia bolivi~na a lo largo de la historia, siempre 

fLle dependiente de su indu;.;t1-ia prim0.ri;1 y nunu' e:<istió una 

verdadera p1'eoc1.1paci ón por la i ndué;tr i.:. 

manufacturera. 

La mineria mantuvo la economía del pais desde la época de 

la colonia y a6n ahora sigue siendo una de las principales 

fuentes de ingreso. No obstante, la capacidad de explotar una 

gama amplia de minerales, nunca se pudieron desarrollar 

seriamente industrias que elaboraran productos derivados de 

dichos recursos. Lo mismo sucede en otras sectores como la 

agricultura, hidrocarburos, etc. 

En lo que va del siglo veinte, las e>:portaciones 

manufactureras tuvieron bajas significativas en sus precios de 

exportación, mientras que los precios de los productos 

manufactureros importados tienen un aumento constante. Cabe 

señalar que la variedad de productos manufacturados en Bolivia 

es extremadamente pequeña, por lo que no se tiene una 

exportación significativa en este sector, incluso la demanda 

interna de articulas domésticos y de primera necesidad debe ser 

cubierta por productos procedentes de los paises vecinos. De 

esta manera, se puede asegurar que la mayor parte -o casi la 

totalidad- de los productos manufacturados que se consumen en el 

pais provienen del extranjero. 

Bolivia no ha podido ni siquiera superar la fase de 

"industrialización fácil" de sustitución de importaciones de 

manufacturas de consumo no duradero.' 

1.1 Caracterlsticas del desarrollo en los últimos aRos 

La participación del sector industrial manuf actur~ro en el PIB 

fue bajando en lo que va de los últimos 20 aRos, esta baja 

1 "inisterio de Planeaniento y Coordinación Estrate9ia de 
Desarrollo Econb1ico y Social 1989-20001 La Paz Solivia 1989 
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no se debe a que se haya tenida un aumento en el PIB tutal por 

lt:\ mayot- contribuc.ión de oti-os sec:to1~es~ sino más bien al 

deterioro económica y al grado de dependLlncia quo ha tenido el 

P<iís (ver cuc:td1-o 1). La pa1-ticipación que tuvo E'l sector en el 

PIB en 1988 fue de 8.7X, de este pequeRo porcentaje, la mayor 

µarticipación -con 63.4X- ·fue dr?: la indus1sia ali;nr~nticia, 

bebidas, tabaco y petroqulmicD. 

La capacidad de producción industrial no ha tenido 

incremento 

sL1f ri do una 

alguno en la década de las ochenta, al contrario ha 

contracción provocada por la incertidumbre de los 

empresarios ante la reacción del mercado, debido a que en este 

periodo se present2ron dos fenómenos en el sistema econó1;Jica, 

que fueron: la profunda crisis econ6mi ca en la que cayó el país 

en el periodo 1982-1985 y posteriormente la aperturta de las 

f1-onteras 

importación 

impuestos, 

articulas). 

para los productos de importación (se decretó la libre 

de mercancías previo pago de los respectivos 

los que no alcanzan el 15% del precia de los 

La aguda crisis económica por la que atravesó Bolivia en 

los aRos ochenta causó la hiperinflación (ver cuadro 21 más alta 

de la historia boliviana cuyas consecuencias aún estan presentes 

en la estructura económica del país (desempleo, desconfianza en 

la estabilidad económica de parte de inversionistas, un sector 

industrial deteriorado y sin ánimos de desarrollo, etc. l. 

Las medidas que tomó el gobierno para congelar la 

~iperinflación, se basaron fundamentalmente en la reducción del 

gasto póblico, reformas fiscales, recorte de subsidias, etc, lo 

que provocó inconformidad, sobre todo en el sector minero en el 

cual se despidieron a miles de trabajadores. 

En los 6ltimos ocho aRos, la industria manufacturera tendió 

a reducir su producción y su capacidad instalada, a causa 

principalmente, de las consecuencias de la profunda crisis 

económica que atravesó el pais. En esta época los inversionistas 

sacaron sus capitales del pais o lo enfocaron al comercio, es 

por esto que en la actualidad la mayor parte de la la población 

urbana -económicamente activa- se dedica al comercio, mientras 
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PROGRAMA DE INVERSIONES PUBLICAS 
POR SECTORES DE DESTINO 1989-1996 
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~------------

CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 
TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO 
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que muy pocas personas se ocupan de desarrollar el sector 

productivo de bienes. 

1.2 Caracteristica global del actual sistema 

en el que se desenvuelve la Industria Boliviana 

La f al t."' 
que intervienen en instituciones 

hacen que 

significativo 

acluaimentEJ se tenga 

Latina en América 

el 

el 

en 

fomento 

grado 

materia 

a la indLtstri<.\, 

de ¿~tr,.::~so más 

de des.:u-rollo 

industrial. A este problema, se <.\ñade la renovación de las 

pal i ti cas del gobi e1-no, 1 as CLtal es ocuxren cada. CLtat1'"0 año::>. 

Este es un periodo mLty corto para madur-ar un plan de desarrollo 

en todas sus facetas. De esta manera, no llega a haber 

continuidad en los .proyectos de desarrollo ent1-e gobierno y 

gobierno. Sin embargo, se esta empezando a entrai- a L1na etapa de 

madurez, en la que muy posiblemente se eliminen este tipo de 

pi-oblemas típicos de una país atrasado. 

Las instituciones bolivianas que intervienen en el escaso 

apoyo a la industria e intervienen en la elaboración de planes y 

programas del sector son: 

Ministerio de Planeamiento.- Este ministero esta 

encargado de coordinar diversas estrategias para el 

crecimiento y desenvolvimiento integral del pais. Dichas 

estrategias abarcan todos 

esta manera el manejo de 

desarrollo de la industria. 

los sectores, comprendiendo de 

estrategias y planes para el 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.- Cumplo el 

papel de Secretaria de Gobierno en los treE sectores 

económicos a que se refiere. 

Instituciones financieras.- En el medio indListrial, 

juegan un papel muy important2, al proveer de recursos 

monetat-ios para la creación )'el funcior,2micnto indtJst1-ial. 

Los créditos que obtiene la industria de la banca 

comercial, son inducidos algunas veces, por el Banco del 

Estado, por la que se puede decir que este actua como banca 
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d2 segundo ~isa, s·iii embargo, no es una banca de desarrollo 

por completo. 

La Cáma1-a N~cional de Industrias.- S0 ocu~ia d~ coord1ria1-

actividades interempresariales. brindar asesoramiento a sus 

afiliados~ impartir cursos de actualización y manejar 

información en general referente a l~ industria. 

Otras Agrupaciones.- Ante las de{iciencia5 operativas y 

el incumplimento parcial de los objetivos de las 

instituciones menciondas anteriormente~ se crearon varias 

asociaciones particulares de pequeños industriales, de 

acuerdo al rubro en que se desempeí{ an. 

Este sistema al que esta atenido el crecimiento de la 

planta industrial, no posee una organización adecuada, de tal 

manera que generalmente deja de haber interrelación entre las 

diferentes partes de este sistema. Inclusive, algunas de las 

instituciones del sistema estan totalmente aisladas de la 

estructura de este esqul'!ma de instituciones. 

Estas carencias, por falta de organización, no solo inhiben el 

desarrollo industrial, sino que mantienen un nivel muy bajo en 

las aptitudes del personal que operan estas instituciones y 

algunas de ellas estan ya totalmente bu.rocratizadas. 

Existen recursos humanos ~:celentes que podrían llegar a 

establecer una din~1mica adecLtada en el proceso dr2 operación de 

esta estructura, pero 

políticas, el personal 

lo increíble es qLte 

que esta encargado 

diferentes organizaciones -principalment~ las 

por cuestiones 

de manejar 18s 

del Gobierno-

muchas veces no tienen la preparación adecuada para desempeRar 

adecuadamente 

gene1-al izarse 

sus 1 abares. 

en todas las 

L~sti mosarnent e Esto ti ende a. 

instituciones gubernamentales y es 

parte de las caracteristicas, del sistema global, que hay que 

tomar en cuenta en todo momento. 

La iniciativa de los inversionistas también se ve opacada 

por ·los problemas opere1tivos qLte presente; y pLtdiese presentar la 

parte organizativa del sector productivo. 
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Las i11versianistas que enfocan sus capital~s hacia la 

industria, pertenecen a 'diferentes sector-es socio0c~nómicos de 

l.:\ poblcición, 0sto dept?nde del sector / de:~ 13 d~fi'¡f:.:r.~.ión ck.1 la 

empresa a emprender. Por ejemplo la mayor par·trn d~ la g~nte que 

invierte y se dedica él: la industria di~:· las artc1t..lani;":is -que es un 

s~ctor de la i11rjustria bolivi~na muy importante- pGrten~ce a 

niveles sociuecor1ómicos más b~jus que 1 ~ gcnlc qu8 sG dGdica a 

producir otro tipo de bienes en donde se requiere de mayor 

inversión y m¿v71 or plc\ni+icdción. Est_¿, ~iituación e'..i simila1,.. a la 

q·te presentan muchos paises lalinoa:11er·it.:anos. De igLt<.11 ·fo1-ma, el 

contexto politico del país se ve influenciado por los grandes 

empresarios bolivianos. 

1.3 Problemática de 1<1 industria manufacturera 

Las estrategias de industrialización en los paises de 

Latinoamérica y del resto de los paises pobres del mundo, estén 

sujetas a una serie de rest1·icciones impuestas por el sistema 

gubernamental interno de cada uno de los palses y por el gran 

sistema c<.1pi tal i sta e:-: terno al que pC?rte11cc¡~n sus <:>conomias. 

Una restricción a las posibles <:>strategias es la que 

formuló el p<1sado 22 de abril de 1990 en Buenos Aires, Argentina 

Abel Matutes -comisionado de la Comisión Económic& Ew·opea p<.1ra 

América Latina- precisó que las prioridades p<.1ra lograr la 

asistencia europea son cuatro: 

Disminuir la intervención estatal en la economía mejorando 

el mismo tiempo la calidad de? los servicios públicos; abandonar 

la politice de sustitución de importaciones a teda costa, 

abriendo economias ... para que se asegure l~ competittvidad; 

hacer una reforma fiscal y promover la divC?rsificación y las 

industrias par;,\ impulsa1· la inversión e::tranjera .. 

Este tipo de rC?stricciones y otras impuestas por organismos 

como el FMI y p<.1ises acreedores, hacen que en Latinoamérica no 

se puedan desarrollar planes de desarrollo según necesidades de 

los paises que la conforman. Algunas de dichas restricciones 

pueden coadyuvar al desarrollo, pero es obvio que la mayoria de 
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ell.='ls no ·favorC?c:l-?n los intr.!~··eses de loS paises lalJiiciar11E.1t-ic2nos. 

Par·~, po::ide1- seguir n;cib1endo la cooperilción económica no q1_1ed.:1 

más que acatar las restricciones en u11 niarco de neoociacion~~ 

como se ha venida haciendo hasta ahor·a. 

El peque~o desarrollo industrial que e:cist~ en Bolivia se 

s;~plica por diver-3as caLtsas tanto del macrosistem~ como del 

microsistema o sistema productivo. Algunas de las causas que 

contribuyen el letargo de la industria son las siguientes: 

Para el Macrosistema: 

Dependencia económica a nivel internacional. 

Falta de soberanía en la toma de decisiones en politicas 

industriales que conciernen al país. 

Incipiente intercambio comercial con los paises inmediato~ 

o paises latinoamericanos. 

Etc. 

Para el sistema productivo: 

Falta de capacitación de recursos humanos a todo nivel. 

Infraestructura y servicios inadecuados para el aparato 

productivo. 

Imcompetencia de los productos manufacturados en el país 

con productos similares procedentes del exterior. 

Asequibilidad dificultosa a materias primas importadas. 

Etc. 

En lo 

Macrosistema, 

plazo, porqLte 

capitalista en 

referente 

no podrán 

a 

ser 

los p1-oblemas que implica el 

resueltos ni a corto ni a mediano 

esto implicarla una modificación al sistema 

el que vivimos y las decisiones a este respecto 

no las tomamos los paises subdesarrollados. Par consiguiente, lo 

más inmediato an que se puede trabajar para el incremento dml 

desarrollo indLtstria.l de los paises latino¿une1--ica.nos y E?n 

especial de Bolivia, es abordar los problemns que puedan 

presentar los microsistemas o sistemas productivos. 

En Bolivia, los problemas del sistema prodLtctivo se h,•n 

estado resolviendo -los que se han tratado de resolver- de forma 

aislada unos de otros sin considerar las deficiencias ni los 

recursos del pais. 
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EKiste una secuencia de problemas que afectan al desarrollo 

de la industria; en conjunto oste grupo de problemas conforman 

una situación desf¿•.vorc\ble de la indust1-ia. Por Gse mt.itivo se hC1. 

tenido un desarrollo negativo y actualmente sirve de lastre a 

cualquier inquietud de industrialización. 

Actualmente uno de los principales problemas que afronta el 

aparato productivo del pais, se debe a la falla de credibilidad 

que tienen los inversionistas -empresarios privados- sobre la 

estabilidad del pais y sobre la acogida que puedan tener sus 

productos mn el· mercado. No se hizo lo suficiente por tratar de 

cambiar 

realidad. 

esta imagen deteriorada, que tienen éstos de la 

Sin embargo, es viable hacerlo y precisamente una de 

las funciones de la organización propuesta por este trabajo es 

difundir la información adecuada para que el el apoyo de los 

posibles inversionistas. 

La falta de operatividad de los mecanismos eKistentes para 

difundir información, capacitar personal, comercializar, etc., 

es un problema de actualidad en la estructura del sistema 

productivo, que muchos industriales no detectan. Se preguntan el 

porqué de algunos problemas referentes al sector y se conforman 

con responsabilizar de esto a otros problemas paralelos o de 

secuencia anterior, y de esta manera plantean una solución 

parcial y circunstancial. Por esta razón, no se planteó antes un 

sistema industrial que sea operativamente factible y que tenga 

una estructura organizacional coherente. 

En sintesis, lo que se quiere dar a entender es que los 

problemas cotidianos y comunes que tiene la industria pasan a 

ser secundarios si se considera un problema más general y cuya 

solución puede manejar satisfactoriamente la forma de atacar los 

problemas cotidianos. 

Causas de la problemática 

La problemática que se pretende solucionar en el presente 

trabajo, corresponde a lo mencionado en el Oltimo parrafo y a lo 

que se denominará en adelante corno problemas operativos, y se 

puntualiza poste1-iormen·:e. 

Los problemas operativos salen a relucir al tratar de 
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solucionar otro tipo de problemas má~ 1nmeJiatos a ld industria. 

Estas pr·oblem..:•.s sr: denc..imi;12T~~·n "c .... 1. 1 •• tS¿\~. de 12 Ftt·-oblemátic2. 11
• 

De est1?. m¿\nera, la~-; cc.1us-=\s de li:i. p1-obl.embtictt PLledun ser: 

Recursos inadecuados 

Insumos 

T12cnologi::1 

Inver-si ón 

Comercio inadecuado 

Carencia de medidas acertadas de parte del gobierno 

referente a: 

etc. 

Programas de desarrolla industrial 

Desarrollo de centros industriales 

Políticas de importación y exportación 

Medidas arancelarias 

1.4 El desarrollo de la micro y pequeña industria 

El desarrollo y la proliferación de microindustrias y de 

industrias pequeñas en el sistema productiva de Bolivia, es un 

objetivo necesaria para la recuperación del país y la 

participación de éste E.in C?l comercio manufacturera 

internacional. Las micro y pequeñas industrias IMPil 2 son 

parte fundamental para el proceso de recuperación y reordenación 

de la economía y del cambia estructural del aparato productiva, 

de un pais en vías de desarrollo, debida a que este tipo de 

empresas tienen amplia flexibilidad operativa y adaptabilidad a 

condiciones regionales y locales. Sabre toda si se toma en 

cuenta que actualmente en Bolivia existe una industria minera 

que deja de ser rentable en la explotación de una gama amplia de 

mineral es. Esto tLtVa como consecuenci. a 1 ~' reduce i 6ri de 1"ecursos 

2 La el asi f i caci ón de 1 as industrias que se toma en cuenta en 1 a 
Bolivia y en otros paises latinüa~ericanos es: 
füro Industria: 1 a 14 trabajadores¡ Pequeoa Industria: 15 a 19 
trabajadores¡ ftediana Industria: 20 a 49 trabajadores y Sran 
Industria: Has de 50 trabajadores. 
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humanas en el sector; las que pas.:m a i 11cr·ement:a1- el porcentaje 

de desempleo en el pais que es bast~ntc elevad~. 

La idea de incentivar el des'1r rollo Je las t·IPI se debe 

fundame11talmente a que las necesidades ~· requisitos, para el 

desarrollo estas, san accr?s1bles ,de acuerdo a las 

características ecónomicas y sociales por las que actualemcnte 

se atraviesa el pais. 

Dentro de los factores que caracterizan a la industria 

mediana y pequeña y le datan de importancia estratégica en el 

desarrollo de un pais, se pueden cit¿•.r los si.g••ientes: 

Su flexibilidad operativa y capacidad de adaptación a 

nuevas tecnologlas; igualmente es apta para integrarse en 

procesos productivos de grandes unidades y requiere de 

menor tiempo de maduración en sus proyectos. 

Aprovecha materias primas locales y promueve el 

desarrollo regional, especialmente en ciudades de tamaño 

reducido y medio. 

Es una instancia para la formación de empresarios asi 

como para la canal iza.ción del. ahorro familiar y 

excedentes generados a nivel regional. 

Capacita mano de obra cte escaso o nulo nivel de 

calificación previa. 

Genera mayor ocupación par unidad de capital invertido. 

Presenta una menor dependencia relativa del exterior, 

ya que aprovecha recursos domésticos. 

Constituye un elemento de equilibrio en los mercados al 

alentar la competencia, lo que beneficia el aparato 

productivo y al consumidor. 

Significa una alternativa para el desarrollo de 

empresas del sector social. 

Aumento de exportaciones no tradicionales 

En contra parte ¿\ las ventajio\S que brinda. una micro o L\fla 

pequeña industria, existen ~lgunas caractcrl3ticas negativas de 

estas que las sitóan en Ltna posici.ón desvent~josa con respecto a 

las medianas y grandes industrias, dentro de las cuales se 

pueden mencionar las siguient2s: 
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- Inefica= ge~ti6n empresarial 

01=?f i e i E'ntr.:: cw·gani zaci ón 

- Castas relativamente altos 

- Baja calirJ;id de las productos 

- Précticau oligopólicas 

Para 

Oneroso abastecimiento de mJtorias primas 

Limitada capacidad para obtener financiamiento 

disminuir el gravamen de estas desventajas es 

necesario la formación de instituciones bi2n estructuradas para 

apoyar a las MPI, y deben existir estrategias de apoyo a las 

mismas. En Bolivia apenas empieza a tener sentido el concepto de 

las MPI por lo tanto no e:dsten instituciones que apoyen 

correctamente este tipo de desarrolla industrial. 

El tipa de apoyo que deben tener las MPI es de apoyo 

fundamentalmente, porque no se pretende plantear que se dicten 

medidas radicales que vayan en contra de la economía del país, 

sino más bien que en la medida de lo posible se ayude a 

desarrollar el sector industrial brindando políticas y 

mecanismos de apoyo adecuados. 

La mayar parte de las empresas industriales son micro y 

pequeñas industrias sin perspectivas de crecimiento y con una 

gran tendencia a desaparecer o a contraerse más. Esto se debe 

fundamentalmente a la competencia que existe con los la 

industria extranjera. 

los 

Para que 

castos de 

la industria pueda ser competitiva se deben bajar 

producción y aumentar la calidad.· Para que esto 

ocurra, se deben canalizar inversiones hacia este sector y de 

esta manera cumplir los siguientes objetivos importantes: 

Tener corridas de producción óptimas, para de esta manera 

disminLtir 

accesi b 1 es. 

costos de fabricación y tener precios más 

Aumentar el nivel de calidad dando capacitación adecuada 

a la gente que se desempeña en el sector. 

Diversificar la industria, de tal manera que se puedan 
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un si!;.t.em¿, di11tH111.ca .indu~-stri~1l en l?l que 1 orJ 1 nsumos 

se1:und<v· i os se puedan obtener de proveedores local c's, lo 

cp.l0 lt::1mb J •:C:·n t l r::nc cDmci con::.~c:u€..1rH: i ... 3 1 • .1.na di. ~:.;mi nu• · i ón de 

C•.JSt.as; d 1.~ { ·.~b1. i CC\C i Órl, etc 

Para cumplir estos objetivos, y otros que favor0cen el 

desarrollo industrial y en consecuencia el desarrollo del pais, 

se deben tomar 1nvdidas de apoyo. El preser1te trabajo, propo11e 

dos idea3 para el ciesar·rollo las MP1, estas ideas son: 

Introdur.it· c:l cor1cepl:o dQ 5ntL.1íJr·ac:ión entre le.is pE·queí1o~:. 

intl1J:;t1 ial1..:~-:-.,, 

entre gen~0 que quiera empezar un negocio y gente qu0 esta 

µur fr-:.lf.::¿\sa.r· en sus industr-ia~:._j, y de esta manera. puedan 

capitales, conseguir 

las dos siguientos alternativd~ p~ra 

integrar i.ndustt· i al e·,:, y cuya i de¿1 actual mente se E?mp l e.:1 

satisfactoriamente en Mé::ico: 

- Cooperativas Industrial8s 

- Uniones de Crédito 

Proponer un Sistema de Apoyo Industrial que comprenda 

varios c:tmtros, en los que !as MPI 1 principalmente, puedan 

recibir diferentes servicios de apoyo para su desarrollo. 

De esta maneru se propondrán como parto integral ciel 

sistem3 los siguientes centros: 

- Centro de Establecimiento Industrial 

- Centro d~ Información Industrial 

- Centro de Capacitacibn Técnica y Empresarial 

- Centro de Comercialización Industrial 

Centro de Apoyo Técnico y Financiero 

Para esto, como L1n punto de referencia y una fuente de 

E·J: pE!r i ene i a, primero se revisará 1 .:i f 01--ma en qL\t.' l'lé;.: i co ha 

planeado sus programas de desarrollo industrial y la estrategia 

que ha seguido para fomentar a las MPI, 
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----------------

POBLACION TOTAL Y NUMERO DE 
TRABAJADORES POR ESTRATO INDUSTRIAL 

POBLACION iO't\L 
OGOl!GOO 

FUENTE;BID 

CUAORO 7 

PODLAOIO!l INDIJSlRIAl 
1~e20 

ORAN UIOUeí01A 
01o•n 

M!ORO UlOIJ!HíllA 
~tlUO 

POBLACION TOTAL 
E INDUSTRIAL 

COMPOSICION DE LA 
POBLAOION INDUSTRIAL 

PORCENTAJE DE PAATICIPACION DE LOS 
DIFERENTES RAMOS INDUSTRIALES EN EL 

PIB INDUSTRIAL 

CARNES ELABORADAS 

PRODUCTOS LACTEOB 

MOLINERA Y PANADERIA 

AZUCAR Y CONFITERIA 

AllUENTOll DIVERSOS 

BEBIDAS 

TABACO ELABORADO 

PRENDAS DE VESTIR 11~~~~ 
PROOUCTOS DE MADERA 

PRODUCTOS DE PAPEL 

SUBSTANCIAS QUll.llCAS 

P. DE REF.Pf;TROLEO 

P. MIN. NO METAllCOS 

P. BASICOS DE METAL 

MAQUJtlARIA V EQUIPO 

MANUFAC. DIVERSOS 

6 10 16 20 

'---------·----------------·-----------------·--



19 

2 PROBLEMAS OPERATIVOS EN EL PROCESO 

DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

La problemática de los sistemas producl1vo~ s0 manifiesta a 

través de deficiencias cuantitativas en el cumplimiento de sus 

objetivos, esto conduce en primera instancia a tomar medidas 

correctivas a nivel empresa, sin recurrir a alternativas de 

apoyo e:<terno. De la misma manera, los siste;n¡1s pn:1dw:tivas en 

proceso de creación, se ancuentra.n con pr-oble1110•.s qL•e deben 

resolverse con lo que es posible tener a la mano. 

Ahoru bien, la manipLllación de Lin sistema productivo, puro•. 

resolver problemas que afectan el funcionamiento adecuado de 

éste, sin considerar opciones alternativas en procesos de 

fabricación, tecnología moderna, capacitación de personal, etc. 

llega agotar las opciones -de orden interno- de los 

empn;;sarios, por lo que llegarán a c?ncc.mt1-arsc en situa.ciones 

problemáticas aparentemente sin s~lida, De e~ta maner¿, la 

necesidad de apoyo eHterno a travós de politicas d~ fomento 

industrial, es indispensable para que los industriales tengan 

unu gama más ~mpl i e:\ de medios para desD.t-rol l 0.rst.1 9.decu.adamis·nt.;,, 

El funcicnamie11to de un sistema productivo de bienes será 

adecu;;1dci tiene inter-relación s~tigfactori~ con otros 

sistemas que intervienen en las actividades de este. Asl, las 

diferentes áreas de la empresa estarán interesadas en establecer 

vinculas con determinadas instituciones, industrias, Gtcq que 

les sirvan para cumplir sus objetivos. De esta manera, tratando 

un sistema productivio como si fuera w1a caja negras, se 

observa que los flujos de entrada -brinda.dos pr.:ir otros sistemo\S-

son indispensables para proporcionar ·f 1 ujos de salida 

satisfactorios, parte de los cuales son el objeto principal de 

la existencia de dicho sistema. 

Los flujos principales que entran y salan de la caja negra 

se los puede clasificar de la siguiente manera: 

"' El conce~to de caja neqra que se ~aneja en éste capitulo, 
se lo~6 de Método de los Sistemas' del Or. Felipe Ochoa Rasso, 
DEPtl-UllAM, 1983. 
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Flujos de entr-~·via .. - Son indispt::nsJbles pare:\ t?l buen 

desempeño de cu2.l quier ·::.;i stema l pueden ser~ 

Recursos Monetarios proporcionados por in~tituciones 

financieras o por otros sistemas que apoyen condicional o 

incar1dicionalment8 a un sistema productivo. 

Bienes y Ser-vicios propor·cio11ados p~r otros sistemas 

productivos y par fuentes naturales, as!, los insumos 

estarcfm proporci onaclos por di f ci¡~entes t. i po·;; de 

proveedores. La variedad de bienes y servicios que estos 

brindan comprende un campo muy amplio que va desde la 

asesoria técnic.;, h<\sta el 

prima y bienes de Cil.pital. 

aprovisionamiento de mat~ria 

Otra tipo de entradas, también indispensables, san 

aquellas que no se cambian constantemente y que por lo 

general tienen un flujo lento en al sistema. Estas 

entradas san: Infraestructura, Espacio Fisica, Recursos 

Humanas, Maquinaria y Equipa, etc. 

Flujos de Salida.- Los bienes producidos son la salida 

principal de un sistema y el motivo de la cre<:1ci6n de ésto::. 

Sin embargo existen otras salidas, corno desperdicias, 

utilidades generadas que se enfocan a otro tipa de 

inversiones, etc. 

En el conte:<to del interesa ·tornar en 

cuenta, sabre toda, 

presente trabajo 

las das primeros flujos de entrad<.\ 

mencionados anteriormente. Al tener estas una participación 

dinámica se pueden manipular para mejorar y desarrollar 

adecuadamente los sistemas productivos. 

El inadecuado flujo de di chas entradas o 1 a mal a calidad de 

estas, información inadecuada- produce problemas en el 

funcionamiento del sistema, creando un¿t realidad que es 

diferente a lo óptimo o a lo planificado. Como consecuencia de 

esto, se presGntará en ~l sistema una problemática que va en 

contra del desarrollo de este. Come se mencionó en el capitulo 

anterior, a los problemas involucrados en esta problemática se 

los denomi narb problemas operativos, porque afectom 

directamente eol proceso operativo entn: dos o más sisten1as, 
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lo que repercute en el detrimento del funcionamiento de un 

sistema productivo, 

afecta a todo el sector- it1dustrial de bienes -el de servicios 

c.:>.si no e)(iste. 

En el cliag1-ama se muest1-~ la interr-elación qLto tiene t.lna 

industria (caja negr-a) con otros sistemas de sus entorno. Los 

sistemas que interesa tomar en cuenta son los que apoyan 

técnic.;:., tecnológice<. y financi'21-arnente, puesto que con un 

funcionamiento adecuado de estos se lograr~ desaparecer, en gran 

medida, los problemas operativos. En el siguiente diagrama se 

muestra los problemas operartivos que so tomará en cuenta en el 

presente trabajo y su repercuci6n en el desenvolvimiento interno 

de una industria·. 

Las instituciones encargadas de planificar el desarrollo 

industrial boliviano, detectan como principales problemas del 

sector, el tama~o reducido del mercado y la insuficiencia de 

mano de obra calificada. Estos dejan de ser problemas 

importantes, desde el punto de vista que se da al objetivo del 

presente trabajo. Un mercado de al rededor de ocho mi 11 enes de 

habitantes en todo el pais y de alrededor de cinco millones en 

las zonas urbanas, es realmente elevado si se considera que los 

productos que se aspiran fa~ricar tienen procesos de manLtfactura 

poco 

Por 

complicados 

otra parte, 

y 

la 

accesibles 

historia 

para los pequeRos industriales. 

de empresas triunfadoras, nos 

muestra que no es necesario tener obreros calificados en un 

proceso industrial, puesto que al tratarse de procesos sencillos 

y monótonos los obreros no calificados son capaces de aprender 

rapidamente y en un par de meses alcan~ar una calificación 

adecuada. 

De esta manera, la so1Ltci6n a los problemas operativos es 

el principal objetivo que se tiene y para lo cual se 

desarrollará un nuevo sistema organizacional productivo. Los 

problemas operativos, afectan directamente el funcionamiento del 

sistema productivo, ocasionando el incumplimiento de objetivos a 

todo nivel -nivel empresa; nivel sistema productivo; nivel país. 

Los problemas operativos que a continuación se describen, 



PROVEEDORES 
(INSUMOS) 

- PROPIETARIOS$ 

(/NICIATNA, CONOCIMIENTO, ETC) 

- CONOCIMIENTO TECNICO 

- ASESORIA FINANCIERA 

- ACTUALIZACION TECNOLOGICA 

COMPONENTES INTERNOS~ 
- Espacio lls/co - FfJbrlcas \. 

• 

- Materiales - Tecnolouta USUARIOS 
- Mobiliario - E/eoutlvos BIENES 

- CONSUMO FINAL 
- Empleados y obreros - CONSUMO INTERMEDIO 
- Maquinaria y equipo 

DESECHOS 

COMPETIDORES ! 

SISTEMA DE PRODUCCION DE BIENES 
DE LA INDUSTRIA MEDIANA Y PEQUEl\JA 

1 

1 
l 

__ J 

N 
N 
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son los que se crJnsidcr1'1;:!: que ti8111:)11 1110.ycn- pc.\rticipi:.'\Ción en c:,11 

bajo desarrollo y en la poca divDrsificaci6n quo ha tenidu la 

industria manufacturera en Bolivia. 

2.1 Insuficiencia de información empresarial 

La falta de información correcta, en el momento adecuado y 

en •21 lugar adecLtado ras una de las deficiencias más comunes qL1e 

sufren las empresas industriales dentro de su estructura 

organizacional. Esto, muchas veces provoca que determinadas 

industrias nunca puedan alcanzar el grado de competitividad 

deseado y a la larga san industrias qua fracasan. Este problema 

se puede generalizar y encontr-ar en muchos tipos de 

instituciones y sistemas. En concreto, si hacemos una analogia 

entre la importancia que tiene la información en una empresa 

industi-ial y en un sistema productivo, nos daremos cuenta que 

ambas sistemas son igualmente vulnera~les al fracaso si no 

tienen un mecanismo de información adecuado. 

En la organización del sistema productivo boliviano, existe 

una carencia muy grande de información referente al mismo 

sistema y la información que puede ayudar a cuadyuvar el 

desarrollo industrial es aún más carente. 

La información que actualmente es deficiente y necesaria 

para una e::pansi ón empresarial se comenta a cont i nua.c i ón: 

Opciones de desarrollo en la industria manufacturera.

Existe una gama amplia de productos que se elaboran en 

algunos paises industrializados del mL~do, que no son 

conocidas en el mercado boliviano. Algunos de estos 

productos se pueden amoldar perfectamente a las necesidades 

que puedi esen tener las cansurni dore';;, Par a poder empezar a 

concebir un provecto para la fabricaci6n de un producto 

nuevo, es necesario informarse que p1~adt1ctos e:cisten, 

cuales son sus características, sus cosh::•::;, sus insLll1iOS 

etc. Este tipo de información es algo que se pretende tener 

un el sistema que se propone en capitulas posteriores, la 

"' Basado en el análisis de la Estrategia de Desarrollo 
EconOtico y Social 1989-2000 publicado por el Ministerio de 
Planmiento y Coordinacibn de Bolivia en abril de 1989. 
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CU~Ü 5ervi1-á para sal uc i c1n;.\1 ... situación de 

desconocimiento, insegUt-i dad, duda, etc. ~lo los e1npresarios 

que buscan nuevrJs productos para inco1-ptwc:1r·los i.11 mercado. 

Proceso~:; de fal.H-icación y tecnol~'.lgí2. ,;n:tt11:\lizada.- La 

existencia de procesos de fabri~~ci(1n y el c11nocifniento de 

tecnologías avanzadas, en determinado momento motiva a 

personas interesadas t:!n la elaboración de:' L\11 producto y 

ayudan bastante a industriales que saben lo que desean 

fcbricar pera no tienen el mejor proceso o el C?nocimiento de 

la existencia de tecnología que se puede importar. Por lo que 

es fundamental poseer este tipo de información. En Bolivia no 

e:dste una información adecuada respecto a procesos de 

fabricación 

cuanto a 

de acuerdo a las características del país en 

recursos naturales; nivel socioeconómico del 

mercado; necesidades de las personas etc •. La poca 

i nf ormaci ón que e:: i ste al respecto, esta enfocad a a procesos, 

que requieren inversiones elevadas y que estan elaborados 

para otras realidades. 

En cuanto a tecnología, hay que estar conscientes de que lo 

que se puede llegar a desarrollar en Bolivia es muy poco 4 y 

habrá que enfocar este tipo de desarrollo a algunos proyectos 

de industrialización factibles en la industria boliviana. La 

tecnolooia que se utiliza en los procesos productivos por lo 

oeneral es comorada. lo malo es oue no siempre se tiene 

conocimiento da las ofertas que existen en otros paises al 

respecto y que pueden ser de interés para industriales 

bolivianos. 

Oportunidades de mercado.- Es un error de parte del 

gobierno, no difundir adecuadamente las posibilidades que 

tienen los industriales de come1-cializar sus productos en 

mercados más qrandes. Existen relaciones de intercambio con 

muchos paises vecinos, con cierto tipo de restricciones en 

cuanto al tipo de productos; existen este tipo de relaciones 

"Por el atraso ~ue tiene el pals en este aspecto, no es 
factible desarrollar tecnologla que ya existe en otros pdise;, 
por lo que conviene co1prarla. 
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comerciales con Brasil y con los paises del Pacto Andino 

fundamentalmente, sin embargo, ~Jchos ind~striales no tienen la 

más mínima idea esi.u. T¿1mbi.én 11 ego1n a Bolivia 

requerimientos, de l~Lu·op¿,, Estados Unidos y Japón, de' cierto 

tipo de productos, propios o tradicionales para el pais, que no 

trascienden ni a comerciantes ni a productores. 

Facilidades que brinda el Gobierno al sector industrial.

Muchas de las medidas que el gobierno toma con objeto de avudat

a l.<.>. industria no tienen repercuci6n entre los indLtstriales ni 

en los niveles burocr.'.\ticos, por lo que es algo complicado pode1-

aprovechar este tipo de ayuda. La falta de repercución de estas 

medidas, es debido a que no existe un mecanismo de difusión y 

concientización de los alcances y/o repercuciones que pueden 

llegar a tener este tipo de medidas y en general el desarrollo 

del sistema productivo para el país. 

Recursos naturales disponibles.- Es necesario que la industi-ia 

boliviana empiece utilizar procesos de produción que inmiscuyan 

los recursos naturales del pais como materia prima y no seguir 

cometiendo el error de embarcarse en procesos industriales para 

los cuales hay que traer la materia prima de otro~ paises, 

inclusive de paises que astan en otros continentes. Para esto es 

necesario informarse cuales son los recursos que se posee en el 

país; cuales son las bondades de estos recursos; que demanda 

tienen nacional e internacionalmente etc. 

2.2 Falta de capacitación de recursos hL1manos 

Como se mencionó anteriormente, la inexistencia de mano de obra 

calificada no es un gran problema, debido a que la monotonía de los 

procesos capacita a cualquier ob1'ero en un periodo de tiempo 

relativamente corto. 

El problema de falta de capacitación de recursos humanos, incide 

principalmente en los niveles más altos de la empresa, afect~ndo a los 

directivos y tomadores de decisiones. Entre los problemas de este tipo 

se pueden citar: 

Esceptisismo marcado en las posibilidades de inversión que 

brinda el país. Esto responde a la crisis económica por la que 



26 

atravesó el país, lo que provocó un decremento acelerado de la 

productividad en la mayor parte de las industrias. Cste problem1. 

también se presenta en la gente que posee capi t.:11 y 110 lo enfoc 1 

al sector industrial. 

Falta de actualización en aspectos involLlct-ados con el q~e 

hc1cer industrial. No encontrar noticias de actualidad con 

respecto al desarrollo que van alcanzando las industrial y ~a 

tecnologia en general, es una situación que viven los 

indu3triales en Bolivia y que va en contra de la renova~ión 

industrial. 

Existe una formación profesional poco práctica que trab1 los 

objetivas de la industria. La formación universiaria tiere una 

visión teórica que no toma en cuenta la situación del país Jtc. 

En concreto, no se posee de material humano adecuado con ca¡·acidad 

empresarial que este dispuesto a desarrollar los sectores d& futuro 

prometedor. 

2.3 Dificultad en el establecimiento legal de las industrias 

Lamentablemente al igual que en muchos paises de Lati mamérica, 

el aparato burocrático es una trci.ba considerable en el esta' lecimiento 

de nuevas industrias y de nuevos establecimientos privados ;n general. 

Todavia no existen programas de simplificación administra iva como el 

qL\e se quizó implantar en Mé:-:ico, es muy probable qL1e E:l Bolivia si 

pueda funcionar un programa de este tipo. 

2.4 Inaccesibilidad a financiamiento 

Un medio para adquirir recursos financieros en el ámbito 

industrial boliviano es el crédito, dicho modalidad di financiamiento 

no contribuye adecuadamente a las industrias que e! tan aperando y a 

las industrias que estan en vias de est~blecimiento, porque adquirir 

un crédito es alga a lo que solo tienen acceso perso1 as privilegiadas. 

Se dice en los medios gubernamentales que los créditJs que ofrecen las 

instituciones financieras del Estado, implican altos costos de 

operación y un riesgo considerable (para el gobierr~I. Para incorporar 
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los créditos, al sistema productivio, como una herramienta favorable, 

habrá que hacer algunas mod!ficaciones en la forma de atorgar estos y 

establecer el verdadero concepto de lo que puede llegar a significar 

un crédito 

f i nanci ami en to 

desarrollar se 

adelante. 

bien manejado. E:1iston otras formas 

y que pueden ayudar al sector 

mejor, este tipo de modalidades se 

2.5 Medidas arancelarias desfavo:-ables 

de conseguir 

industrial a 

comentan más 

Actualmente se dispone de una ley arancelaria demasiado flexible 

para los importadores, por lo que en el país existe todo tipo de 

mercancias a precios muy bajos y de muy buena calidad. Esto unicamente 

favorece a los comerciantes que cada dia se incrementan más. Lo 

negativo de esta situación es que los pocos productos nacionales que 

e:<isten tienen una competencia muy fuerte la que generalmente pierden 

más que por la calidad por los costos de producción. De esta manera el 

mercado interno se contrae para todo lo elaborado en el pais y esto 

ocasiona un retroceso en la expansión industrial. 

En el capitulo cinca, se planteará un sistema de fomento 

industrial, cuyo objetivo es solucionar los problemas operativos. Para 

esto se retomará la idea de representar el sistema empresa industrial 

como una caja negra, esto con el fin de observar la relación entre las 

instituciones de fomento y las diferentes funciones de una industria. 



PROBLEMAS OPERATIVOS 

- Insuficiencia de Información empresaria! 

- Falta de capacitación de recursos humanos 

- Dlllcultades en el establecimiento de 
las Industrias 

- lnacceslbllldad a financiamiento 

- Medidas arancelarias desfavorables 

CONSECUENCIA DE LOS 
PROBLEMAS OPERATIVOS EN 

LA INDUSTRIA 

Bajo nivel de opciones para desarrollar 
nuovoa produotoa 

Procesos de producción y lecnologl a obsoletos 
- Mala utilización de recurooe naturales 

No se dlslumbrn poslbllldades de lnverolón 
a nlvel ejecutivo 

- No existe actualización a nivel empreoarlal 
ni a nivel obrero 

- Inmadurez empresarial 

- Trabe. en el desarrollo de lao Industrias establecidas 
y óbstacu los para las empresas en vi ns de Implan taclón 

- Mal funcionamiento de la empresa en gsnernl 
&obro toda on éreat on que ae necoalt• Invertir 

Se Incrementa la competencia y loo Ingresos disminuyen 
ul tratar do compotlr con productoa ox.tranJoroa 

N 
co 
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3 EXPERIENCIA HISTORICA DE PLANEACIDN Y 

DESARROLLO EN MEXICO 

La idea de reorganizar el sistema de gestión industrial en 

Bolivia, nace a raiz de la inquietud del autor por averiguar la forma 

en que México llegó a tener los actuales alcances de desarrollo 

industrial. A la luz de esto, se 1-etoman ideas de 1<1 01-ganización del 

sistema mexicano de fomento a la industria. Estas idea.s se enmarcan 

en un sitema productivo boliviano que pretende empezar a dar mayor 

impulso la creación y al desarrollo industrial. Este hace 

interesante la idea de explicar el mecanismo de plancación meHicano, 

cuyos frutas sirven de referencia al sistema propuesto en el presente 

trabajo. 

El nivel de desarrollo de México en el contexto latinoamericano, 

es muy favorable e indiscutiblemente en la actLtalidad es uno de los 

paises que 

un largo 

me~<icana a 

estudiosos 

Mé:d.co no 

mayor estabilidad económica posee. Esto, es resultado de 

proceso de planeación y maduración que tuvo la economía 

lo largo del siglo. Sin embargo, algunos políticos y 

de la materia, opina~ que el desarrollo económico de 

ha alcanzado el nivel que deberla tener, debido a un 

sistema de gobierno que tiene muchas deficiencias y en el cual la 

corrupción 

minimo un 

es normal. El presente capitulo, no pretende ser en lo más 

documento de inconformidad con el sistema de planeación 

mexicano, más bien se pretende explicar el mecanismo da planeación y 

algo de la experiencia histórica de este pafs. 

3.1 Evolución del sistema de planeación en México 

En 1933, 

Revolucionario, 

documento que 

durante la segunda Convención del PartidQ Nacional 

se formuló el Primer Plan Sexenal (1934-19401, 

sirve de base en la campaRa proselitista del general 

Lázaro Cárdenas y contri bu ye posteriormente a ev"l uar 1 os 1-esLtl tados 

de su administración. El contenido del Primer Plan Sexenal definía 

los grandes objetivos pol!ticos y sociales de México. Su horizonte 
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era eminentemente polltico: transformación de estructuras económicas, 

Ltnificación de g1-uµos sociales, for-te.lecimiento de las instituciCJnes 

pol 1 ti cas ')', sobn:> toLlu, r-E?af i nnac i ón del papE?l rector- del Estado 

sobre el desarrollo nacional. 

En dicho Plan se estableció que deberla imponerse una política 

económica que implicara una revisión cuidadosa de las actividades en 

materia de comer-cio ~:terior, y de pr-oducción, y que predominara 

siempr-e el inter-és nclCÍDnC<l, el interés de l« mayoria de la 

población. 

Por otra parte, señaló qLte era fL1nadamental que 1E1 acción 

exaustiva sobre los recursos naturales estuviera a cargo del Estado, 

de manera que México pudiera obtener- la mayor par-ticipación de las 

r-iquezas que se ei:plotaban. 

Se destacó que la or-ganización de un sistema económico pr-opio, 

r-equiere que se atienda a aquellas actividades industriales y 

mercantiles que aumenten la capacidad nacional de pr-oducción y la 

calidad de ésta. En lo que se refíer-e a la importación de medios de 

pr-oducción, el gobier-no impulsar-fa y cr-ear-ía unidades productoras. 

El sistema de distribución, de energía eléctrica a lo largo del 

territorio mexicano, se harla de modo que fuera capaz de desarrollar 

los núcleos regionales productores y hacer posible la formación de 

nuevos centros industriales. 

En cuanto a la estrategia de desarrollo industrial se acepto: 

al Fijar la situación industrial mediante el establecimiento de 

normas legales uniformes en tota la República. 

bl Limitar la libre competencia y buscar el entendimiento entre 

los concurrentes 1 para que puedan regular se los pr·eci os, de tal 

manera que no se abatan en perjuicio de los salarios, ni 

aumenten a e>tpensas del consumidor. 

el Estimular la creación de industrias nueva& que tengan por 

objeto subst i tui 1- c:on ventaja a la irnport21ción, o qLte 

representen el aprovechamiento de recursos no explotados o 

explotados deficientemente. 

d) Mantener servicios permanentes de e:{ p 1 o tac i ón y 

exprimentación, para aportar a los productores la ayuda técnica 

necesaria. 
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e) Impedir aquellas formas de concentración de capitales que 

aniquilen organismos productores cuy~ e}'.istencia sea más dtil 

para la colectividad. 

f) Impulsar las empresas constituidas en forma cooperativa, 

siempre que estas organizaciones no obedezcan al propósito de 

eludir el cumplimiento de la legislación industrial. 

g) Considerar indeseable a toda forma de organización industrial 

que se sustente en la concentración del trabajo con salarios 

insuficientes para la completa satisfacción de las necesidades 

de cada obrero. 

h) Mantener consejos consultivos de planeación y regulación de 

las actividades industriales. 

El aRo de 1940 marca claramente el principio de una nueva etapa 

en el desarrollo industrial de México. Las condiciones e:<ternas 

determinadas por la segunda guerra mundial favorecieron al desarrollo 

industrial. Las condiciones internas propiciaban un diálogo más 

permanente, una mayor comunicación entre el sector público y el 

sector privado. 

El presidente Avila Camacho (1941-1946) da un impulso 

industrializador a México apoyado por las condiciones internacionales 

propicias, e inicia un periodo de intensa inversión en la industria 

petrolera y el sistema ferroviario. Se inicia la inversión pública en 

el sector manufacturero. En 1942 Nacional Financiera compra acciones 

en Altos Hornos de Mé;dco S.A., e inicia. una intensa politica de 

participación accionaria en empresas de interés estratégico para el 

desarrollo futuro de México. 

Las programas y politicas de gobie1"no a partir de 1940, fueron 

orientados a estimular al sector privado, y a romper "cuellos de 

botella" en la prodL1cción, y provocar así en algunos periodos altas 

tasas de ganancias y concentración del ingreso. Esto, por otra parte, 

contribuyó a estructurar un sector industrial amplio y diversificado. 

En 1962 López Mateas creó la Comisión Intersecretarial para 

formular 

el Plan 

planes de desarrollo socio-económico. 

de Acción Inmediata 1962-1964, que 

Esta Comisión elaboró 

constituyó el primer 

intento de planeación· can técnicas modernas y con programas de 

naturaleza económica y social. Un poca antes, en 1959, se creó el 
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Comité de Importaciones del Suctor P~blico y el Comité Coordinador de 

las Institucior.es i\l¿\cionales de Crédito, dos or-g21nismo~ qLti.:'. opeí¿:1~on 

eficazrn~nte durante muchos a~os. 

Durante el periodo 1970-1982, se crearan comi~iones sector·iales 

que t2ndrL~\n +unciones no sólo de ccJ11tt·ol .,, pl¿u·,¡::·¿;ci'~'n ':!~· r·,3ma.:-; y 

s~c:t.ort:~s fundam~ntales dE· l¿\ industriB. me~~ic:an¿\ sino ch1 p1--omoci6n de 

t:OS(:\~ mi·3rnc:is uctividndes. L¿~s princip.::tle::_¡ fu,~1-011~ Ld Comi~d.úr1 l'~c\cional 

de la Industria Azucarera, la Comisión Coordinadora de la Industria 

Si den.'.wgi ca, la Comisión Nacional de Energéticos, la Comisión 

Coordinadora de Polltica Industrial del Sector Público y la Comisión 

mL:ta de la IndL1stria Te::til del Algodón. 

De esta manera, las institL1ciones, las empn2sas públicas, la.s 

comisiones nacionales y los programas, intercambian funciones con la 

finalidad de cubrir los objetivos nacionales. Asi, por ejemplo el 

Banco de MéKico, Ferrocarriles Nacionales, la Comisión Federal de 

Electricidad, Nacional Financiera, etc., son instituciones y empresas 

públicas simultánea o alternativamente. Por otra parte, las 

comisiones nacionales son instancias normativas, al establecer la 

orientación de actividades o ramas ecanómicasas y también son 

empresa.s públicas a entidades paraestata.l es, can patrimonio, 

objetivos y tarea pública específica. 

La creciente participación del Estada en la planeación económica 

ha sido estimulada por problemas concretas: a) la dinámica propia del 

sistema capitalista, que crea economias dependientes, abastecedoras 

de materias primas y que consecuentemente i rnp l i ca el atraso en 

algunas sectores. El Estado se encuentra entonces con la tarea de 

intervenir para tratar de neutralizar estas condiciones; bl el 

carácter monopólica de la econorni a capitalista que cancela 

oportunidades de desarrolla en los paises atrasadas; el la escasa 

capacidad de investigación y desarrollo en los países pobres, con un 

sector empresarial atrasada y paco visionaria; d) la necesidad de 

proteger a la propia economia de una intervención extranjera abusiva 

o inconveniente; 

la economia; f) 

e) la urgencia de promover sectores estratégicos de 

la convicción de que el mercado capitalista, con su 

tendencia monopólica, 

económico.'-" 

no otorgc>. una orienta~ión social al proceso 

"' Gomez Ool!inguez Pablo¡ Cortes 6uznan Arnando. Experiencia 
Histórica y Pro,1oción del Desarrollo Regional en He~ico. llacional 
Financiera, ~éxica, 1987, Pags. 2&-30. 
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3.2 Planeación del desarrollo industrial 1979-1988 

El Plan Nacional de Desarrollo Industrial planteada por el 

presidente López Portill~ planteaba que la posibilidad da superar la 

crisis, en la que estaba sumida México, se basaba en el potencial 

financiero que brindarian los exedentes derivados de la exportación 

de hidrocarburos, pero no se previó la baJa mundial que tuvó el 

petróleo y cuyos efectos fueron una de las causas de la crisis 

económicas que vivieron países productores de petróleo. 

Para fomentar el desarrollo de la industria el Gobierno contaba 

con un conjunto de instrumentos. Algunos aperarian de forma directa y 

otros tenían como propósito inducir acciones por parte de los 

sectores privado y social. Entre los primeros estaban la Inversión 

Pública en 

paraestatales. 

financieros, 

i nfraestructL1ra r~conómi C!3. y social y empresas 

Los segundos comprendían incentivas fiscales, apoyos 

mecanismos de protección industrial, regulación y 

desarrollo de la tecnología y promoción de proyectos de inversión. 

El Plan Industrial uxigia un mecanismo para concertar acciones 

con el sector empresarial, para seguir su curso y evaluarlas. Se 

requería de un esquema operativo de planeación. Con este fin se 

diseñaron los programas de fomento, en cada uno de ellos se 

establecieron las medidas de protección y los estimulas especificas. 

Los programas de fomento, ccmprendian la incorporación de nuevos 

productores, la coordinación entre pequeños establecimientos y el 

afianzamiento de relaciones de subcontratación entre éstos y las 

grandes empresas.El Plan también contenía un esquema de estímulos 

fiscales para el fomento de las actividades industriales. 

El Plan tenia como propós1to estimular la inversión y a través 

de esto, aumentar el empleo¡ estimular el desarrollo de la pequeña 

industria; fomenta1- la fabricación nacional de bienes de capital; 

propiciar una mayor utili~ación de la capacidad instalada; y promover 

un desarrollo regional más equilibrado. 

Como se dijo, el Plan destacó el apoyo a la pequeña y mediana y 

a la industria de bienes de capital, prioridades centrales del Plan. 
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E1, cuanto a la primera, se buscaba facilitar· 21 &ccoso a los recursos 

y hacer disponibles una serie de servicios de asistencia técnica, 

vinc1Jlbndolos más estrech~mente con ol apoyo financiero. Resp0cto a 

la segunda, se tenía como propósito ampliar· sustar1cialmente los 

volúmenes de crédito y mejora1·· los t¡~rrni.r10~ cic•l mismo, con objeto de 

permitir a las empresas productoras de maquinaria y equipo un 

financiamiento adecuado de sus necesidades de capital de trabajo y 

apoyar sus es·Fuerzas en materia de ventas, tanto interrtas como 

e;,te1-nas. 

Se tomarón diversas medidas en esta materia, como la puesta en 

marcha del Programa de Apoyo Integral a la Industria Mediana y 

PequeRa. Este programa coordina las actividades de los fideicomisos 

de fomento industrial a cargo de Nacional Financiera, asi como de 

otros organismos de asistencia técnica. El Comité Coordinador y de 

Evaluación Financiera del Programa de Desarrollo de la Industria de 

Bienes de Capital articulaba las actividades de los fideicomisos 

existentes de la banca estatal y tenia por objeto prestar el apoyo 

integral que requeria esta industria, desde la concepción de los 

proyectos de inversión hasta la comercialización del producto. 

El Plan Nacional de Desarrollo Industrial, al igual que otros 

planes, dependia del Plan Global de Desarrollo, el cúal prometía un 

crecimiento económico significativo; el aRo 1981 ya se observaba un 

crecimiento importante en la economia meKicana, sin embargo se dice 

que éste crecimiento no se debió a los logros del Plan, sino a las 

utilidades generadas por la explotación de petróleo. 

"El rápido crecimiento en el periodo 78-81 fue el resultado de 

la explotación masiva de petróleo y del impulso que ésta dió al resto 

de la economia. De ninguna manera es atribuible a la aplicación del 

Plan Global de Desarrollo pues el crecimiento acelerado igualmente se 

ht.tbiera dado sin necesidad de elaborar ningún plan de desa1-rol lo.""' 

'~ 6uillén Arturo 1 'Planiiicacidn Econó~ica a la "exicana' 1 
Págs. 180-181 1 Editorial Nuestro Tie1po 1 S.A., nMco D.F., 1988 
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Durante el qobierno del Presidente Micuel de la Madrid se 

elaboró el F'rog1-ama Para el Desar;-ol lo Intecr.:11 d0 1 a IndLtst.1-i a 

Mediana y F'equeKa cuya tarea 

objetivos del Programa Nacional 

principal era hacer cumplir los 

de Fomento Industrial y Comercio 

E:<terior 1984-1988, el c(ial tenía como propósito pt'"incipal pi-amover 

el desarrollo integral de la industria mediana y µequeKa. Los 

objetivos especificas del programa fueron: 

Elevar la eficiencia promedio de la industria mediana y 

pequeRa, a través del mejor uso de los factores productivos, con 

base en las prioridades nacionales, mediante una mejora 

cual ita ti va de sus estructuras y sistemas apera ti vos. 

Contrarestar las desventajas de la industria mediana y pequeRa 

para obtener, en 

equipo, recursos 

condiciones apropiadas, insumos, maquinaria, 

financieros y otros servicios para el 

desarrollo de sus operaciones, asi como para integrarse 

eficientemente al mercado interno y al ele exportación." 

F'ara lograr los objetivos del programa, se prestarón los apoyos 

necesarios a través de la banca de desarrollo (diferentes fondos de 

desarrollo>, de Sociedades Nacionales de Crédito, Intermediarios 

financieros no bancarios, y otras instituciones de apoyo. 

Los instrumentos y acciones ele· fomento fueron diseñados para 

operar en una marco integral, para atender la situación y 

perspectivas de cada empresa o conjunto de empresas. De esta manera, 

las acciones que se llevaban a cabo como ayuda a la industria eran: 

Abastecimiento de bienes y prestaciones de servicios 

- Apoyo tecnológico 

Asistencia técnica 

Desa1-rol lo empresari a.l y capacitación de.• mano de ob1-a 

Financiamiento 

- Estimulas fiscales 

Adquisiciones del Sector Público 

- Subcontratación para la inteoración industrial 

- Comercialización 

Fomento a las exportaciones 

Desarrollo de infraestructura e instalaciones 

Sistema de información de la industria mediana y peqµeña 



3.3 La instrumentación de los Planes de DesBrrcllo Industrial 

Para el pi-apósito dE='l pr·e::<::~i?nte ti-.:.\t~:ijo, la. instr-1..unentc:tción de 

los Planes de Desarrollo Industri,;>l, es lo rn.!.\s impor-tante en el 

pr-oceso de la planeaci6n del desarr-ollo económico mexicano. Esto, 

debido a que se tr-ata de implantar algunas ideas de lo hecho en 

México al sistema de fomento industrial boliviano. 

En la parte aperati·;a, de la puest.:1 en 1narcha, de los planes de 

de industrialización en México, una institución que aporta mucho y 

compr·ende di ve1~sos programas de promoción industrial , es Nacional 

Financiera <NAF!N), ésta fue creada en 1934 a 1-aiz del primer Plan 

Sexenal me:{ i cano. 

t~AFIN es u.na i nst i tuci ón finunc:iera de muchu importancia en el 

desarrollo de la industria en Mé:<ico, por lo que es interesante 

identificar los mecanismos que utlilaza para este respecta, asi se 

podran i den ti ficar algunas de las ideas que se proponen 

posteriormente, como parte integral del sistema de fomento industrial 

propuesto para Bolivia. 

NAFIN es sobre todo, una banca de desarrollo !banca da segundo 

pisa). "La esemcia de la banca de segundo piso, en su operación 

activa, consiste no s6lo en el otorgamiento y operación de lineas de 

descuento, sino en la inducción a las intermediarios financieros para 

que incorporen a su operación crite1-ios de financiamiento del 

desarrollo. Al incorporar los fondos de fomento a Nacional 

Financiera, é:.tas aportaron su eHperiencia en el fina.nciamiento de la 

peqLteña y mediana industrias, su metcdologla avanzada en la 

evalLtación y segL\imiento de proyectos de inversión, etc. " 7 • 

Los fondos de desarrollo, programas y proyectos que maneja esta 

institución tienE·n comp l ementa.r- i as dentr-o del sistema 

integral. A continuación, se describen algunos fondos y programas de 

desarrollo, de esta banca de desarrollo, enfocados al fomento de la 

industria • 

. , VillasE~or Jes~s.1 La lu~tión de la Banca. de Desarrollo en el 
Nueva Perfil del Siste&a financiera, El ttercado de Valares, Hua.12, 
Junio 15 de mo 
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Programa de Financiamiento Integral 

para la Modernización Industdal <PROFIRI) 

Este programa tiene el propósito de canalizar los recursos que se 

des ti nen a financiar la raconversi ón .i ndust1-i al de la planta de 

Mé::ico, proceso qLte incluyG L;. n~cir-ir.:mtución productiva, la 

rehabiltación financier-a y la modernizació1, de lci.s empi-esa como medio 

para lograr una mayor eficiencia y productividad en términos de 

calidad, precio y servicio, que permitan incrementar- .::::por-taciones y 

sustituir importaciones. 

Programa de Promoción y Apoyo Financiar-o 

Integral a la Industria de Bienes de Capital 

Este programa se maneja desde 1984 por Nacional Financiera, y tiene 

como propósito contribuir a la creación, consolidación, ampliación e 

integración del subsector de bienes de capital, otorgando par-a ello 

financiamientos adecuados a las empresas del ramo tomando en cuenta 

la situación actual de su mercado y su influencia sobre la balanza de 

pagos y el desarr-ollo tecnológico de México. 

El patrimonio del programa está constituido por r-ecursos del Banco 

Mundial y aportaciones similares por parte de Nacional Financiera. 

Los apoyos financieros 

siendo la Nafin y el 

organismos ejecutores. 

se logran principalmente en moneda nacional, 

Fondo de Equipamento Industrial <FONEII los 

Programa de Apoyo a la Micro, 

Pequeña y Mediana Industria 

Este programa de apoyo, utiliza los recursos de descuento del Fondo 

de Garantía y Fomento a la Mediana y Pequeña Industria (FOGAINI , para 

otorgar créditos. 

Las tasa de interés aplicables a estas créditos se determinan en 

función del tamaño de la empresa acr-editada -a menor- tamaño de ésta 

menor tasa de interés-. 

Programa de Apoyo Integral a la 

Micro Industria <PROMICOI 

Nacional Financiera instrumentó este pr-ograma en 1987 con el 
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propósito de impulsar el desarrollo de la micro industria, a través 

de la asistanciD técnica, la capaci·t¿ci6n y en su caso, 8l 

otorgamiento de <'.poyos financieros preferenciales. C2 bu.sc:a, 

asimismo., cuc~dyu·.,.·ar !'.j, que este sector t:·i 1 c:t1nc:e eco11c H1 -.:..1.s de escul Ll en 

sus procesos pro~uctivos y pued8 convertirse en peque~a o mediana 

industria. 

Programa de Financiamiento 

de Estudios de Preinversión 

Este programa asumió las funciones que llevaba a cabo el Fondo 

Nacional de Estudios y Proyectos <FONEP>, y tiene como propósito 

financiar, ya sea a las empresas industriales o directamente a las 

firmas consultoras nacionales, la elaboración de estudios de 

preinversión en cualquier etapa del proceso de desarrollo de nuevos 

proyactos, o para la modernización de empresas en operación. 

El apoyo financiero para estos estudios se orientará principalmente a 

todas las ramas de actividad prioritarias, coincidentP-s con los 

lineamientos de politica económica del Gobierno Federal, y se 

otorgará asistencia técnica a los industriales para asegw-ar la 

correcta ejecución de los estudios. 

Programa Financiero de Apoyo 

a la Infraestructura Industrial 

A través de este programa se integraron a Nacional Financiera las 

funciones que realizaba el Fideicomiso para el Estudio y Fomento de 

Conjuntos, Parques, Ciudades Industriales y Centros Comerciales, que 

complementa las acciones del Gobierno Federal para asegurar la óptima 

localización de la planta industrial. 

En el programa se contemplan mecanismos integrales de apoyo que 

permitan financiar la realización de obras de infraestructura y 

urbanización para parques y ciudades industriales, asi como la 

construcción de naves industriales para su venta o renta y la 

promoción de servicios de telecomunicación. 

Fondo de Garantía y Fomento a la 

Industria Mediana y Pequeña !FOGAIN> 

FDGAIN fue constituido por el Gobierno Federal el año 1953, con la 
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finalidad de otorgar apoyo financiero a los peque~os y medianos 

industriales, mediante el redescuento crediticio a través de la Banca 

y las Uniones de Crédito del pals. 

Entre las funciones que se le confieren a este fondo, destaca, dentro 

de sus Reglas de Operación, el apoyo financiE:nJ y -fomento en 

condiciones 

industrias. 

preferencial es a la micro, pequeRas y medianas 

Además de su programa normal, pm- el cual otorga créditos de 

habilitación o avia para capital de trabajo, créditos refaccionarios 

para compra de maquinaria y equipo, y adquisición o construcción de 

naves industriales y créditos hipotecarios industriales para resolver 

problemas de liquide=. 

Fondo Nacional de Fomento 

Industrial CFOMIN) 

Este fondo fue constituido en el año 1972 con la "finalidad de apartar 

capital de riesgo en forma temporal y minoritaria a nuevas empresas a 

para la ampliación de las ya existentes. Posteriormente amplio sus 

funciones al otorgamiento de créditos subordinados convertibles, esto 

es, créditos que sin afectar garantías puedan convertirse, de ser 

necesario, en capital y se subordinen a las demás obligaciones de la 

empresa. 

Los principales objetivos de este Fideicomiso son: 

Crear nuevas fuentes de trabajo y ampliar las ya e;:istentes. 

Impulsar la descentralización indListrial y fortalecer el 

desarrollo regional. 

Contribuir al mejoramiento de la balanza de pagos por medio de 

sustitución de importaciones y el fomento de las exportaciones. 

Promover tecnología propia. 

Promover una mayor integración de la planta industrial. 

Fideicomiso para el Estudio y Fomento de 

Conjuntos, Parques, Ciudades Industriales 

y Centros Comerciales <FIDE!Nl 

Fidein es un fideicomiso contituido en Nacional Financiera, par 

acuerdo presidencial publicado en diciembre de 1970, y cuya prooósito 
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es foment¿r la creaci6n de conjuntos, p?rqves ~· ciudades indust1~iales 

y cent1 ... os ccirne1,..c:iales en las entidade~; dE· la F"ú~!rública Mc::icana. 

Sus principales objetivos son: 

Fomentar la adecuada localización dm la industria. 

Promover la desconcentraci6n u1~bar10-industriel. 

Financia1- la Lll~bani;::aci ón equipami~nto de parques 

industriales. 

Prestar asistencia técnica en materia. de creación y de·san-ol lo 

de parques industriales. 

Fondo Nacional de Estudios 

y proyectos <FDNEP) 

El Fondo Nacional de Estudios y Proyectos <FONEPl es un organismo de 

fomento económico, creado por el Gobierno Federal en 1967 como un 

fideicomiso de Nacional Financiera. Su propósito central es promover 

la realización de inversiones productivas a través de una adecuada 

preparación y evaluación de estudios y proyectos de inversión. 

Fondo de Información y Documentación 

para la Industria <INFOTEC> 

El Infotec fue establecido en 1975 con el objeto de proporcionar 

apoyo tecnológico a la industria, media"nte la identificación de 

problemas, la selección, evaluación y diseminación de fuentes 

apropiadas de información tecnológica y económica y la asistencia 

técnica par<". la aplicación de la infor-mación. 

La inlor.atibn, referente a los Fondos y Program de desarrollo 
presentados~ fue tomada del Inlorae de Actividades de Nationd 
Financiera oe 1987 y 19BB. Para aayor inforaacibn 1 ver el Informe 
Sobre los Principales Fondos y Prograus de Fo1ento de Nacional 
Financiera, Méiico 1 1989. 
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Por otra par· te, l <3 Sec:r-c:tari a de Sorw21-ci o y Fament o I.1.clustr 1 21.l 

de México (SECDFI) está eonc~.H-·.?¿\d¿1. de -:·c.1orJin.~1r en forma inteqr·:.:i.l la.s 

actividades que permitan apoyar y fomentar de manera eficiente las 

instalaciones y operación de las ir1dust1-ias median2s y peque~as. 

Pa1~a cumplir adecu~ci2n1ente con estos pr6positos, SECOFI brinda 

los siguientes mecanismos de apoyo a los med1.~os y pequeños 

industriales:. 

Adquisición y contratación de bienes en com~n 

Se realiza mediante la formación de grupos industriales medianos y 

pequeños para la compra conjunta de las materias primas, maquinaria, 

equipo y refacciones, asi como para la contratación de servicios que 

requieran para el desarrollo de sus actividades. 

Estimulas fiscales 

Son instrumentos de fomento industrial respaldados por un conjunto de 

disposiciones legales tendientes a favorecer la creación de empleos, 

1 a inversión, el aprovechamiento de 1 a capacidad i nstC\l ¿-,da y el 

desarrollo regional equilibrado. 

Apoyo para la obtención de financiamiento preferencial 

El financiamiento es otorgado por los fondos de fomento que estan a. 

cargo de Nacional Financiera. Para esto, SECDFI brind~ orientación y 

asesoria a los industriC\les para obtener financiamiento, ya que 

cuenta con información autorizada de los programas que llevan a cabo 

los fideicomisos de fomento. Asimismo, SECOFI es vinculo entre las 

autoridades de entidades financieras y de promoción industrial. 

Adquisiciones del Gobierno Federal 

Este programa. se propone aprovechar el amplio mercado que representa 

el sector pQblico A las industrias incorporadas al sistema de 

adquis~cio~es del Gobierno Federal, se les brinda apoyo en materia de 

organización y asistencia técnica. 

Subcontratación de procesos industriales 

Es una relación que se establece entre una empresa Contratista 
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(grande) y una Subcontratist,J <pequeño\ o mc:edi.anal. L0. :.ubcontratación 

opera en forma de bolsa, ahi se concentran los datos y 

caracteristicas técnicas de cada uno de los subcontratistas, para 

satisfacer las necesidades de fabricación de los contratistas. 

Capacitación empresarial y de mano de obra 

Se realiza en coordinación con ot1·as dependencias de 1 a 

administración pl.'.tblica, para diseñar progr<!.mas específicos que logren 

incrementar los indices de productividad y el aumento de eficiencia 

administrativa y gerencial. 

Centro de documentación 

Ofrece para consulta un amplio acervo contituido por materiales 

bibliográficos y hemerográficos de origen nacional e internacional 

con· temas que giran alrededor de la industria. 

Asi mismo, SECOFI brinda brinda apoyo tecnológico y posee un 

mecanismo de "bolsa de residuos industriales". También esta 

Secretaria pone a disposición de los industriales las modalidades de 

Uniones de Crédito y Cooperativas Industriales, las cuales se 

detallan más adelante. 
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4 SISTEMA OPERATIVO DE FOMENTO INDUSTRIAL 

Algunas de las funciones mas importantes que debe tener el 

sistema de fomento industrial, deben ser aquellas que den solución a 

los problemas operativos que se plantearon en el capitulo dos. Estas 

-funciones deben de ser pormenorizadas en programas y ·,signadas 

correctamente a las instituciones que intervienen en el proceso de 

gestión i ndusti· i al. Para el caso del p1-·:?sente tr-¿1bajo, di chas 

instituciones no solamente son las que se vieron en el apartado 1.2, 

sino que se comprende un conglomerado de instituciones de fomento, 

las cuales se plantean posteriormente. 

Un sistema global de apoyo al desarrollo de la micro y de la 

pequeña industria, debe constar de un mecanismo operativo que no 

comprenda trabas innecesarias. La base para obtener un sistema 

dinámico, cL1yo fLmcionamiento vaya a favor- del desar-r-ol lo indust1-ial, 

es eliminar algunas normas que restrigen su operación, este proceso 

de desregulación lo han seguido muchos países hoy industrializadas. 

Además, dichas sistemas de apoya deben crearse considerando la 

situación de la economía nacional, las estrategias de desarrollo 

económico y las necesidades del sistema económico del país, o sea de 

-forma integral. 

En el pr-esente capitulo se plantea la for-mación de instituciones 

de apoyo industrial, de tal manera que se cubran algunas deficiencias 

importantes que tiene el sistema de fomento industrial boliviano, 

estas instituciones se las denominará Centras de Apoyo Industrial y 

tendrán diversas funciones, de acuerdo a los objetivos de desarrollo 

del pais, sin embargo, algunas de estas instituciones llegarán a 

desempeñar tareas similares desde diferentes puntos de vista. Por

ejemplo, la información que brinda una institución de apoyo técnico y 

-financier-o, 

que pueda 

con respecto a créditos, ser-á más por-menor-izada que la 

brindar una institución que se dedica exclusivamente a 

información r-eferente a aspectos industriales, per-o esta difundir-

última institución podrá r-emitir- a los interesados a la institución 

especial izada. 
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La calidad y la cantidad de bienes y servicios que produce una 

industria depende, de alguna manera, del tipo del apoyo externo que 

se reciba en términos de fomento. Por esto, se pueden consi der·ar las 

facilidades de los centros de apoyo industri~. como insumos para el 

adecuado funcionamiento de un sistema industrial. Asl, si se tiene un 

sistema industrial X y otro Y, ambos deben recibir la misma atención 

de los centras de apoyo -ver esquema. 

Todo sistema productivo comprende tres etapas principales de 

desarrollo en su funcionamiento estas etapas, comprendidas en la 

analogia de un sistema productivo con una caja negra, son: entrada, 

proceso y salida. Cada una de estas etapas requiere determinado tipo 

de requerimientos para su buen funcionamiento, algunos de estos serán 

brindados por los centros de apoyo -como propuesta del presente 

trabajo. Existirán centros que cubran las tres etapas, esto de 

acL1erdo a los o,bjeti vos de cada centro -ver cuadro. 
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4.1 Centro de Establecimiento Industrial 

La agilización en el establecimier1ta legal de las empt-es¿1s es 

vital para poder incrementar la planta productiva, sobre todo cuando 

es muy dificil que la gente se atreva a incursionar en el sector 

industrial, como es el caso de Bolivia. 

El propósito del Centro de Establecimiento Industrial será 

fundamentalmente el de la desregulacibn administrativa, que 

permitirá brincarse todo el proceso burocrático que debe emprender 

un empresa.río para poner en marcha su industria. En este Centro, se 

estudiarán los proyectos de propuestas industriales, para su 

posterior aprobación a rechazo, rigiéndose en las leyes estipuladas 

por el gobierno eficiente y eficazmente. 

Para loqrar un equilibrio positivo en la definición de los 

limites y alcances de la intervención administrativa necesaria en el 

proceso industrial y de comercio exterior, es imperativo, seRalar 

que tan negativa es la posición de la reglamentación excesiva como 

la de inexistencia de ella, pues se genera ineficiencia y 

desarticulación de la actividad productiva.ª 

Otro papel que desempeHará este Centro, es el de la respectiva 

orientación a los empresarios, que empiezan a emprender el 

establecimiento de una industria, en cuanto a requisitos y normas 

vigentes que deberán cumplir los proyectos. 

El personal de este Centro, debe ser de formación profesional y 

manejar minuciosamente el procedimiento de la incorporación de 

nuevas industrias al aparato productivq. La responsabilidad que 

recaerá sobre estas personas es enorme, porque al margen de la 

flexibilidad que exige el nuevo sistema, se deben emplear Juicios 

certeros y justificados. 

El concepto que se propone emplear en la creación de este Centro, 

es el de ventanilla ónica, el que se utiliza en varios paises. como 

EsoaRa, donde el oeoueWn ~rnnresarlo ll~oa R un solo lucrar oara 

efectuar varios trAmites: es decir. si auiere instalarse, ampliar su 

capacidad de producción, importar o exportar normalmente debe de 

"' Secretaria de Comercio y Foaento Industrial. Proora1a para 
el Desarrallp Integral de la Industria Hediana y Pequeña, !léxico 
1985 
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dirigirse a relizar los trámites a varios lLtqares, sin embargo el 

sistema de vemtani 11 a única. oermi te Ol\e todo enti-e por u.n luqar '/ a 

través de este punta de entrada se da seauimiento a cualGuier tipo 

de trámite industrial. 

4.2 Centro de Información Industrial 

La información actualizada y ooortuna es parte indispensable de 

un sistema operativo en cualouier área. institución o sistema en 

general. Es por esto oue une1 partP esencial en la estructura 

orqanizacional nrnnuestn. ser¿\ el Centro de 

Información Industrial. 

El Centro de información IndL\Strial. tiene como objetivos: 

Acumular información imoortante, referente a todos los rL1bros, 

y difundirla a los empresarios y futuros empresarios. 

Orientar a los jovenes empresarios con respecto a 

procedimientos industriales, métodos, tipos de procesos etc:. para 

que empleen las ténicas más adecuadas. 

Promover el uso de información tec:nolóaica en la olaneación 

industrial. 

Estimular acciones oue conduzcan a melaras e innovaciones 

industriales. 

Identificar, selec:ci onar v diseminar funtes aoropi ad as de 

innovación tecnolóaic:a y económica. 

Apoyar a la industria en la identificación y definición de 

problemas técnicos y análisis de oportunidades de negocios. 

Difundir las carencias del mercado interno y las demandas del 

mercado externo. 

Inyectar optimismo y alentar a los industriales que van 

empezando. 

Establecer un catálogo de industrias, en donde el industrial, 

pueda detectar facilmente empresas a aquell<.>.s empresas que puede 

proveer y a aquellas que le pueden proveer insumos p1-imarios. 

In-formar sobre las actividades de los otros Centras de Apoyo 

Industrial y enfocar a gente que va a p':dir .:1sesoria. ¿11 centro 

especifico. 
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La coordinación entre centros es fw1damental para que no existan 

cabos sueltos; en este apecto el Contra de Información juega un 

papel muy importante, puesto que debe estar al tanto de lo que 

ocurre en los otros centros. 

Algunas de las caracteristicas princip~les que debe tener el 

sistema de información son: 

Este centro, C\l igual qLlc> los; demá>.s, 

altamente capacitado, de tal manera 

debe contar con personal 

que puedan cumplir sus 

actividades satisfactoriamente. La capacitación de estos debe de 

estar enfocada hacia el desarrollo tecnológico y hacia el 

funcionamiento del sistema productivo nacional asi como estar 

involucrado con la información captada de diferentes fuentes. 

La eficiencia en la operación y administración de dicho centro, 

dependerá en gran medida, de las características de su 

infraestructura, por lo que será necesario disponer de las 

instalaciones y el equipo adecuado. 

El material de acervo, debe ser obtenido del Gobierno, la 

industria, organismos internacionales, instituciones financieras, 

instituciones de difusión en el extranjero -especialmente en 

paises de mayor avance tecnológico-, y de todo tipo de fuentes 

que manejen información adecuada a los fines de del Centro de 

I nf 01-mac i ón. 

Debido a las caracteristicas de la situación actual de la 

industria boliviana, debe darse mayor énfasis a la información 

referente a: 

Opciones de desarrollo viables para la industria manufacturera 

boliviana. 

Procesos de fabricación y tecnología actualizada referente a 

dichos procesos y otros. 

- Apoyos gubernamentales al sector industrial 

Recursos naturales y materias primas disponibles er. Bolivia y 

el e:<tranjero. 

La importancia de este tipo de información, se explico en el 

capitulo de Problemas Operativos. No obstante lo relevante de esto, 

no debe descuidarse la información referente a: 
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- Patentes 

- Normas y medidas 

- Catálogo~ de fabri~ación 

- IndL.:a.do1-c;1s económicus1 

- Perfiles industriales 

- Revistas, manuales y reportes 

- Proveedores 

- Clientes potenciales, etc. 

Es importante que las institLtcion<2s educativas, además de las 

industriales, mantengan contacta con el Centro de Información, 

puesto que esto crea un cicla de retroalimentación entre lo acdémico 

y lo práctico, de tal manera qL1e los futuros profesionales tendrán 

bases más solidas y mayor motivación para desarrollarse en la 

industria o para desarrollar industrias. 

El diseño detallado de cada uno de los centros, aqui propuestos, 

no es objetivo del presente trabajo. 

4.3 Centro de Capacitación Técnica y Empresarial 

La creación de éste Centro, es mLty importante en el conte;:to 

cultural boliviano, porque infortunadamente, el nivel de formación, 

en este campo,-de la gente que puede llegar a formar una micro o una 

pequeña industria- es muy bajo y no se tiene una actualización 

constante y adecuada. 

Para poder obtener 

contacto continuo con 

resultados favorables, se debe tener un 

las instituciones de enseñanza superior y 

escuelas técnicas, para de esta manera cubrir las siguientes 

actividades: 

Canalizar hacia la instituciónes de enseñ.:>nza adecL1adas a los 

demandantes de ciertos tipos de capacitación. 

Desarrollar en forma conjunta -con las instituciones de 

enseñanza- programas de capacitación, de acuerdo a las exigencias 

de los industriales. 



51 

Organización de eventos 

expongan e:{periencias y 5e 

etc. 

interempresariales, en los que se 

analicen temas de interés común, 

La capacitación técnica, debe estar enfocada al tipo de 

actividad es que se requieren en 1 os procesos productivos bolivianos. 

Dicho tipo de preparación, debe enfocarse a nivel escolar y a nivel 

técnico superior, esto se podrá establecer en trbajo conjunto con el 

Ministerio de E~~cación. El establecimiento de este tipo de 

programas, debe ser 11 evado a cabo muy seriamente, puesto que es muy 

importante empezar a otorgar oficios a la gent12 que no pL112de aspirar 

una preparación universitaria -en Bolivia, unicamente el 2% de la 

población tiene acceso a la universidad-. Al fortalecer y difundir 

la prepara.ción técnica se incrementará el bL112n funcionamiento 

industrial manufacturero y el de servicios, además de crear mayores 

p12rspectivas de desarrollo a nivel nacional. 

la ·capacitación empresarial, es qui za la. más importante en una 

política de apoyo industrial, porque crea recursos humanos capaces 

de poder planear la operatividad de una industria. En Bolivia, 

e:<iste gente preparada profesionalmente, pero no existe gente con el 

convencimiento y la voluntad de emprender una empresa industrial, 

esto debido fundamentalmente a que no se posee una tradición 

productiva y a la crisis económica de los aRos ochenta la que creo 

mucha incertidumbre y desconfianza hacia el sector 

industrial-manufacturero, lo que a~n todavía no se puede superar. 

En Centro de Ca.paci taci ón, en este aspecto, debe atacar 

primordialmente este tipo deficiencias y establecer programas de 

formación empresarial en forma conjunta con algunas empresas que se 

encuentrnn ope1·ando sat i sf actori amente. Aqu.i no se debe perde1• de 

vista, que la ·~:~per-iencia ¿\lcanzc\da por- citros paises más avanzadi:)S 

industrialmente es material que se puede eHplotar para la formación 

de fL1turos empresarios, asi mismo, se debe aprobechar las ideas que 

trae gente que llega del exterior y que posee información referente 

al tema., e;(perier1ci.a, bibl iog1·ffa, etc. 
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También, el Centro de Capacitación, deberá estar orientado a Ja 

,;.\S'250ri2 jürida, técnica y aCL\8\'"dO a los 

requerimientos del sector industrial. Este, as vital para que la 

industria cumpla con sus objetivos tanL; interna como e:{te:"namente. 

4.4 Centro de Comercialización Industrial 

Detectar una necesidad, es el punto de partida para la 

instalación de una industria; se puede decir ~~e es la primera 

motivación para que los inversionistas decidan empezar una empresa. 

Esto visualiza a diferentes escalas y en el caso de Bolivia el 

descubrimiento de las necesidades del mercado las deben hacer los 

responsables y los 

industrias. 

posibles responsables de las micro y de las 

Esta gente no posee una formación empresarial pequeñas 

que les 

mercada, 

momento 

permita identificar detalladamente los diferentes tipos de 

por lo que 

de escoger el 

es necesario que reciban asesoramiento en el 

a las productos a producir y en la etapa de 

comercialización de los mismos. Este será el papel del Centro de 

Comercialización Industrial. 

En paises coma la India, la institución gubernamental de apoyo 

a la pequeña y mediana industria, es la encargada -no siempre- de 

.comercializar la prodllccián del aparato productivo. Una función 

parecida cumplirá 

establecerá contacto 

el Centro de Comercialización, puesto que 

entre demandantes y y oferentes a nivel 

nacional e internacional, para esto se deberá mantener relación con 

centros similares en el exterior y con cámaras industriales 

nacionales y extranjeras, asi como directamente con industriales y 

clientes. 

Este Centro, tendrá como una de sus estrategias, la creación de 

Lma bolsa de sL1bcon trata.ci ón i nteremprt?sa.t-i éil paro1 que muché'.S 

industrias no se desvíen de su linea al empezar a fabricar 

ineficientemente alguna parte de su producto terminado. A estt? 

procedimiento también se le conoce con el nombre de maquila y es muy 

utilizado en los paises industrializados. Este mecanismo constituye 

una opción de grandes posibilidades para mejorar el aprovechamiento 

de la planta industrial. En algunos paises industrializados, las 
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empresas llevan a cabo procesos de subcontr-at~ción que 

hasta siete niveles, lo que ha contribuido que la pequeRa y 

indust1-ia de estos paises pai-licipen üct1vamente el la 

reestructuración de sus industrias. 

4.5 Centro de Apoyo Técnico y Financiero 

El Centro de Apoyo Técnico y Financiero es el más complejo de 

los centros establecidos para el nuevo sistema, puesto que 

desempeWará múltiples papeles relacionados con todo tipo de 

movimientos financieros en pro de la industria. 

Las actividades de este Centro comprenden las de una Banca de 

Desarrollo de Segundo Piso, cuya labor consiste en: 

Promover proyectos de desarrollo para la recuperación 

económica, mediante la articulación de programas con la banca 

multiple y otros agentes financieros. 

Asistir tecnicamente a los empresarios que asi lo requieran. 

De esta manera se otorgarán créditos a la micro y pequeRa 

industria con tasa preferenciales a plazos de amortización medianos 

y largos, en monto suficiente y en forma oportuna. De esta manera, 

los tipos de crédito que se ofrecerán son: 

Habilitación o avio.- Destinado a la adquisición de materias 

primas, pago de salarios directos de producción y gastos de 

fabricación indispensables para el buen funcionamiento del 

proceso productivo. 

Refaccionario.- Destinado a la adquisición e instalación de 

maquinaria y equipo productivo, asi como a la adquisición, 

construcción, ampliación o modernización de naves y locales 

industriales. 

Hipotecario Industrial.- Destinado a la cubrir las deudas que 

afectan la liquidez de las empresas y por consecuencia su 

operación. 

Se pretende que el otorgamiento de los créditos no debe basarse 

sólo en la solvencia de los usuarios y en las garantías que puedan 

ofrecer, sino más bien en la viabilidad de los proyectos y en sus 
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de los p~o¡act~s ~ f~mentar. 

F':?.1-.J. se deben cumplir las siguie11tes 

objetivos: 

Ser u1~a fuente de consulta y asistencia téc;1ic~ para los 

inversianitas, asi corno 

d1ferentea ~lternativas de 

infurma.::ión y 

tan t.cl 

pro¡noción de las 

en la selección de 

proyectos, co1t1c en su eject1ci6n, puesta en march~ y ejecución. 

Fomentar 1 a c1-eac:i 6n de empre-=32s •::onsul tDra;:.; en t2l p¿-d: s, 

otorgando créditos para su establecimiento. 

Constituirse en la institución de capacitación, adiestramiento 

e investigación especializada en las materias rel~cionadas con la 

gestión de proyectos de desarrollo. 

Financiar estudios y proyectos de alta prioridad, tanto en el 

sector público como en el privado, que aceleren y mejoren su 

f Lmc i onami en to. 

Constituir, operar, divulgar y prestar dentro del Sistema 

Económico Nacional y de la Administración Pública los mecanismos 

financieros y de apoyo técnico adecuados para atender 

eficientemente las necesidades de los sectores público, social y 

privada en proyectos de desarrollo. 

Ofrecer en forma permanente cursos y seminarios, orientados a 

capacitar y adiestrar personal técnico, cuyas funciones se 

con l ¿\ formulación, evC1luación, insta1 ~:.ción y 

administración de proyectos de inversión. 

Para cumplir dict1os objetivas, es necesario crear ti-es secciones 

dentro de apoyo técnico, de esta manera podemos identificar: 

- Sección de Financiamiento de Estudios y proyectos 

Sección de Estudios de Fomento Económico y Apoyo a ln 

Consultoria 

Sección de Capacitación y Adiestramiento parn Proyectos de 

desarrol 1 o. 
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4.6 Organización de los Centros de Apoyo Industrial 

Esta sistema de fom~G·ta industrial 1 dependerá d~l gobierno y su 

funcionami~11·ta deber6 estar •1igilada poi- un g1-~po repr·e3entativo de 

industriales, 

cumplir los estatutos y las le¡es quQ rij~n c3t2 nuevo siste1[1d. 

rnuriten i rni .~nto del será firlar1ciado por 01 

mismo, pues·to qiJe se cobrar~ po~ alguno~ servicios prestados 

c:onsiderando qL1e lo=.i pr·c:.1cios serán unicamentc-? pa1~c:\ cubrir los costos 

de opet·ac i ón; la otra parte del financiamiento prevendrá del 

gabierno,de donaciones de industriales, organismos internacionales y 

gobiernos de otros paises. 

El funcionamiento del los Centros de Apoyo Industrial, se 

llevará a cabo en un mismo edificio, pero cada Centro contará con 

sus propias dependencias, o sea que se establecerá con el mecanismo 

de "techo único"; el mecanismo de techo !'.mico per-mite que se 

encuentren en un mismo lugar fisicamente los principales organismos 

de fomento a la micro y pequeia industria ya sean de tipo 

financiero, de información etc. Ello permite, ciar una 

atención acelerada y simplificada al peque~o industrial y tener una 

coordinación institucional adecuada. Este método de organi2aclón se 

emplea satisfactoriamente en Irlanda. 

La coordinación entre los diferentes centros será fundamental 

para que estos intercambien información y de esta manera puedan 

operar satisfactoriamente. Sin embargo, el Centro de Informa~ión 

será el encargado de tener un sistema de información que almacene 

todo lo relevante referente a las actividades de las otros centros. 

pais pueda tener un desa1-rollo integ1-al dGbe 

e::i sti r Ll!l vi rn:u.l o permanente entr·e 1 os centt-os de apoyo i ndustt· i al 

1 as instituciones que intervienen en el 

pruductivo del pais, de esta manera deben quedar ligados con el 

sistemi:\: las cámaras industriales, el Banco Centr~l de BolivJ.a, el 

Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Pli:lnificación, 

las Universidades y la.s dí.ferente•:; agrLtpacian!2s de industriales ya 

existentes en el pais. También se deben considerar los abjetivc,s de 

nacionales y homogenizar y/o complementar planes de los diferentes 
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5 FORHACION OE AGRUPACIONES DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

Las sociedades complejas que esta~ inmerEas Gn un er1to1-na d~ 

rápido cambio, dan lugar a la formación da situaciones problemáticas 

industrial boliviano s~ ve af~ctado par· su problem~tica, aun c~ando 

se carece de un c1-r::cimien'~o dint.ii11ico. Esto no s2 puecJ~:· 1.-t.HiH::diL\r por-

personas an form~ individual o por organizaciones aislad~s, por _o 

que es deseable l¿-1 conjunción de araanizc1cicJnes p¿wa at.dc,:ir p1·wbl=?m21s 

comunes. En una sociedad industrial las empresas de un mismo rubro y 

de tamaffo similat· son vlctimas de problen1as semejantes, esto c1-ea las 

condiciones para crear vinculas entre estas empresas y resolver 

dichos pr-ob l emas. La colabo1-aci6n .~nterorganiza.cianal, que es 

requerida por grupos de organizaciones, es dirigida por una nueva 

organización a la que se conoce como "organización de referencia". 

Este tipo dE organización no solamente esta formada par agrupaciones 

con actividades afines, sino que en ella pueden existir empresas que 

tengan actividades complementarias, esto para poder desarrollar 

adecuadamente sus objetivos. 

Las empresas integi-antes de una 01-gani~ación de re·Ferencia, 

deben tener una concepción similar de la problemática que aqueja al 

sistema que pe1-tenecen sus empr·esas; aceptación reciproca entre 
• ellas; cubrir similarmente aspectos y características como son las 

políticas empresariales y la repercución de cada una de astas en el 

sistema y desarrollar una estructura conveniente para cada una de 

el las. 

Las decisiones que se toman en estas organizacio~es son 

independientes de instituciones e:<ternas. EKisten v<wios tipos de 

organizaciones de referencia, esto principalmente de acuerdo al 

tamaño y al rLtbro al quE· pertenec;m las em;:¡resas que est¿¡.n vinculad as 

a la organización. En este tipo de organizaciones se pretende 

disminLiir al má::imo 12ts trabc\s burocrátic:2.c::,; establecer reglas y 

activid¿tdes pa1-a las emp1-es<-1S C\llegud . .:i.s et l.;\ org¿\nizaciórq 

Para o~s infor1ación acerca rle organizaciones de referencia ver 
Trist Eric1 'íll!"ferent Organizatians and tt1e Develapaent cf 
lnter-Organizatic.1al Ooa•ins', Hu;an Relations 1 Voluoe 36, 1903, 
págs. 2bMB4 
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CG1liUt1es; ccmpa1··tir 

estos, de tal manera que se conjunter\ la~ escasos r~cur·sus quo se 

pasean en forma individudl~ 

Un .-nedio vi¿\ble p¿x¡-Q estimular esto es la di fLt·5iónr' de las 

bondades que brindan las Agrupaciones d~ Desarrolla Industrial 

\comprenden c.:er-acteristicas de'? las or·g-=.·1íil:...ac1ones de 1-e-ferencia.i. 

EstE• tipo de a.grupaciones se ce<r01cte1-izan p.rincipalmcmte porque 

fusionan interGses en camún 1 capita)_c", act~vos y un2 serie de 

características individuales de ce1dQ c8mpunentc de la agrupaciór1 ¡Jara 

f l nal mente conf armar· una emprE~SC\ con ·F i. n2·3 v 1-e::ipon~;abi 1 i dad es más 

serias, y c:on mayores perspectivas de desz.u-rc.llo .. 

La formación de Agrupaciones de DGs2~rollo Industrial, es 

fundamental para que se pueda logr-ar la cr~aci6n de alyun2s en1pres2s 

industriales e~ Bolivia, esto debido ~ que las carnter!sticas de la 

situación de un posible empresario industrial son las siguientes: 

Insuficiente disponibilidad de i.nve1-sió1·1 

Inaccesibilidad a crédito por falta de garantias 

Deficiente preparación empresarial 

Temor a perder su capital en una situación de riesgo 

Inoperabilidad individual etc. 

Para solLtcionar este tipo de p1roblen,as de la actual situación 

boliviana, en este capitulo se plantean dos formas de a.grupamiento 

qu_e pueden ser interpersonales o interindustriales. Estas formas de 

agt-upami ento son denominada.s como: 

Cooperativas Industriales 

Uniones de Cróctito 

La necesidad de establecer organizaciones 

La organización de una empresd es considerada como el cuarto 

factor de la producción'º debido a que implica un conjunto de 

procedimientos sistembticos para regular y dirigir la vida colectiva 

""EstarA a i:argo print:ipal~ente por el Centro de Establecieienta 
Industrial planteado en el capitulo anterior 
"'Los factores de la producción son: trabaio 1 capital 1 tierra ·¡ 
organizacioo. Cuyas contraprestaciones son rr;pectivonente: salarias, 
inter~s, renta y beneficios. 
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de una institución. 

forma especial de ordena1niento de la conductn h~1n~na, de ~qui su 

en las csqueni~s de plarieaci6n~ al. 

conce·derls.' mayor racionalid¿td al compo1-tamientc- hur.lano,. 

coopeni.cfón pari!. la prodLtcciéln, 

·.servicioz; búsicü:;, se generan distintos 

sociale~,., 

necesidad de cor:slde1-ar a la c~ga11izaci6r1 comG ~-actor ·fu~1d¿1merital de 

la plani·ficación. 

Al aplicar el principio de la división del trabajo a una 

empresa, las puestos se hacen especializados; cada miembro de la 

argani zac :l 6n se ve motivada, de su 

especialización, a concentrarse en sus tareas primarias. Cuando cada 

uno de esas püestos se sincroniza con todos los demás de la emprese1, 

se produce una coordinación que va en favor de la funcionalidad y 

productividad de la empresa. 

En toda organización debe haber un plan pa~a la conclusión 

sist;m~tica del trabaja de cada puesta especializado, de moda que el 

total de la actividad realice el objetivo única. Este plan p2ra la 

disposición sistemática del trabaja constituye la estructura de la 

organización; por consiguiente, .la estructu1-a de la organización es 

el marco de la5 responsabilidades, las autoridades y 1 as 

comunicaciones de los individuos en cada unidad de la organización, 

desde los puestos simples a las divisiones princ:pales; define ·sus 

funciones y las relaciones de cada parte con todas las dem~s y con el 

conjunto de la organización, es un diseKo para las relaciones ideales 

de trabajo que deben existir en la empresa, entre sus mierr.'n-os y las 

unidades de la organización.•• 

En la organización de la estructw-a empresarial se distribuyen 

las trabajas de la empresa en las di~tintos puestas de trabaja y se 

regula la comunicación entre los puestos de trabajo de un mismo 

nivel, asi cama entre niveles diferentes de la empresa. 

11Sexton ~illiaa, 'Teor!as de la Organización', Editorial 
Trillas, !léxico, 1977 1 p~g. 34 . 
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Que c:orra·sponda a l a.s rH?CGSÍ dad es del per~:;o;¡al 

Una m·gani:::ación e>; funcional cuando cor-iresponi:h' al obje\:ívo 

general y a las tareas de la empresa. 

IJn¿;¡, or~iJ8ni.:aci6n 12~ económica C'~tando p1::·1-mitt? qu.c-?.1 ..... on lo5 

madios clados, se obtenga un rendimiento lo más al\:o posiole, o sa 

11 egue, con la menar cantidad posible de medias, a una determin<':da 

solución. 

La finalidad de la organización ea crear una estructura bástca 

dLtradera, L\11 armazón que sea estable. Al mismo \:iempc; tiene qLte 

ser flexible. Una organización es flexible cuando se puede adaptar 

rapidamente y sin dificultades a las condiciones del sistema que 

cambian predecible o impredeciblemente. Continuamente hay que? C?stnr 

equilibrando la estabilidad y la fleRibilidad de la organización. 

Además, una buena orgi'.ni;:: a.ci ón debe tener en cum1t¿' las 

necesidades del personal y por esta 1-azón, la.:;, tCJ.rél«S tienen que 

estar repartidas y la colaboración entre los puestos de trabajo 

tiene que estar r¡:¡gulada de tal manera, que el pers:mal ;,;e sienta 

satisfecho y rn:.1tivado para cumplir con sus funciones dentro del 

sistema empresarial. 

Tant~ las Cooperativas Industriales como las Uniones de 

Crédito, son formas de organización que si? pueden eatructurar de 

manera que se cumplan adecuadamentw laz características de la 

m-ganización mencionadas anteriormente. 

Las cooperati~a& industriales, tienen un transfonda social y 

estan enfocadas a formar industrias en la que cada uno de sus 

componentes aporta fundamental mente con su trabajo. Al ser- un2. 

empresa establecida, una cooperativa tiene mayor trascendencia que 

un i ndi vi duo y par lo tanto 1 as aL!tar·i dadc·s y mecaní smo:. de apoyo 

industrial le pn2star.!ln m<:>.yol" atención. 
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Las Uniones de crédito, en determinado memento pu~den cwnplir 

con las funcior1cs de una cooperativ3 industriill, sin embarga sus 

principales objetivos y una dP.fL1ic:ión m,:1·5 cert;e1·-¿1 es: 

Las uniones de crédito son organiz~cioncs co11stituidas bajo 

la modalidad de sociedades an6nim~s ci~ cJpital vari~bl~~ 

Estas organizaciones pueden sor agropecuarias, industriales, 

comerciales o mi:<ta.s. Sus sm:iss se c.gnJpim con J.,::1 finalidad 

de lograr bene·ficios comt1r10s on Qspectos de &dqusición de 

insumos, materias primas, maquinaria y equipo, venta de 

productos y es un medi c1 eficaz para obtener créditos 

preferentes para las micro y pequeffas industrias.• 2 

·A continuación se explican las principales características y el 

funcionamiento de cada una de estas agrupaciones. 

12 Subsecretaria de Fonento Industrial, Apoyo Financiero a la 
Industria "ediana y Pequeia, "éxito, 1988 
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5. 1 COOPERATIVA INDUSTRIAL 

El ~oncepto de cooperativa industri~l ya se h~ uti.i~ado en 

muchos paises cor1 restiltadcs favorabl·~:;, en Europ~ ya se h~bf¿r1 

constitLtido cooµerativas industriales el siglo pasado; en Mé:(i..::o 

las coo?erati·1as se establecen a partir de los aITos 30 del presente 

sigla y r 12cientement~ se da Lm enfoqu~ mt\s modE·i-no a estE.? conc12pto~ 

En Bolivia c:<isten las mGcanismos buroc1-át1cos p~,-~ la creación de 

cooperativas, sin embarga, no se tiene una visjón clat·tl de los 

logros y el funcionamiento de una cooperativ~ indust~ial. ~e 

acuerdo a l~s caracteristicas del sistema p1~0Jl1ctivo ~o!lviano, 

aqul se propone un sistema productivo industrial que incentiva el 

desarrollo de micro y peque~as industrias por mad10 de la creación 

de cooperativas industriales, para este fin, se retoma el modela 

básico que ha estado manejando el sistema productivo ind~strial de 

Mé:dco·, en cuyo país ha dado bueno5 resultc:i.das. 

Ur,a sociedad cooperativa de desarroi.lo i.ndustrial es aquella 

org0.nización cuyo·s integrantes se asocian con o!.Jjeto dt~ trabt.:l.jar en 

común, producir bie?nes, principal.mente de consumo 

generalizado. Así sus principales objetivos son: generar fuentes de 

empleo para sus socio,-, trabajadores y aumenta.- la o'i'erta. de 

productos fundamentalmente básicos. 

coopr:>rativas dE producción indust1-ial son y/o pu•:deri ·ser las 

siguientes: 

Deben tener preferencia para obtener del gobierno 

permisos, concesiones, contratos y autorizaciones <como 

parte del fomento a las MPII. 

Tienen apoyo estatal y exención de deberes fiscales. 

Les socios aportan su trabajo personal. 

Producen bienes de consumo g0r1er2lmer1tn básico. 

Los medios de producción son de propiedad colectiva. 

Los integrantes participan del manejo administrativo de 

la sociedad. 
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Las ·sociedades coape1-ativ¿ts indLL:::itt iales 1 .:.\J. inuul que todo 

tipo de organización, tiene un func1onamiento r·eyido por una 5erie 

de principios, que son: 

Libr-e adhesión y scp¿u-Dción vcüuntt:u-iD .. - L{)~ ·:sc1cied0.des 

cooperativas tienen las puertas abiertas p3ra todas las 

personas que deseen ingresar, sin distinción de ra=a, credo o 

afiliación política. Asimismo, toda persona integrada a una 

cooperativa y que ya no dasee pertenecer a ella, puede 

separarse libremente. 

Control democrático.- La máHima autoridad de l9s sociedades 

cooperativas es la Asamblea General de Socios, y nunca podrá 

renunciar a su soberania en favor de alguna persona. Además, 

cada socio tiene derecho a un solo voto, independientemente de 

la aportación económica que hay¿' efectuacJo. 

Reparto de rendirnientos.- De los e::edentes o rendimientos que 

se obtienen al ·final del ej•2n:icio contable, se deben 

distribuir entre los socios de acuerdo al tiempo y calidad de 

trabajo aportado por cada uno de ellos. 

Interés limitado al CPpital.- Los secios de las cooperativas 

tienen la obligación de suscribir por lo menos un certificado 

de aporte.ci6n al mom•2n1:0 de ingn.'sa.r a la socieda.d. Los 

certificados e:1edentes pueden recibir un interés que no rebase 

el tipo legal siempre que la Asamblea General lo apruebe. 

Educación cooperativa.- La educación cooperativa permite a 

los socios conoce1- las cara~te1-isticas e id~ales dol sistema 

cooperativo, lo que facili.ta el funcionamiento sobr-e bases de 

democracia interna. Además les permita conocer sus derechos y 

obligaciones. 

Integración cooperativa.- Entra las sociedades cooperativas 

prevalece la Lmión y cooperación, para ello deben integrarse en 

organismos de mayor extensión como las Federaciones Regionales 

de cooper~tivas y/o integrars~ a las cámaras de industria 

respectivas dependiendo del gir-o o rubro al que pertenezcan. 
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REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO 

Al igu,:il qLte tudi1 institución o emprc·s<', la·s socictli\cles 

c:aope1 ... ativ¿ts ci2ben de tener r8glas internas r-..:-f1~rentcs a las 

actividades productivas '/ admiriistr-atjvas que desarrolle la 

sociedad. Este reglamento debe contemplar los s1g~i~nl~s asµectcs: 

Jornada de trabaja, descansos y vacaciones 

Calidad de trabajo 

Permi'.-JOS y faltas de asistencia 

Anticipos a cuenta de rendimientos 

Mantenimiento y cuidado de maquinar-la y &~quipo 

Medidas de higiene y seguridad 

Sanciones 

Las reglas internas deberán regirse de acuerdo a lo estipulado 

en la ley respectiva, en el caso de Bolivia, se deber~ respetar el 

Código Laboral. 

ORGANIZACION DE UNA SOCIEDAD 

COOPERATIVA INDUSTRIAL 

Una sociedad cooperativa industr-ial r.o implica la creación una 

instituci6n burocratizada, puesto que las diferentes labores para 

el manejo de la misma, depende de los asociados quienes son 

inver-sionistas y p1-opietarios. F'ar-,:i lograr· un potr:ncial económico 

¡rentable tanta en efectivo o en activas -para el caso de requerir 

créditos- es importante que las asociados sean más de diez. 

La organización de una cooperativa industrial se muestra en el 

organigrama y la función de cada puesto se explica a continuación. 

La Asamblea General 

Es el órgano supremo de la sociedad cooperativa, sus acuerdos o 

resoluciones obligan a todos los socios presentes o ausentes en la 

Asamblea al cumplimiento de los mismos, siempre y cuando se adopten 

de acuerda a lo que establece la ley resp2ctiva. Resolverá todos 

los negocias y problemas de importancia. para la saciedad y 

establecerá las reglas generales que deben normar su funcionamiento 

social. 
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Consejo Administrativo 

Es el ó1 ... g;::..no ejeci_d:ivo d!":i:' la ::\S·t:Hf1ble¿:i. 9en;;irc1l 

representación legal de la sociedad. Pu~de delegar parte de sus 

·func:iane·.3 en uno o más gt:}r·entes~ 

Este Consejo se integra con un número impar de miembros, no 

men.:Jr de tres ni mayor de nue?ve, que\ ocuparán 1 os t.:a1'""gos de 

Presidente, Secr·et . .:-\rio 1 Tei:;orero, CcHn1sionado de EdL1c.3c:ión y 

PrrJpagandc\, 01-g¿\nización de L.\ Producción y Distribución, de 

Coni:abi lidad e Inventarios y Vocales. Los acuerdos que se tomen 

para la administración de la socied~d deberán hacerlo por mayorfa o 

unanimidad de votos de sus miemb1·os. SL1s ·Falt~s temporales serán 

suplidas en el orden progresivo de sus designaciones y se reunirán 

por lo menos dos veces al mes, 

Consejo de ~igilancia 

Este consejo se integra con un número impar de miembros 

propietarios, no menor de tres ni mayor de cinco, con igual número 

de suplentes. Desempeña1-án los cargas de F'residente, Secretario y 

Vocales. 

Entre sus funciones está la de su~ervisar todas las actividades 

de 1 a sociedad y pueden ejercer el derecho de veto a 1 as decisiones 

que tome el Consejo de Administración pa1'a que este organismo 

reconsidere el caso, o de lo contrario, se someta a la opinión de 

la Asamblea General. Los integrantes del Consejo de Vigilancia se 

deberán reunir por lo menos dos vece;; a.l mes y podrt,n asistir a las 

sesiones del Consejo de Administración, sin derecho a voz ni voto. 

Comisiones Especiales 

Los cooperativistas a través de la Asamble General, pueden 

formar las comisiones. que consideren necesarias para lograr- el buen 

fL1nc:ionamiento de la sociedad y entre las más comunes se tienen la.s 

sigui entes: 

Comisión 

produce i ón 

Técnico, la 

que designa 

de Contn:il Técnico. - En las coope1-ativ01.s de 

indL1st1-ial se integr·a l,ci. Comisión de Control 

cual está formada por lns representantes técnicos 

el Consejo de Administración y por un delegado de 
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cada Ltno de l 05 Uep¿n··tament.Dfi o .. ~reas i:~n qLte se di '-li da la. 

unidad productiva. Sus funciDnC}s 

área de producción y proponer 

principales son asesorar al 

la Asamblea General los 

anticipos a cu~ntB de rendimie11tos que puedan darse a los 

socio:.;. 

Comisión de Conciliación y Arbitraje. Se integra con trEs 

miembros que desempeñan los puesto·s de Presidente, SecrGtario y 

Vocal. Esta comisión tiene cGmo finalidad intervenir en los 

problemas que se presenten entrG los órganos administrativos de 

la sociedad con éstos y los sacio~;; asi corao con los socios, 

para actuar en forma conciliatoria entre los involucrados o 

·fungiendo como árbitro en l¿\ solLlción de los p1"oblernas. 

Comisión de Previsión Social.- Se forma con tres miembros que 

ocupan los cargos de Presidente, Secretario y Tesorero. Esta 

Comisión tiene a su cargo la aplicación del Fondo de Previsión 

Social para el pago del snrvicio médico de los socios y de sus 

familiares, asi corno otros fines de carácter social y 

recreativo. 

Comisión de Educación Cooperativa.- Se constituye con tres 

miembros: P1-esidente, Secretario y Tesorero. El objetivo de 

esta comisión es el de conieguir y proporcionar a través de 

diferente& medios, la capacitación y educación a los socios 

acerca de sus derechos y obligaciones como cooperativistas, asi 

como en aspectos relacionados con su trabajo. 

Esta Comisión manejará el Fondo de Educación Cooperativa y lo 

aplicará de acuerdo con lo que se haya dispuesto en la Asamblea 

General. Los integrantes de los Consejos y Comisiones son 

electos 6n As~mblea General y durarán dos a~o3 en 5Ll CDrgo. 

Sólo podrán ser reelectos para el mismo puesto después de haber 

transcurrido igual periodo. Sin embargo, durante ese tiempo 

pueden r:cupar cualquier otn:i carga dentro de la esti-uct:L\ra 

orgánica de la sociedad. 
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5. 2 UN ION DE CRED ITD 

Una modalidad para desarrollar empresas conjuntamente, es la 

Uniór1 de Crédito. L~s Ltnion2s de cr~clito son Gocieda~cs mercantiles 

que .3grupan pe1-sonas dedicadas a actividades agropecuarias, 

industt·iales y come1~ci2les, o l11en, a una y ot1·as; con el propósito 

de obtener créditos a bajo costo en forma oportuna asi como otros 

beneficios d~rivados de activid2des 1-eali~adas en común por los 

socios. Las uniones d1;1 créclito 110 sólei proporcionun a sius miembro;; 

el financiamiento que requieren, sino también facilitan la 

de primas, ma.qui na.ria, i nstal .~\c i onr.=s, adqLli._sición 

tecnologi<> 

les seria 

etc., rnerJi.antE· compt-as en común que en fot--m<:-1 individual 

difícil obtener. Una unión rJe crédito, hace accesible la 

interacción con las entidades financ~2ras, cosa que es dificultoso 

para empresas independientes de pequeña magnitud. 

El objetivo pi-incipal de un" Unión de Crédito es agrupar a. 

productores medianos, pequeños y micro, para que por medio del 

trabajo de grupo mejoren su capacidad de negociación en los 

mercados de materias primas, tecnologla, financiamiento, etc .• 

FUNCIONES DE UNA 

UNION DE CREDITO 

Facilitar el uso del crédito a sus socios y prestar su 

grantia o aval, conforme a lo establecido en las disposiciones 

legales y administrativas. 

crédito 

ley. 

Practicar con sus socios operaciones de descuento, préstamo y 

de toda clase, reembolsables en los plazos que establece la 

Adquirir acciones, obligaciones y otros titulas semejantes y 

mantenerlos en cartera. 

Tomar a SL\S cargo o contratar la construcción o 

administración de obras de propiedad de los socios, para uso de los 

mismos. 
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l~ organización y 

tJn nr:Br 
JIJ/JlJí}.jfCA 1 es 

o d12 . t1-0nsform.scí6n ·y vcntc1• de lo:; pt""odu.ctu~"; 0U~c·1-.ido:·3 pcn- '5t.Js 

sacirJ:;,. 

de la venta de los producto~ obt2nidos o 

t:li..1bcru.da¿; p;:)r sus socii:1s. 

Er.carg a..1"'"se, par cuenti~. y 01- :.it:-'n de !.5v.s sc>c i os 1 cie la 

compra-venta o alquiler de insumos, bienes de capital, bíenr~s y 

materias p1-imas, necesarios para la c:q:ilotación ~·.•;¡;-opecuaria o 

industria!, asi ccmo de me;-cancías o artículos divmrsos. 

- etc. 

ORGl~NIZACION DE UNA 

UNION DE CREDITO 

Como cualquier institución o asociación, una Unión de Crédito 

tiene una oreganización empresarial que enmarca las diferentes 

funciones de los cargos a desempeñar y su·s resµoct.ivos niveles 

jerárquicos. De asta manera a continuación ~e describen las 

diferentes partes de la organización y su función. 

Asamblea Beneral de Accionistas 

El 6r-gano supremo es l "'· (4sambl ee. Gene1-¿"1 de Acci oni st¿\s, 

integrada par aquellos socios que se han comprometido al pago de 

las acciones representat~vas del capital social. 

Dich0. Asamblea podr¿< acorda1- y rati·ficc\:- todos los wctcis de 

ésta y sus resoluciones serán cumplidas por le. per,;ane. que ell<" 

misma designe a, por el Administrador,o par el Consejo de 

Asministrac1án. Las Asambleas pue:>den q 

E::traordinarias, dependiendo de los asuntos que tr<:1ten. 

la Asamblea Ordinaria se reunir~ por lo menos una va~ al a~o y 

tendrá las siguientes funciones: 

Acor.dar y ratificar todos los actos ';' operaciones de la 

sociedad y sus resoluciones deben ejecutarse por quien ella 

designó, por el Administrador o el Consejo de ~dministración. 

Di sc•-\'ti r, aprobar, o en su caso, modificar el bal<.\nce, 

después de oír el informe del Comisaria, asi como tom~r las mmdidas 

que juzgue oportunas. 
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Acord.:;:u- l .. ~ apl1•::-.:.\ción 

reparto de dividendos. 

Designar a los miembros del Consejo de Administración. 

Son facultades de la Asamblea de Accionistas resolver- sobre las 

siguientes acciones: 

Anticipar la disolución de la sociedad 

Aumentar o 1-educir la. capacidad social 

Cambiar el objetivo de la sociedad 

Fusionarse con otra sociedad 

Etc. 

Comisario 

La vigilancia de la Unién de Crédito está a cargo ele uno o 

varios Comisarios, que pueden ser socios o personas e}ttrañ~::is a la 

sociedad, que? ejercen su cargo temporalmente y con carácter 

revocable. 

Los Comisarios 

obligaciones con la 

cumplimiento de las 

impone. 

Las facultades 

siguientes: 

deben otorgar garantia para asegurar sus 

Unión de Crédito, son response1bles pm- al 

obligaciones que la ley y los estatutos les 

y obligaciones de un Comí sa1-i o son 1 as 

Certificar la constitución y subsistencia de las garantías que 

deben prestar los administradores y gerentes para asegur-ar las 

responsabilidades con sigui entes al desempeño de sus cargos, dando 

cuenta, sin demora, a l.:i Asamblea General de Accionistas de 

cualquier irregularidad. 

E~igir a los administradores una balanza de comprobación 

mensual, de todas las operaciones efectuadas. 

Inspeccionar, una vez al mes par lo menos, los libros y 

papeles de la saciedad, asl como la eHistencia en caja. 

Interveni1~ en la formación y revisión del balance anual, en 

los términos que establece la ley. 

Hacer que se incerten en la Orden del Dla de las sesiones del 

Consejo de Administración y de las asambleas de accionistas, los 

puntos que crean pertinentes. 
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a 

acci ::.ri:'..·st.c.s, en r:a-:¡o de o.7!isión de:. los 0.Jmi1.i ~-2l1· . ....1 . ..:..\,_::1¡-e::i ._:; c:..~<J.nda lo 

jt1=guen ca11veniente~ 

Asi~tir con 'Joz, pera sin 'roto, a todas lí\S s~siones del 

Consejo de Administración, a las cual~s del1er·á11 ser citados. 

;.:.¡sisi:ir con vo::, pt~ro sin vot\J ~ a 1 as ,;_-¡.sarnbl ec:s de 

:icc.io¡·iistasr 

En general, vigilar ilirnitadamer1te y 9n cualquier tiempo las 

operaciones de la sociedad. 

Consejo de Administración 

El Consejo de Administración no será menor de siete personas, 

las cuales podrán desempeñar los siguientes cargos: 

Presidente, Secretario, Tesurero y cuatro vocales. 

Las facultades y obligaciones del Consejo de Administración son 

las siguientes: 

Administrar los negocios y bienes de la sociedad. 

Decidir sobre la admisión o recha~o de aquellas personas que 

solicitan su ingreso en la Unión de Crédito, teniendo en cuenta lo 

establecido en estatutos internos. 

Celebrar, modificar, renovar y rescindir los contratos y 

convenios que se relacionen directa o indirectamente con el objeto 

de la sociedad. 

Otargar., su5cribir, girar, endosar-, avalar 1 aceptari rehusar, 

protestar, negociar y en general, efectuar cualquier otro acto 

1-especto a las obligaciones, documentos men:antiles G civiles y 

titulas de crédito. 

Conceder o negar préstamos que soliciten los socios con apego 

a los estatutos respectivos. 

Adquirir bienes muebles o inmuebles, para su objuto social, 

asi corno enajenarlas de acue1~do con los términ1JS y linlitaciones de 

la ley. 

fuera 

Represent2r y 

de él, con 

hacer 

todas 

representar a la sociedad en juicio y 

las facultades 11ecesarias adn las que 

pode1- o cl~usula especial requieran 

conferir y revocar poderes tan 

y, pc.\ra 

amplios 

ese efecto, podra 

como los C!sti me 

convenientes. 
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Delega1- en cümi,.sione!-3 1 en el 

Director o Gerentes, las facul tadE:s que estime 

convenient2s. 

Nnmbrc.r '». r-t2r.10Vel-- e.J. DirE-ctor GenerD.l o Gerentes y C'l los 

demás funcionaria5. 

Elaborc;r los reylamt?ntc;s interim·es ele la Unión. 

Gerencia 

El puesto de Gerente General ser~ cubierto por la persona que 

designe el Consejo de Administración. Dicha persona deberá reunir 

ciertas características y conocimientos sobre operaciones bancai~ias 

y demostrat' capacidad promotora. 

Las ·Funciones del Gerenb;, General son las siguientes: 

Ejecutar las r.:soluciones de la Asamblea Generill de 

Accionistas y las instrucciones del Consejo de Administración. 

Despachar los n12gocios de la Un:lón, someti0ndo a la 

consideración del Consejo de Administración o de las Comisiones, 

los que les estén reservados o decidiendo sobre otros, dentro de 

las facultades que se deleguen de conformidad con las 1-eylas de 

operación que dicte el propio consejo. 

Celebrar de conformidad con las instrucciones del Conseja, 

los actos, operaciones y contratos que requiera la marcha 01-dinaria 

de los negocios sociales, firmando la correspondencia y los 

documentos respectivos en unión del funcionario que designe el 

mismo Consejo. 

Administrar los bienes y negocios de la Unión. 

Organizar las oficinas de la Unión. 

Proponer al Consejo los nombramientos y funcicines de los 

empleados que esta1-im bédo sus órdenes. 

Etc. 

Departamento Administrativo 

Deberé tener a su cargo la supervisión de los servicios de 

oficina, en forma oportuna y eficiente, de las áreas operativas de 

1 a Unión" 
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Departamento de Credito 

E~ el encargado de la obtención, manejo y canalización de los 

r-eci_u-so;j, po l1J CU-::\1 21.ctú·=' como el 2.ren bCl.rlCéJ.ria de lr-:\ Uni.ón .. 

D~partamento de Comercialización 

Bajo ls supervisión cie la Gerencia de la Unión, ejecuta las 

acciones de coínpras y comercializaci6n, atendiendo las nec9sidades 

y peticiones de los socios. 

Departamento de Asistencia Técnica 

Baje la supervisión de la Gerencia d~ la Unión, el responsable 

del departamento se encargar~ de crear mecanismos eficaces que 

permitan conocer las fallas y necesidades de asistencia técnica de 

las empresas y les orientar~ en la solución de sus problemas, sean 

éstos de producción, administrativos, financieros, contables o de 

mercado. 

Comité de Crédito 

Este comí te se integra con socios de la Unión, pr-ocurando qL1e 

los diversos tamaños de las empresas afiliadas se encuentren 

representadas, a fin d~ democratizar la operación de crédito. 

La función principal de este comité es 12. de anali;::ar- y 

re·o;olver sobre l.:1s solicitudes de crédi.to qw2 hagan los socios, asi 

como particip¿1r en la formulación de 12.s polític21s de los 

financiamientos que otorgue la Unión. 

Comite de Admisión 

Esta formado con socios de la Unión y su función pr-incipal es 

la de analizar las solicitudes de las aspirantes a ingresar a la 

sociedad, asi coma sugerir y recomendar 12~ politicas generales 

para la admisión de nuevos socios. 
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CONCLUSIONES 

Por medio del análisis do la problemática de la industria 

boliviana se identi·fic6 una seri~ de p~oblemas ope1-~tivos, los 

cuwles, e11 gr·an medida son lc1 causa dé• dicha pr·oble?m~1tica. Este tipo 

de problemas consisten en la falta o inexistuncia de apoyo al sector 

industrial en aspectos fundamer1tales para su buen funcionamiento y 

adecuadq desarrollo. 

El estudio de la experiencia mexicana, en eE".t&:~ aspecto fue 

indispensable, pués identi f i car·on soluciones a µroblemas 

operativos análogos a los del sistema boliviano. Las propue·stas 

hechas a lo largo del trabajo, fueron en consecuencia, ideas tomadas 

de la realidad de los sistemas financiera e industrial de México. La 

implantación de estas propuestas no resolverá la totalidad de los 

problemas que tiene el 

considerablemente. 

rubro industrial, pero si la podrá mejorar 

Una de la propuestas planteadas fue la creación de instituciones 

de fomento industrial, las cuales estarán encargadas de apoyar a la 

industria en aspectos claves para un desarrollo adecuado. Estos 

i.ndustrial -a instituciones afines- san parte centros de apoyo 

indispensable de un sistema industrial, lo que se puede comprobar en 

muchoD paises industrializadas, esta confirma a~n más la necesidad de 

implantar éste tipa de centros de apoya en un sitema industrial 

carente del fomento necesario. 

se pla.nteá la pasibilidad de crear sociedades 

industriales que contribuyan a compartir recursos y gestionar apoyo 

entre pequeRos industriales, este concepta de organización se ha 

empleado satisfactiriamente en México. La semejanza cul tL1ral que 

existe entre México y Bolivia, es una esperanza para creer que este 

tipa de organizaciones puedan funcionar adecuadamente e~ el contexto 

industrial boliviano, ademhs de que las contliciones actuales de éste, 

requieren la promoción de este tipo de alt0rnativas. 

La gestión de las industriales y la disposición del gobierno, 

san i~dispensables para la implantación de los mecanismos propuestos 

en el sistema industrial boliviano. 
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