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Con el proposito de conocer los impactos de la NPE en el orden
social, y sobre lodo en los sectores econornicos productivos, el
Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA)
tiene la satistaccion de publicar, el libro: NPE: Recesion
Economtce.

La recesi6n econornica representa un tema de trascendental
importancia que a su vez se traduce en una preocupaci6n de
los distintos agentes econ6micos, sociales y politicos interesa
dos en revertir dicha situaci6n e imprimir contenido distinto a la
politica econorruca. La economfa nacional, practicarnente no
logra superar la situacion de crisis prolongada, que empez6 a
manifestarse desde los ultirnos aries de la decada del 70.

EI D.S. 21060, a traves del cual las clases dominantes pusieron
en vigencia la nueva polftica econ6mica, indudablemente abali6
el flagelo de la hiperintlacion, aunque no ocurri6 10 propio con la
reactivaci6n productiva. Se prtviteqio el equilibrio financiero,
pero se agrav6 a tendencia recesiva, sobre todo de la actividad
productiva destinada al mercado interno. EI conjunto de dispo
siciones adoptadas mediante las polfticas fiscal, monetaria,
arancelaria y de precios, no favorece a una eventual recupera
cion de la actividad productiva.

EI camino transcurrrido por la sociedad boliviana, a partir de
agosto de 1985, esta fuertemente asociado con la aplicacion de
la Nueva Polltica Econornica (NPE), cuyos objetivos estan
orientados a la estabilidad financiera y a la reactivacion econo
mica.
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Lic. Enrique Ormachea S.
DIRECTOR a.i. DEL CEDLA

La Paz, marzo de 1990

Dicho 10 anterior, s610 nos resta expresar nuestro lnteres de
que este libro -al igual que muchos otros publicados por el
CEDLA- contribuya a la reflexi6n, el anausts y el debate nacional,
sobre tan importante tema.

Este trabajo nace de la reflexi6n colectiva efectuada en la
Unidad de Analisis Econ6mico (UAE), el mismo fue elaborado
por Alvaro Aguirre Badani, Jose Luis Perez Ramirez y Carlos
Villegas Quiroga, asimismo cont6 con el apreciable apoyo de
Rolando Quiroga lniquez en el area de computaci6n y el calculo
de los indices econ6micos.
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De esta forma, la politlca economica del gobierno del MNR tuvo
como objetivo unico el control del movimiento del nivel general
de precios, sin encontrar vias para la eiecucion de pollticas
destinadas a la creacion de un ambiente mas apropiado para las
inversiones productivas, sean estas publicas 0 privadas. Con-

La presencia de la hlpermttacion ocupo un lugar de privilegio en
cuanto a factor causal del desorden econornlco, ecupso a
aquellos tenornenos de responsabilidad fundamental de la cri
sis econornica, como ser los bajos niveles de la inversion pro
ductiva y los factores explicativos que inciden en las decisiones
de inversion, y puso en un segundo plano la problernatica so
cial.

Otro aspecto sobresaliente que se cornplernento con este am
biente de crisis ha sido el tenomeno de la hiperintlacion, mani
festado durante tres anos consecutivos, entre 1983 y 1985.
Este hecho deterioro la estructura del sistema de precios que,
acornpanado de acciones gubernamentales, determine una
nueva contiquracion del espectro de las tasas de rendimiento
de los activos financieros y productivos en perjuicio de las in
versiones productivas.

En la decada del 80, la actividad econornica del pais se ha ca
racterizado por un desenvolvimiento desordenado que se rna
terializo en una crisis de produccion, y por consiguiente pro
voco fuertes elevaciones en los niveles de desempleo y, asi
mismo, deterioro el nivel y cornposlcton del consumo de los ho
qares.

INTRODUCCION



-2-

En el estudio del sector minero, en el capitulo III, se etectua una
descripcion del comportamiento del nivel de la procuccton y de
su compostcion, considerando dos ciasificaciones: por tipo de

Posteriormente, en los siguientes capitulos se analiza las
caracteristicas de las actividades productivas mas importantes:
la mineria, la agropecuaria, la industria e hidrocarburos.

En el capitulo II, Antecedentes generales del producto y la in
version, se describen los comportamientos de las variables: el
producto interne .bruto (PIB), la inversion productiva, el exce
dente de exptotacton, el crecito bancario, etc. Asimismo, se
desarrollauna explicacion de caracter teorico que sirve como un
marco para el estudio de la determinacion de los niveles del
producto y de la inversion.

En la primera parte del trabajo, bajo el titulo de Crisis y Nueva
Polftica Economics. se exponen aspectos referidos al origen de
la crisis del patron de acurnulacion fundado en la actividad mi
nera, esto bajo la consideracion de que el sector minero ha sig
nificado la base de la actividad economlca del pais; luego, en
acapites posteriores, se hace referencia a la politica de ajuste
del gobierno del Dr. Victor Paz Estenssoro, poniendo entasis
en el empleo de instrumentos tales como el presupuesto fiscal,
el tipo de cambio, el sistema de precios, salarios, tasas de inte
reses, empleo, comercio exterior y otros.

Es por estas razones que en el presente trabajo se plantea de
sarrollar interpretaciones acerca de los factores determinantes
de los niveles de la prcduccion, de la inversion, del excedente
de explotacion, del ahorro y otros; tarnbien se realiza un analisis
de las caracteristicas de la estructura productiva del pais, to
mando en cuenta los principales sectores econornicos.

secuencia de esta oesarticulacion ha sido la postercacron de la
activacton de los mecanismos que impulsan la recuperacion del
nivel de actividad econornica.

CEIJIA
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Por ultimo, el capitulo VI, referido al sector de hidrocarburos,
comprende dos partes: la procucclon de petroleo y gas natural,
y la de refinados del petroleo. En el primer caso, se presenta
una clasificaci6n de la producci6n total por tipo de producto y
por empresa, al mismo tiempo que hace referencia a los volu
menes y valores de exportacion del gas natural. En el segundo
caso, la actividad de refinados del petr6leo, analiza la evoluci6n
por producto y tarnbien se describe el comportamiento de sus
precios.

EI capitulo V analiza la evoluci6n de la industria manufacturera
global y del grado de industrializaciOn. En los niveles de las ra
mas de la industria, se describe el comportamiento de las pro
ducciones, y tarnbien de las condiciones de empleo y de sala
rios. Posteriormente, se hace una evaluaci6n de los efectos
que ha tenido la ejecucion del D.S. 21060 sobre los costos de
produccion industrial y sobre los niveles de las ramas de activi
dad, clasificados en tres grupos de acuerdo al destine del pro
ducto: consumo de los hogares, insumos y bienes de capital.

Respecto al sector agropecuario, capitulo IV, se analiza la evo
tucton reciente y compostcion del sector, asi como tarnbien el
nivel de empleo. Se destaca la consideracion de los efectos
que representa la actividad de los cultivos de la coca. En el
examen de la cornposicion de la produccion, se adopto por la
siguiente clasificaci6n: productos de exportacion para usos tra
dicionales, insumos para el mercado interno, alimentos para el
mercado interne y los productos de la ganaderia.

productor y por mineral. Tambien se describe el comporta
miento de las cotizaciones internacionales del conjunto de los
niveles exportados por el pais. Por ultimo, en este capitulo se
hace un estudio de la corporacton Minera de Bolivia
(COMIBOL), los aspectos politicos que primaron en su confor
macron, y, a su vez, las incidencias que estas han tenido en el
desenvolvimiento del aparato administrativo de la COMIBOL, y
por consiguiente los efectos sobre su actividad productiva.

NP£: R£C£SION £CONOMICA
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A la postre, la mineria ha funcionado con un bajo nivel de pro
ductividad correspondiente a la obsolescencia del acervo de
capital. En estas condiciones, se hacia cada vez mas dificil
sujetarse a las tendencias del mercado internacional, dada la
parnclpaclon de productores mas eficientes. La catastrote del
mercado del estano, en 1985, llevo a un extrema el problema
de la mineria estatal. Despues de un largo proceso de descapi
talizacion, ya no era posible que continue cumpliendo la tuncion
que desempeM durante las decadas pasadas, bajo el mismo
sistema institucional. En este sentido, las decisiones adopta-

En particular, desde 1952 la mineria nacionalizada se constituyo
en el eje de la actividad econornlca, operando en un marco so
cio-politico dado, hecho que definio su naturaleza institucional.
EI excedente generado por ese sector no se asiqno de manera
sistematica a la renovacion del equipo de capital, ni a la explota
cion de nuevos yacimientos, ni a crear eslabonamientos indus
triales. AI contrario, desde su constitucion prevalecio la norma
de transferir los recursos generados por este sector a otras acti
vidades, tanto mas se drenaron al exterior a traves de los con
ductos comerciales y financieros, cuando no se hizo un uso in
debido de ellos. Inclusive en un periodo de precios excepcio
nalmente favorables, particularmente para el estano, entre 1974
y 1977, no se tortalecio la base productiva.

Los hechos econornlcos de los utnrnos alios ocurren en el con
texto de una recesion prolongada -manifestada a traves de una
tendencia a la caida de los niveles de la inversion, el empleo, el
producto y los ingresos de los trabajadores, a partir de 1979-
que esta imbricada en la crisis del modelo de acumulacion, es
decir, en la modalidad especifica de la qeneracion, otstrlbucton
y asiqnacion del excedente que tiene en la mineria estanitera
su base material y su forma de relacionamiento con la economia
internacional.

1. Antecedentes

NPE: RECESION ECONOMICA
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1 Ver Issac Mirtiam [ed.]. Transnacionalizaciany periferia semiindus
trializada T. I. CIDE, Mexico. )983.

2 Ver Peter F. Drucker. "La cambiada economia mundial", en lnvesti
gadan Econamica, 180, abril-junto de 1987. UNAM,Mexico.

Es debido a estos fen6menos que la economia nacional no
puede seguir operando en los terrnmos del pasado. EI proceso
de reproducci6n interno esta influenciado por estos cambios

La aplicaci6n de los nuevos procesos tecnol6gicos implica la
menor utilizaci6n de materias primas y energia por unidad de
producto. La procuccion industrial esta dejando de emplear los
anteriores mecanismos productivos intensivos en materias pri
mas tradicionales 2

Las transtorrnaciones' acontecidas en los nucleos centrales del
sistema productivo mundial tienen un caracter integral, abarcan
a todas las fases en la adopci6n de nuevos medios y objetos de
producci6n, desde los equipos (robots, aut6matas programa
bles), los insumos (semiconductores, circuitos integrados),
materiales (materiales plasticos, quimicos) hasta las nuevas es
pecificaciones para la mayor tecnificaci6n de la fuerza de trabajo.
Ademas, la aplicaci6n de las innovaciones no solamente se re
duce a las industrias mas avanzadas. Incluyen industrias como
la etectrica, rnecanica, metalurgia, adernas de las tradicionales
como ser textiles, calzados, etc. Por afiadidura, tarnbien con
cierne a los sectores primarios: agricultura e industria
extractiva 1.

La otra manifestaci6n crftica del modele de acumulaci6n que
importa mencionar se refiere a los cambios estructurales aeon
tecidos en la economfa internacional, que modificaron el con
texto global que daba un caracter a la forma de la inserci6n del
pais con el sistema mundial como exportador minero.

das respecto a la minerfa nacionalizada responden a una estra
tegia de transformaci6n, cuya concreci6n implicaria la prepon
derancia del capital privado en este sector.

CEDLA
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En estas condiciones de recesion interna desencadenada, la
caida de las exportaciones, ademas de afectar la posicion de
reservas de divisas, provoco una contraccion de los ingresos
del Tesoro General de la Naclon. Ya entre 1976 y 1980 el go-

Otro antecedente importante es la declinacion del cicio favora
ble que atraveso la economia en el periodo que transcurrio de
1974 a 1977, inflado por una substancial inyeccion financiera
emergente de los precios elevados de los productos de expor
taclon, pero sin una correspondencia en el fortalecimiento del
aparato productivo. Oesde el ultimo ano mencionado se regis
tro una caida de la inversion, ante las expectativas pesimistas
del futuro de las utilidades de los negocios, surgidas por el de
clive financiero y debido tarnbien a la desestabutzacion del go
bierno dictatorial entonces encumbrado.

En base a estas condiciones, a partir de 1980, la reduccron de la
demanda y de los precios de los productos de exportacion
ocurrido en el mercado de minerales suceoio oonjuntamente
con la dechnacion de los volumenes de produccion debido al
deterioro de la capacidad productiva de la mineria estatal. Ade
mas, la reduccion de las corrientes de capital de credito hacia el
pais y el acrecentamiento del servicio de la deuda externa de
terminaron la existencia de dificultades en la Balanza de Pagos.
o sea, la forma como se expreso la crisis del modelo de acurnu
lacion fue como una restricclon financiera externa.

internacionales. En este sentido, los factores "exteriores" es
tan insertados en el modo de funcionamiento de la economia
como elementos constitutivos del patron de acurnulacion. La
rnanltestacion de la crisis estructural involucra a los factores in
ternos e internacionales. Hay un deterioro de la capacidad pro
ductiva del sector minero que se explica por la otnamtca interna
de funcionamiento de la economia y, a la vez, aunque a partir
de las pautas del desenvolvimiento de la economia mundial, se
determina una alteracion en la modalidad de relacionamiento del
pais con el campo exterior.

NI'E: IIECESION ECONOMICA
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3 Este proccso adquiri6 a partir de 1984 la forma dc hipcrinflaci6n.
Ver J.A. Morales, "Estabilizaci6n y nueva politica ccon6mica en I30-
livia'', en El Trimestre Economico. Nurn. Especial, Mexico, 1987.

4 Al respccto, ver J.A. Morales op. cit.; Allen Sangincs "c',Ortodoxia0
heterodoxia? La estabilizacl6n de la ecoriomia bolivtana", en Estu
dios Economicos, El Colegtode Mexico,octubrc 1987, Mexico.

5 En las elecciones nacionales de 1985 los partidos politicos ADNy
MNR, que logran nuclear a las clases dominantes, alcanzan el pri
mer y segundo lugar, respectivamente.

La profundidad de la crisis y la insuficiente respuesta de la UDP
en materia de delineamiento de opciones para revertir la decli
nacion productiva genera ron espacios favorables para que las
ctases dominantes se rearticulen polfticamente 5 y propongan

2. La Nueva Politica Econ6mica

La crisis financiera se expreso en el deterioro del tipo de cam
bio. La desvalortzacion de la moneda nacional influencio direc
tamente sobre el alza de los precios 3. EI tipo de cambio se
constituyo en "precio clave", a partir del cual se formaban ex
pectativas sobre el desarrollo futuro de la intlacion. De ahi es
que en los analisis sobre la lntlacion se ponga entasis en la fun
cion del tipo de cambio, como factor desencadenante y como
medio para frenarla 4.

bierno recurrio al endeudamiento externo para solventar el
deficit. En los alios siguientes, cuando se cerraron los conduc
tos del credito externo, se adopto el expediente de la uuuzacton
de los prestarnos del Banco Central. Las obligaciones co
rrespondientes al pago por el servicio de la deuda, que hac fan
presion sobre las reservas, y el credtto al gobierno financiado
con ernision monetaria, que tarnbien conflufa al mercado de di
visas, crearon un mecanismo inflacionario. Adernas, en el mer
cado de divisas, actuaba la demanda especulativa del capital
que captaba utilidades en ese ambito y de los pequenos aho
rristas que demandaban divisas tratando de evitar peroidas ante
la depreclaclon cambiaria.

CEDlA



- 11-

En el plano teorico, a costa de pecar de esquematismo, las es-

La politica economica, sintesis de la expresion de la correlacion
de fuerzas por parte de los aqentes economtco-soctales, plan
tea la preservacion y reconstltucion de la tasa y nivel del exce
dente economico: este aspecto sobresale mas notoriamente
en un periodo de crisis.

Generalmente, toda crisis economica tiene como base material
la interrupcion del cicio excedente-inversion productiva debido
a las fluctuaciones 0 modificaciones de la tasa de ganancia, es
decir, la tasa y el nivel del excedente econorruco. por distintas
causas, disminuyen, provocando repercusiones adversas so
bre el nivel y ritmo de las inversiones productivas.

Los cambios estructurales, actualmente en boga en el contexto
latinoamericano, no necesariamente tienen una orientacion
progresista en el entendido de superar los innumerables pro
blemas econornico-soctales a traves del diseno de un nuevo
estilo productivo. Tarnbien estos cambios estructurales tienen
signos retardatarios en la medida en que permiten la prolifera
cion de actividades terciarias y parasitarias, en detrimento de la
inversion productiva.

La asuncion del MNR al gobierno, en agosto de 1985, significo
para este partido politico y para importantes capas sociales del
pais el transite del nacionalismo revolucionario alliberalismo. La
estrategia de estabulzaclon vigente en el pais desde 1985,
ademas de orientarse a contener el ritmo de crecimiento de los
precios, tiene por objeto el de generar condiciones que contri
buyan a una rernocion en el orden econornico. politico y social,
es decir, subyacen implicaciones estructurales de largo plazo.

en la carnpana electoral programas econornicos liberales, con el
objeto de controlar el proceso hiperinflacionario y reorientar el
curso de la sociedad boliviana a traves de renovados estilos de
desarrollo.

NPE: RECESION ECONOMICA
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6 R Prebisch. "Monetarismo, apcrturismo y crisis idcologtca", en Re
vista de fa CEPALNo. 17, pag, 150, agosto 1982.

Los instrumentos para lIevar a cabo estos objetivos son de ca
racter cambiario, fiscal y monetario. Se consideraba que la
causa directa de la elevada intlacion era la expansion monetaria
con la que se cubria el deficit fiscal. Entonces, para incrementar
los ingresos fiscales de manera inmediata se reajustaron los
precios y tarifas de los bienes y servicios del sector publico. En

Para tal electo, a traves del D.S. 21060, se pone en marcha una
estrategia de estabuizacion cuyos objetivos fundamentales se
centran en ccntener el proceso hiperinflacionario y propiciar la
transtorrnacton de la estructura productiva del pais.

En consecuencia, el objetivo central subyacente en la Nueva
Politica Econornica (NPE) es generar condiciones favorables
para la elevacion, a largo plazo, de la rentabilidaddel capital.

Como senala un connotado economista latinoamericano, "los
economistas neoclasicos que profesan la te monetarista aeon
sejan persistir en la politica restrictiva hasta que la fuerza de tra
bajo se resigne a aceptar la reduccion de sus salarios reales, no
insistiendo en resarcirse en todo 0 en parte del alza de precios.
Es posible que el riesgo de que se extienda el desempleo a
quienes estan todavia ocupados termine convirtiendose en un
factor de flexibilidad en las negociaciones de satarios" 6.

cuelas Keynesiana y monetarista proponen soluciones disimi
les para concretar dicha reconstituclon. La primera pone enta
sis, en especial, en el gasto publico e intlaclon, este ultimo
como medio para deteriorar el poder adquisitivo de los salarios
de los trabajadores. Mientras la logica de la concepcion
monetarista se dirige a ampliar el ejercito de desocupados y re
ducir el salario real de los trabajadores, asi, a traves de la aplica
cion de estos procedimientos se consequira la reconstitucion
del motor propulsor del proceso de acurnulacion productiva, es
decir, del incremento de la rentabilidaddel capital a largo plazo.

CFJ)[A
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Si bien a traves de este mecanisme se restringieron considera
blemente las actividades del sector publico, la actitud guberna
mental frente al sector privado fue diametralmente diferente en
raz6n de que el modelo econ6mico Ie atribuye un rol dinarnico y
agresivo. En base a este presupuesto, el Banco Central, por
intermedio del sistema bancario, canaliz6 al inversionista privado
recursos financieros de cuantia significativa. Entre 1986 y
1988, el credlto neto a este sector suma aproximadamente
767.5 millones de d6lares. Las decisiones de inversi6n
productiva que Ie corresponde al empresariado nacional no es

Merece especial atenci6n el tratamiento crediticio del gobiern.:>
hacia el sector publico. Segun la concepci6n de la intlacion que
subyace en el D.S. 21060, la emisi6n inorqantca de dinero des
tinado al financiamiento del deficit fiscal es la causa principal del
nivel general de precios. Para eliminar este fen6meno el go
bierno redujo violentamente el credtto neto al sector publico y,
asimismo, congelaron los dep6sitos de este en el Banco Cen
tral, obteniendo, en los anos 1985 a 1988, un saldo neto nega
tivo. Es decir, a. pesar de generar recursos financieros el sector
publico no pudo disponer de estes debido a la polftica restric
tiva impuesta por el gobierno originando consecuencias signifi
cativas en el orden de las inversiones, el empleo y los salarios.

En cuanto a los egresos, se determin6 una drastica contenci6n
salarial que signific6 la reducci6n del ingreso real de los trabaja
dores; adernas, se paralizaron las compras y la inversi6n estata
les. Otra medida funcional para reducir el gasto publico consis
ti6 en la aplioaci6n de despidos colectivos, bajo el denominativo
de "relocalizaci6n".

particular, el incremento de los precios de los refinados de hi
drocarburos y la absorci6n de gran parte de los recursos gene
rados por Yacimientos Petrollferos Fiscales Bolivianos (YPFB)
se constituyeron en el sosten de los ingresos del Tesoro
General della Naci6n (TGN).ASimismo,con la implantaci6nde la
reforma tributaria se obtuvo un mayor reforzamiento tributario.

NPE: RECESION ECONOMICA
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Sin embargo, los precios Ifderes, tipo de cambio, tasa de interes

La liberaci6n econ6mica es otro de los aspectos centrales del
modelo. La asignaci6n de los recursos debe ser resultado de la
operaci6n espontanea de los mercados, es decir, los precios de
los bienes son resultados del libre juego de la oferta y la de
manda.

Con estas dos medidas relativas al presupuesto y al tipo de
cambio se dieron las condiciones basicas para la estabilizaci6n.
Las medidas relacionadas a la apertura del mercado interne,
suspendiendo las restricciones cuantitativas y procediendo a la
rebaja de aranceles, tamoien responde a los objetivos de esta
bilizaci6n, buscando aumentar la oferta de productos prove
nientes del extranjero.

La adopcion de un sistema de flotaci6n administrada del tipo de
cambio provoc6 de hecho una fuerte devaluaci6n; e1encareci
miento del d61aramericano contribuy6 a la reducci6n del stock
real de dinero. Para la operaci6n de este sistema se cre6 un
mecanisme de subasta: el Bolsin. Con este prop6sito el Banco
Central oferta los montos suficientes de d61ares americanos
para equilibrar la demanda. Toda eventual presi6n sobre el Bol
sin es encarada mediante mayores colocaciones de divisas, ha
ciendo ajustes adicionales de caracter fiscal y monetario.

compatible con los recursos financieros mencionados; este he
cho se explica fundamentalmente por las limitadas oportunida
des que tienen para renovar y ampliar el aparato productivo, as!
como por la presencia de mejores opciones de inversi6n finan
ciera y comercial. Practtcamente, a pesar de la politica econo
mica favorable a sus intereses, el inversionista privado no se
constituy6 en el motor propulsor del modelo econ6mico, y tam
poco contribuy6 en forma significativa a la inversi6n productiva,
mas bien prefiri6 canalizar los recursos a actividades que van
profundizando el caraeter terciario y parasitario de ta economia
nacional,

CEDIA



A partir de 1986 los criterios para aumentar sueldos y salarios
fueron diferentes en el ambito publico y privado. En el primero,
dichos incrementos se realizaban en base a la tasa de intlacion:
en cambio, en el segundo, el aumento anual de remuneracio
nes se de]o librado a acuerdos entre empresarios y empleados.
Obviamente, medidas de esta naturaleza incidieron para que

Otro tanto ocurrlo con el nivel de ingresos de los trabajadores.
Con la prornulqaclon de D.S. 21060 se adopto el congela
miento general de sueldos y salarios, de agosto a diciembre de
1985. Esta medida, conjuntamente con la relocalizacion, atecto
en gran medida tanto a la masa de salarios como al nivel adquisi
tivo de los salarios reales. EI despido de trabajadores impuco
para el sector publico y privado liberar recursos que anterior
mente se orientaban a la cancelacion de sueldos y salarios.

La desrequlacion estatal practtcarnente esta en marcha en un
mercado particular, el de la fuerza de trabajo. EI crecimiento
inusitado del desempleo es consecuencia, en parte, de la de
sarticulacion productiva que arrastra la sociedad boliviana en los
ultirnos decenios, y tarnbien de las prerrogativas concedidas a
los empresarios desde 1985. Las disposiciones legales referi
das a convenir 0 rescindir libremente los contratos de trabajo, Y
la eufemistica relocalizacion, atecto en forma severa el nivel de
empleo en el sector publico y privado. EI ejercito de desemple
ados abarca aproximadamente al 20 % de la poblacion econo
micamente activa.

y el de los refinados de hidrocarburos, estan fuertemente con
dicionados por la intervencion estatal y la estructura oligopolica
que prima en el sistema financiero. En consecuencia, el nivel y
las oscilaciones de los precios relativos estan determinados por
las modificaciones de los precios Ifderes y no as! por la su
puesta libertad del mercado. Las condiciones y caracteristica
de la crisis nos advierte que la intervencion estatal no se puede
suprimir, aunque bajo ciertos parametres, 10que se puede es
suavizar dicha participacion.

NPE: RECESION ECONOMICA
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7 Coneeptualmente, si bien las eategorias "aho rro naciorial" y
"exccdcntc cconornico" no son equivalentcs. podcmos realizar esta
analogia en el sentido de que la inversion produetiva depende del ni
vel y cvolucion de cstas.

Pese al cuadro de crisis, incubada en la decada del setenta y
aflorada con profundidad a partir de la cecaca del ochenta, en el
pars se genera un excedente econornico importante que ade
mas mantiene una proporcion creciente en relacion al producto
interne bruto 0 producto agregado; en consecuencia, el exce
dente esta en progresivo aumento. Lo paradojico es que no es
resultado de la aplicacion de mejoras en la productividad, 0 de
una mayor asiqnacion de trabajo productive en los sectores co
rrespondientes. Por el contrario, en un periodo de crisis y con
polfticas estatales que no modificaron esta tendencia, no se
puede concebir que haya un desarrollo del rendimiento del tra-

•

La lectura del enfoque del ajuste 0 cambio estructural seflala
que una de las causas de la desarticulacion 0 crisis econornica
se basa principalmente en la oismtnucton del ahorro 0 exce
dente nacional 7_ En consecuencia, la polltica econornica que
sustenta dicho enfoque debe encaminarse a la reconstitucion
del excedente econorruco, y de esta manera elevar el potencial
de reproduccion ampliada de la econornia. Para tal efecto, el
aumento del contingente de desempleados y la reduccion 0
deterioro de los salarios reales conforman la matriz de ajuste
central, en otras palabras, a traves de estos mecanismos retar
datarios se asegura la reconstitucion del excedente econornico.

La orientacron de la NPE, como forma de solucionar la crisis por
parte de las clases dominantes, es el sustento argumental de la
politica de empleo y salarios vigente en el pars desde 1985.
Expliquemos esto con mas detenimiento.

gran parte de la fuerza de trabajo se desplace a actividades in
formales y, asimismo, se diversifique la fuente de ingresos a ni
vel familiar, en el sentido de estar ocupados no solo el jefe de
familia sino tarnbien otros dependientes.

CEJ)/A
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En consecuencia, a pesar de la trnptementacion de medios re-

Si bien el desempleo es un rasgo estructural inherente al re
zago en el desarrollo capitalista, desde la aplicacion de la NPE
los despidos de la fuerza de trabajo fueron masivos, aunque
tiene su expresi6n concentrada en las ramas productivas. Este
fen6meno es mas notorio en sectores como la mineria, el cual
soport6 el mayor rigor de la politica de "relocalizacion". Los
otros sectores que son mas sensibles a la recesi6n, como la
manufactura y la construccion, tuvieron efectos analoqos.

Esta es una situaci6n an6mala para cualquier economia, mas
aun si estos fen6menos suceden en el pais en un periodo de
masiado largo. No solamente es preocupante por los efectos
sociales inmediatos sino adernas hay una consecuencia ad
versa que se proyecta a largo plazo, que es el dano ocasionado
a los recursos humanos del pais.

La baja de los ingresos de los trabajadores es una consecuen
cia de la crisis, pero tarnbien de politicas deliberadas para pre
servar el excedente. Esto representa una mayor explotacion de
la mana de obra productiva y tarnoien una redistnbucion regre
siva del ingreso. La inferior cantidad de trabajadores producti
vos ocupados es el factor explicativo que incidio en la reduccion
de la masa salarial; este tenorneno es resultado de los meca
nismos implementados por la clase dominante a traves de la
gesti6n estatal. En consecuencia, la contracci6n salarial y el de
sempleo son funcionales al comportamiento positivo del exce
dente economico.

Entonces, 10 que deterrnino un monto importante de exce
dente economico es principalmente la reduccion de los salarios
reales y el menor empleo productive.

bajo social ni un mejor empleo de los recursos. Adernas, es
evidente que los bajos niveles de productividad y de empleo
son tenornenos consustanciales al modele primario-exportador

NPE: RECESION ECONOMICA
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En consecuencia, el despilfarro del excedente no permite la re
posicion y expansion continua de los medios de produccion y
de la fuerza de trabajo de los productores directos. Este tipo de
tendencia de la asiqnacion del excedente econornico es una de
las causas, sino la mas importante, de la crisis y recesion eco
nomico social. Se puede afirmar entaticamente que la sociedad

Si bien la sucesion del cicio del capital exige que una parte del
excedente sea canalizada a las actividades no productivas -que
son las que garantizan el movimiento de las mercancfas
(comercio) y del capital dinerario (sistema bancario y financiero)-,
el aspecto preocupante de la economfa nacional es el aumento
anormal de estos gastos improductivos. Obviamente, este pro
ceso va aparejado con una fuerte reqresion de la eficacia del
aparato productive.

La caracterfstica mas importante respecto al uso 0 destino del
excedente es que este se desvia, en proporciones cada vez
mayo res, del circuito productivo. Una traccion significativa
abandona el proceso de reproduccion desembocando en la
esfera de los gastos improductivos.

Esta peculiar utilizacion del excedente provo co el deterioro del
aparato productivo en terrninos significativos. En este sentido,
la asiqnacion del excedente a la inversion productiva, aspecto
sobresaliente para mantener ritmos de crecimiento, no fue
valorada por parte de los inversionistas privados y publicos en
su verdadera dimension. Practicarnente la relaci6n excedente
inversion presenta fluctuaciones erraticas. afectando el nivel de
produccion de cada uno de los sectores productivos.

troqrados, la economfa boliviana tiene capacidad de generar
excedente; pero este no aporto a la actividad productiva debido
a que las fases de apropiacion y aslqnacion del mismo no privi
legiaron la continuidad de la acurnulacion 0 inversion produc
tiva, sino mas bien a la expansion de las actividades improducti
vas.
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H Para profunciizar sobrc la magnitud J usos del cxccdcntc cconomico.
vcr Excedente y acumulacian en Boltvia: 1980 - 1987, CEDLA, 19H9.

Con la apiicacion del O.S. 21060 la politica aperturista genera
carnbios drasticos en los parametres estructurales del comercio
exterior, aumentaron los coeficientes de apertura externa, se

Las transformaciones cualitativas acontecidas en la economia
mundial (hacemos referencia especialmente a las innovaciones
tecnotoqicas) y el proceso aperturista inherente al ajuste
estructural inducen a carnbios en las pautas y patrones produc
tivos La politica de liberalizacion tiene por objeto profundizar el
sesgo en favor de las exportaciones de tipo prirnario: en conse
cuencia, el estilo de desarrollo propugnado esta centrado en la
cinamica exportadora

Como consecuencia de este despilfarro, la acumulacion esta en
una fase de reqresion. Las clases dominantes relegaron la im
portancia que tiene la inversion productiva en los procesos
econornicos. Sirnultaneamente. este hecho tarnbien provoca
reducciones en el nivel de los salaries y en el del empleo pro
ductivo.

En sintesis, el patron de acumulacion primario-exportador vi
gente en los ultirnos decenios y la NPE fortalecen las tenden
cias de la sociedad boliviana hacia la terciarizacion y el parasi
tisrno La caracteristica fundamental es la mala asiqnacion del
producto excedente. EI esfuerzo materializado por los produc
tores directos se canaliza a los usos improductivos, a aquellas
actividades que no contribuyen en la qeneracion del exce
dente: por el contrario, mas bien existen y se desarrollan des
mesuradamente a costa de este

boliviana tiene capacidad de generar excedente econ6mico y
de rnaxirnizar el potencial de reproduccion ampliada Esta claro
que no acontece un tenomeno similar con el coeficiente de
acurnulacion porque, paracojicamente, tarnbien se maximizan
los usos 0 gastos improductivos 8.
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Como la evoluci6n de las exportaciones tuvo un relativo estan
camiento, producido principalmente por la debacle en el mer
cado internacional de los minerales, el deficit comercial se agu
diz6 en el periodo de la NPE, el mismo que fue financiado por
un mayor endeudamiento externo. La 16gicaecon6mica senala
que el nivel de las importaciones debe seguir a las exportacio-

Por otro lado, la apertura, como se puede constatar con datos
estadisticos, provoc6 un crecimiento inusitado de las importa
ciones y no asi de las exportaciones. EI trastocamiento de la
estructura de Ins importaciones permite senalar el reemplazo de
los bienes de capital e insurnos y materias primas por bienes de
consumo suntuario, debido a la singular utilizaci6n del exce
dente econ6mico y a la distribuci6n regresiva del ingreso.

No se trata de preservar la ineficiencia que siempre caracterizo a
la industria manufacturera nacional debido a la inexistencia de
una politica deliberada de industrializaci6n sino remarcar que en
el enfoque del cambio estructural no se contemplan los profun
dos desniveles de productividades entre la industria nacional y
extranjera debido a razones historicas y eliminarlas en el corto
plazo es algo irnposible. En este sentido es necesario imple
mentar una liberalizaci6n gradual sujeta a una proqrarnacron
temporal dada,

eliminaron las barreras arancelarias y los niveles de proteccion:
, asimismo, los plazos para cumplir las metas del cambio estructu
ral fueron cortos y las medidas relacionadas a esta materia tuvie
ron un caracter indiscriminado para el conjunto de las ramas y
sectores econornicos. Las repercusiones de estas medidas, en
el conjunto de la economia, tienen facetas multiples Por un
lado oriqino un desmantelamiento en el aparato productivo in
dustrial, el nivel de producci6n de la mayoria de estas ramas, a
excepci6n de bebidas y tabaco; se caracteriza por un profundo
estancamiento sin perspectivas de salir de esta situacion y, mas
aun, de provocar una reorganizaci6n productiva al interior de la
industria rnanutacturera.

CE[)/A



-21-

9 Jose Valenzuela, Critica del modelo neoliberal, mirnco, 19H9.

AI interior del sector agricola la actividad que ha experimentado
incrementos importantes es la prcduccion de la hoja de coca,
bajo el estimulo del narcotratico. Este hecho ha provocado dis-

Es innegable la necesidad de imprimir un curso diferente a la
estructura de las exportaciones; experiencias de algunos pai
ses, en especial de los del sudeste asiatico, permiten colegir
que la msercion dinarnica en el comercio internacional solo es
viable en la medida de una participacion activa del Estado y de
una proouccion con altos niveles de eficiencia primero para el
mercado interno. Este tenorneno implica sustttucion de impor
taciones y proteccion temporal a los sectores economicos. Lo
contrario significa diversificar y ahondar la estructura productiva
orientada a la generacion y exportacion de bienes primarios 0
tradicionales, y en consecuencia, sujetar el ritmo de crecimiento
de la economia a los vaivenes y fluctuaciones del mercado in
ternacional. En otras palabras, que los ritmos de crecimiento de
la economia nacional sean lentos e inestables.

No esta por demas insistir sobre los efectos de la aplicacion de
las nuevas tecnlcas de procucclon en el ambito mundial sobre
los productos tradicionales de exportacion: estas implican me
nor utilizacicn de materias primas por unidad producida, y las
fluctuaciones de los precios en el mercado internacional son
atribuibles a este tenorneno.

Adernas, como se indica anteriormente, la polftica aperturista
induce y genera un perfil de exportacion con alto contenido de
productos primarios 0 tradicionales, "esta canasta opera con
una dinarnica de crecimiento que se situa por debajo de los rit
mos medios con que crece el comercio internacional; adernas
con este esquema existe una notoria acentuacion de la inesta
bilidad econornica" 9.

nes y no a la inversa.
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EI modelo econ6mico propugnado por el ajuste estructural
apuesta al sector privado como fuerza social propulsora del cre
cimiento y la contiquracion de un nuevo aparato productivo.
Hasta el momento, a pesar de gozar de inmejorables condicio
nes, el inversionista privado no asurnio este reto historico como
tal, no solo por las condiciones especulativas, comerciales y fi
nancieras que priman en el pais, sino debido a un conjunto de
parametres estructurales que delimitaron su accionar pasado y
presente. Por 10 tanto, es doloroso romper con toda una tradi
cion hist6rica y comprometerse con una dinarnica y roles dife
rentes en relaci6n a antano

Este es un contexto de mucho riesgo para el futuro del pais.
En esta transrcion critica esta es una actividad productiva en
crecimiento, vinculada a un negocio transnacional manejado por
redes clandestinas delictivas pero con un acrecentado poder
econornico.

Se ha formado un capital proveniente de estas operaciones
que circula preferentemente en la esfera comercial y financiera.
A su vez, este comportamiento sigue la tendencia general de
los dernas capitales, dada la carencia de estimulos que presenta
la inversion en las dernas actividades productivas debido a las
condiciones recesivas y a la politica economica que acentua
esta tendencia

torsiones en la sociedad boliviana, subordinando a los campe
sinos al capital que comanda estas operaciones y modificando
las pautas de la economia agricola. A nivel macroeconornico se
estima que la actividad mencionada genera aproximadamente
1.600 millones de dolares anuales. A traves de diferentes me
canismos se filtran en la economia nacional mas 0 menos 600
millones de dolares, monto superior en relacion a las exporta
ciones legales y al flujo neto proveniente del crecito externo.
En consecuencia, la estabilidad financiera lograda en el pais se
debe, en parte, a los recursos originados por la actividad del
narcotratico.
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Recurriendo a la experiencia histonca, uno de los elementos
que cerceno la capacidad de iniciativa por parte de la empresa
privada nacional radica en el caracter de las inversiones que
realizaron. Estas generalmente tuvieron y tienen un rasgo in
ducido en el sentido de que responden y se concretan a partir
de una demanda previa existente, casi nunca se adelantaron a
ella y por 10tanto la generaron. Las medidas vinculadas a la res~
triccion salarial y a la disrninucion del gasto publico son tenorne
nos que desestimularon el nivel de la inversion privada, y por
ende, hechos irrefutables en el sentido de que esta inversion
siempre estuvo asociada a la demanda insatislecha proveniente
de los trabajadores y del sector publico.

Obviamente, las razones citadas tarnbien les imprimen una es~
casa capacidad de innovacion tecnoloqica e inclusive generar
mecanismos mas apropiados para contar con nuevas tecnicas
de produccion que no solo sean aprovechadas en el proceso
de trabajo sino tarnbien conformen la base de una polftica tee
noloqica a nivel nacionai.

Por otro lado, el horizonte de planiticacion empresarial es muy
corto en el tiempo debido a una multiplicidad de factores que
cruzan las contingencias en el orden politico, econornico y so
cia! Desde la aplicacion de la NPE, en gran medida, se extin
guieron estos factores, y a pesar de 10senalado continua dicho
comportamiento

Uno de los obstaculos serios para el desarrollo de un capita
lismo moderno es la lalta de empresarios con mentalidad y pre~
paracion moderna que trabajen para invertir productivamente y
no solo para vivir bien. A 10largo de la historia boliviana, con
contadas excepciones, esta presente en el inversionista pri
vade una alta aversion al riesgo productive. de ahf su inclinacion
a la especulacion y a la ganancia tacil. Por esta razon, los exce~
dentes transitan de la produccion a las actividades imprcoucti
vas.

NN> RF:CESION ECONOMICA



-24-

La apertura externa indiscriminada sequira destruyendo capital
en aquellas ramas cuyos niveles de productividad no les posibi
lite mayores grados de competencia con los productos prove
nientes del extranjero. Por otra parte, el perfil de las exporta
ciones sequira basandose en productos primarios.

EI excedente economlco originado en escasos sectores pro
ductivos sequira siendo utilizado para fines improductivos, las
elevadas tasas de rentabilidad que priman en el ambito comer
cial y financiero estimulan el desvio de este a dichas actividades
y no as! a la inversion productiva, provocando la inversion es
peculativa y el consumo suntuario.

Las disposiciones legales que norman el funcionamiento del
mercado de trabajo, practicarnente institucionalizaron en el pais
los mecanismos retardatarios de preservacion del excedente
economico, deterioro del salario real y rnantencion de una tasa
elevada de oesocupacion.

Para finalizar, es conveniente subrayar los aspectos sobresa
lientes del modelo econornico en curso, y de igual manera, el
sustento social del mismo 0, con mayor precision, los agentes
econornicos beneficiarios de la NPE.

Bajo este contexto, en la medida de no existir visos de cambios
cualitativos en la empresa privada, es obvio el papel importante
que desernpenara el gasto publico, es decir, la intervencion es
tatal activa y selectiva. Los intentos de reactivacion productiva,
expresados en el D.S. 21660, reconocen implicitamente que el
crecimiento econornico no puede quedar a expensas de los in
versionistas privados; en consecuencia, explicitan la necesidad
de una mayor participacion del sector publico efectuando inver
siones en actividades productivas fundamentales y as! asegurar
mejores ritmos de crecimiento econornico.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadfstica.
Boletfn de Cuentas Nacionales No. 3

CUADRO No. 11.1.

PRODUCTO INTERNO BRUTO
(en bolivianos de 1980)

ANOS PIB INDICE VARIACION %
1980 122.946 100.00 -1.37
1981 124.083 100.92 0.92
1982 118.674 96.52 -4.36
1983 110.943 90.24 -6.51
1984 110.611 89.97 -0.30
1985 110.445 89.83 -0.15
1986 107.211 87.20 -2.93
1987 109.479 88.83 2.12
1988 112.553 91.55 2.81
1989 115.366 93.83 2.50

A partir de 1986 la perdida del nivel de actividad econornica se
ha atenuado, sin embargo; resultado de esta crisis de produc
cion prolongada es que la economfa boliviana se encuentra to
davfa muy lejos de Ips niveles de actividad registrados en los
aros anterioresa la cnsis.

En la cecaoa del 80 la actividad econorracase ha caracterizado
por una fuerte contraccion en su dinamismo. Los niveles de
proouccion disminuyeron considerablemente afectando el nivel
de empleo y el consumo de bienes. Han side seis aries de con
traccion en los niveles de produccton que deterioraron el apa
rata productivo y las condiciones de vida de la poblacron (ver
Cuadro No. 11.1.y GraflcoNo. 11.1.).

1. Comportamiento del nivel del producto
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Fuente: CUADRO No. 11.1.

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

AN os

90

W 95oo
:1!:

IN DICE DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO
(1980 -1989)

GRAFICO No. 11.1.

EI producto interne bruto (PIB), variable apropiada para medir el
nivel de la actividad productiva, ha asumido un comportamiento
de contracci6n casi permanente. En 1980, su nivel IIeg6 a
122.946 bolivianos, equivalente a 5.012 millones de d6lares.
Si bien en 1981 se alcanz6 un pequeno crecimiento, desde
1982 hasta 1986 las tasas de variaciones del PIB fueron negati
vas, provocando que los niveles del PIB sean inferiores al de
1980, incluso en los anos cuando la tasa de crecimiento fue
positiva.
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CUADRO No. 11.2.

PRODUCTO BRUTO PERCAPITA
(en bolivianos de 1980)

ANOS POSLACION PIS PER CAPITA INDICE
1980 5.579.367 0.02204 100.00
1981 5.729.985 0.02166 98.28
1982 5.884.895 0.02017 91.51
1983 6.044.691 0.01835 83.26
1984 6.209.833 0.01781 80.81
1985 6.380.973 0.01731 78.54
1986 6.557.959 0.01635 74.18
1987 6.740.417 0.01624 73.68
1988 6.929.499 0.Q1624 73.68
1989 7.122.483 0.Q1620 73.50

Fuente: Instltuto Nacional de Estadfstica
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EI indice de esta variable, entre los anos 1980-1989, ha asu
mido un comportamiento permanente a la baja. La tasa prome
dio anual de variaci6n fue de -3.36%, reoistrandose en este
periodo una baja de 26.5%.

Este panorama se torna aun mas desalentador si vemos el com
portamiento del PIB per capita. La reducci6n del PIB per capita
ha sido mas violenta dado el ritmo de crecimiento de la pobla
ci6n. Segun estimaciones deliNE, la poblaci6n crece a una tasa
promedio anual de aproximadamente 2.7% (ver Cuadro No.
11.2.).

En el periodo 1982-1986, el PIB disminuy6 a una tasa prome
dio anual de 2.9%, y su caida entre 1980 y 1986 fue de 12.8%.
La recuperaci6n de los siguientes anos significa que eJ pro
ducto de 1989 es equivalente al 93.83% del produdo de
1980.
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2 Para estos calculos se ernpleo la siguiente ecuacion:
PIB(89)• (1+a)n - PlBp(80)
Pob(89)• (1+b)n -
donde:
n: es la incognita de la ecuacion que representa el numero de

anos necesarios para llegar a un PIB per capita igual al de
1980.

a: tasa de creclmiento del PIB.
b: tasa de crecimiento de la poblacion.
PIBp: PIB per capita.
Pob: poblacton.

En 1980 la contrlbucion al PIB por parte de la mineria se
aproximo al 10%. Esta participacion se mantuvo hasta 1985,
alio en el cual se produjo el colapso del mercado internacional

EI comportamiento de la produccion de minerales e hidrocarbu
ros en los ulttmos alios tiene las siguientes caracteristicas:

Es posible distinguir las actividades que en diferentes periodos
jugaron ese papel; por ejemplo, la produccion de minerales y la
tundiclon de estes. la exptotacion del petroteo-cas natural y re
finados del petroteo, y otra actividad, que no sera objeto de
anallsis en este trabajo, es la relacionada con la produccion y
venta de sulfato de cocaina.

Bajo la concepcion de que los sectores productivos son los que
generan valor, en este caso el PIB total, y que los sectores de
servicios captan parte de este valor generado, se puede afirmar
que una parte de la economia nacional es sostenida por algu
nos sectores de alta productividad, cuyos excedentes son
transferidos a instituciones claves de la adrninistracion publica
para posteriormente dirigirse al financiamiento de las actividades
de servicios, consumo y, de alguna manera, la inversion.

mismo ejercicio con una tasa mas optimista, 4,5%, se concluye
que dentro de 18 alios se alcanzaria el nivel de 1980 2.
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3 Boletin Estadistico del Banco Central de Bolivia No. 262.
4 Ibid.

De acuerdo a la composici6n de las exportaciones 4, la de hi
drocarburos (principalmente gas natural) tleqo en 1980 a un
monte de aproximadamente 245 millones de d61ares(24% del
total de las exportaciones); en 1983, ano de mayor exportaci6n
de este producto, alcanz6 la suma de 420 millones de d61ares
(51%), y el ano mas entice fue 1988, con un valor de 219 millo-

De todas formas, si bien esta actividad no ha aumentado signifi
cativamente, cobra mayor importancia porque en cierta medida
cubre parte de los vaclos dejados por la mineria en cuanto a la
qeneracion y asiqnacion de divisas.

La qeneracion del valor agregado en la actividad de hidrocarbu
ros (petroleo crudo, gas natural, incluyendo refinados del pe
troleo). significo en 1980 el 7.12% del PIB total; el resto de los
aries esta participaci6n adopt6 un ligero ritmo de crecimiento,
de tal forma que en 1988 represento el 75% del PIB total

La importancia de este sector ha radicado en su vinculaci6n con
el comercio exterior, colocandolo como el principal generador
de divisas. Segun la balanza comercial 3, la exportaci6n de mi
nerales en 1980 lleqo a un valor de 641 millones de d6lares,
significando el 61.9 % del total de las exportaciones. En 1988,
el valor de las exportaciones de minerales sumo 273 millones
de d6lares, siendo el 45.5% del total de las exportaciones;
1986 fue el ano mas critico para la exportacion de este pro
ducto 197 millones de dolares (69% menor al valor de 1980),
con una participaci6n de 31%

del estano que provoc6 una fuerte caida de la producci6n de
minerales. Posteriormente, su participaci6n en el PIB se redujo
hasta cerca del 5%, y en 1988, dada una cierta recuperaci6n de
los precios internacionales del estano, aument6 a 6.7%.
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5 En la parte que corrcsporidc al aria lisis del sector hiclrocarburos sc
cncucritra una mayor cxplicaci6n al rcspccto.

6 lnstituto Nacional de Estadistica, Boletin Estadistico No.3.

Esto ultimo hace pensar que para lograr la recuperaci6n de los

Esta descripci6n del comportamiento del PIB, en su nivel y
composici6n, permite formarse una idea acerca de la magnitud
de la crisis de producci6n que se agudiz6 a partir de 1980, con
un mayor grade de complejidad en los arios del gobierno de la
UDP (1982-1985). A partir de 1987 ha manifestado cierta ate
nuaci6n, sin percibirse aun signos de un reacomodo de la pro
ducci6n que permita superar esta crisis.

Como ilustraci6n de 10dicho se puede indicar 10siguiente: en
1980, la industria manufacturera, en cuanto a valor agregado,
representa el 14.6% del total del PIB, pero en 1988 este por
centaje se redujo a 10.8%, siendo 1985 el ana de menor parti
cipaci6n, 9.8% 6.

Por otra parte, aquel sector que se supone el nucleo del pro
ceso de crecimiento y desarrollo econ6mico, la industria manu
facturera, se ha caracterizado por un grado bajo de contribuci6n
en la generaci6n del valor agregado, y peor aun en estos aries
de crisis, en los que el ritmo de caida de sus niveles de produc
ci6n ha sido significativamente mayor respecto a los de los otros
sectores productores de bienes, exceptuando la minerfa.

En su conjunto, la exportaci6n de estos dos tipos de produc
tos, minerales e hidrocarburos, sumaron, en 1980,886 millones
de d6lares. En los anos posteriores su comportamiento se ca
racteriz6 por una marcada tendencia a la baja (acompanada de
un cambio en la composici6n en favor de los hidrocarburos), de
tal manera que en 1988 el valor de sus exportaciones sumaron
s610492 millones de d6lares, 44.5 % menor al de 1980.

nes de d61ares(36.5%) 5_
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EI aparato productivo 0 stock de capital, dado un nivel de em
pleo, determina los niveles de producci6n a traves de una rela
ci6n tecnica. La inversi6n es la variable flujo que determina -a
traves del tiempo- el nivel del stock de capital; es decir, el ritmo
de crecimiento de las compras y uso de los bienes de inversi6n
ha de permitir el crecimiento 0 decrecimiento de este.

Indudablemente, la capacidad productiva del pars es insufi
ciente, los niveles de producci6n no satisfacen en su totalidad
la demanda interna, como tampoco pueden garantizar, a traves
de los ingresos de las exportaciones, un nivel aceptable de fi
nanciamiento de las importaciones de los productos requeridos
no producidos internamente.

2. 1. La retecion tnverston-proaucto

2. Aspectos conceptuales

Bajo estos aspectos, sera posible, entonces, senalar las limita
clones 0 dificultades de la politica econ6mica del gobierno del
MNR respecto a la recuperaci6n del nivel de actividad econo
mica. Asimismo, se podra visualizar el terreno por el cual deben
transitar los esfuerzos para la recuperaci6n econ6mica.

Interesa, por tanto, encontrar explicaciones del comportamiento
de las variables que inciden en los niveles de actividad y las re
laciones entre elias. Necesariamente, se debe contorrnar un
marco te6rico que regule el analisis, y cuya fundamentaci6n 16-
gica debe ser contrastada con la realidad.

niveles de producci6n en el mediano plazo, tendran que existir
modificaciones y reordenamientos en aquellas concepciones
que visualizan el accionar de las distintas variables.econ6micas
vinculadas a la esfera misma de la producci6n como de la circu
laci6n.
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inversion bruta = inversion de rcpostcion + inversi6n neta.
Esta relacion, invcrston-producto, es difcrcntc para los paiscs in
duslrializados. Si bien ttcne el rnismo sentido de causaltdad, el me
canismo de relacion cs otro: inversion signtflca garantizar bastca
mente la vcnta de la produccion de los bienes de inversion. dado un
nivcl de capacidad de produccl6n. La teoria econorruca, como teoria
de corto plaza. scnala que el factor determinante del paro y del de
sempleo es la insuficiencia de demanda, fundamentalmente de la de
bienes de inversion que imposibilita la venta de 10producido.

7
H

Este cociente se halia afectado principalmente por las decisio-

a: tasa de inversion
Y: producto interne bruto, PIB
I: inversion 0 torrnacion bruta de capital fijo

a 1/ Y

La tasa de inversion se define como la razon entre el nivel de
inversion y el nivel del PIB:

EI efecto de la inversion sobre la produccion se puede explicar
bajo una relacion que incorpore los efectos del ritmo de creel
miento de la inversion (tasa de la inversion) y los efectos de las
propiedades del aparato productive (eficiencia de la inversion).

Entonces, para las economfas con capacidad productiva insufi
ciente, la relacion inversion-producto se manifiesta a traves del
crecimiento y propiedades tecnoloqicas del aparato productive
8

Si la inversion bruta 7 es mayor ala compra de bienes de inver
sion para la reposicion del equipo productive, entonces la in
version neta sera mayor acero, y habra un crecimiento del apa
rate productivo. Por el contrario, si es menor a la reposicion, en
tonces la inversion neta sera menor acero, 10que significa una
reduccron 0 oescapitalizacion del aparato productivo.
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La rnunipucaclon entre estos dos cocientes constituye la tasa de

De esta manera, el desenvolvimiento de este cociente sera un
tanto regular en el corto y mediano plazo mientras predominen
las condiciones tecnlcas de la inversion; y por el contrario,
manitestara un comportamiento erratico cuando las'dificultades
de mercado se impongan sobre las primeras.

Dificul~a~ de me.rcado~ue, al margen de las bo~d~des
tecnoloqicas de la mversion, perturban el desenvolvirniento
de la procuccion. Estas pueden tener su origen en pro
blemas econornicos, como ser modificaciones en los pre
cios relativos que reflejan la relacion entre oferta y demanda
de los productos; tarnbien pueden tener su origen en as
pectos polftico-sociales.

Las condiciones tecnicas de los bienes de inversion, es
decir, el grado tecnoloqico inherente a estos bienes, y el
aprovechamiento en base a su conocimiento.

La eficiencia de la inversion viene determinada por dos aspec
tos importantes:

b: indicador de la eficiencia de la inversion
m: tasa de variacicn del PIB

b rrva

La eficiencia de la inversion, algebraicamente, se representa
como la razon entre la tasa de vanacion del producto y la tasa de
la inversion:

nes de inversion. Por una parte, corresponden las decisiones
del sector privado (posteriormente explicaremos cuales son los
factores que inciden sobre estas), y por otra, las inversiones del
sector publico, que pueden ser consideradas como una varia
ble de politica econornica.
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gastos en insu mos, rcmuncracion c impuestos indireetos.
10 Esta magnitud ineorpora bienes de consumo en proporcioncs poco

relevantes.

Entcndido como la dtferencla entre la ven ta de la produeei6n, los9

Cuando las tasas de rendimiento de los activos alternativos a la
inversi6n productiva son inferiores a la tasa de rendimiento de
esta, y tambien cuando la tendencia al consumo suntuario es
moderada, se puede esperar que un alto porcentaje del exce
dente de explotaci6n se destine a la inversi6n productiva. Pero
en una econcmia como la nuestra, con bajo rendimiento de la
inversi6n productiva, con mecanismos desarrollados de co
nexi6n con el mercado internacional, especialmente con el fi
nanciero, los activos alternativos obstaculizan el sentido de
causalidad del excedente de explotaci6n hacia la inversi6n, mas
aun si internamente de manera forzada se van creando estos

Vale decir, el excedente, que se obtiene de la producci6n,
tiene 3 destinos fundamentales: el financiamiento de la inver
si6n, el financiamiento del consumo suntuario 10,Y la compra de
activos financieros.

EI excedente de explotaci6n 9, no necesariamente garantiza un
nivel 6ptimo de inversi6n productiva (compra de bienes de in
versi6n para la reposici6n y/o ampliaci6n del aparato produc
tivo), como que el excedente no es la (mica fuente del finan
ciamiento de la inversi6n productiva.

2.2. La relaci6n excedente de explotaci6n-inver
sion y las decisiones de inversion

N6tese que b puede asumir valores positives y neqativos,
mientras que a es siempre mayor a cero.

m = a x b

crecimiento del producto:
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se obtiene:
EX - I + (R-C) + (T-G) = X - M

Por la condlcon de equilibrio:
PB = VBP

Produccion bruta
Valor bruto de la procuccion
Consumo intermedio
Remuneraciones
Impuestos indirectos netos
Excedente bruto de explotacion
Consumo final de los hogares
Inversion (0 torrnacion bruta de capital)
Gastos de la acrrurustracton publica
Exportaciones
Importaciones

CI+ C+ I+G+ X - MVBP

CI + R + T + ExPB

PB:
VBP:

CI:
R:
T:

EX:
C:
I:

G:
X:
M:

donde:

Con las siguientes expresiones algebraicas, sera posible
visualizar 10 afirmado anteriormente, y tambien explicar la rela
cion del excedente de explotaclon con el ahorro interno. Esta
ultima variable se la calculara de una forma indirecta, extrafda de
las relaciones del equilibrio rnacroeconornico.

Aun si el nivel del excedente de explotacion presentara niveles
elevados, no necesariamente se puede esperar que una buena
parte de este excedente financie la inversion productiva; existe
la posibilidad de la compra de otros activos, al margen del con
sumo suntuario.

activos.
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Bajo estas consideraciones, se puede senalar que si la expre
sion Ex - I + R - C es mayor acero, existe una parte del exce
dente de explotacion -despues de financiar parte de la inver
sion y el deficit del financiamiento del consume- que tiene por
destino la compra de otros activos financieros externos 0 loca
les. En caso a ser menor a cero se interpreta como una insufi
ciencia del excedente que no financia totalmente la inversion y

La compra de bienes de inversion (I) tiene como fuentes de fi
nanciamiento mas importantes a una parte del excedente de
explotacion y al credito externo. EI aumento de esta variable
necesariamente se traduce en aumentos del nivel de las impor
taciones, en vista de que en el pais la produccion de bienes de
inversion es casi inexistente.

Cuando la relacion R-C es menor acero, significa que la compra
de bienes de consumo de los hogares (C) no es financiada en
su totalidad por las remuneraciones (R), es un deficit del finan
ciamiento del consumo que sera cubierto con una parte del ex
cedente de explotacion (EX). Se puede suponer, entonces,
que ese consume financiado en estas condiciones en su mayor
parte es de tipo suntuario de origen importado que a su vez
provoca presiones deficitarias en balanza comercial. Si R-C es
mayor a cero se supone que existe ahorro de las familias.

Si la expresion T-G es menor acero, es decir, si el consumo de
la adrnlnistracton publica (G) tiende a ser mayor a los ingresos
por impuestos indirectos (T), entonces habra presiones
deficitarias en balanza comercial (X-M) por un aumento en la
demanda de bienes de consumo de origen importado (M). Esto
en vista de que el mayor componente de los gastos de la admi
nistracion publica es el referido a la partida de sueldos y salarios.
EI deficit se financia ya sea -via credito del Banco Central- con
reservas internacionales 0 con credito externo. Por el contrario,
si T-G es mayor a cero, habra tendencias a reducir el nivel de las
importaciones creando presiones de superavit en la balanza
comercial.
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Pero antes de explicar este ultimo aspecto, es importante se
nalar las caracteristicas de la relacion excedente de explotacion
inversion, en su sentido de causa lidad inverso, de la segunda a
la primera.

De esta manera, no es posible considerar al ahorro interno
como el determinante fundamental de la inversion productive
Las decisiones de inversion tienen otros determinantes mas

Esta ultima ecuacion significa que el ahorro interno es 10 que
queda del excedente de explotacion despues de cubrir el defi
cit del financiamiento del consumo En la medida en que el
consumo de los hogares sea mayor a las remuneraciones, el
ahorro interno sera menor. Luego, si el ahorro interno es mayor
a la inversion, entonces parte del excedente se destina a la
compra de activos no productivos, activos financieros 0 espe
culativos; esto a su vez significa que si la inversion productiva es
insuficiente es porque no hay la voluntad politica de invertir, Y
no porque exista insuficiencia de ahorro interno.

S = EX + R - C

entonces:

Y = R + T + EX

donee:

S=Y-T-C

De las anteriores relaciones es posible deducir el ahorro interno
(s), si definimos como el valor agregado total (Y) menos los irn
puestos indirectos y menos el consumo de los hogares.

el deficit del financiamiento del consumo, hecho que se retle
jara en un deficit en balanza comercial y en presiones a la baja
de las reservas internacionales.
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De esta relacion inversion-excedente de explotacion, por el
doble sentido de causalidad, podria esperarse una relacion de
circulo virtuoso, en la cual se retroalimenten ambas variables
Pero, sin embargo, como vimos, la relacion que va del exce
dente de explotacion a la inversion es muy tenue, por tanto,
deben intervenir otras variables para que la inversion mantenga
un determinado ritmo de crecimiento. Adernas, cor esa misma
situacion, cuando aumenta la inversion y por tanto el exce
dente, la reinversion es poco probable; asi, permanentemente

Pero cabe hacer notar que en una situacion normal (con pocas
dificultades de mercado) es valida esta relacion: la inversion es
un factor determinante del nivel del excedente de explotacion
Luego se vera que el nivel del excedente tarnbien se modifica
en el proceso de la circulacion de las mercancias, resultado de
los cambios en los precios respecto a los salarios.

La intensidad de la relacion inversion-exceoente de explota
cion, por 10tanto, es bastante fuerte. Pero veremos una cir
cunstancia en la cual puede bajar esta intensidad e incluso,
transitoriamente, puede romperse: en el caso en que la eti
ciencia de inversion este afectada con mayor fuerza por las difi
cultades de mercado, a tal punto que, dada una tasa de inver
sion estable, el cociente de la eficiencia de la inversion se
aproximen a cero e incluso se haga negativa, entonces, el pro
ducto no crecera 0 decrecera, y por consiguiente el excedente
de explotacion tendera a asumir un comportamiento similar al
del producto. Asi, los incrementos en la inversion no se
traduciran en incrementos significativos en el excedente de ex
plotacion

Por 10setialado anteriormente, la relacion inversion-producto
permite conectar a la inversion con el excedente de explota
cion. Si se dan aumentos en la tasa de inversion y/o en la efi
ciencia de la inversion, entonces aumenta el producto, y al au
mentar el producto, dadas las condiciones tecnicas de produc
cion, habra tambien incrementos del excedente de explotacion.
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Ha sido casi una constante en el pais que las inversiones pubti
cas se orienten a actividades de infraestructura caminera,
puentes, represas, aeropuertos, etc.; tarnb.en actividades in
dustriales con niveles e intensidad de capital demasiado eleva
dos, por ejemplo, la tundicion de minerales: estano, zinc,
plomo, etc.; y otras actividades de menor dimension que pro
ducen bienes para el consumo interno.

Si las acciones gubernamentales se mostraran directamente fa
vorables a los intereses del sector privado, sin irradiar efectos
positives para la sociedad, entonces, dicho gobierno pierde
consenso. De ahi que sera necesario el discurso ideoloqico en
el sentido de eclipsar esa realidad y hacer ver una accion gu
bernamenta! que se rige bajo los objetivos del conjunto de la
sociedad.

Las decisiones de la inversion publica, en una instancia, son el
resultado de la conjuqacion, en el sene del Estado, de los
objetivos (0 intereses) de las diferentes fracciones del sector
privado, que se materializan en un objetivo general (0 interes
general) de este sector; y en otra instancia, desde el caracter
consensual del Estado, estas decisiones tarnbien deben incor
porar de alguna manera aspectos relacionados al "interes" ge
neral de la poblacion en su conjunto que en el discurso ideolo
gico del gobierno es el determinante de las decisiones de la in
version publica

Para percibir el comportamiento de la inversion como resultado
de fuerzas-estfmulo se la debe analizar por sus componentes:
publico y privado. Pero inicialmente son necesarias algunas
consideraciones al respecto. No es posible aprehender las de
cisiones de inversion publica con una existencia independiente
de las de la inversion privada.

se debe recurrir a las otras variables determinantes de la inver
sion.
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Si la tasa de rendimiento de la inversion productiva no presenta
un nivel expectable, si se encuentra cor debajo de las tasas de
rendimientos de otros actives, entonces la inversi6n sera muy
poco probable. Si se espera financiar parte de la inversion pro
ductiva con credito, el rendimiento neto de la inversi6n sera
menor, y sera menor aun si los niveles de las tasas de interes

EI empresario privado, poseedor de recursos econorrucos
(propios 0 financiados), ante la presencia de una gama de acti
vos, entre ellos la inversion productiva, determina la composi
ci6n de sus activos (restringido por su riqueza y capacidad de
credito) de acuerdo a las tasas de rendimiento de cada uno de
ellos, de tal forma que logre el maximo nivel de rendimiento del
conjunto de sus activos.

Las decisiones de la inversion productiva privada, por su parte,
se desenvuelven bajo un principio de maxima ganancia dado un
espectro de activos financieros y reales con rendimientos no
hornoqeneos.

La hegemonfa ha correspondido, por muchos perfodos, a la
burguesfa minero-financiera, es por eso que la onentacion de
las inversiones publicas hayan puesto mayor entasis en las acti
vidades seflaladas

Esta orientaci6n de las inversiones, repetimos, es el reflejo de la
conjugaci6n de intereses 0 relaci6n de fuerzas de las fracciones
de la empresa privada nucleados en el bloque en el poder, en el
cual es notorio el papel de segundo plano de la fracci6n indus
trial manufacturera.

En su conjunto, las inversiones del sector publico se han carac
terizado por una alta tasa de inversi6n acornpanadode una baja
en algunos perfodos, negativa eficiencia de la inversi6n. Ha
normado la visi6n de producir bienes intermedios (metales, gas)
para orientarlos al comercio exterior, bajo el r6tulo de obtener
divisas.
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Ya mencionamos que la apertura con la econornia internacional
es casi total, principal mente en las operaciones bancarias,
donde la rnodemizacion de las tecnicas del sistema financiero
ha generado una movilidad casi perfecta de los recursos finan
cieros, con mayor entasis en el capital especulativo. Por consi
guiente, los movimientos de las tasas de interes en el mercado
internacional afectan las decisiones de inversion productiva; un
aumento de estas tasas ocasiona una mayor salida de capitales
y, por tanto, menor posibilidad de invertir.

Los activos alternativos a la inversi6n productiva son: dep6sitos
bancarios en el exterior, acciones de empresas fuera del pars,
dep6sitos bancarios internos, certificados de deposito, certifi
cados fiscales, inversiones en actividades de servicios
(comercio, banca), y otros activos reales.

Si las tasas de rendimiento de los otros actives son relativa
mente mas altos, entonces no se invierte.

EI reducido y deteriorado aparato productive dificulta la aplica
ci6n de inversi6n con tecnotoqia de punta; estas no encuen
tran un ambiente apropiado para su articulaci6n con el resto de
la economia. Una especie de cfrculo vicioso que perturba el
crecimiento del aparato productive y deja pocas posibilidades
de elevar la tasa de rendimiento de la inversi6n productiva.

Ahora bien, de principio las tasas de rendimiento de la inversi6n
productiva, principalmente, de la industrial y de la aortcota, se
han mantenido en niveles bajos. Las causas son de caracter
hist6rico-estructural, que se reflejan en una ausencia de capa
cidad de asimilaci6n de innovaciones tecnol6gicas, altos costos
de producci6n agropecuaria, y, por consiguiente, industrial, es
casez de mercados externos y tarnbien internos, cuyos marge
nes se reducen aun mas por el mayor impulso industrial de los
parses vecinos.

son elevados.
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Los certificados de deposito significan evitar dinero ocioso en el
sistema bancario, con un costa pagado por el Banco Central.
Ademas, tienen efectos negativos sobre las decisiones de in
version. Por ejemplo, la sobreliquidez del sistema bancario que
deberfa presionar a la baja de la tasa de tnteres, se traducira en

La mayor parte de estos certificados son de creacion reciente,
con fines orientados a "incentivar" las exportaciones que en la
practica se han constitufdo en medios de evasion de irnpuestos
(aranceles y regalfas) por parte de los exportadores de produc
tos tradicionales no renovables. Estos valores se convertiran
en alternativas a la inversion productiva en la medida en que se
hagan negociables y aumenten el rendimiento de la actividad
cornerciat importadora.

Los certificados fiscales son valores emitidos principalmente por
el TGN; entre ellos se pueden citar: los bonos tributariosreoirni
bles, BTR; los certificados de notas de credlto negociable, CE
NOCREN; los certificados de reintegro tributario al exportador,
CERTEX, y otros mas. Tarnbien existen los certificados de de
posito emitidos por el Banco Central.

Las tasas de interes bancarias al interior del pars regulan los de
positos bancarios y la demanda del credito. Si sus niveles se
ubican por encima de las tasas de rendimiento de la inversion
productiva, entonces los recursos disponibles se rnantienen en
depositos bancarios 0 en la adquisicion de otros activos. La
demanda de crecito para la compra de bienes de inversion dis
minuira, pero no necesariamente significa que bajara la de
manda de credrto, rnantendra 0 aurnentara su nivel pero para
atender acciones especulativas, ya sea con la compra deactivos
financieros 0 activos reales.

Situacion parecida se presenta con el rendimiento de las accio
nes de las empresas en 81 rnercado internacicnal, aoernas de
que se agrega ciertos facto res psicoloqicos en cuanto a la
seguridad econornica y estabilidad polttica.

NPE: /lECESION ECONOMICA
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II 1':1tcrmtno "forrnacion bruta de capital fijo", que corresponde al
manual de las NNUU.sera stnorumo, en el presente trabajo, de la

En el Cuadro a continuaci6n se puede apreciar los valores -a
precios constantes- de la formaci6n bruta de capital fijo 11, en

De principio se observa que en esta crisis de producci6n la va
riable inversi6n ha sufrido fuertes contracciones.

3. 1. Inversion product/va

3. EI comportamlento de la Inversl6n productiva
y de sus determlnantes

Hechas estas consideraciones, que en el presente trabajo re
gularan el anallsis, en los pr6ximos puntos, se expucara el com
portamiento de las principales variables macroecon6micas
inducidas por la poHtica econ6mica del gobierno del Dr. Victor
Paz E., manteniendo como periodo de referencia los aries an
teriores.

Otras areas de inversi6n no productiva son las actividades del
comercio importador y nacional, y tamolen las actividades de la
banca comercial privada. Estas umrnas tienen tasas de rendi
miento mayor a las de otros activos, y, principalmente, a las in
versiones en la industria y la agricultura. La banca, a su vez,
eleva aun mas sus rendimientos con el manipuleo de la poHtica
financiera que Ie permite el acceso agil a los recursos del Banco
Central.

la compra de estos certificados, cuya tasa de interes se ubica at
rededcr del 16% anual. Es decir, con estos certificados el ban
quero no baja la tasa de interes bancaria, no mantiene dinero
ocioso, y percibe intereses pagados por el Banco Central, que
no tiene actividades lucrativas.

CEDIA
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categoria "inversion producuva".

Han existido caidas exageradamente violentas en varios anos:
en 1980 se redujo, comparado con el ano anterior, en 24.03%;
en 1982, en 28.89%; en 1983, 14.72%; yen 1985, la inversi6n
baio en 9.18%. Entre 1985 y 1978 la contraccion de esta varia
ble fundamental para la producci6n fue de 57.73% Esto signi
fica, en terrninos de dorares de 1980, una inversi6n de sola
mente 427 millones de d61arespara 1985.

EI ano en el que se reqistro el mayor volumen de inversion en
todo la historia del pais ha sido 1978, con un valor -a precios
constantes- de 24.784 bolivianos (0 millones de pesos bolivia
nos), equivalentes a 1.010 millones de dolares de 1980. En los
anos posteriores la tendencia a la baja ha sido casi permanente.

CUADRO No. 11.3.

FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO
(en bolivianos de 1980)

ANO CONSTRUC- MAOUINA. GANADO' TOTAL VARIACIONES
CION EOUIPO REPRODUC. FBKF ANUALES

1978 12709 11892 183 24784
1979 12594 10324 135 23053 -6.98
1980 10111 7264 139 17514 -24.03
1981 9197 7749 139 17085 -2.45
1982 7908 4101 140 12149 -28.89
1983 7496 2712 15~ 10360 -14.73
1984 7569 3827 138 11534 11.33
1985 6686 3627 162 10475 -9.18
1986 6126 3855 174 10155 -3.05
1987 6074 4395 178 10647 4.84
1988 6596 4487 174 11257 5.73

• GANAOOREPRODUCTORY MEJORADETIERRAS

sus niveles totales como en su cornposicicn conformada por
tres tipos de torrnacion de capital: maquinaria y equipo, cons
truccion, y ganado reproductor y mejora de tierras.

NPE: RECESION ECONOMICA
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Respecto a la evolucion de la cornposicion de la torrnacion de
capital, sequn los datos del Cuadro No. 11.3, el componente
"maquinaria y equipo", que en toda economia se constituye en
la base de la actividad industrial, ha caido mas rapidarnente que
el componente "construccion". En 1980, la torrnacion de capital
en maquinaria y equipo represento alrededor del 48% del total
de la torrnaclon de capital; luego, en los siguientes anos

Fuente: CUADRO No. 11.3

78 7g 80 e 1 82 T3 [>1 icC. ·-'i'· ;;7 nr;
ANOS

10000

~ 20000
CD
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15000

25000 .

30000 ~--------------------------------~

FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO
(1978 - 1988)

GRAFICO No. 11.3.

EI Grafico No. 11.2.explica claramente el comportamiento com
pletamente adverso que ha mantenido la inversion 0 torrnacion
bruta de capital.

Oespues de 1985, es decir, durante el gobierno del MNR, el ni
vel de la inversion se mantuvo en los niveles bajos que dejo la
crisis; en 1988, en dolares de 1980, se aproxirno a 459 millones
de dolares. todavia demasiado lejos al nivel de 1978.
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Esto significa insuficiencia pronunciada de la inversion. En esta
materia, la politica economica del gobierno del MNR se mostro
incapaz de dar el dinamismo necesario para la recuperacion de
las decisiones de inversion. Es mas, el poder ejecutivo dispuso
la disrnrnucion de los gastos del sector publico en la compra de
bienes de inversion. Una tasa de inversion aproximada al 10%,

En los alios del gobierno del MNR, en los que se cuenta con
informacion, 1986, 1987 Y 1988, la tasa de inversion reqistro los
niveles de 9.47 % , 9.72 % y 10.0 %, respectivamente. Como
informacion complementaria, a fin de dar una mejor idea de los
niveles de inversion, se puede constatar que, en esos tres
alios, la torrnacion de capital en dolares de 1980 sumo tan solo
1.309 millones de dotares, 0 sea, 435 millones promedio ano.

Los datos contenidos en el Cuadro No. 11.4. muestran el com
portamiento a la baja de la tasa de inversion. En 1978 se
aproxirno al 20%; posteriormente tuvo un ritmo constante de
caida; en 1983 lIego al 9.34%, y en los alios siguientes esta
tasa no pudo dejar ese nivel de crisis.

Estos datos ya nos dan una idea del comportamiento de la in
version; sin embargo, para una mayor precision en el analisis, y
de acuerdo a los aspectos teoricos senalados en el punto ante
rior, pasaremos a estudiar el comportamiento de los indicadores
"tasa de la inversion" y "eficiencia de la inversion", como facto
res determinantes del "nivel del producto".

Tarnbien es importante remarcar que alrededor del 95% de la
compra de maquinaria y equipo es de origen externo
(importaciones), es decir, la produccion nacional de estos bie
nes de inversion es extremadamente exigua, aspecto que difi
culta aun mas la posibilidad de un proceso de recuperacion de
la proouccicn, y que obliga necesariamente a recurrir al credito
externo para la compra de estos bienes.

disrninuyo hasta aproximadamente el 33%, y en 1988 rnostro
una relativa recuperacion, se ubico en 40%.

NI'E: JIECESION ECONOMICA
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Esto nos muestra que las tasas de crecimiento del PIB para los
aries 1987 y 1988 son resultado fundamentalmente de la recu
peracion de la eficiencia de la inversion, pero no as! de la tasa
de la inversion. (,Que motive esta recuperacion? Los factores

EI otro determinante del ritmo de crecimiento del producto, la
eficiencia de la inversion, ha tenido un comportamiento dema
siado inestable. En los primeros anos de la presente decada,
practicarnente hasta 1986, ha registrado niveles negativos.
Solo en los aries 1987 y 1988 este indicador se ubico en nive
les satisfactorios, 21.75% y 28.07%, respectivamente Se
puede considerar que son porcentajes elevados, que ya se
presentaron en la decada anterior.

Fuente: Elaboraci6n CEDLA - UAE

ANO TASA DE EFICIENCIA VARIACION
INVERSION DE LA DEL PIB

% INVERSION % %

1978 0.20 10.30 2.05
1979 0.18 0.72 0.13
1980 0.14 -9.63 -1.37
1981 0.13 6.72 0.92
1982 0.10 -42.58 -4.35
1983 0.09 -69.76 -6.51
1984 0.10 -2.87 -0.29
1985 0.09 -1.58 -0.15
1986 0.09 -30.91 -2.92
1987 0.10 21.75 2.11
1988 0.10 28.07 2.80

EFICIENCIA NETA DE LA INVERSION

CUADRO No. 11.4.

que predornino durante los anos del gobierno del MNR, no
pudo tener otro resultado que la recesion.

(T/J/A
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Las reducciones violentas de la inversion, que provocaron bajas
de considerable magnitud en el nivel del producto (PIB), tam-

En los aspectos teoricos respecto a la relaclon excedente de
expiotacron e inversion se indico que si bien se presenta un
doble sentido de causalidad, la retaclon del excedente a la in
version es la de menor intensidad. Bajo esta consideracion ex
plicaremos el comportamiento de estas variables en este pe
rfodo de analisis, y las incidencias de la polftica econornica del
MNR.

3.2. EI excedente de exptotecton

Entonces, el "exito" de la polftica de MNR radica en el aumento
de la eficiencia de la inversion, en el empleo que se hizo del ca
pital ya instalado basicarnente en las empresas publtcas, pero
no as! en una politica de inversiones, porque esta fue suma
mente tfmida e insuficiente.

Asi, en estos dos anos de crecimiento del PIB, los sectores
productivos con crecimiento han sido: hidrocarburos, rninerla,
industria manufacturera y, de alguna forma, construccion.

EI gobierno del MNR irnprirnio una polltica de eurnlnaclon de
aquello que hemos denominado "dificultades de mercado" en
el sentido de contener y atenuar los efectos del movimiento
sindical que, por la falta de convenios y acuerdos con el sector
privado mediante el poder ejecutivo, dejo un ambiente no favo
rable para el desenvolvimiento de la actividad productiva tanto
en el sector publico como en el privado. Esto no quiere decir
que posteriormente, en su solucion, haya existido puntos de
equilibrio con el sindicalismo, sino que este fue contenido con
acciones represivas articuladas con el propio reflujo del movi
miento obrero.

que explican esta sttuaclon necesariamente se encuentran en
el plano politico.

NPt:: I<==WN J;;(;UNUMJU\
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12 Notcsc que cl analists se rcaltza con tnformacton cxpresada a prc
cios cons tantcs , cs dcctr, en tcrminos fisicos. Posleriormente se in
cluira c1 declo precios-salarios.

13 Est as cifras del cxccdenle de cxplo tacio n bruta ineluycn las
magnitudes correspondienles a los impucslos indircclos.

Para explicar este comportamiento del excedente, de cierta re
cuperacion en terminos fisicos, debemos mencionar dos as
pectos fundamentales: la polftica de despidos, que por un lado
se oriento a la reduccion del empleo de la admrustracion publica
y redujo notablemente la partida de remuneraciones. En 1986,
en la administracion publica, existfan 148.369 empleados,
6.40% menor al de 1985. Por otro lado, en 1986 dlsminuyo el
empleo en sectores fundamentales de la economia: en la in
dustria se redujo en 19.5%; en la construccion, en 5.8%; en el
sector de hidrocarburos (petroteo, gas y refinados), en 1.8%; y
en el sector de la minerfa y metales, aunque este caso tiene

Con la ejecuci6n de la politica econ6mica del gobierno del MNR
se ha detenido la caida del excedente de explotaci6n y tambien
se ha presentado cierta recuperacion de su nivel, aunque en
1988 todavfa represento el 88.9% de 1980.

En 1985, la cornposlcton del valor agregado se rnoditico res
pecto a 1980. En 1980, al excedente de explotacion Ie corres
pondia el 65.01 %, Y a las remuneraciones, el 34.99 %; en
1985, estos porcentajes cambiaron a 60.85% y 39.15%, res
pectivamente.

De acuerdo al Cuadro No. 11.4.,entre 1980 y 1985 la tasa de in
version baio en 35.7 %; el PIB, sequn el Cuadro No. 11.5.,10hizo
en 10.2%. Esto repercutio en una recuccron del excedente de
explotacion en 14.34%, de 77.794 bolivianos a 66.637 bolivia
nos de 1980 13.

bien incidieron en la contraccton del excedente de explotacion
12
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EI valor agregado a precios constantes es igual al valor
agregado corriente deflactado por un fndice de precios
(deflector implfcito).

Para tal fin, recurriremos a las siguientes consideraciones:

Entonces, es importante evaluar los cambios en el excedente
de expiotacton resultado de estos efectos.

Cuando los precios crecen mas raptdarnente que los salarios, la
cornposicion del valor agregado se modifica en favor del exce
dente de exptotacton en perjuicio de las remuneraciones.

EI comportamiento de la cornposicion del valor agregado, hasta
esta parte del analisis. esta expresado a precios constantes, en
terrninos ffsicos, es decir, no capta los efectos que se originan
en la circulacion. aquellos referidos al movimiento de los precios
relativos, en este caso, a la relacion ritmo de crecimiento en los
salarios versus el ritrno de crecimiento de los precios.

EI segundo aspecto, referido a la recuperacion del nivel y parti
ctpacion del excedente de explotacion, esta vinculado al creel
miento del producto en los anos 1987 y 1988. Pero como ya
mostramos, este crecimiento no ha sido resultado de una poll
tica de inversion que presionara al alza de la tasa de inversion,
sino que fue producto de la presencia de una tasa positiva de
eficiencia de la inversion y de nivel bastante alto.

Entonces, en 1986, si bien el excedente de explotacion -a pre
cios constantes- es todavfa menor al de 1985, 10 siqniticativo es
que en terrninos de partlclpacton en el valor agregado, este au
menta de 60.85% a 61.71% .

otros elementos mas en su explicacion, por ejemplo, la cafda de
las cotizaciones de los minerales, el empleo disrninuyo en
44.3%, de 63.228 a 35.211 trabajadores (ver Cuadro No. 11.5.).

NPE: RECESION ECONOMICA
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Dada la informacion estadistica en el pais, es posible obtener la
retacion IS liP de los datos contenidos en el siguiente cuadro:

EI excedente de explotacton, tanto a precios constantes
como en terrnlnos reales, se obtiene por diferencia: el va
lor agregado menos las remuneraciones.

IPt: indice de precios

= rt x IStllPt

R = Rt/iPt = So x Lo x ILt x ISt/lPt

y las remuneraciones en terrninos reales, Rt ,son:

rt = Rt liSt = So x Lo x ILt

Las remuneraciones a precios constantes, rt ,son:

At : remuneraciones a precios corrientes del ano t
So: remuneraciones promedio del ano 1980,0 tasa

de salarios
Lo: nivel de empleo de 1980
IG: indice del nivel de empleo del ano t
1St: indice de remuneraciones nominales promedio

del ano t

donde:

R = So x Lo x ILt x LSt

Las remuneraciones a precios constantes no son iguales a
las remuneraciones en terminos reales. Esto es:

CED!A
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Podemos observar que el excedente de explotaci6n, ha tenido
modificaciones bastante significativas por efectos que se han

dado el valor agregado bruto de 109.518 bolivianos de 1980,
por diferencia, el excedente de explotaci6n resulta ser: 87.274
bolivianos.

R85 = 42.881 .0,5187 = 22.244

IS85/1P85= (1/98,03) (38.395/75.504) 100 = 0,5187

A manera de ejemplo, el calculo para el ano 1985 es el si
guiente:

donde Rt y Ro son las masas salariales reales del Cuadro No.
11.6.,como estimadores de las remuneraciones reales.

Ano Total
1980 75.504
1981 67.553
1982 46.804
1983 48.151
1984 61.348
1985 38.395
1986 41.007
1987 54.445

Fuente: Elaboraci6n CEDLA-CONALSA.

1St IIPt = (1/ILt) (Rt IRo) 100;

MASA SALARIAL REAL NACIONAL
(BASE=1980, EN BOLIVIANOS)

CUADRO No. 11.6.

NI'E: IiECESION ECONOMICA
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14 Estos resultados que muestran un crecimiento en tcrminos ,d,,,,,11l
tos y rcalcs del exccdcntc de cxplotacion, encuentran su corrl'''I)(JIl'
dcncia con los resultados obtcnidos en cl estudio Excedente y ocu
mulacion en Bolivia: 1980 - 1987; CEDIA, LaPaz, 19tH

En 1985, el excedente se aproxirno a 87.274 bolivianos (ver
Cuadro No. 11.7)14, mayor al de 1980. En 1986, todavia se re
qistro un excedente que sobrepasa al de 1980, yen 1987, se
gun estos catculos, se dio una disminucion del excedente. Sin
embargo, es posible que este distorsionado por la poca consis
tencia en la informacion de los salarios reales para 1987, puesto
que la relacion ISliP para ese ano es excesivamente elevada
respecto a su similar en el anterior ano

CUADRO No. 11.7.

CAMBIO EN LOS NIVELES DEL
EXCEDENTE DE EXPLOTACION

(en bolivianos de 1980)

Anos ISliP IL 11 R Excedente Form.

explotac. bruto de

21 capital

fijo %

(a) (b) (b/a)

1980 1,00 100,00 41.864 41.864 77.794 17.514 22,51
1985 0,5187 98,03 42.881 22.244 87.274 10.475 12,00
1986 0,5621 96,62 40.569 22.804 83.161 10.155 12,21
1987 0,7423 97,13 41.190 30.577 76.204 10.647 13,97
11 Este indice se calculo con la inforrnacron del Minlsteno de T rabajo.

21 Incluye las magnitudes de los rrnpuestos mdirectos netos.

originado en el movimiento desigual de los indices de precios y
de los indices de salarios. EI ritmo mayor de crecimiento de los
precios respecto al de los salarios ha modificado la cornposicion
del valor agregado en favor del excedente de explotacion.

CEDlA
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Las siguientes relaciones y cifras muestran con mas claridad el
destino del excedente de explotacion

Asf, se concluye que el excedente de explotacicn
(determinante del ahorro interno) no es la variable dinamizadora
de la inversion. Pese a la existencia de niveles optimos del ex
cedente de explotacion, que a su vez siqnitico un mayor empo
brecimiento de los sectores asalariados, no hubo efectos posi
tivos sobre el nivel de inversion productiva EI gobierno del
MNR, si bien estabilizo los precios, no pudo conseguir una di
namizacion de la inversion productiva: por el contrario, ha de
jado elementos para un mayor desenvolvimiento de la inversion
especulativa.

EI Cuadro No II 7 revela tarnbien un ambiente desalentador
respecto a las inversiones. EI cociente torrnacion bruta de capi
tal fijo y excedente de explotacion ha soportado disminuciones
violentas. en 1980, reqistro 22,51%: en 1985, baio a 12%, yen
los anos 1986 y 1987 marco los niveles 12,21% Y 13,21%, res
pectivamente

Es tacit, comprobar, ahora, que en medio de la profunda crisis
de produccion de la economfa nacional han funcionado rneca
nismos como el despido de trabajadores, el aumento de la efi
ciencia de la inversion y, 10mas sicniticativo. la rnooiticacion de
precios-salarios, que han provocado niveles elevados del ex
cedente de explotacion (superiores a los de 1980), pero que
sin embargo no se han traducido en presiones al alza de la tasa
de inversion: por el contrario, las inversiones, como se via ante
riormente, se encuentran en niveles demasiado bajos.

NP£: IIECES/ON ECONOM/CA
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De acuerdo a las cifras del Cuadro No. 11.9., el credito al sector
privado, despues de la aplicacion del D.S. 21060, ha asumido
un ritmo de crecimiento por demas vertiginoso, a tal punto que,
durante la qestion del MNR, el nivel del saldo de esta variable ha
superado el nivel del saldo de la liquidez total.

EI comportamiento del credito bancario se constituye en una
variable indicativa de la existencia de recursos externos.

3.3. EI credito bancario al sector privado

Queda evidenciado, con estas cifras oficiales, que en el pars no
existe insuficiencia de ahorro interno, por el contrario sus nive
les son elevados. Pero es importante recalcar que, en los ulti
mos anos, estos niveles de ahorro interno se han originado,
fundamentalmente, en la relacion salarios/precios.

Sin embargo, pese a los niveles elevados del consumo suntua
rio, la diferencia Ex - (I-(C-R) (columna VII) ha registrado niveles
con tendencia a ser superiores a la del ano 1980. Esta expre
sion. tarnbien es igual a la diferencia entre el ahorro y la inver
sion, y comparando las columnas que contienen los valores de
estas magnitudes (columnas VIII y V, respectivamente) se
puede apreciar que en estos anos de analists, el ahorro ha sido
superior a la inversion en mas del 100%.

EI financiamiento del consumo suntuario (columna VI) alcanzo
niveles significativos en los anos 1985-1987, siendo superiores
a su correspondiente del ano 1980. Este tenorneno se plasrno
por efectos de la polinca de reduccion de salarios reales lIevado
a cabo por el gobierno del MNR, puesto que el excedente ere
cio no por aumentos de la produccion sino por una retacion
salarios/precios desfavorables a los sectores laborales.
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(_Cualeshan sido los argumentos y mecanismos empleados por
el gobierno del MNR para privilegiar de esa forma al sector pri
vado?

Sin embargo, es importante ver el flujo anual de este creoito. EI
Cuadro No. 11.10.,donde se registran los flujos del credlto anual
expresados en d6lares, indica que durante el ano 1986 el sis
tema bancario otorqo al sector privado un credito neto de
aproximadamente 283.1 millones de d6lares; en 1987, lIeg6 a
231.3 millones de d6lares; y en 1988, a 253.1 millones de
d6lares, de tal manera que en este periodo de 3 anos se con
cedi6 al sector privado un credlto neto de 767.5 millones de
d6lares.

En 1988, el saldo del credito al sector privado lIeg6 a 2.017 rni
nones de bolivianos, superior en 16% al saldo de la liquidez total
que sum6 1.740 millones de bolivianos. Esta situaci6n, que fue
un tanto similar en los anos 1986 y 1987, es un caso unico en la
historia del pais.

CUADRO No. 11.9.

LlQUIDEZ TOTAL
(en miles de bolivianos)

SALDO RIN CREDITO CREDITO OTROS L1QUIDEZ
A FIN NETO AL AL SECTOR TOTAL
DE: SECTOR PRIVADO

PUBLICO
1985 68.606 -205.632 409.714 17.629 290.318
1986 415.987 -504.881 947.524 -36.501 822.127
1987 365.371 -628.316 1423.094 56.657 1216.796
1988 392.817 -632.226 2017.884 -38.383 1740.092

Fuente: Boletfn Estadlstico No. 262 del BeB
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Para finales de 1985, el saldo del crecrto neto al sector publico
fue de -205.6 millones de bolivianos; en 1986 sum6 -504.8
millones de bolivianos; en 1987, -628.3; Y en 1988, -632.2
millones de bolivianos. Esto significa que parte de los recursos

Por un lado, y bajo el condicionante de regular el ritmo de cre
cimiento de la liquidez total con el objeto de controlar sus etec
tos sobre el nivel general de precios, disminuyeron el ritmo de
crecimiento del credito al sector publico y, al mismo tiempo, au
mentaron y adernas congelaron los dep6sitos del sector publico
en el Banco Central (fideicomiso y restringidos). de tal manera
que el saldo del creolto neto registr6 cifras negativas (ver Cua
dro No. 11.9).

Respecto a los mecanismos que permitieron su expansi6n, se
puede senalar los siguientes elementos:

Indudablemente que el discurso-argumento senala que este
credito esta orientado a facilitar la inversi6n productiva, pero
como se comprob6, tampoco existen reacciones positivas en
las decisiones de inversi6n pese a los niveles elevados del ere
dito.

Fuente: Elaboracion CEDLA-UAE

CUADRO No. 11.10

CREDITO AL SECTOR PRIVADO
(en millones)

FLUJOS CREDITO AL TIPO DE CREDITO AL
SECTOR CAMBIO SECTOR
PRIVADO OFICIAL PRIVADO

Bs PROMEDIO $us.
1986 537,80 1,90 283,10
1987 475,60 2,05 231,30
1988 594,80 2,35 253,10

NP£: R£C/-:""ION ECONOMICA
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15 Boletin Estadistico No. 262, BCB

A estos factores se agrega el crecimiento siqniticativo de los
depositos del publico en el sistema financiero. De acuerdo al
Cuadro No. 11.11.,el saldo del cuasidinero conformado basica
mente por depositos en caja de ahorro y a plazo fijo, al 31 de di
ciembre de 1985 sumo 91.6 millones de bolivianos, y a fin de
marzo de 1989 ascendio a 1.219.4 millones de bolivianos. Los
depositos en moneda extranjera (incluyendo los depositos con
mantenimiento de valor) han ganado mayor importancia res
pecto a los depositos en moneda nacional: en 1985, sequn el
cuadro del cuasidinero, representaron el 37.4 %, y para marzo
de 1989 subieron al 82.2 %; en terrninos absolutos, el saldo de
los depositos en moneda extranjera en 1985 sumo 34,3 millo
nes de bolivianos, y en marzo de 1989 se ubico en 1002,5 mi
IIones de bolivianos.

Otro factor de expansion del creolto al sector privado, es la dis
rnmucionde los niveles del encaje legal. A partir del D.S. 21660
(10 de julio de 1987), los depositos a la vista y en caja de ahorro
han mantenido una tasa de encaje legal del 20%, y los deposi
tos a plazo fijo, 10%. Es importante considerar, despues del
mencionado decreto, que los depositos a plazo fijo adquirieron
mayor participacion en el total de depositos, aproximadamente
el 75%; en consecuencia, en terrninos de promedio, la tasa del
encaje legal se aproximamas al 10%.

Esto perrnitio que el credito del Banco Central al sistema banca
rio registre un ritmo acelerado de crecimiento. De 129.8 rnillo
nes de bolivianos como saldo en 1985, subio a 910.2 millones
de bolivianos en 1988 15 En este ultimo ano esta cifra repre
senta el 45% del credito al sector privado, porcentaje elevado
respecto a los aries anteriores.

del sector publico, generados por impuestos y actividades pro
ductivas de sus empresas, se ha destinado a solventar el ere
dito del Banco Central al sistema bancario y sector privado.

CEDlA
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16 Boletin Estadistico No. 262 del BCB.

Senalarernos dos hecho importantes que incidieron en el com
portamiento de estos depositos: por un lado estan los eleva
dos niveles de las tasas de intereses de los depositos a plazo
fijo, que se convierten en tasas atractivas para el retorno y/o no
salida de capitales (capital especulativo), que a su vez significan

Los flujos anuales de los depositos en moneda extranjera, en
tre 1986 y 1988, sumaron 402.9 millones de dotares, a un pro
medio anual por encima de los 130 millones de dolares. La ten
dencia para 1989, por la informacion hasta marzo, nos indica
que sera un tanto mayor que la de los aries anteriores (ver Cua
dro No. 11.12.).

Para comprender mejor la magnitud de este tenorneno de
"dolarizacion" de los depositos, es util senalar que a partir de
1987 los saldos de los depositos en moneda extranjera han su
perado los niveles de los saldos del medio circulante: en marzo
de 1989, el saldo del medio circulante lleqo a 612.5 millones de
bolivianos frente a los 1.002.5 millones de bolivianos de los de
positos en moneda extranjera. Tarnbien esta es una situacion
nueva en la historia del pars 16.

Fuente: Boletfn Estadlstico No. 262 del BCB.
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En los dos primeros alios la tasa de interes local supero a la Li
bor en mas del 100%; posteriormente, esta brecha se fue
reduciendo, pero principalmente por alzas en la tasa Libor. Ha-

Fuente: Boletln Estadlstico No. 262 del BGB.

Fin de: Plazo fijo d61ares Libor
1986 14.97 6.23
1987 17.77 8.22
1988 15.84 9.05

Marzo 1989 14.78 10.83

TASAS DE INTERES PASIVAS
NOMINALES Y UBOR

CUADRO No. 11.13.

Las tasas de tnteres pasivas de los depositos a plazo fijo en do
lares han sido superiores a las tasas de interes internacionales
por amplios rnarqenes.

n Sequn tipo de cambio olicial promedio anual.

134,6
132,2
136,1
48,2

1986
1987
1988

Marzo 1989

FLUJO DE LOS DEPOSITOS
EN MONEDA EXTRANJERA (*)

CUADRO No. 11.12.

el desvio en la colocacion de fondos: de las inversiones pro
ductivas a los depositos 0 compra de otros activos. Por otro
lado esta el flujo de divisas provenientes de la producclon y
venta del sulfato de cocaina, que se constituye de alguna forma
en el sosten de la politica de tasas de interes activas elevadas.
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Dados estos niveles de tasas de interes, cabe preguntarse si en
el pais existen algunas actividades productivas que tengan una
tasa de rendimiento mayor a estas. Indudablemente, la mayor
parte de quienes acceden al credito bancario con esas tasas
estan vinculados a actividades no productivas, resaltando entre
elias el comercio nacional e importado y el mercado financiero.

La sobreliquidez y la mora son resultados de las altas tasas de
interes activas. Asimismo, se puede comprobar que la diferen
cia entre las tasas activas y pasivas, que constituye la tasa de
rendimiento del sistema bancario, tarnbien ha sido considera
blemente grande.

Pero esto no significa que las tasas de interes estan equi
librando las cantidades del ahorro bancario (depositos) con los
creditos. Las tasas pasivas, evidentemente han atraido volu
menes significativos de depositos; las tasas activas no reduje
ron el credito, pero, en determinadas circunstancias, tampoco
han permitido la colocacion total de los recursos financieros en
manos del sistema bancario, es decir, la presencia de sobreli
quidez de la banca es cada vez mas frecuente, y adernas viene
acompafiada de un considerable porcentaje de cartera en mora.

Si las tasas pasivas son altas, entonces las activas tarnbien tie
nen que ser mas elevadas; y sequn la loqica, elevadas tasas de
interes activas desalientan el credito. Sin embargo, no obstante
el nivel de las tasas activas, como se pudo apreciar, el credito
bancario al sector privado no disminuyo, por el contrario, au
mente considerablemente.

cia marzo de 1989, la brecha se acorto a 3.95%, sin embargo,
esto no significo un desaliento a los depositos.

NPE: RECESION ECONOMICA
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Oesde el punto de vista de la banca central, significa prestarse
dinero de los "particulates". por 10cual debe pagar intereses; el
objetivo de esta acci6n es mantener un nivel adecuado de las
reservas internacionales en base a los parametres de la politica
econ6mica. Pero, desde el punto de vista de la banca comer
cial, se trata de la creaci6n de activos alternativos a la colocaci6n

Los certificados de dep6sito han tenido vigencia a partir de
enero de 1988; fueron creados por disposici6n del Banco
Central y la superintendencia de bancos. Son valores emitidos
por el Banco Central a plazo fijo en moneda local y extranjera;
reportan un rendimiento cuya tasa es fijada y pagada por el ente
emisor.

3.4.1. Los certificados de depositos

3.4. La creaci6n de va/ores sustitutos de /a inver
si6n productiva

Fuente: Boletln Estadlstico No. 262 del BCB.

(") Tasa de interes activa en moneda extrarqer a men os tasa de intere s pasiva para ce

POSltoS a pJazo fijo en moneda extrarqera.
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CUADRO No. 11.14.
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17 Esta tasa de rcndimiento es mayor a la tasa de intcrcs pas iva, as
pecto que genera una ganancia neta en favor del sistema bancario.

18 BeB, Subgerencia de Operacioncs de mercado abicrto.

Los principales valores fiscales son los certificados de reintegro
arancelario (CRA); los certificados de notas de credito negocia-

Estos valores se constituyen en alternativos a la inversi6n pro
ductiva en la medida en que se viabilice su negociabilidad, y de
esta manera, lejos de incentivar las exportaciones de productos
no tradicionales, se incentive la inversi6n en la actividad del co
mercio importador.

3.4_2. Certificados fiscales

Los recursos destinados a la compra de estos certificados indu
dablemente representan un desvfo de 10que puede significar
la inversi6n productiva. Estaran en vigencia mientras se cum
plan ciertos requisitos: elevadas tasas de rendimiento y la acti
vidad generadora de divisas del narcotratico.

A fines de septiembre de 1989, el monto total de certificados
de dep6sitos colocados por el Banco Central se aproxim6 a la
suma de 70 millones de d6lares, con una tasa de rendimiento
promedio anual de casi 16 % 17. Cerca del 90% corresponde a
certificados emitidos en d61ares 0 en moneda nacional con
mantenimiento de valor; el restante 10% se emiti6 en moneda
nacional sin mantenimiento de valor. EI 65% de la compra de
los certificados 10efectu6 la banca privada, el 28% el Banco del
Estado, y el resto, otros agentes 18.

Estas afirmaciones se fundamentan en las caracterfsticas que
ha asumido la venta de estos certificados: la mayor parte estan
expresadas en moneda extranjera, y los principales comprado
res son los banqueros.

del credito a fin de eliminar situaciones de sobreliquidez.

NPE: RECESION ECONOMICA
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A traves del anahsls realizado se pudo constatar que los niveles
de inversion en los afios del gobierno del MNR han sido derna-

4. Consideraciones finales

Por ultimo, la emision total de estos tres valores fiscales, hacia
fines de marzo de 1989 lIegaron a un monto aproximado de 11
miliones de dolares, pudiendose observar un mayor ritmo de
crecimiento en su ernision.

Entre 1988 Ymarzo de 1989, la renta interna ha registrado una
ernision de CENOCR'EN de solo 11,2 millones de bolivianos,
valor subestimado en vista de que estos valores no estan con
tabilizados.

En el caso de los CENOCREN, estes son otorgados por la Di
reccion General de la Renta Interna a los exportadores en
general para compensar su credtto fiscal, que siempre sera
positive y de un valor proximo al 10% del costa de sus opera
ciones. Esto, debido a que, de acuerdo a la Ley 843 del 20 de
mayo de 1986, los exportadores estan exentos de pagar los
impuestos al valor agregado (tarnolen quedaron exentos de los
impuestos a las transacciones y a la renta presunta de las em
presas), por 10 que su debito fiscal es igual a cera. Estos certifi
cados pueden ser utilizados para pagar derechos arancelarios y
tarnbien regalias (0, en otros terminos. no pagar derechos aran
celarios ni regalfas).

Estos certificados que han sido puestos en vigencia durante el
gobierno del MNR son el resultado de una relacion de fuerzas
en favor del sector de la minerfa privada que al margen de pro
mulgar decretos para no pagar impuestos, consigue la creacion
de estos valores para aumentar su liquidez.

bles (CENOCREN); y los bonos tributarios redimibles (BTR).

CEDLA
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La empresa privada, que actua como el agente responsable de
la inversi6n, ya sea en situaci6n de empresario privado como tal,
como miembro del poder ejecutivo, y/o como agente polftico
que incide en las decisiones del poder ejecutivo, se ha caracte
rizado por colocar en un segundo plano la recuperacion de la
inversion productiva. AI interior de la clase dominante, ha se
guido predominando la hegemonfa de la traccion minero-finan
ciero-comercial, que tiende a realizar actividades no productivas
mas lucrativas, postergando las necesidades de industrializa
ci6n del pafs.

La inversi6n publica se detuvo por decreto, mientras que la in
versi6n privada, la productiva, se sumergi6 en un profundo le
targo.

Es decir, en los anos de gobierno del MNR han existido sufi
cientes recursos econornicos, tanto de origen interne como
externo, que podfan haber financiado un proceso de inversion
que revirtiera la crisis de producclon manifestada por casi 10
anos. Sin embargo, estos excedentes han tenido otro destino.
De ahf que la actividad productiva del pais se desenvuelve en
medio de una serie de dificultades que obstaculizan su recu
peraci6n.

AI margen de estos recursos generados por la procucclon se
presentaron otras fuentes de recursos, tales como los deposi
tos en el sistema bancario en moneda extranjera, provenientes
de alguna forma de la actividad ilfcita del narcotrafico.

siado bajos. Asimismo, se evidenclc que a la actividad produc
tiva aun en esa etapa de contracci6n Ie correspondi6 niveles del
excedente de exptotacion (y de ahorro interno) por encima de
los registrados en 1980, pero que, sin embargo, no incidieron
sobre las decisiones de inversion.

NPE: RECE.."iION ECONOMlCA
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Los valores de produccion en los anos posteriores a 1985, se-

Como elementos de referencia, podemos indicar que en los
aries anteriores la qeneracicn de valor agregado de este sector
representaba aproximadamente el 10% del producto interno
bruto (PIB), y a partir de 1985 se redujo hasta aproximarse al
5%, especialmente en los aries 1986 y 1987 (ver Cuadro No.
111.1.) .

Estos aspectos motivaron la paralizacion de la produccion rni
nera y el consiguiente despido de alrededor de 26.000 trabaja
dores mineros.

Asimismo, la principal empresa minera del pais de propiedad
estatal, la Corporacion Minera de Bolivia, COMIBOL, se ha en
contrado en condiciones de produccion sumamente desfavo
rabies. Ha mantenido altos costos de proouccton, consecuen
cia de la reducclon de la ley de cabeza de los minerales y del
agotamiento de los yacimientos, y tarnbien por efectos de las
polfticas administrativas aplicadas a la corporacion durante los
anos de su existencia, que descuidaron las acciones de inver
sion y modernizacion de sus equipos orientadas al logro de ca
pacidad competitiva en el mercado internacional.

EI gobierno del MNR se encontro con la rnanitestacionmas clara
de la crisis de la actividad minera del pais. A pocos meses de
asumir la conduccton del gobierno y de dictar el decreto su
premo 21060, fundamento legal de su polftica econornica, co
lapse el precio del estano en medio tarnbien de descensos sig
nificativos de los precios de otros minerales. Todo esto ha sido
resultado de los movimientos de oferta y demanda de los mine
rales en el mercado mundial, materializados en una sobrepro
duccion que ha originado un comportamiento clctico de los
precios con tendencia a la baja.

1. Comportamiento de la producci6n
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100.00
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Alio

CUADRO No. 111.2.

EI comportamiento de este sector se refleja en el siguiente
Cuadro y Gratico del fndice del volumen ffsico que incorpora 9
minerales y todos los grupos productores.

Fuente: INE, Boletfn Estadlstico No.3 y Ministerio de Minerfa.

internacional.que incluyenlos costosde realizaci6n.

CUADRO No. 111.1.

1980 1985 1986 1987 1988
Participacion en
el PIS(%) 10.31 6.84 5.23 5.20 6.72
Valor de la
produccion en
millones de dolares 1/ 753.60 289.80 136.90 186.30 290.10
1/ Valor estimado resultadode multiplicarvolurnenespor cotizacionesen el mercado

gun el mismo Cuadro, lIegaron a niveles por debajo del 40% del
valor de 1980, que fue de 753,6 millones de dolares. En el ario
mas crltico. 1986, se reqistro un valor de solo 136,9 millones de
dolares. es decir, 18.2% del valor de 1980. Posterior a 1986,
con la relativa recuperacion del precio principalmente del es
tano, se presento cierto repunte en la produccion, pero, sin
embargo, muy lejos de los niveles alcanzados en los aries ante
riores a la crisis del estano.

CEDIA
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EI segundo mineral de importancia, la plata, soport6 en 1986 su
mayor contracci6n. EI indice marco un nivel de 50.79; sin em-

Fuente: CUADRO No. 111.3.
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A nivel de productos, el mas significativo, el estano, (en 1980
represent6 el 60.7% de la producci6n total) tiene un comporta
miento por dernas crftico. EI nivel mas bajo del indice se regis
tr6 en 1987: 29.8 (ver Cuadro No. 111.3.),vale decir, 29.8%; el
volumen de la producci6n del estafio lIeg6 a 27.272 toneladas
metrtcas, y en 1987 se redujo a 8.128 toneladas rnetricas.

Despues de una calda violenta del volumen de producci6n en
los aries 1985 y 1986, se ha dado una leve recuperaci6n que,
no obstante, en 1988 todavfa no logr6 superar el 70% de la
producci6n de 1980, aunque para 1989 se estima lIegar a un
85.5 % de 1980.

NPE: RECESION ECONOMICA
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Otro de los minerales que despues de la crisis de los aries
1985-1987 ha logrado recuperar su nivel de producci6n es el
zinc. Durante esos aries criticos el indice de volumen se ubic6
en un nivel de alrededor del 70% de la producci6n de 1980,

La producci6n del wolfram no ha podido recuperar los niveles
anteriores a la crisis. En 1987, el indice de volumen IIeg6 a
23.94, y para 1989 se espera una leve recuperaci6n que puede
colocar el indice en 42.33. AI igual que el precio de la plata, el
precio del wolfram ha caido violentamente superando incluso la
caida del precio del estano. Este es el factor fundamental que
ha impedido la recuperaci6n de la producci6n de este mineral,
aunque no sucedi6 10 mismo con la plata.

CUADRO No. 111.3.

INDICES DE VOLUMEN DE PRODUCCION
(Base 1980)

1980 1985 1986 1987 1988 1989
Estano 100.00 59.17 38.42 29.80 38.52 61.77
Plata 100.00 58.73 50.79 74.07 122.75 142.19
Wolfram 100.00 61.69 41.08 23.94 33.79 42.33
Zinc 100.00 73.83 66.60 77.84 113.32 149.70
Antimonio 100.00 57.71 66.23 68.77 64.30 52.32
Plomo 100.00 36.24 18.12 52.50 72.82 89.63
Cobre 100.00 88.47 17.91 0.48 8.13 13.31
Azufre 100.00 24.38 42.07 77.79 59.89 50.34
Oro 100.00 34.26 46.98 170.09 302.51 225.34

GENERAL 100.00 58.66 43.12 47.25 69.07 85.53

bargo, en los anos posteriores, se recuper6 lIegando a superar
los niveles de 1980. Tal es el caso de 1988, ano en que el in
dice de volumen subi6 a 122.75, es decir, 22.75% mayor al de
1980; se estima para 1989 un indice de 142.19,17.8% mayor
al ano anterior, que es equivalente a 268.7 toneladas metricas.
En 1980 y 1986 los niveles de producci6n fueron 189 y 96 to
neladas metricas. respectivamente.

CEDLA



-79-

Por otro lado, la actividad productiva por grupos de productores
(COMIBOL, minerfa mediana y mineria chica-cooperativas) se
resume en la informacion del Cuadro a continuacion:

Respecto a la prcduccion del oro se puede senalar que, de
acuerdo a la informacion oficial, la produccion a partir de 1987
crecio a tasas elevadas. Pero es necesario aclarar que la infor
macion para los aries anteriores a 1987 subestima los niveles de
produccion porque una parte considerable de la produccion se
cornercializo via contrabando, aspecto que no es contemplado
en las cifras oficiales de comercializaciOn. Como dato de refe
I'¬ ncia,se estima que en 1988 el volumen comercializado ofi
cialmente alcanzo 4.9 toneladas rnetricas de oro.

Los minerales antimonio, plomo, azufre y cobre han mantenido
los niveles bajos de produccion. determinados por la crisis de
los precios. EI cobre, sin embargo, fue el que se ernpantano en
la crisis mas profunda; en 1987 su nivel de produccion practi
camente fue cero, y en 1988, siqnitico solo el 8% de la produc
cion de 1980.

siendo este mineral en el que, en terrninos relativos, la profun
didad de la crisis se sintio menos. EI indice de volumen en
1988 lleqo a 113.32, y se espera que en 1989 se aproxime a
149.7, que significa 125% de crecimiento respecto a 1986, el
ano mas bajo de producclon de este mineral. En terrninos de
volumen de producclon, en 1986 se produjo 33.472 toneladas
metricas. y para 1989 se estima una procucclon de 75.238 to
neladas metncas.
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La minerla mediana, a partir de 1985, ha reducido de una rna
nera constante la produccion del estano, del wolfram y del anti
monio. Los minerales en los cuales ha alcanzado niveles supe
riores en 1988 respecto al ano de referencia son el zinc, la plata,

EI panorama es menos desalentador para los otros grupos de
productores. La minerla mediana, en terminos de volumen ti
sico, se recupero en 1988, aunque en terrninos de valor, por
efecto de los bajos niveles de precios, todavia no supero los
valores de 1980. EI indice de volumen de este grupo produc
tor en 1988 atcanzo el nivel de 104.81,4.81% mayor al de
1980, y para 1989 se estima un Indice de 113.61.

EI ano 1988, el Indice subio a 22.8, y se estima para 1989 un
nivel del mismo de 38.61. En estos dos ultimos anos, en esta
empresa los productos de explotacion mas representativos han
sido la plata, el zinc y el estano, que en su conjunto, para 1988,
suman un valor de produccion de 45.2 millones de dolares. En
1980, el valor de la produccion de COMIBOL se aproxirno a
478.0 millones de dolares.

La crisis del mercado internacional de los minerales y la politica
adoptada por el gobierno del MNR han desplazado a la COMI
BOL de la actividad productiva. En 1987, el indice de produc
cion de la COMIBOL IIego a 7.65, y practicarnente sus activida
des quedaron paralizadas.

CUADRO No. 111.4.
(BASE 1980)

INDICE DE VOLUMEN POR PRODUCTOR

1980 1985 1986 1987 1988 1989
COMIBOL 100 51.18 22.05 7.65 23.80 38.61
Minerfa Mediana 100 73.22 73.18 83.12 104.81 113.61
Minerfa Chica y
Cooperativas 100 68.71 91.95 177.83 233.24 267.45
General 100 58.66 43.12 47.25 69.07 85.53
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La producci6n minera del pais, principalmente la estatal, ha de-

2. Aspectos relativos a las cotizaciones interna
cionales de los minerales

Desde 1986, la minerfa chica-cooperativas ha aumentado su
producci6n en forma significativa en los siguientes minerales: el
estano, la plata, el oro y el wolfram. En estos anos el mayor res
ponsable de la producci6n nacional del estano ha estado en
este grupo productivo; en los anos 1987 y 1988 su producci6n
fue de 5.507 y 6.369 toneladas rnetricas, respectivamente. En
cuanto al antimonio, casi el tercer mineral de importancia en este
grupo y el quinto a nivel nacional, su nivel de producci6n se
mantuvo por debajo del de 1980, con signos debiles de recu
peraci6n pase a un comportamiento un tanto favorable de las
cotizaciones internacionales.

Respecto a la minerfa chica-cooperativas, la recuperaci6n del
nivel de producci6n ya se present6 en 1987 con un fndice de
volumen de 177.83, y en los dos anos posteriores (1988 Y
1989), el fndice registr6 los niveles 23324 Y 267.45, respecti
vamente. Los niveles de producci6n de este grupo de unida
des productivas han asumido un ritmo rapido de crecimiento,
pero s610a partir de 1988 el valor de producci6n, 120.7 millo
nes de d6lares, super6 al de 1980, que fue de 95.5 millones de
d6lares. En 1987 no pudo darse esta situaci6n por el efecto
adverso de los precios.

el oro y el plomo. Pero s610en el caso del zinc el comporta
miento de los precios ha sido favorable; en los otros minerales
los signos de recuperaci6n de los precios son muy leves. En
1988, el valor de la producci6n de la minerfa mediana, que es
significativamente superior a los valores de 1986 y 1987, repre
sent6 la suma de 121.9 millones de d6lares, mientras que en
1980 lIeg6 a 180.0 millones de d6lares.
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Por otra parte, es importante senalar que ante estas modifica
ciones de la demanda mundial de minerales, otros parses pro-

La demanda mundial de los minerales tradicionales como el hie
rro, el cobre, el estano y otros, por estos factores, ha asumido,
en los uitrmos aries, un ritmo de contraccion frente a un as
censo de la demanda de los minerales livianos como el antimo
nio, el bismuto y el azufre.

EI proceso de innovacion y aplicacion tecnotootca mundial de
los ultirnos aries ha modilicado una serie de lineas de produc
cion, donde es posible visualizar cambios en el empleo de los
insumos y tarnbien volumenes relativamente menores de mate
ria prima. Las industrias de punta, como la robonca, la electro
nica, la quimica, etc., han generado demanda de insumos cuyo
componente mineral, en cuanto a importancia, ha cedido lugar
respecto a otros elementos como los plasticos de alta resisten
cia, las libras de vidrio, fibras opticas y otros materiales resisten
tes a ahas temperaturas.

Esto ha provocado una luerte dependencia hacia el mercado
internacional via precios. Se puede alirmar, que cuando el
comportamiento de los precios ha sido estable la actividad pro
ductiva minera se cesenvotvio regularmente de acuerdo a sus
pautas tradicionales, quiza con dilicultades para aumentar los
niveles de produccion, pero por lactores de caracter interno.
Sin embargo, cuando los precios asumieron un ritmo de deere
cimiento Ilegando a niveles que no permitieron a la produccion
local cubrir sus costos, entonces la produccion se detuvo, con
escasas posibilidades de recuperar espacio perdido en el mer
cado internacional.

sarrollado sus actividades un tanto al margen de aquellos aeon
tecimientos que en el mercado internacional han incidido en el
comportamiento de la demanda mundial de minerales y de la
olerta, que a su vez se constituyeron en los determinantes de
los precios.

CEDIA



-83

Segun "Perspectivas del sector mincro". ILDIS,Foro economico No.

En el caso particular del estano, los pequenos indicios de recu
peracion en su cotiz acion, resultado de la dlsmmucion de la
produccion de algunos paises, principalmente Bolivia, encuen
tra dificultades ante la presencia de las existencias de este mi
nerai en poder de los banqueros y empresas comercializadoras
acreedoras del CIE, y las reservas estrateoicas de la GSA de los
EE.UU.1.

La tendencia para los proxirnos anos sugiere un estancamiento
en niveles tal vez un tanto mayores a los de 1988, pero todavia
significativamente menores a los de 1980.

Sequn el Cuadro No. 111.5.los precios de los minerales que en
1988 aun tienen niveles inferiores a los de 1980, son: el es
tano, el cobre, el plomo, el wolfram, la plata y el oro. Estas re
ducciones han sido demasiado violentas, de tal forma que el in
dice general de precios para los anos 1986, 1987 Y 1988 marco
los niveles de 42.11,52.33 Y 55.72, respectivamente. Es de
cir, en terrninos ponderados, los precios disminuyeron en
aproximadamente el 50%.

Hechas estas consideraciones pasaremos a describir el
comportamiento de las cotizaciones internacionales de los prin
cipales minerales.

Esta situacion no se dio en el pais. Las tecnicas de produccion
han sido las mismas desde hace mas de 40 anos, y, por consi
guiente, ha deja do de ser una produccion competitiva a nivel
internacional.

ductores de minerales han desarrollado procesos de renova
cion e innovaciones tecnoloqicas en sus procesos de produc
cion, disminuyendo sus costos de produccion y, por tanto, au
mentando sus rnarqenes de competitividad y sus posibilidades
de permanencia en el mercado internacional.
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129. las existencias en podcr de los acrccdorcs del CIE. a inieios de
1987.11egaban a 70.000TM. y las de laGSA. a J67.000TM.

EI comportamiento de la cotizacion del wolfram fue cornpleta
mente adverso a la economia nacional, dada la magnitud de la
caida de la cotizacton y la importancia en la produccion nacional,

EI segundo mineral de importancia en el ano 1980, la plata, cuya
producci6n en ese ana alcanz6 un valor de 126.7 millones de
d6lares, soport6 la baja mas violenta en su precio respecto a los
otros minerales. En 1986, el indice de precios de este mineral
se ubic6 en 25.89, es decir, 74.18% menor al de 1980; Y en
1988 lIeg6 a 31.03. Este aspecto se tradujo, dados los niveles
de producci6n fisica, en 16.6 millones de d61aresde valor de
producci6n para el ano 1986, y 48.2 millones de d61arespara
1988, representando peroidas, solo en este mineral, de atre
dedor de 100 millones de dolares por ano.

CEDIA

CUADRO No. 111.5.

INDICE DE PRECIOS POR MINERAL
(Base 1980)

Minerales 1980 1985 1986 1987 1988
Estafio 100.00 70.93 33.79 40.64 42.13
Plata 100.00 26.46 25.89 32.74 31.03
Wolfram 100.00 45.41 32.05 30.27 36.94
Zinc 100.00 109.51 99.26 104.30 140.49
Antimonio 100.00 101.89 84.21 91.92 105.32
Plomo 100.00 43.30 42.87 62.97 65.86
Cobre 100.00 65.03 64.81 82.70 60.72
Azufre 100.00 185.72 192.86 169.94 170.46
Oro 100.00 52.74 59.58 72.46 71.40

General 100.00 65.53 42.11 52.33 55.72
Tasas de
variaci6n~%} -34 -36 24 6
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EI bismuto y el azufre son los unicos que han mantenido cotiza
ciones en niveles elevados y con cierta tendencia a asumir un
ritmo constante de crecimiento. Lamentablemente, la produc
ci6n de estos minerales es extremadamente endeble: en 1988,
el valor de la producci6n de los dos minerales en conjunto no
paso los 800.000 d6lares.

La cotizaci6n del antimonio, despues de disminuciones en
1986 y 1987, se ha recuperado en 1988. EI fndice de precios
muestra un nivel de 105.32. Sin embargo, pese a este hecho,
la producci6n no ha podido salir de los niveles deprimidos sella
dos por la crisis. De todas maneras, el valor de la producci6n, en
1988, lIeg6 a 20.7 millones de d6lares, frente a 30.3 millones
de d61aresen 1980.

Los minerales cuyos precios han mostrado una tendencia al alza
son: el zinc, el antimonio, el bismuto y el azufre. Solo en 1986
el precio del zinc ha tenido una pequena baja respecto a 1980,
disminuyo en 0.74%. En los posteriores anos la recuperacion
fue notable; en 1988, el fndice de precio lleoo a 140.49. Este
comportamiento favorable se reflej6 en una recuperaci6n de los
niveles de producci6n de este mineral, que se ha manifestado
en 1988. De esta forma, en ese ano, la producci6n del zinc
ocup6 el tercer lugar de importancia en la produccion total de
los minerales.

Tarnbien es necesario senalar que las cotizaciones internacio
nales del oro en el perfodo 1985-1988 han mantenido niveles
inferiores a los de 1980. EI ano mas crftico, seoun el Cuadro
No. 111.5., fue 1985, con un fndice de 52.74, aunque su
recuperacion ha sido un tanto notable; en 1988, el fndice de
precios se aproxirno a 71.4.

tercer lugar en 1980. EI fndice de precios de este mineral
reqistro el nivel mas bajo en 1987: 30.27,69.73% menor al de
1980. En 1988 se presento una recuperacion sumamente pe
quena: 36.94.
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A nivel de gobierno, y esto viene sustentado basicarnente por
las fracciones de la burguesia minera, se ha planteado la pre
sencia de capitales externos en asociaci6n con empresas del
Estado bajo la forma de Joint Venture, al mismo tiempo que los
esfuerzos tambien se orientan a la privatizaci6n de las empresas
estatales. Por su parte, las direcciones laborales no han plante
ado otras formas de explotaci6n minera que se constituyan en
respuesta a los intentos de privatizaci6n, sus propuestas no
han trascendido de una defensa de la propiedad de las empre-

Por 10tanto, son los factores externos que, articulados con las
condicionantes internas tecruco-adrnintstrativas y politicas, han
determinado en ultima instancia las caracteristicas del desen
volvimiento de la actividad minera del pais. Los alios del ultimo
gobierno del MNR practicarnente marcaron la necesidad de im
primir un nuevo estilo de explotaci6n de los recursos mineral6-
gicos de Bolivia. Aquel implementado a partir de 1952 ha en
vejecido, ya no tiene la suficiente capacidad para ajustarse a la
dinamica del mercado internacional.

Hecha esta descripci6n del movimiento de las cotizaciones de
los minerales en el mercado internacional, es perceptible un
comportamiento de estas un tanto ciclico con tendencia mar
cada a la baja en ellargo plazo. Es decir, el grado de depresi6n
alcanza una manifiesta profundidad, de tal forma que sus etec
tos perniciosos no son contrarrestados por los efectos positivos
de ciertas recuperaciones de las cotizaciones.

Como un dato de referencia, a fin de tener una idea de la
magnitud de la crisis de la mineria, se puede indicar que entre
los alios 1985 y 1988 la mineria en su conjunto ha dejado de
percibir por 10menos 2.111 millones de d6lares. En otras pala
bras, suponiendo valores de producci6n en esos cuatro alios
similares a los de 1980 (753.5 millones de d6Iares), este sector
hubiese alcanzado un valor de producci6n de 3.014 millones
de d6lares, perc s610IIeg6 a 903 millones de d6lares, de ahi la
diferencia de 2.111 millones de d6lares.
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En este trabajo se pretende mostrar que estos factores tecnico
econornicos no son los unicos responsables de la percida del
dinamismo de la COMIBOL, sino que los facto res de mayor
condicionamiento en su desenvolvimiento han sido de caracter
politico, porque al ser creada la corporacion resultado del movi
miento social de 1952, su naturaleza y funciones no han obe-

Elementos como la recuccion de la ley de los minerales, la caida
de las cotizaciones internacionales, la elevacion de los costos
de produccion, oscasez de inversiones de exploracion y explo
tacion, etc., han golpeado duramente a la corporacion y
aparentemente son los unicos responsables de la paralisis y
cierre de varias de sus empresas.

Para la explicacion de los facto res causales de la perdida de di
namismo de la actividad minera no es suficiente detenerse en el
espacio tecnico-econornico, sino que el analisis debe exten
derse y articularse con el espacio politico. Esto en vista de que
uno de los pilares fundamentales de la produccion minera ha
sido la empresa estatal COMIBOL, que por su naturaleza y su
funcionamiento se ha desenvuelto en un ambiente antes que
nada politico que eclipse los aspectos tecnicos y econorrucos.

3. 1. Aspectos politicos en las decisiones de pro
duccion

3. Algunas consideraciones respecto a COMIBOL

Sin embargo, es posible visualizar algunos aspectos nuevos,
aunque todavia demasiado timidos, en el planteamiento de la
Federacion Sindical de Trabajadores Mineros, que propone la
rehabilitacion de algunas empresas mineras, como es el caso de
Catavi, bajo la direccion y responsabilidad de los trabajadores.

sas publicas, tal como han side constituidas desde 1952.
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Como tal, requeria impulsar el traspaso de los recursos origina
dos principalmente en la produccion minera hacia estos secto-

EI paso de la mineria a la agroindustria y a otras actividades eco
nomicas exigia la presencia de recursos economicos, requeria,
adernas. de actores sociales, agentes sociales, conductores de
este proceso. Ouien se proyecto como el sector que iba a di
namizar la actividad industrial del pais fue aquel sector social de
extracci6n pequerio burguesa, comprometido con el MNR, par
tido en el poder.

La convergencia de las fuerzas sociales de 1952 dio lugar a la
contorrnacion de la COMIBOL. Por una parte, el partido en el
poder ejecutivo del nuevo regimen politico, ha encarnado un
proyecto politico tal que las principales actividades productivas
del pais -mineras y petroleras- deberian constituirse en fuentes
fundamentales de generaci6n de recursos para financiar el pro
ceso de diversiticacion productiva, que se concibio como la
base del desarrollo econ6mico del pais.

La actividad empresarial no puede ser patrimonio exclusivo de la
iniciativa privada, como que toda iniciativa privada no necesaria
mente es una actividad empresarial. De aqui que una organiza
cion, sea publica 0 privada, para jugar un rol empresarial, como
condici6n necesaria debe desenvolverse bajo el marco de la
racionalidad econornica, y, cumplido este requisito, podra jugar
el papel que Ie asigne el proyecto politico

Es decir, esta empresa no podia determinar sus actividades
sujetandose a la economia de mercado, no podia desarrollar
aquellas acciones racionales en la asiqnacion de recursos que la
conduzcan a la minirnizacion de costos 0 rnaxirnizacion de
beneficios, y lograr otros objetivos como la ampliacion y diversi
ticacion de sus actividades y convertirse en una empresa com
petitiva en el mercado internacional.

decido a las de una orqaruzacionempresarial.
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Por 10tanto, la sobrevaluaci6n ha sido perjudicial para las em
presas exportadoras, principalmente para aquellas que han te
nido que entregar sus divisas al Banco Central, porque por

En otros periooos, de inllaci6n moderada, en que el tipo de
cambio oficial se mantenia practicarnente sin variar y con ausen
cia de mercado paralelo, la sobrevaluaci6n de la moneda se
sostenia con un flujo de divisas provenientes ya sea de situa
ciones favorables para los precios de las exportaciones, y tam
bien de otro elemento mas como el creoito externo, que se ma
nifest6 con bastante intensidad en la decada del setenta.

Hubo anos en que el grado de sobrevaluaci6n de la moneda lo
cal fue excesivo, permitiendo el surgimiento del mercado para
lelo de divisas que determinaba un tipo de cambio mas real y
muy por encima del tipo de cambio oficial; este fen6meno logr6
notoriedad en los periodos 1953-1956 y 1983-1985. En estas
circunstancias, la translerencia de los recursos de la COMIBOL
al Banco Central ha sido significativamente elevada porque la
empresa minera entregaba los d61aresproducto de las ventas
de los minerales al tipo de cambio oticial.

EI manejo del tipo de cambio. En varios periodos se cre6 y
mantuvo un nivel de sobrevaluaci6n de la moneda nacional (0
tipo de cambio), de tal forma que la moneda extranjera al interior
del pais se hacia mas barata.

Algunos de estos mecanismos de traspaso de los recursos te
nian que estar solapados 0 adoptar la apariencia de no ser tales.
Los mas importantes que se pueden senalar, son:

res, para su proyecci6n como empresarios privados. Fueron va
rios los mecanismos creados para este fin, pero previamente
deberia extenderse un discurso en el sentido de mostrar esa
actitud como un hecho en favor de toda la sociedad, y hacer ver
a las empresas pubucas como patrimonio del pueblo y en bene
ficio del mismo.
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Paradojicarnente, ante estas acciones gubernamentales - y esto
desde la perspectiva de que la politica economica es la expre
sion de la retacion de fuerzas de las fraccciones de la empresa
privada, y tarnbien de esta con el movimiento popular-, el movi
miento sindical oriento sus acciones, como una medida de de-

Tarnbien se puede senalar la polftica de adquisiciones como
otro canal de traspaso de recursos; en la mayoria de los casos,
estas han ido acornpanadas de sobreprecios y/o han side com
pras de productos de poca utilidad.

Un segundo elemento de traspaso de recursos es el relacio
nado a los impuestos y regalfas. Va sea por concepto de im
puestos a la renta interna, al valor de las exportaciones, a las uti
lidades, como tarnbien por regalfas, la corporacion ha pagado
cada ano al tesoro general de la nacion entre el 15% y el 25%
de! valor de sus exportaciones. Las regalfas no se han gravado
sobre las utilidades de la empresa, 10que ha significado que
aun en situaciones deficitarias 0 proximas al deficit la empresa
ha tenido que aportar al tesoro cerca del 20% del valor de su
produccion.

En los alios 0 periodos en que los balances de la COMIBOL
muestran en sus estados de perdidas y ganancias situaciones
deficitarias 0 situaciones desalentadoras, se puede comprobar
que una de las principales causas para que el ritmo de creci
miento de los ingresos (en moneda nacional) sea menor al ritmo
de crecimiento de los costos de procuccion, es esencialmente
la sobrevaluacion de la moneda nacional.

cada dolar entregado recibfan un valor menor en pesos bolivia
nos. Es decir, el valor de sus exportaciones, expresado en mo
neda nacional, oisrninuyo. Pero ese valor no se desvanecio ni
se esturno: el Banco Central, como comprador de dolares bara
tos, tarnbien se convirtio en vendedor de dolares baratos. V ha
side aquel sector privado del ano 1952 el principal comprador
de estos dolares.
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AI decreto de la nacionalizaci6n de las minas de diciembre de
1952 Ie acornpano la disposici6n legal de la participaci6n obrera
en la direcci6n de las empresas nacionalizadas. EI directorio de
la COMIBOL estuvo conformado tarnbten por directores obre
ros. Sin embargo, la participaci6n efectiva de los obreros no se
materializ6 en los hechos, porque el mecanisme de elecci6n de
los directores obreros desnaturaliz6 tal proyecto.

Por otro lado, se ha implementado un sistema administrativo, de
tal forma que esta empresa qued6 subordinada a las decisiones
del poder ejecutivo. Adernas, este sistema administrativo ha te
nido cierta flexibilidad en su estructura porque ha gozado de
una capacidad de adopci6n de distintas formas de administra
ci6n sin modificar su esencia. En unos casos hubo participaci6n
obrera, como el control obrero y la cogesti6n obrera, y en otros,
la direcci6n de la empresa ha estado bajo responsabilidad total
del poder ejecutivo.

Por un lado, ha side importante el discurso gubernamental que
ha mostrado a la COMIBOL como una empresa de propiedad
del Estado boliviano, al servicio de los sectores laborales y de la
poblaci6n en su conjunto, ocultando el manejo interesado del
poder ejecutivo en beneficio de proyectos burgueses.

La relaci6n entre obreros y COMIBOL ha tenido caracteristicas
de exterioridad. Vale decir, que el movimiento obrero condi
cion6 en algunos aspectos el funcionamiento de la COMIBOL,
principalmente a traves de movilizaciones populares, mientras
que las fracciones de la burguesia con hegemonia en el bloque
del poder han mantenido una relaci6n mas compleja con la em
presa estatal.

3.2. La dependencia administrativa de /a COM/
BOL

fensa popular, a la no devaluaci6n de la moneda nacional, es
decir, coadyuv6 con la sobrevaluaci6n de la moneda local.
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De esta forma, la subordlnaclon del directorio de la COMIBOL al
poder ejecutivo hizo de la corporacion una orqanizacion no em
presarial, quedando los principios de la racionalidad econornica

En estas circunstancias, aun con la participacion de directores
obreros, la dinarnica de ese conglomerado de empresas ha es
tado sujeta a las decisiones del poder ejecutivo.

Tamblen en este periodo, durante el gobierno de la UDP, yal
igual que en el periodo 1953-1956, cuando existio participa
cion obrera en el directorio de la corporacion, esta empresa ha
transferido sus recursos al Banco Central gracias a la sobreva
luacion de la moneda local.

En el caso de la coqestion obrera, proyecto sostenido por la
COB y la FSTMB, ejecutado en 1982 durante el gobierno de la
UDP, se establecto que la mitad del directorio de la COMIBOL
este conformado por directores obreros y la otra parte por
directores representantes del poder ejecutivo, quedando la
presidencia de dicho directorio a cargo del ministro de minerfa.
Desde el punto de vista aritrnetico, el poder ejecutivo tenia ma
yor peso en el directorio. Pero mas aun, si consideramos la
fuerte tendencia a la burocratizacion de los representantes
obreros, el gobierno ha conservado su supremacfa en el direc
torio.

La Federacion Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia
(FSTMB) elevaba ternas a conslderacton del poder ejecutivo.
En esta instancia ya se presento un elemento de distancia
miento de los directores obreros con sus bases por el caracter
neoernontco que el partido gobernante ejercio en las direccio
nes sindicales. Asimismo, la responsabilidad de eleccion de los
directores en base a las ternas recaia en el presidente de la re
publica. Este esquema administrativo se extendio hasta 1956, y
fueron en esos anos en que la COMIBOL traspaso considera
bles recursos al Banco Central via la sobrevaluacion del tipo de
cambio.

CEDLA



-93-

2 Sc rcco mtcnda la lcct.u ru del trabajo elaborado por CEMYD,
"Rcspucsta a la crisis mincra", La Paz, julio de 1989.

Si los sindicalos y los partidos polilicos no se plantean la trans
torrnacion de los esquemas administrativos de la corporacion,
con los cuales el poder ejecutivo ha decidido el cornporta
rniento de las empresas pubucas, el resultado sera la inevitable
privatizacion de las minas, 0 bajo una situaclon de exito sindical

La crisis inlernacional de los minerales de 1985, practicarnente
ha desplazado a la procucclon nacional del mercado internacio
nal. EI gobierno del MNR decidio cerrar las minas de la COM1-
BOL Ytarnbien despleoo esfuerzos para la privatizacion de es
las. Las direcciones laborales han efectuado una defensa de la
propiedad publica bajo los marcos tradicionales sin ninguna
proyeccion politica.

Con estas caracteristicas. la COMIBOL se hizo tacllrnente
vulnerable a las oscilaciones de las cotizaciones de los minera
les en el mercado inlernacional. Los incrementos de sus costos
de produccion -impulsados tarnbien por el uso de tecnicas ob
soletas, descensos en las Ieyes de cabeza de los minerales y
tarnbien en el tomento de la burocracia- han colocado a varias
de las empresas de la COMIBOL en situacion de produccion
con bajos rnarqenes de ganancia y a otras en siluaciones detici
tarias.

EI principio que riqio en el funcionamienlo de la COMIBOL ha
sido el de conseguir los rnaximos niveles de produccion 2, sin
interesar los requerimientos de inversion de exploracion para la
ampliacion y diversiticacion de sus aclividades. AI mismo
liempo, oscurecio y elirnino posibilidades de sugerencias y
politicas para un uso racional de los excedentes generados por
la corporacion para evitar que estes caigan en manes de aque
lIos sectores privilegiados por las acciones gubernamenlales.

complelamenle olvidados.

NPE: RECF..5ION ECONOMICA



-G4 -

Un nuevo esquema administrativo de las empresas pubiicas
debe colocar a los trabajadores (obreros, tecnicos y profesio
nales) como los responsables directos de la orqanizacion de la
produccion. de las decisiones de inversion, del manejo de ere
dito, de las politicas de empleo, salarios, regalias, etc. EI vinculo
con el poder ejecutivo debe atenuarse, de tal forma que estas
empresas puedan desenvolverse bajo los principios de la racio
nalidad econornica, pero sujetas a una estrategia de desarrollo
intensivo y extensive de estos centros de autoqestion obrera,
como bases fundamentales de la practica de una democracia
directa.

tradicional, la COMIBOL sequira siendo aquel centro generador
de recursos para el sector privado.
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Un primer grupo esta constituido por la agricultura de exporta
cion para usos industriales; la coca esta considerada aparte.
Otro grupo corresponde a la agricultura relacionada con activi
dades industriales, pero que se orienta al mercado interno. EI

EI acapite tercero constituye la parte central del trabajo. En el se
etectua un anansts de la produccion agropecuaria, en base a
veintidos productos que equivalen, aproximadamente, al 80%
del valor bruto de la prcduccion del sector. Buscando dar
coherencia a los datos, estes se seleccionaron y agruparon de
acuerdo al tipo de relacion que establece cada producto con el
mercado.

En el acapite segundo, se examinan los datos rnacroeconorni
cos, revelandose la importancia que ha adquirido la coca en el
sector agropecuario. Adernas, se etectua un comentario acerca
de los problemas actuales que plantea la existencia de la eco
nomia campesina en un contexto de crisis, dada la naturaleza
neteroqenea del sector.

Las referencias al sector agropecuario basadas en datos agre
gados requieren ser complementadas con una informacion de
mayor detalle. Esta observacron obvia, se hace pertinente en el
caso de un sector tan diverse y heteroqeneo por la cornposl
cion de los productos y por el tipo de formas de orqanizacion de
la produccion que 10integra. Adernas, el comportamiento que
muestran las cifras globales no permiten percibir con la debida
claridad que este sector tarnbien esta sometido a la tendencia
recesiva que experimentan los sectores productivos. La poll
tica economica vigente desde 1985 ha mantenido esta
tendencia basica. Muy pocos productos constituyen la excep
cion, entre ellos, particularmente dos: la coca y la soya. Los es
timulos para el incremento de la producclon, en ambos casos,
provienen de la expansion de la demanda externa.

1. Introducci6n
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Instilulo Nacional de Estadislica.

Es necesario advertir, adernas, que este crecimiento de 1.4%
es inferior al que reqistro el producto agropecuario en la oecada
de los aries setenta, que fue de 4.1%. Durante los aries de
mayor expansion, de 1970 a 1976, la tasa fue de 6.2%, perc a
continuacion decayo a 1.1% entre 1976 y 1980. Estos datos
sectoriales concuerdan con las tendencias globales de la eco
nomia; despues de una fase de crecimiento del nivel de activi
dad, a partir de 1978 hay un quiebre critico que determina un
periodo de caracter recesivo que aun se mantiene.

EI sector agropecuario se desenvuelve en el contexto general
entice que rige para el conjunto de los sectores productivos de
la economia. Entre 1980 y 1988, el Producto Interno Bruto del
sector agropecuario crecio a una tasa promedio de 1.4% (ver
Cuadro No. IV.1.), que es inferior ala tasa de crecimiento de la
poblacion: 2.7% 1. Esto implica que hay una disrninucion del
producto agropecuario por habitante. Considerando que una
parte importante del producto agricola esta constituida por ali
mentos, esto significa que la capacidad productiva crece de
manera insuficiente respecto al ritmo de aumento de la de
manda de la poblacion por bienes basicos.

2. Evoluci6n reciente y estructura del sector agro-
pecuario

EI ultimo acapite reune las consideraciones finales que se des
prenden del analisls de los datos y de la informacion general
que existe sobre este sector.

siguiente grupo incluye productos alimenticios destinados al
consumo interno. Finalmente esta la ganaderfa, cuyos produc
tos tienen un grado diferente de relacion comerciai.

CEDUI
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La tasa de crecimiento promedio del producto agricola entre
1980 y 1988 es de 2.8%, y es mayor a la del sector agropecua
rio (ver Cuadro No. IV.2.). Esto contrasta con las caidas que
presentan las actividades pecuarias y las de la silvicultura, caza y
pesca. Son datos que evidencian que la tendencia observada
del sector agropecuario esta determinada principalmente por el
componente agricola.

Desagregando el producto agropecuario resalta el hecho de
que son las actividades agrfcolas las que determinaron el mayor
peso relativo adquirido. De 12.8% del total del PIB en 1980, el
producto agricola lleqo a 17.4% en 1988. A su vez, los
productos pecuario y el de la silvicultura, caza y pesca, mantu
vieron su participacion sin variaciones notables.

Por otra parte, la participacion del producto agropecuario en el
PIB se ha acrecentado De 18.3%, en 1980, paso a 224%, en
1988 (ver Cuadro No. IV.2.). Esto se explica sobre todo por el
curso adverso que siguieron las dernas ramas productivas que
disminuyeron su nivel de actividad y, por tanto, redujeron su
participacion en el PIB. 0 sea, la mayor importancia relativa del
producto agropecuario respecto del producto agregado no se
debe a un crecimiento siqnificativo de este sector sino al debili
tamiento de los otros (mineria, industria manufacturera, cons
truccion, etc.).

Fu ente: INE, Boletin de Cuentas Nacionales No.3, La Paz,
1988 (Elaboracion CEDLA-UAE)

4.1
6.2
1.1
1.4

1970-1980
1970-1976
1976-1980
1980-1988

Tasa Crecimiento PromedioPerlodos

CUADRO No. IV.1.
EVOLUCION DEL PRODUCTO INTERNO

BRUTO AGROPECUARIO
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Entonces, queda claro que los datos macroeconornicos del
sector agropecuario son en realidad la expresion del excepcio
nal dinamismo de un producto, en el contexto de un retroceso
general de la actividadde las ramas productivas. Si se excluye la
coca, el sector agropecuario no escapa al comportamiento re
cesivo que experimentaron aquellas.

La informacion complementaria, necesaria para explicar esta
tendencia, es que la expansion del producto agricola se debe a
la influencia de muy contados productos, en particular a la coca.
Como es de dominio publico, la creciente produccion de coca
esta inducida por la actividad del narcotrafico. De acuerdo con
los datos disponibles (ver Cuadro No. IV.3.), en 1980 el Valor
Bruto de la Produccion de coca representaba el 8% del Valor
Bruto de la Produccion agropecuaria; en 1983 era de 17%; en
1986, de 16%, y en 1988 sube al 19%.

Fuente: Elaboraci6n CEDLA-UAE, en base a Boletfn de Cuentas
Nacionales No.3, La Paz.

Participaci6n en el PIB Tasa crecim.
Ramas Promedio.

1980 1988 1980-1988
Producto agropecuario 18.3 22.4 1.4
Producto agricola 12.8 17.4 2.8
Producto pecuario 4.8 4.4 -2.2
Silvicultura, caza y
pesca 0.8 0.6 -4.4

TENDENCIAS DEL PRODUCTO INTER NO
BRUTO AGROPECUARIO

(% )

CUADRO No. IV.2.
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"Poncncia de produclores de coca en Bolivia", Foro Coca Cocaina,
Cochabamba, en suplcmenlo An<ilisis No. 122, Pcriodico Hoy, 19BB.

Cabc adverlir que la informacion rcferida al emplco en la prod uc
cion de coca prcscnta diferencias; cada fuenle da sus resultados. Lo

propio puede dccirsc accrca de los datos de la produccion y la super
ficie cullivada.

2

La recesi6n agrav6 aun mas la tradicionalmente baja capacidad
de empleo que liene la economfa. En el sector agropecuario
esto se mostr6 de acuerdo a sus peculiaridades. Ocurrieron
modificaciones en los flujos migratorios que anteriormente so
bre todo se orientaban a las ciudades. La migraci6n campo-ciu
dad ha continuado, pues los contingentes de desocupados y
los migrantes de origen rural engrosaron el denominado Sector
Informal Urbano, pero adicionalmente en los ultirnos anos los
migrantes se dirigieron al cultivo de la coca. Sequn datos dis
ponibles 2, en 1986, en los Yungas y Chapare, habfan 34.440

Fuente: MACA, DIRECO (volumen produccion coca).

VBP (1) VBP coca (2) 2/1 (%)
23,135.2 1,789.7 8
25,335.5 2,436.3 10
26,252.2 2,775.1 11
18,442.2 3,137.0 17
24,196.8 3,522.3 15
27,190.4 3,930.7 14
26,846.8 4,362.3 16
28,664.0 4,817.1 17
30,161.7 5,727.0 19

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

Alios

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION
AGROPECUARIA

(en Bolivianos de 1980)

CUADRO No. IV.3.
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Sc corisrdcra cl crnplco en los scctorcs productorcs de bicncs mate
rialcs y los scrvicios basicos de apoyo dirccto a la produccion: agro
pccuaria, mincr ia. hidrocarburos, industria, construcci6n, clcct ri
cidad, gas, agua y tran spor tc (Datos del Ministcrto del Trabajo y De
sarrollo Laboral).

3

De acuerdo con las cifras oficiales, la reduccion del empleo se
concentro en las ramas productivas. Esto se percibe en los
cambios de la cornposicion de la poblacion ocupada y tarnbien
en el ritmo de crecimiento. La participacion de la poblacion
ocupada en actividades productivas respecto del total era en
1980 de 72.5%, y en 1987 paso al 67.6% (ver Cuadra No.
IV.4.); entre esos anos, en terrninos de tasa de crecimiento
promedio, descendio en 1.41%. La agropecuaria no escapa a
este comportamiento adverso, no tiene alteraciones significati
vas respecto del total, pero acusa una tasa negativa de 0.15 en
su evolucion. 0 sea que la carencia de ocupacion productiva
tarnbien tiene lugar en este sector, pese a que el dinamismo del
cultivo de la coca actu6 como un factor atenuante y evito una
tasa de desocupaci6n mas elevada no solamente en el ambito
rural sino en el conjunto de la economfa.

productores, que podrfan ser unos 170.000, asumiendo que
esta actividad involucra la participacion familiar. 0 sea que, uni
camente considerando a productores directos, el cultivo de la
coca abarca un 15% de la poblacion ocupada en los sectores
productivos 3. Es natural que una actividad que ha adquirido
una connotacion tan grande en la economfa nacional se haya
convertido en una nueva fuente de empleo. Para hacer una
ponderacion efectiva de este nivel de empleo habrfa que reali
zar un ejercicio complejo, que incluya las actividades relaciona
das directa e indirectamente en el circuito coca-cocafna. Es
pertinente mencionar que la mayor parte de los productores in
corporados a las zonas productoras de coca son migrantes que
proceden de otras areas campesinas, y aun de las ciudades.

CEDIA
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4 Ver R Casanovas y A. Rojas, Santa Cruz de la Sierra. Crecimiento
urbano y situacion ocupacional, La Paz,CEDI.A-CIDCHUZ, 1988;S.
Escobar dc Pabon y C. Ledo Garcia. Urbanizacion, migraciones y
empleo en la ciudad de Cochabamba, La P-dZ, CEDI.A-CIDm:, 1988;E.
Ormachca y otros. "Apurites rclativos al crnplco rurul" (c1ocumcnto
de trabajo). LaPaz, CEDI.A, 1988.

5 Ver R. Morales. Desarrollo y pobreza en Bolivia, La Paz, UNICEF,

Es evidente que el fen6meno del desempleo en la agricultura
es diffcil de captar, y es donde las estadlsticas tienen mayores
limitaciones. Los efectos de la crisis en este sector y sus mani
festaciones sobre el empleo y las migraciones pueden ser per
cibidos, en el sentido que se anot6 anteriormente, en estudios
recientes 4. Tarnbien son ilustrativos los trabajos que dan
cuenta del deterioro en las condiciones de vida de la poblaci6n
campesina. Los datos revelan que en el ambito rural existe una
situaci6n de extrema pobreza, es donde mas bajo esta el nivel
de ingreso relativo referido no solamente al pais sino en el con
texto de America Latina (con excepci6n de Haiti), yes un medio
que carece de intraestructura sanitaria basica (agua potable, at
cantarillado, etc.), as! como de los recursos necesarios para
una adecuada atenci6n medica y de servicios de educaci6n 5.

Fuente: ElaboracionCEDLA-UAE, en base a informacion de Min.
Trabajo y Desarrollo Laboral.

(.) Agropecuaria, Mineria, Hidrocarburos, Industria, Construcci6n, Electricidad,

Transporte y Comunicaci6n.

- 0.15
- 1.41

Agropecuaria 46.5 47.4
Sectores Productivos' 72.5 67.6

Tasa Crecimiento
Promedio
1980-1987

Estructura
Ramas Porcentual

1980 1987

CUADRO No. IV.4.
POBLACION OCUPADA EN

EL SECTOR AGROPECUARIO
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1984; F'IDA-CEDLA."Propuesta para una est ratcgta de desarrollo ru
ral de base campcsma". Informe de la misi6n especial dc programa
cion de la Republica de Bolivia, La Paz, 1989.

6 Ver E. Ormachea y olros. "Apuntes relativos al cmplco rural"
(documento de traba]o). La Paz, CEDLA. 1988. pag, 223.

Por otra parte, hay una fuerte presi6n sobre la tierra relacionada
con el excesivo parcelamiento, debido a la discrepancia exis
tente entre el crecimiento poblacional frente a la forma inequita
tiva de la tenencia de la tierra, desfavorable para los campesi
nos, que surgi6 de la reforma agraria de 1952. Esta presion so
bre la tierra ha tenido repercusiones sobre el rendimiento y, asi,
sobre la capacidad productiva. Tarnbien ha ocasionado danos
ecoloqicos como la erosion, la detorestacion y alteraciones en la

Aunque la economia campesina esta presente en la mayor
parte de los cultivos, de manera predominante esta en las zonas
del altiplano y los valles. Las caracteristicas que se Ie recono
cen corresponden a otros tantos problemas provenientes de su
rol subordinado respecto de la economia capitalista. AI res
pecto se hace referencia a su baja productividad, hecho que
esta relacionado con la falta de acceso a tecnologias modernas,
al capital de credito, a su marginamiento respecto de las potiti
cas estatales de fomento, a la falta de infraestructura apropiada
para la comercializaci6n de sus productos, etc.

En el contexto rural se expresa de manera acentuada la hetero
geneidad de la estructura productiva, donde predominan la pe
quefia propiedad y la comunidad campesina, cuyo cornporta
miento econ6mico responde a pautas no capitalistas de organi
zaci6n productiva. Un estudio de clasificaci6n de unidades
productivas agropecuarias considera un total estimado de
641.455 para todo el pais; de estas, 609.916 (95%), son prin
cipalmente unidades econ6micas campesinas. Las restantes,
31.539 (5%), tienen caracteristioas capitalistas y "se concentran
en los departamentos de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y
Beni, en ese orden de importancia" 6.

CEDIA
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7 Ver Rene Zavalcta M., Lo nacional-popular en Bolivia, Mexico, Siglo
XXI Ed., 1986.

8 Ver Mario Arrieta A., "Utopia Andina, desproletarizaci6n y recam
pestruzacton", en Bolivia hacia el ano 2000, Caracas, Ed. Nueva 50-
ciedad, 1989.

La agricultura comercial y de exportaci6n ha tenido durante rnu
cho tiempo el auspicio de las polfticas estatales. Se han orien-

EI debate actual acerca de la perspectiva de la economfa cam
pesina considera tarnbien la posibilidad de adaptar la modalidad
"andina", revitalizando la proouccion comunitaria 8. Se trata de
un planteamiento sugerente, que abre muchas interrogantes y
empalma con el postulado de estructurar una matriz productiva
que de lugar a un desarrollo integrado del pafs, y que afirme la
capacidad de control interno de la economfa a traves de una
qestion social y participativa del Estado.

La explicacion del deterioro de la economfa campesina tras
ciende los facto res meramente tecrucos y econornicos. Su
precario modo de funcionamiento es inherente a la estructura
econornica del pafs. Esta sometido a un continuo proceso de
transferencia de recursos a los sectores "modernos" de la eco
nomfa, y los beneficios que produce se concentran sobre la ac
tividad de cornercializacion. que excluye a los productores di
rectos. Pero sobre todo, el caracter de la opresicn mas perdu
rable responde a factores culturales y polfticos. Oesde una
perspectiva de analisis histcrico. se ha planteado que una forma
de integraci6n de la economfa campesina que no destruya los
elementos fundamentales de su especificidad cultural esta blo
queada secularmente por la contiquracion constitutiva del es
tado oliqarquico del pafs, por su caracter antiindio 7.

estructura de los suelos. Otro efecto remarcable es la acentua
cion de los flujos migratorios hacia las ciudades, a la region agrf
cola del oriente del pafs donde hay demanda de mana de obra,
y a las zonas productorasde coca.
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10 Como ya se mostro, la imporlancia de cstc producto es cvidcntc y sc
acrccento en los ultimos anos (ver Cuadro No. IV.3.). Por otra parte,
si se excluye la coca, el crecimiento mencionado del valor bruto de la
produccion solamente scria de 14.5%, con una tasa de crccimiento
promedio de solarncntc 1.7%. Son cifras bastante menores a las rc
gfstradas con la inclusion de este producto [verCuadra No. IV.5.).

ducciori dcl sector agropccuario.

Sc considera a veintidos productos agropecuarios rcprescntauvos.
que equivalen aproximadamente al 80 % del valor bruto de la pro-

9

En 1986, muchos productos presentan los efectos recesivos
inmediatos emergentes de las medidas de la polftica economica
gubernamental; sin embargo, el 87 y 88 las cifras muestran in
crementos impcrtantes. De todas maneras, estas tendencias

En el periodo 1985-1988 se tiene un crecimiento ligeramente
mayor, la tasa promedio correspondiente es de 3.5%. Despues
de los anos crlticos anteriores, sobre todo en 1983, a los que
se af'ladieron los desastres naturales, se observa una recupera
cion.

La produccion agropecuaria 9 entre 1980 y 1988 presenta un
crecimiento del 30.4% que, en terrninos de tasa de crecimiento
promedio anual es de 3.4% (ver Cuadro No. IV.5.). Empero,
este resultado se debe principalmente al dinamismo de algunos
productos, entre ellos la coca 10, soya, cafe, arroz y rnalz, tam
bien cabe mencionar a la ganaderia bovina.

3. La producci6n agropecuaria

tado recursos en una magnitud significativa, aunque nunca
hubo un apoyo coherente que establezca previsiones de largo
plazo. La reciente expansion de algunos cultivos requiere algo
mas que el estfmulo de los mercados externos, que pueden
tener alteraciones en el corto y mediano plazos.

CEDIA
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II Se haec referenda a la coca como producto de cxportacion porque se
alude a la parte de la producciori cxccdentaria que se comercialtza en
cJ exterior. proccsada y eonvertida en sulfato base y tambien en
forma de clorhidrato de cocaina.

AI respecto, cabe mencionar el caso de la soya; a su vez, por
ejemplo, el cafe tiene un crecimiento perc unicamente atribuf
ble a la arnpliacion de la superficie de cultivo. En general, el fac
tor que induce al aumento de la produccion es el nivel y la dina-

Oados los Ifmites impuestos por las condiciones estructurales
en las que se desenvuelve el sector agropecuario, se puede
asumir que el comportamiento de la produccion responde basi
camente a los factores de la demanda. Esta tiene una expre
sion diferenciada seoun se trate de la demanda externa y la que
proviene del mercado interno. Esta es una distincion impor
tante, pues es claro que los productos con una demanda cre
ciente tienen posibilidades de desarroliar su rendimiento me
diante mejoras tecnicas. y tarnbien de ampliar su area de pro
duccion. Esto ocurre sobre todo cuando son exportables.

Fuente: Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios.

3.4 3.5
1.7 1.7

130.4
114.5

Total
Total (sin coca)

Tasa Crecimiento Promedio
80·88 85·88

Indice
1989=100

VBP Agropecuaria

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION
AGROPECUARIA

(Indicadores)

CUADRO No. IV.S.

continuan siendo impulsadas por el comportamiento positive de
los productos mencionados. Los que tienen mayor ritmo de
crecimiento e incidencia son los que se exportan: soya, cafe y
coca 11.
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La agricultura proveedora del mercado interno tiene, predomi
nantemente, una modalidad orqanica campesina. Por sus ca
racterfsticas de operacion, y dados sus bajos rendimientos, es

Una caracterfstica impllcita en esta clasificaci6n consiste en la
relaci6n existente entre el grado de cornercializacion y el tipo de
organizaci6n productiva inherente a las distintas actividades re
feridas. La agricultura de exportaci6n tiende a establecer una
mayor tecnificacion y especializacion, 10que distingue particu
larmente a la soya. Es evidente que mientras mayores sean las
posibilidades comerciales, mas se tienda a adoptar formas orqa
nicas de tipo capitalista en la produccion, pero antes que la
contorrnaclon de empresas capitalistas caracterfsticas este es
un tenomeno parcial y aun debtl. Es claro que no se trata de un
proceso definido, pues no existen condiciones plenas que im
pulsen un crecimiento de caracter empresarial; las polfticas gu
bernamentales tampoco estan disefiadas para alentar este pro
ceso.

Para analizar mas apropiadamente estos hechos, dada la forma
diferenciada en la que cada producto se relaciona con el mer
cado, es conveniente agrupar los productos seoun su destino.
En primer lugar, se distingue como un subgrupo la agricultura
de exportacion para usos industriales; la coca esta considerada
aparte, dada la peculiaridad de la vinculacion de la produccion
excedentaria con el narcotratico. Otra subagrupaci6n corres
ponde a la agricultura conectada con actividades industriales,
pero que se orienta al mercado interno. Una segunda clasifica
cion corresponde a los productos alimenticios destinados al
consumo nacional. Finalmente, la ganaderfa, cuyos productos
tienen un grado diferente de relacion comercial; en este sen
tido, resalta la ganaderfa bovina, tanto por su dinarnca de creci
miento como por la importancia del valor de su producci6n en
relaciona las otras.

mica de la demanda, mas aun para los productos que tienen
mayor orientacion comercial.
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12 La lasa de margen de corncrcia lizucion y transportc que lienen los
productos agricolas respect.o al valor bruto de la produccion en 1988
cs de 33 0/(1, que cs significalivamente mayor que la del conjunto de la
cconornia, que solarncntc n:gistra el 13% (vcr INE, Boletin de Cuen
tas Nacionales No.3. La Paz, 1988).

Por otra parte, la agricultura de produccion de alimentos para el
mercado interno, entre 1980 y 1988, crece a una tasa de 2.0%,

Es claro que los productos que determinan estas cifras son la
soya, cafe, coca, principalmente. Por otra parte, los que tienen
como destino el mercado interno presentan, en conjunto, tasas
negativas: de 1.0% entre 1980 y 1988, Y de -4.2% de 1985 a
1987, mientras que los de exportacion crecen en 3.0% y 0.1%,
respectivamente, en los periodos aludidos. Pese a ser indices
globales de agrupaciones heteroqeneas, representan tenden
cias importantes que son utlles para ser cotejadas con las cifras
desagregadas.

Es importante advertir las diferencias de las variaciones por pe
riodos de los grupos de productos mencionados en terrninos
de la tasa de crecimiento promedio, aunque, como se vera, en
al interior de estos grupos hay fuertes diferencias en el
comportamiento de cada uno de los productos. EI crecimiento
de la agricultura para usos industriales, tanto de la de exporta
cion como de la orientada al mercado interno, es mayor, 7.1%
entre 1980 y 1988 (ver Cuadro No. IV.6.). De 1985 a 1988 la
tasa disminuye a 5.7%; los productos de exportacion y la coca
presentan un crecimiento. Lo que es impresionante es el au
mentode la coca, a tasas muy elevadas.

muy vulnerable a alteraciones de las condiciones naturales y a
los quiebres criticos de la economia. Los rnarqenes de comer
cializacion son elevados con relacion a otros sectores; esto ex
presa el complicado y lucrativo proceso de transacciones inter
medias de orden comercial que existen antes de que los bienes
lIeguen a los consumidores finales 12.
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Resalta el caso de la soya, cuyo nivel de produccion estuvo
contfnuamente en alza. En 1988 es 217% mayor que en 1980
y, sequn la proyeccion, para 1989 lIega a 549%; esto es, que
de 47.595 ™ en 1980, paso a se 151.100 TM en 1988, y

EI valor de la produccion de los tres productos considerados,
soya, cafe y cana de azucar, tienen una significacion importante
respecto del total de la agricultura para usos industriales. Asi
mismo, tienen la mayor dinarruca de crecimiento, pues en 1988
el valor de la produccion es 27% mayor que en 1980 (ver Cua
dro No. IV.7.).

3. 1. La agricultura de exportecion para usos in
dustriales

Fuente: Elaboracion CEDLA-UAE, en base a informacion estadistica
del MACA.

2.
3.

Agrupaciones 1980-88 1985-88
Agricultura usos industriales 7.1 5.7
De exportacion 3.0 0.1
Coca 15.7 13.4
Insumos mercado interno - 1.0 - 4.2
Alimentos para mercado interno 2.0 1.0
Ganaderia 1.5 6.9

1.

TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO DE
LA PRODUCCION AGROPECUARIA

CUADRO No. IV.6.

y de 1985 a 1988, a 1.0%. Algunos productos como el arroz, la
banana-platano y la yuca tienen una evoluclon notable. De to
das maneras, su dinamica es menor a la que tiene la agricultura
de exportacion que, ademas, continua desarrollandose en el
ultimo perfodo.
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13 Las referencias de datos sobre superficie, rendimiento y producciori
de los grupos que se analizan provienen del MACA, Estadisticas
Agropecuarias, La Paz, 1989.

Como se sabe, la produccion procede predominantemente de
unidades de tipo campesino. EI hecho de que no se hayan
presentado desarrollos en la productividad, pese a los estfmu
los del mercado y del esquema de polftica economica, en gran
medida se debe a que las unidades de tipo empresarialligadas a

EI cafe tarnbien expertrnento una importante elevaclon en su
volumen de producclon a partir de 1985, oespues de un pe
rfodo de estancamiento. En 1985 crece en 14%, y en 1988, en
28%, respecto a 1980. EI rendimiento de este cultivo no ha
tenido mejoras; el aumento de la produccion se debe a la am
pliacion de la superficie, respondiendo a los estfmulos de la ex
portacion, pero tarnbien a la norrnalizacion de las condiciones
para la cornercializaclon en el mercado interno, despues del pe
rfodo hiperinflacionario previo.

Aunque el crecimiento de la producclon se explica sobre todo
por la demanda externa, es perceptible el impulso favorable que
recibto esta actividad por las medidas de la polftica economica
en vigencia desde 1985. Aunque persiste una tendencia a la
sobrevaluacton cambiaria, que afecta en general a los sectores
exportadores, la produccion de soya ha recibido un tratamiento
especial en materia crediticia. Pero es claro que se trata de una
actividad en plena expansion y que encuentra condiciones
convenientes en el modelo de la politica economica vigente.

308.957 TM, sequn la proyeccion para 1989 13. Este aumento
del volumen de produccion se debe principalmente a la incor
poracton de una mayor superficie de cultivo (en 1988 es de algo
mas del1 00% que en 1980). Pero tarnbien se observa un con
tinuo mejoramiento del rendimiento del 58%, entre 1980 y
1988, debido a la incorporacton de nuevos procesos tecnlcos y
formas orqanicas laborales modernizadas.
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Desde 1985 los datos muestran que hay una mayor declina
cion, que tarnbien esta relacionada a la suspension parcial de
los subsidios y la contraccion del mercado interno. Por otra
parte, no se observan cambios substanciales en los niveles de
exportacion.

Los problemas de la procuccion de cana de azucar datan de
bastante tiempo arras. En la actividad productiva no se incor
poro un sistema de renovacion de cultivos, que ofrezca una
perspectiva de crecimiento y de logro de eficiencia La politica
de subsidies a traves del credito y de la tijacion de precios, en
ausencia de otras condiciones, no loqro efectos positives. EI
apoyo estatal a este sector, practicado durante mucho tiempo,
no tuvo una orientacion encaminada ai logro de una mayor eti
ciencia. Mas bien respondia a presiones de caracter social y
politico, ya que se trata de una actividad econorruca fundamen
tal para el desenvolvimiento regional. Entre los grupos sociales
involucrados influyentes estan los empresarios caneros y los
industriales de los ingenios azucareros que, bajo una forma vi
ciada de proteccion gubernamental, manejaron sus negocios
conservadoramente con la secuela de una caida continua de
los rendimientos y la capacidad productiva.

La cana de azucar es un caso diferente. Se trata de un producto
que ha tenido una notoria declinacion. En 1985, la produccion
casi es la misma que en 1980, pero a continuacion no hace sino
descender, en 30% en 1988 y, sequn la prevision, en 1989
bajaria en 54% respecto a 1980. Se observa una caida muy
pronunciada del rendimiento (20%) entre 1980 y 1988. En
cuanto a la superticie cultivada, aumenta hasta 1985 y a partir de
entonces baja fuertemente hasta el punto de abarcar solamente
un area menor en 15% que la existente en 1980.

esta actividad mas bien se concentran en el ambito comercial
donde se captan ganancias aprovechando las coyunturas tavo
rabies en los precios y la demanda externa.

CI-:IJIA
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La produccion de coca ha tenido un crecimiento excepcional.
Como es de dominio publico, este hecho se debe a la produc
cion excedentaria inducida por el trance de coca ina. Aunque
por diversos motivos los datos no representan la verdadera di
mension del volumen producido, de todas maneras dan una re
ferencia del elevado crecimiento: el volumen producido en
1988 es 220% mayor al registrado en 1980 (ver Cuadro No.
IV.8.), y la superficie cultivada crecio en 163%. Asimismo, el

3.2. EI crecimiento excepcional de la producci6n
de coca y el nercotretico

Fuente: Id.

(.) Estimaciones MACA.

(••) No disponible.

Productos 1985 1986 1987 1988 1989"
Soya 223 315 236 317 649
Cafe 114 115 123 128 ND--
Caria de azucar 103 96 78 70 46

Total: 126 138 116 127 NO""

INDICE DE
LA AGRICULTURA DE EXPORTACION

PARA USOS INDUSTRIALES (1980=100)

CUADRO No. IV.7.

Dada la crisis de esta actividad, su desenvolvimiento en los ter
minos anteriores esta cuestionado. La unica posibilidad que
subsista es como una industria integrada y modernizada.

La presion social y la politica es de tal magnitud que fue el unico
sector que se contrapuso y loqro alterar la orientacion basica de
la polftica de estabilizacion del D.S. 21060, al hacer que se
mantenga la prohibicion de la irnportacion de azucar y del sis
tema de "precios politicos" para la cana y el azucar,
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Hay que diferenciar el caracter del cultivo destinado al consumo
tradicional campesino de la produccion excedentaria de coca en
continuo aumento, que esta inducida por el tratico de
estupefacientes. La causa basica de este ultimo caso es la ex
pansion del consume de cocarna en algunos parses de eleva
dos ingresos que tienen un mercado desarrollado para este
producto, particularmente EE.UU. y Europa. Tarnblen en estos
parses se origina el capital que promueve y controla este nego-

En el ultimo periodo se observa que la produccion continua
creciendo, y esto se debe a la inclusion de una mayor area de
cultivo. Pese a las disposiciones legales que establecen meca
nismos de Interdiccion, es muy diffcil asegurar que se logre una
reduccion de la produccion unrcarnente con medidas represivas
y con limitados recursos para el apoyo de actividades alternati
vas para los campesinos productores. Frente a la magnitud de
las operaciones del negocio del narcotratlco, que opera en el
contexto de una recesion productiva, las posibilidades efectivas
de lograr el proposito de los planes de erradicacion de la pro
duccion excedentaria de coca son exiguas.

Fuente: DIRECO. Inferencias Estadlsticas 1980-1987.
SUBDESAL, MACA.

15.6 13.4
12.9 14.2
2.5 2.5

220 320
194 263
113 121

Producci6n
Superficie
Rendimiento

Tasa Crecimiento Promedio
80-88 85-88

1980=100
85 88

CUADRO No. IV.S.
PRODUCCION DE COCA

(Indicadores)

rendimiento promedio es superior en 21%. Como se trata de
una etevacion continua, la tasa de crecimiento promedio de la
proouccron es muy ilustrativa: entre 1980 y 1988 es de 15.6% y
entre 1985 y 1987 es de 13.4%.

CEDLA



- 115-

Un aspecto no esclarecido completamente es la influencia del
narcotrafico sobre el conjunto de la economia, aunque es algo
demasiado notorio que en la actualidad es la operacion produc-

Esto conileva un sometimiento riesgoso para este nucleo social
y tarnbien para el sector agricola. Debido a su alta rentabilidad
esta actividad ha absorbido el empleo de recursos en desmedro
de la produccion de bienes basicos ocasionando, adernas, da
nos ecoloqicos que comprometen la capacidad futura de la utili
zacion de esos suelos para otro tipo de cultivos; tarnbien ha
desvirtuado el caracter cultural autoctono que originalmente
tienen estas plantaciones cuando se destinan a la tabricacion
de la droga. Por otra parte, es por cernas evidente que los cam
pesinos productores de la hoja de coca perciben una minima
parte de los ingentes recursos que genera esta actividad. En
este sentido, las condiciones de miseria del medio rural no se
han modificado.

Esta actividad delictiva ha provocado distorsiones en el sector
agricola nacional. En primer lugar, ha subordinado a los campe
sinos productores de coca al cicio del capital del narcotratico,
modificando las pautas de la economia agricola. Inclusive ante la
falta de opciones, muchos campesinos han lIegado a adoptar el
monocultivo de la hoja de coca.

cio multimillonario. De hecho, el pais nuevamente esta involu
crado en un negocio transnacional que requiere de una materia
prima que, una vez procesada y realizada en los mercados
donde esta concentrada la demanda de la droga, multiplica va
rias veces su valor. Del mismo modo, la mayor proporcion de las
utilidades se recicla al centro de donde procede el capital que
comanda el curso de estas operaciones. Aun aSI, el remanente
que queda en el pais, dada la profunda crisis prevaleciente,
tiene mucha importancia. Se trata pues de una nueva forma de
dependencia del comercio exterior en torno a un producto muy
conflictivo, hecho que trae consigo elementos adicionales de
vulnerabilidad.
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Otro problema derivado de su naturaleza ilicita es que muchas
de sus operaciones son encubiertas, por 10 que los flujos mo
netarios emergentes no ingresan totalmente a los circuitos
economicos legales para que el Estado tenga la posibilidad de
captar ingresos por tributacion y pueda influir en la oriernacion
de su aslqnacion. En el pais se ha desarrollado esta actividad
que genera cuantiosos recursos, valorizados nacionalmente
por un tipo de labor productiva agricola, pero que no pueden

Como se trata de un producto que se exporta una vez proce
sado y convertido en pasta base y clorhidrato, ha sido, en los
ultirnos anos, el origen de la mayor parte de las divisas que
ingresan al pais y, ast, de creacion de liquidez, dada la caida de
las exportaciones legales. Esto implica que es un factor deci
sivo para el dinamismo de los dernas sectores, sobre todo el fi
nanciero, comercial y tarnbien de los que estan en el ambito de
su demanda, para el aprovisionamiento de insumos, etc. En
suma, su desenvolvimiento ha adquirido una importancia de
terminante para el conjunto de la economia. Un componente
esencial que explica el exlto de la estabihzacion desde 1985 es,
de hecho, el concurso de este flujo de ingreso de capital pro
veniente del narcotrafico.

tiva que rinde mayor valor y tiene una impresionante dinamica
de crecimiento, asi como efectos multiplicadores sobre el con
junto de la economia. Es la fuente generadora de un cuantioso
excedente y, por tanto, da lugar al surgimiento de procesos de
acumutacton "originaria" de capital, en el sentido de la Iorrnacion
de montos de capital dinerario inicial que, en parte, se han deri
vado como inversion a otros sectores y tarnbien se transfieren al
exterior. Causa no poco asombro observar los elevados niveles
de inversion en actividades comerciales, 0 en bienes inmuebles
de lujo y la sotisticacion, por ejemplo, asi como los altos niveles
de gasto en bienes de consumo por parte de los sectores so
ciales adinerados, en un pais que ha disminuido su nivel de in
greso por habitante aproximadamente en 30% entre 1978 y
1989.
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En conjunto, el nivel de produccion de esta aqrupacion se va
reduciendo. En 1988 es menor en 8% respecto a 1980 (ver
Cuadro No. IV.9.). Tamoien es importante observar que la caida
se manifiesta desde 1986, pues anteriormente, en 1983, hubo

3.3. La agricultura de proauccion de insumos para
e/ mercado interno

En una economia sometida a una recesion profunda y prolon
gada en los sectores productivos fundamentales, que se arnpli
fico por las polfticas econornicas dispuestas durante estos
anos, los flujos de capital, incluyendo los de la cocaina, han op
tado por los gastos e inversiones improductivas cuando no por
reciclarse en el circuito de la cocaina. Las polfticas econornicas
aplicadas por los diferentes gobiernos, entre 1979 y 1985, fue
ron inadecuadas 0 impracticables, dadas las condiciones politi
cas prevalecientes; la unica que se puso en practica con propo
sitos estabilizadores mediante el mentado D.S. 21060, en
1985, mantiene la receslon productiva. La constatacion es que
las condiciones econornicas objetivas y las orientaciones de la
polftica estatal se oponen a que los capitales puedan optar por
invertir en el ambito productivo, cualesquiera que sea el origen
de estes: advertidamente delictivos 0 jurfdicamente intacha
bles.

EI capital dinerario que se forma en este proceso se gasta en
bienes de consumo y, como inversion, circula preferentemente
hacia los sectores financiero y comercial (incluyendo el contra
bando), siendo adernas proclive a la especutacton de divisas.
Pero este tipo de preferencias no son intrinsecas a este capital.
Se puede admitir que, en parte, sus inclinaciones "perversas"
provienen de su origen, pero es necesario reconocer que
como capital opera igual que cualquier otro y, asl, se orienta ha
cia actividades que brindan mayor rentabilidad, coincidiendo
con la tendencia general que tienen las dernas inversiones.

constituirse en un medio para incrementar la riqueza social.
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Los otros productos tienen un comportamiento verdadera
mente crltlco. AI respecto, es impresionante el declive de la
producci6n de la fibra de algod6n. En 1988, el nivel es inferior
en 46% con relaci6n al existente en 1980; sequn la proyecci6n
para 1989, se acentuara esta rebaja hasta el punto de reducirse
en 84%. Sequn los datos, el rendimiento se ha mantenido es
tancado; 10 que llama la atenci6n es la menor area de cultivo
empleada, hecho que explica el resultado que se apunta.

Es muy aleccionador el caso de este producto, por las conduc
tas deplorables practicadas por el estado y much os
"empresarios" de ocasi6n, como consecuencia de una coyun
tura favorable en la demanda externa en los aros setenta. Cabe
recordar que entonces se di6 una fuerte especulaci6n finan
ciera en correspondencia con el prebendalismo del gobierno
de turno, hecho que constituye el origen de los problemas que
aun confronta el Banco Agricola de Bolivia.

En la producci6n de trigo y cebada se nota una cierta tendencia
ala mejora de los rendimientos; por esto, las variaciones de su
nivel, sobre todo, estan relacionadas con la menor superficie de
cultivo. A su vez, el sorgo presenta una propensi6n a mantener
reducidos niveles de rendimiento.

Siempre comparando los niveles de producci6n de 1988 res
pecto a los de 1980, se advierte que hay tres productos que
han crecido aunque con un menor ritmo desde 1986; estes son
el sorgo, la cebada y el trigo. Pero sequn las proyecciones dis
ponibles para 1989, la cebada y el trigo bajan su volumen de
producci6n; la dinarnica de la calda de la producci6n de trigo es
fuerte y se la asocia reiteradamente con los crecientes niveles
de importaci6n y donaciones, adernas, de una falta de apoyo al
desarrollo de esta producci6n.

una reducci6n pero que fue superandose en los dos anos si
guientes. En este caso, se advierte el efecto de las medidas de
la politica econ6mica aplicada desde 1985, con los datos que
muestran un comportamiento adverso.
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La evoluclon del nivel de produccion del conjunto de estos
productos es positiva. A partir de 1987 tiende a incrementarse;
en 1988 es 17% mayor que en 1980 (ver Cuadro No. IV.10.).
Segun la informacion oficial, hay tres productos con un incre
mento importante: arroz, banana-platano y yuca; otros tres tie
nen ligeros aumentos: maiz, cebolla y tomate; a su vez, la papa
y la naranja-mandarina presentan un comportamiento critico.
Como explicacion de estos hechos cabe plantear la hipotesis
de la posible influencia de los flujos migratorios hacia el oriente
del pais y la consiguiente mayor demanda de alimentos
caracteristicos de la region, dada la desfavorable situacion de la
economia campesina en el altiplano. La declinacion de la pro
ducci6n de papa se ajusta tarnbien a esta intepretacion.

3.4. Agricultura de producci6n de elimentos para
et mercado inferno

Productos 1985 1986 1987 1988 1989 .
Sorgo 215 166 88 115 NO
Alfalfa 74 69 70 72 NO
Fibra de alqodon 69 59 32 54 16
Cebada en grano 155 161 154 142 110
Man! 92 91 105 101 NO
Trigo en grano 124 136 127 104 83
Uva 74 72 77 74 NO

Total: 105 101 94 92 ND
(.) Estimaciones MACA.

Fuente: Id.

INDICE DE
LA AGRICUL TURA DE PRODUCCION

DE INSUMOS PARA EL MERCADO INTERNO
(1980=100)

CUADRO No. IV.9.
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Fuente: Id.

(") Estimaciones MACA.

NO117117105114Total:

CUADRO No. IV.l0.

INDICE DE
LA AGRICULTURA DE PRODUCCION

DE ALiMENTOS PARA EL MERCADO INTERNO
(1980=100)

Productos 1985 1986 1987 1988 1989 •

Arroz con cascara 182 144 172 180 262
Banana, platano 133 143 163 173 NO
Cebolla 111 94 109 118 NO
Mafz 144 119 125 116 90
Naranja, mandarin a 45 68 81 86 NO
Papa 98 89 104 105 80
Tornate 93 127 121 129 NO
Yuca 172 192 194 196 264

La banana-platano y la yuca tienen mayor produccion por la am
pliacion de superficies de cultivo. De todas maneras son in
crementos notables. Tampoco para el maiz hay un significativo
mayor rendimiento, predomina la relacion de la superficie traba
jada con el volumen obtenido. Lo propio sucede con los otros
productos.

La produccion de arroz, despues de rebajar en 1986, se incre
menta, aunque en 1988 no supera el nivel alcanzado en 1985.
Lo que se senala para 1989 es un nivel que supera en 162% 10
alcanzado en 1980. En terrninos tendenciales parece haber
una mejora en el rendimiento, pero el mayor nivel de produc
cion proviene de la mayor superficie utilizada.
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Productos 1985 1986 1987 1988 1989 *
Ovino 55 67 74 80 81
Bovino 103 107 112 121 125
Porcino 86 92 101 109 115

Total: 92 98 104 113 NO
(.) EstimacionesMACA.

Fuente: Id.
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INDICE DE PRODUCCION DE
LA ACTIVIDAD GANADERA

(1988 = 100)

CUADRO No. IV.11.

La ganaderia presenta una diferencia perceptible entre la bo
vina y la ovina. La primera tiende a recuperar y aun superar sus
niveles de 1987-1988; en este ultimo ano, el incremento es de
21% respecto a 1980, y para 1989 se espera un aumento adi
cional (ver Cuadro No. IV.11.). EI ganado porcino permanece
con niveles bales, aunque en 1988 hay una mejora; a su vez, la
ganaderia ovina presenta una notoria contracci6n.

3.5. La ganaderia

Lo que acontece con la producci6n de naranja y mandarina
puede ser representativo del comportamiento de otros produc
tos fruticolas, que presentan la situaci6n mas crftica del grupo.

Lo que es preocupante es la declinaci6n de la producci6n de
papa. A diferencia de muchos otros productos, despues de
1983 no se pudo recuperar los niveles anteriores. En 1988 es
solamente 4% mayor que en 1980, y para 1989 se espera una
reducci6n drastlca que situaria a este producto en un nivel infe
rior al 20% respecto a 1980. Hay una constante contracci6n de
la superficie cultivada.
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La emergencia del desarrollo rural supone algo mas que la
dotaci6n de recursos tecnicos y financieros, que son indispen
sables para su modernizaci6n. Otro requisito fundamental es el
esclarecimiento de la modalidad de adaptaci6n de la sociedad
campesina, que tiene una conciencia viva de su identidad

La situaci6n del sector agropecuario es inquietante. Presenta
un cuadro general de estancamiento productivo, pero adernas
no muestra indicios que permitan alentar la posibilidad cierta de
un crecimiento futuro. En un periodo finisecular, marcado por
cambios que de hecho se imponen en el contexto mundial y
nacional, es el medio con mayores problemas. Su capacidad
productiva no ha tenido mejoramientos significativos, y esto es
ast tanto para la agricultura campesina como para la empresarial.
Los rendimientos tisicos y la productividad del trabajo comiruian
siendo muy bajos comparativamente con otros parses de Ame
rica Latina. Otro dato problernatico es la persistencia de la ex
trema pobreza campesina, que se expresa en el bajo nivel de
ingreso por habitante, la carencia de condiciones sanitarias y de
eoucacion para la mayor parte de los habitantesdel area rural.

4 . Consideraciones finales

Tamoien en estos casos se puede percibir los efectos contrac
tivos provenientes de la crisis y de las medidas de la politica de
ajuste implantadas en 1985. Pese a existir una recuperacion en
la ganaderia bovina y tarnoten en la porcina, la reduccton de la
demanda -adernas que para la primera la etevacionde los costos
de transporte representa un factor adverso sobre el costo- ha
desempef'lado un rol negativo. La ganaderia ovina, en la me
dida en que se desenvuelve sobre todo en un medio campe
sino que ha soportado mas fuertemente las consecuencias de
la reduccion de la demanda y de la depresi6n de la propia eco
nomia campesina, continua reproduciendose en niveles
inferiores a 1980.

CEDIA



-123-

En este sentido, resalta el caso de la soya, que presenta un
crecimiento importante y una mejora en su rendimiento y, por
tanto, en la productividad. Este es un resultado excepcional
respecto al resto del sector agropecuario. Cabe preguntarse si

Desagregando los productos y considerandolos sequn el tipo
de mercado en el que operan, se perciben diferencias
significativas. En el primer grupo se tienen los productos desti
nados a la exportacion y que tienen usos industriales. EI es
quema de polftica econornica que se adopto desde 1985 es
mas favorable :.1 la expansion de este tipo de actividades. P9Se
a existir tendencias a la sobrevaluacion del tipo de cambio, hay
mayor disponibilidad de recursos crediticios y otros incentivos
tributarios a la exportacion. Empero, 10determinante es la exis
tencia favorable de mercados para la exportacion, antes que la
intencionalidad y eficacia de las medidas de polftica.

Prescindiendo de la coca, el panorama global del sector agro
pecuario muestra una situaclon de estancamiento, aunque
existen diferencias importantes en el comportamiento de cada
uno de los productos. En termlnos generales, tampoco se ob
serva mejoras en el rendimiento de los cultivos, manteniendose
tambien los bajos niveles de productividad. En consecuencia,
la capacidad productiva continua siendo precaria y escasamente
competitiva respecto a los productos importados, y 10propio
para acceder a los mercados del exterior.

Los datos dan cuenta de que, en ultima instancia, la debil tasa
de crecimiento que registra el sector agropecuario se debe a
que incluye la acrecentada procuccion de coca. Esta dernas
decir que, de no haber mediado este factor, el pais estaria en
una situacion diffcil de concebir con precision.

cultural, a un Estado capaz de admitir la inteqracion de nucleos
culturales diversos. ASI de enormes y complejos, estos pro
blemas requieren soluciones efectivas que, de manera violenta
o pacifica, tendran su debida expresion.

NPE: RECESION ECONOMICA
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La agricultura que genera insumos para la produccion de bienes
destinados al mercado interno presenta un resultado adverso.
La suspension de la proteccton arancelaria, adernas del au
mento de costos por las medidas relativas a la devaluacton de
facto de 1985, por la elevacion del transporte, y por la contrac
cion del mercado, no ofrecieron condiciones propicias para la
evolucion positiva de estos productos. En el caso del trigo se
anade la presion de las importaciones y donaciones como
factores que desalientan la procuccton.

Para la cana de azucar entran en consideracion otros factores.
La capacidad productiva de este producto estaba ya en
declinacion. Durante mucho tiempo rigio la caracterfstica poll
tica de sobreproteccion estatal que mantenfa la ineficiencia de
esta actividad. Los sectores empresariales involucrados en
este negocio no desarroliaron la productividad, manejandose
sobre todo en torno a los beneficios del plazo cercano. Con las
medidas de la polftica economica gubernamental se
suspendieron disposiciones que daban proteccion a esta acti
vidad. Para que se supere la situacion problernatica en la que se
encuentra se requieren medidas mas trascendentales, que den
impulso a esta industria, as! como de un efectivo rol empresariai.

EI cafe tiene variaciones en su produccion sequn la situacion de
los mercados de exportacion, que en los ultirnos aries fue posi
tiva. Pero el incremento de la produccion en los ultimos aries
tarnoien se debe al ordenamiento del mercado interno, des
pues de la estabitizacion de 1985. No hay un mejoramiento del
rendimiento productivo; un factor que influye en este resultado
es que el sistema de cornerctalizacion tiene un caracter
otiqopolico y es en este ambito donde se concentran los mayo
res rnarcenes de beneficio.

hay posibilidades para mejorar la infraestructura de transporte y
los sistemas de cornerctanzaclon para dar una mejor proyeccion
a esa actividad.
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Este mismo contexto es adverso a las actividades agropecuarias
de produccion de insumos y alimentos para el mercado interno.
En realidad, su desenvolvimiento anterior no recibio un apoyo
estatal destinado a fortalecer su capacidad productiva. Dejar en
el libre mercado a estos productores, que tienen una gran
debilidad para resistir la competencia de los bienes importados,

En el contexto econornico actual y dado que es previsible que
se prolongue la orientacion basica de la polftica econornica apli
cada desde 1985, el grupo de productos agrfcolas para la ex
portacion tiene posibilidades de crecimiento. Sin embargo, es
improbable que este hecho se logre con el mere laissez-faire,
debido a la debilidad relativa de los grupos empresariales invo
lucrados y a la precariedad de las condiciones de comercializa
cion e infraestructura de transporte. En todo caso, el apoyo es
tatal con objetivos precisos es imprescindible para dar una
orientacion adecuada a estas actividades.

De la ganaderfa, solamente la bovina tiene un resultado leve
mente favorable. Adernas de que sus niveles de productividad
no Ie posibilitan tener una posicion competitiva adecuada, las
medidas de la polftica gubernamental tuvieron efectos nocivos
equivalentes a los que soporto el conjunto de productos ali
menticios para el mercado interno.

La procuccion de alimentos para el mercado interne tarnbren ha
soportado las consecuencias de las medidas emergentes de la
aplicacion de la polftica econornica. Lo que mclcto en mayor
medida por la baja de produccion fue la apertura de las importa
ciones, dada la escasa capacidad competitiva de la economfa
campesina, que es donde se concentra la creacion de estos
bienes. Es pertinente advertir que los incrementos de costos
por la elevacton de los precios de los carburantes desernpena
ron un rol adverso. Aoernas, como se sabe, los bienes importa
dos gozan de proteccion en sus pafses de origen; asf tarnbien
influyen generalmente a su favor las diferencias cambiarias,
todo 10cualles facilita su acceso al mercado nacionai.
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es contraproducente y puede conducir a su liquidaci6n. En re
alidad son las actividades que requieren mayor apoyo, de modo
que puedan mejorar su capacidad productiva y ganar eficiencia.
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Vcr R Zavalcta M., "Las masas en novicrnbrc", en Bolivia Hoy. Eel.
Siglo XXl, 1983.

En la lectura de la crisis es pertinente sefialar que esta no solo
es resultado de factores coyunturales: esta asociado, en espe
cial, con el agotamiento del patron de acurnulacion minero
estatal. La requlacion estatal y el tipo de aparato productive. que
contiquro el circuito qeneracion-apropiacion y distribuci6n del
excedente econ6mico basado en la minerfa, actualmente estan
siendo fuertemente cuestionados.

La polftica econornica propuesta por el bloque dominante, vi
gente en Bolivia a partir de 1985, se orienta fundamentalmente
hacia el saneamiento de las finanzas publicas, al del sector ex
terno y a la contencion de la hipenntlacion. La Nueva Polftica
Econornica (NPE) por su caracter de programa de estabilizaci6n
no esta orientada a reactivar el aparato productivo nacional, el
empleo, los salarios y, en general, a mejorar las condiciones de
vida de la mayorfa de la poblacion.

No todos los momentos por los que atraviesa una sociedad son
apropiados para discutir el curso que asurnio la misma en el pa
sado y los caminos sobre los cuales debera transitar en el fu
turo. Generalmente, en los momentos de crisis se genera un
ambiente social de cuestionamiento y receptividad. Las interro
gantes son mayores, tanto en cantidad como en calidad, res
pecto a las propuestas generales y particulares 1.

La profundidad de la desarticulacion econornica, polftica y so
cial, vigente en todas las instancias representativas de la socie
dad boliviana a 10largo de la decaoa de los ochenta, exige de las
distintas propuestas de control de la crisis no solo un horizonte
a corto plazo sino planteamientos de largo aliento respecto a la
recornposicion del aparato productivo y el perfil de sociedad
que se pretende construir hacia el futuro.

NPE: RECESION ECONOMICA
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2 VcrActualizacwn del Directorio de Establecimientos. INE. 1987.

En consecuencia, el analisls de la industria manufacturera no
puede soslayar categorfas de tanta importancia, por 10 que el
presente estudio se apoya en la premisa mencionada, que

De igual manera, este rasgo estructural repercute sobre la re
qulacion estatal referido al problema central del destino del ex
cedente econornico: generalmente este ultimo se canaliza a or
ganizaciones productivas en las cuales predomina la relacion
capitalista, conformando, a su vez, los grupos de presion que
detentan el poder politico estatal. En cambio, las unidades ge
neradoras de bienes, cuya orqanizacion productiva corres
ponde a pautas no capitalistas, estan excluidas de las decisio
nes politicas y, en consecuencia, de la posibilidad de captar el
excedente para renovar cualitativamente los procesos de tra
bajo. Este es el caso de la proouccion campesina y de seg
mentos importantes de la industria manufacturera. A manera de
ilustracion. en 1987,el 80.0% de los establecimientos de la in
dustria manufacturera correspondian al tramo de empleo de 1 a
4 personas, haciendo referencia a unidades productivas arte
sanalesy familiares2.

EI caracter heteroqeneo de la estructura productiva, concebida
como la coexistencia de diversas formas sociales de or
qanizacion y de generacion de productos, es un rasgo central
de la dinarnica nacional. La estrechez del mercado interno, el
incipiente proceso de encadenamiento hacia adelante y hacia
atras, entre y al interior de los sectores, los bajos niveles de
productividad, inclusive el impacto diferenciado de la requlacion
estatal se explican, en gran medida, por este tenorneno.

Esta forma singular de acurnulacton mantuvo y arnplio una es
tructura productiva fuertemente heteroqenea. Si bien esta ca
racteristica no es un rasgo exclusivo de la economia nacional,
las peculiaridades de la misma acentuan las relaciones al interior
y entre los sectores economicos.
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3 Ver G. Fernandez. 'Condicionantes cxtcrnos del desarrollo de Boli
via", en Bolivia Hacia eI2000, ILDIS, 19H9.

Es innegable que, en el transcurso de 10ultimos decenios,se
construyo en el pais una industria ineficiente. La burguesia in
dustrial nunca asumio elliderazgo en el proceso de la acumula
cion de capital, ni detinio a su favor su articulacion con el Estado

Las criticas, respecto al comportamiento de la industria nacional,
provenientes de la orientacion teorica subyacente en la NPE,
se fundamentan en senalar el excesivo proteccionismo desple
gada por el Estado, aspecto que condujo a una acentuada ine
ficiencia reflejada en un bajo nivel de productividad, escaso
grado de competitividad y falta de vocacion exportadora. Esta
critica, correspondiente a la corriente neoliberal, tiene un con
tenido estrateqico en el sentido de acentuar la contiquracion
del pais como productor y exportador de materias primas. Mas
aun si tomamos en consideracton la revolucion tecnoloqica irn
presa en los parses desarrollados, aspecto que esta incidiendo
en la menor utilizacion de materias primas por unidad producida
y en la concepcion de las ventajas comparativas, las cuales es
tan transitando de las estaticasa las dinamicas 3.

Solo es posible desentranar el nivel y evolucion de la industria
nacional considerando, primero, el patron de acurnulacion pri
mario-exportador, vigente en el pais desde hace varias deca
das, y, segundo, en 10inmediato a la NPE, la cual secundariza la
importancia de la industria manufacturera, provocando, como
consecuencia, un proceso gradual de desindustrializacion.

1. La industria manufacturera en la decada de los
ochenta

consideramos de capital relevancia para un mejor entendi
miento de la realidad nacional.
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Rcspccto a las forrnas de u t ilizacio n del cxccdcntc vcr: C. Villegas y

A. At.,>uirrc, Excedente y acumulacwn en Bolivia: 1980 -1987, CEDIA,

1989.

4

Lo senalado permite colegir que en el pais nunca existio un
ambiente de inoustnahzacion. Bolivia no tuvo opciones serias
de ingresar a una fase de sustitucion de importaciones; en con
secuencia, el bloque en el poder nunca planteo como rete na
cional la expansion y la transtorrnacion de la industria nacional.
La estructura productiva industrial, vigente en la actualidad, se
fue gestando en base a inversiones aisladas, el nivel y la com
posicion de dicha estructura no es resultado de una estrategia
estatal deliberada sino de acciones espontaneas.

La inexistencia de liderazgo por parte de la burguesia industrial
tarnbien se debe al poco favorable ambiente de indus
trializacion. EI bloque social en el poder antes de privilegiar la
actividad industrial opto por desarrollar el capital minero, comer
cial y financiero. EI proceso de sustitucion de las importaciones
y la presencia de las empresas transnacionales jugaron un papel
importante en el robustecimiento de la industria en la mayor
parte de los paises de America Latina. En cambio, en Bolivia, el
proceso de sustitucion tuvo repercusiones parciales y las em
presas transnacionales nunca tuvieron interes en establecer
sus filiales en el territorio nacional.

La forma incoherente de asiqnacion del excedente a los secto
res productivos, particularmente a la industria, no permitio un
adecuado aprovechamiento, y aun en periodos de crecimiento
no fue posible construir una estructura industrial solida, con di
narnica propia y crecimiento sostenido4

y con la sociedad. Un antecedente importante es que no se
pudo cumplir, a cabalidad, el proposito proqrarnatico del Nacio
nalismo Revolucionario, que consistra en modernizar y diversifi
car la estructura productiva utilizando el excedente generado
por la mineria nacionalizada.
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5 Ver Fernando Fajnzylber, La industrializacion trunca en America
Latina, Ed. Nueva Imagen.Mexico D.F.• 1983.

Con referencia al grado de tnoustrtanzacton. la manufactura
contribuye con una proporcion menor al PIB: en 1980 generaba
el 14.62% de la procuccion nacional, mientras que en 1988
aporta escasamente con el 10.79% (ver Cuadro No. V.2.). En
consecuencia, el perfodo de referencia expresa una notable
perdlda de dinamismo. La calda del grado de industnaltzacion, 0
el proceso de oestndustrtaltzacion, bordea el 26.0%, a una tasa
acumulativa anual de -3.72 %. EI momento crftico sigue siendo
el ano 1985; el sector analizado represent a eI9.79% del PIB.

La producci6n industrial de 1985 lleqo al nivel mas bajo en rela
cion a los otros alios; dicha contraccton es del orden del 40.0%,
siempre en relaci6n a 1980. En consecuencia, la produccion
del 85 es equivalente al 60.0% de la del ano base.

Como se puede advertir en el Cuadro No. V.1., en la dec ada del
ochenta la produccion de la industria manufacturera se achica
en 33.0%; esto significa que la producci6n de 1988 representa
solo el 67% de la lograda en 1980. EI decrecimiento selialado
es superior al del Producto Interno Bruto (PIB), que se contrajo
en 8.45%, como se puede ver en el mencionado Cuadro.

1.1. Per/odo 1980 - 1988

A partir de este marco general se anauzara el comportamiento
de la industria manufacturera. Primeramente se estuoiara el pe
rfodo 1980-1988, de manera de lograr una vision global de los
efectos de la crisis general, y enseguida la fase 1988-1985 para
observar las repercusiones sobre la misma, de la polftica eco
norruca sustentada por el bloque en el poder.

Por otro lado, tarnblen es pertinente indicar la inexistencia de
vocaci6n industrial por parte de este agente econorruco 5.
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Por 10 tanto, el deterioro de este sector y la tnterrupcion de la
acumulaci6n del capital industrial se sustenta, en gran medida,
en la exigua canauzacion de recursos a la inversion productiva
debido a los bajos niveles de la tasa de rendimiento. Resultado
de este tenorneno, parte del capital industrial se reoriento a ac
tividades de mayor rentabilidad como es el caso del comercio y
la especulaci6n financiera.

En consecuencia, el aparato productive y la capacidad de
generaci6n de bienes industriales sufrieron un gran retroceso
como resultado de la crisis que afecta a la manufactura. No cabe
duda de que el debilitamiento de la inversion ha incidido de
manera profunda en la parallsis, la reqreston y el decaimiento de
la acurnulacion de capital industrial. Los recursos destinados a la
inversion son de una cuantla cada vez menor, el ano 80 la
inversion bruta productiva en cornparacton al Producto Interno
Bruto representa el 11.0%, en cambio, el 87, solo el 5.0% (ver
cuadro No. V.3.).

ANOS PRODUCTO INDICE
INTERNO
BRUTO 1980=100

INDUSTRIAL
1980 17.974 100
1981 16.581 92
1982 14.531 80
1983 13.863 77
1984 11.925 66
1985 10.815 60
1986 11.038 61
1987 11.423 63
1988 12.142 67

Fuente: Cuentas Nacionales No. 3, INE, 1989

PRODUCTO INTERNO BRUTO INDUSTRIAL
(bolivianos de 1980)

CUADRO No. V.l.
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Respecto a la cornposicion de la industria manufacturera se
aprecia un proceso de consolidacion y arnpnacion de las ramas
tradicionales; estas generaban en 1980 el 58.87% de la pro
duccion industrial, y en 1988, el 66.76%, implicando un creel-

Pasando de la vision global al estudio de las ramas industriales,
en la decada del ochenta solo cuatro de elias tuvieron creel
mientos positivos. En orden de importancia, son carnes frescas
y elaboradas (5.7%), productos alimenticios diversos (5.6%),
productos lacteos (1.2%) y bebidas (0.4%). En cambio, la pro
ducclon de las restantes catorce ramas registra una ostensible
caida. La mayoria de estas ramascaen a un ritmo superior que el
de la prcduccion total de la industria manufacturera (ver Cuadro
No. VA.).

Fuente: Elaboraci6n CEDLA - UAE, en base a Cuentas Nacio
nales No.3, INE 1989

GRADO DE TASAS DE
INDUSTRIALIZACION CRECIMIENTO

1980 14.62 -1.91
1981 13.36 -8.61
1982 12.24 -8.38
1983 12.50 2.12
1984 10.78 -13.76
1985 9.79 -9.18
1986 10.30 5.20
1987 10.43 1.26
1988 10.79 3.45

1980-1988 -3.72
1980-1985 -7.70
1985-1988 3.29

GRADO DE INDUSTRIALIZACION
(Porcentajes)

CUADRO No. V.2.
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Como consecuencia de la debacle del mercado internacional de
los minerales, y de las disposiciones legales en relacion a la libre
exportacion de estos productos,la produccion basica de meta
les representa en 1988 solo el 1.81% del valor agregado de la
manufactura; dicha participacion practicarnente se reduce en
730%

La importancia de las ramas tradicionales se sustenta
fundamentalmente en el mayor peso obtenido por carnes tres
cas y elaboradas, bebidas y tabaco, mientras que las restantes
actividades contraen su participacion, sobresaliendo, en espe
cial, la de textiles, prendas de vestir y productos del cuero.

Fuente: Excedente y scumutscion en Bolivia: 1980 -
1987, CEDLA, 1989

ANOS INVERSION BRUTA
PRODUCTIVA/PIB

1980 11.0
1981 11.0
1982 7.0
1983 7.0
1984 6.0
1985 7.0
1986 4.0
1987 5.0

COEFICIENTES DE INVERSION

CUADRO No. V.3.

miento de 13.4%. Por otro lado, las ramas teoricarnente dinarni
cas reducen su participacion: las industrias qufmicas, de 3.6% a
3.46%, y la produccion de maquinarias y equipos, de 3,62% a
1.57% (ver Cuadros Nos. V.5. y V.6.).
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La descripci6n realizada permite constatar la fragilidad de la es
tructura industrial; las ramas que deberfan asumir elliderazgo de
la acumulaci6n sufren un deterioro acentuado. Este es el caso
de las industrias quimicas, procesamiento de metales y produe
cion de maquinaria y equipo.

Fuente: Cuentas Nacionales No.3, INE, 1989

-9.6 3.9PIB industrial -4.8

-16.1 0.4
-21.6 8.7
-14.6 3.9
-7.9 -0.6
-6.3 2.5
-6.7 8.3
-6.4 -36.6

-32.1 26.6
-11.0 4.3

13.0
0.0
-1.2
-9.5
10.0
22.4
22.3

0.4 -10.9
-2.6 -15.0

5.7 1.6
1.2 1.9

-6.0 -8.7
-7.4 -6.1
5.6 3.1

6 Carnes frescas y elaboradas
7 Productos lacteos
8 Productosde molineriay panaderia
9 Azucar y confiteria
10 Productos alimenticios diversos
11 Bebidas
12 Tabacoelaborado
13 Textiles prendasde vestir y

productosde cuero -10.3
14 Maderay productosde madera -11.4
15 Papely productosde papel -8.1
16 Substanciasy productosquimicos -5.3
17 Productosde refinaci6npetroleo -3.1
18 Productosde minera. no rnetalicos -1.3
19 Productosbasicos de metales -19.1
20 Productosrnetalicosmaq.y equipo -14.2
21 Productos manufacturadosdiversos -5.5

80-88 80-85 85-88RAMAS INDUSTRIALES

TAS AS DE CRECIMIENTO DE
LAS RAMAS INDUSTRIALES

CUADRO No. V.4.
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1 Alimentos, bebidas, tabaco, textiles, prendas de vestir, productos de cuero.

maquinariay equipo 3.62 0.87 1.57

1980 1985 1988
Ramastradicionales1 59.87 61.53 66.76
Industriasqufmicas 3.60 3.96 3.46
Productos rnetalicos,

TASAS DE PARTICIPACION DE RAMAS
EN EL PIB INDUSTRIAL

CUADRO No. V.6.

10.63 9.58
3.01 3.54
1.68 1.68
3.96 3.46
13.52 12.99
6.33 7.17
7.98 1.81
0.87 1.57
1.11 1.12

8.92 11.46
1.32 1.18
12.59 10.70
11.67 7.70
1.70 2.02
12.69 20.73
2.02 3.29

1980

19 Productosbasicosde metales 6.7
20 Productosrnetalicosmaq. y equipo 3.62
21 Productos manufacturadosdiversos 1.19

15.41
6.14
2.23
3.6
11.26
5.4

4.97
0.72
11.96
9.63
0.88

13.56
2.73

6 Carnesfrescas y elaboradas
7 Productos lacteos
8 Productosde molinerfay panaderfa
9 Azucar y confiterfa
10 Productos alimenticiosdiversos
11 Bebidas
12 Tabacoelaborado
13 Textiles prendasde vestir y

productosde cuero
14 Maderay productosde madera
15 Papely productosde papel
16 Substanciasy productosqufmicos
17 Productosde refinaci6npetroleo
18 Productosde mineralesno rnetalicos

1985 1988RAMAS INDUSTRIALES

TASAS DE PARTICIPACION DE LAS RAMAS
EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO INDUSTRIAL

CUADRO No. V.S.
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Otra de las consecuencias ha sido la catda en el nivel salarial. La
contraccion del salario real promedio anual es del 23.0%; este
pasa de un rndice de 100% en 1980, a 77.0% en 1987. EI as-

Los datos mencionados permiten constatar que la industria na
cional nunca ocupo el centro de qravttacion de modo de gene
rar fuentes de trabajo que aseguren la olnarnca de la acumula
cion de capital industrial.

Con referencia a la fuerza de trabajo ocupada en la manufactura,
esta fue reducida en 33.0%, 10 cual significa que de una de
manda de 177.118 trabajadores en 1980, en 1987 solo se de
mandaron 118.100 personas, que impnco el despido de
59.018 trabajadores en todo el periodo (ver Cuadro No. V.7.).
Asimismo, se puede observar la perdida de importancia de los
trabajadores fabriles respecto a la poblaclon ocupada nacional;
dicha participacion alcanzaba, en 1980, al 10.3%, Y en 1987
baja aI7.1%.

Por otro lado, las condiciones de empleo y de salarios de la po
blacion ocupada fabril sufrieron severas transformaciones. A di
ferencia de los empresarios industriales que pudieron contra
rrestar los efectos de la crisis reorientando sus capitales a activi
dades de mayor rentabilidad, los trabajadores tuvieron que ab
sorber el peso de esta crisis a traves de declinaciones significa
tivas en el nivel de empleo y el de salarios.

EI desenvolvimiento de la industria manufacturera en la decada
pasada ratifica, por una parte, la inexistencia de vocacion indus
trializadora en el pars, y, en segundo lugar, el hecho de que la
misma tiene como soporte fundamental la procuccton de bie
nes livianos 0 tradicionales. No se privilegiaron las ramas inter
medias 0 de capital; la fuente de altrnentacton de este tipo de
bienes siguen siendo las importaciones. En este sentido, de la
experiencia historica se puede inferir que el proceso de
desarttculaclon y la heterogeneidad productiva se acentua aun
mas.

NPE: RECESION ECONOMICA



-140-

En una situaci6n de crisis la disminuci6n de salarios y de empleo
tiene por objeto preservar las ganancias bajo la prernrsade que
estas reviertan dicho proceso destinandosetas a las inversiones
tanto de reposici6n como de ampliaci6n del aparato productivo.
La evoluci6n global y de las tespectivas ramas de la industria
manufacturera permiten deducir que este fen6meno no es li
neal; los ernpresartos industriales, antes de emprender el cir
cuito productivo ganancias-inversi6n, prefieren orientar dichos
recursos a actividades comerciales y de especulaci6n, obvia-

CUADRO No. V.7.

POBLACION OCUPADA INDUSTRIAL
ANOS POBLACION POBLACION PARTICIPACION

OCUPADA OCUPADA
NACIONAL INDUSTRIAL

P! ~2! P!
1980 719.590 177.118 10.3
1981 684.535 168.454 10.0
1982 707.950 155.509 9.1
1983 678.570 150.236 8.9
1984 705.492 149.275 8.7
1985 685.800 147.103 8.7
1986 661.426 117.103 7.0
1987 670.340 118.100 7.1

Fuente: Excedente y scumutecion en Bolivia: 1980 -
1987, CEDLA,1989

pecto mas relevante en terrninos de los ingresos de los trabaja
dores tiene que ver con la orasncacaida de la masa salarial fabril.
Esta, en 1980, era equivalente a 11.014 millones de pesos bo
livianos, mientras que en 1987 alcanza la suma de 5.687 millo
nes de pesos bolivianos de 1980, significando una reducci6n
del 48.0%, tasa superior a la baja del nivel de empleo (ver Cua
dro No. V.8.). De igual manera, la masa salarial fabril pierde im
portancia respecto a la nacional: de 14.6% se reduce a 10.4%.

CEDIA
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1.678.570
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POBLACION
OCUPADA
NACIONAL

(1)

La columna (1) del Cuadra No. V.7. debe decir:
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En consecuencia, la crisis estructural y los factores coyuntura
les, presentes a 10 largo de los ochentas, dafiaron aun mas las
condiciones de vida de los trabajadores, en especial de la de los
fabriles. EI detrimento de las condiciones de vida, la inexistencia
de opciones de empleo, y el cuadro sombrio hacia el futuro,
respecto a reorientar el curso de la acurnulacion de capital, son
los aspectos mas sobresalientes que deja como secuela una

Fuente: Excedente y acumulaci6n en Bolivia: 1980-1987,
CEDLA,1989

MASA MASA PARTICIPACION
SALARIAL SALARIAL
NACIONAL FABRIL

(1) ( 2) (3)
75.504 11014 14.58
67.553 9401 13.91
46.804 6308 13.47
48.151 8179 16.98
61.348 10229 16.67
38.395 5800 15.10
41.007 5382 13.12
54.445 5687 10.44

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

ANOS

MASA SALARIAL DE TRABAJADORES DE
LA TRANSFORMACION

(bolivianos de 1980)

CUADRO No. V.8.

mente porque reportan mayor rentabilidad. Adernas, a pesar de
la contraccion en el nivel de empleo, no se observa indicios de
recuperacron en la productividad industrial. Esto es asi debido
a la paralisis de los factores explicativos de la produccion por
hombre ocupado; hacemos rnencion especialmente al estado
de la inversion, del stock de capital y de la orqarszacton del pro
ceso de trabajo, entre otros.

NPE: HECE..<;ION ECONOMICA
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6 GacetaQficial de Bolivia, D.S. 21060, scpo 1985.

3. Establecimiento del tipo de cambio, unico, real y flexible
del boliviano en relaci6n al d61arestadounidense (art. 1).

2. Determinaci6n de las tasas de lnteres, tanto activas como
pasivas, a traves del libre juego de las fuerzas intervinien
tes en el mercado del dinero (art. 28).

1. Apertura externa del mercado nacional, trayendo consigo
el ingreso indiscriminado de productos generados en
otros paises. Se establece aranceles uniformes para la
internaci6n de bienes de capital, materias primas, bienes
de consume suntuario y otros ( art. 41 y 42) 6.

A continuaci6n, puntualizaremos, grosse modo, los aspectos
relevantes que componen dicha politica:

Analizar y evaluar el comportamiento de la industria nacional en
la fase de aplicaci6n de la NPE nos remite a construir un es
quema de politica industrial vigente en el pais, aclarando strictu
sensu, que en enfoques de esta naturaleza 10apropiado seria
sefialar la presencia de politicas desindustrializadoras.

La asunci6n al gobierno por parte del Movimiento Nacionalista
Revolucionario (MNR) vino acompafiada de la lIamada Nueva
Politica Econ6mica, cuya orientaci6n, en gran medida, res
ponde al enfoque neoliberal. Si bien esta propuesta no es no
vedosa en el pais debido a su aplicaci6n en perfodos anterio
res, la singularidad es que debia enfrentar un contexto hostil en
el cual primaba un agudo proceso hiperinflacionario y, como vi
mos anteriormente, signos de deterioro productivo.

1.2. Periodo 1985-1988

decada perdida.

CF..DLA
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Agudiza aun mas este aspecto el tenorneno del contrabando,
que, si bien siempre existio, se ha acentuado los ultirnos alios.
Analizar las repercusiones del contrabando sobre la industria
requiere puntualizar dos aspectos; primero, la presencia de di-

EI ingreso indiscriminado de productos externos y los aranceles
uniformes responden basicarnente a los objetivos del plan de
estabiuzacion: proveer e incrementar la oferta de productos en
el mercado nacional para mitigar el alza del nivel general de pre
cios. Obviamente, esta orientacion no es compatible con la de
fensa del mercado interno ni con el nivel que alcanzo la manu
factura.

EI contexto diseflado a partir de la politica industrial mencionada
qenero un ambiente adverso para la industria nacional. Las criti
cas latentes en el discurso oficial sobre la ineficiencia, el exce
sivo proteccionismo y la inexistencia de vocacion exportadora
por parte de este agente econornico, constituyen las bases
para orientar la politica economicaen la direcci6n senalada.

8. Oisolucion de la Corporacion Boliviana de Fomento (art.
118) .

7. Las tarifas del transporte de carga y de la energia electrica
se establecen por acuerdo entre usuarios y empresas (art.
75).

6. Los precios de venta de los hidrocarburos en el mercado
interne se fijan en base al tipo de cambio (art. 75).

5. Las remuneraciones de los trabajadores del sector privado
se estableceran a traves de ra libre neqociacion entre
obreros y patrones (art. 62).

4. En materia de empleo, las empresas publicas y privadas
pueden libremente convenir 0 rescindir contratos de tra
bajo (art. 55).

NI'E: HECP.sION ECONOMICA
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7 En el capitulo No. II se analiza los elementos causalcs de este Icno
meno.

Las observaciones realizadas tienden a destacar el cuadro ge
nerado por la corriente neoliberal, insuficiente y en otros casos
inapropiado para reorientar el curso de la industria manufactu
rera. La desrequlacion del mercado del trabajo por parte del Es
tado, en terrrunosde la prevalencia de libertades para la contra
tacion de la fuerza de trabajo y la determinacion del salario ,
tiene por finalidad reducir los costos variables de produccion
bajo el supuesto de que estos recursos coadyuven a la reani
rnacion productiva. Esta desrequlacion. como veremos mas
adelante, no contribuye a la recuperacion de la produccion in
dustrial, y solo repercutio adversamente sobre las condiciones
del empleo y del salario que perrnitio mayores niveles de exce
dente sin estimular la inversion. En consecuencia, este ultimo

Tarnbien es conveniente sefialar que, sirnultaneamente con el
nivel de la tasa de interes, las elevadas tarifas del transporte lo
cal e internacional y las recurrentes modificaciones en el precio
de la energfa, tanto de los refinados del petroleo como de la
electricidad, tienen serias repercusiones sobre la estructura de
costos de las empresas industriales.

EI tenorneno que mas ha IIamado la atencion a quienes han
examinado el funcionamiento del mercado financiero, despues
de la uberauzacion, ha sido el elevado nivel alcanzado por las ta
sas de interes 7.

cha actividad en pequefia escala como resultado del desplie
gue de politicas de sobrevivencia por parte de la fuerza de tra
bajo afectada por la politica de despidos 0, eufemisticamente
IIamada, de "relocalizacion". Segundo, el contrabando en gran
escala, cuyos origenes son diversos, entre ellos la movilidad
de capitales hacia actividades rentables como es el caso de la
irnportacion ilegal y los recursos provenientes del narcotratico
como medio de leqalizacion 0 blanqueo de los mismos.

CEDIA
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EI grupo integrado per-las ramas que generan bienes de con
sumo se recupera en 6.47 % (ver Cuadros No. V.9. y V.10.). La
evojucion de las mismas no es similar, destacan principalmente
carnes frescas y elaboradas (12.96%), bebidas (22.42%), Y ta
baco elaborado (22.32%). Por otro lado, la proouccion de lac
teos (0.0%) y la de textiles, prendas de vestir y productos de
cuero (0.38%), presenta un franco estancamiento. Los factores
explicativos de dicho fen6meno se encuentran en la obscles
cencia de los activos fijos, en especial de la segunda rama men
cionada, que no conduce a mantener y/o mejorar los niveles de
productividad. Tarnbien incide sobre la paralizacion productiva
de estas ramas la polftica de la liberalizacion de las importa
ciones y el contrabando; los productos internados por cual
quiera de estas dos vfas reflejan mejores grados de com
petitividad, conduciendo a la proouccion nacional a delinear
conductas de sobrevivencia 0 de cierres de empresas.

Para tener mayor precision sobre la evolucion indicada es perti
nente hacer referencia a la estructura de la industria manufactu
rera. Ratificando la heterogeneidad prevaleciente y las repercu
siones de la NPE, las distintas ramas tuvieron comportamientos
diferentes, asociados, en especial, a la reduccion de la capaci
dad instalada ociosa y no a la arnpliacion productiva, lease nue
vas inversiones, que signifiquen rernocion 0 cambios -enel pro
ceso de trabajo.

En el perfodo 1985-1988, el nivel de la produccion industrial
presenta una leve recuperacion, crece a una tasa promedio
anual de 3.9% por encima del PIB (0.63%). Presenta la misma
orientacion, la participaci6n del valor agregado industrial res
pecto al total, pasa de 9.79% en 1985 a 10.79% en 1988 (ver
Cuadros Nos. V.2. y V.4.).

tenorneno se constituye en sf en el objetivo de las disposicio
nes mencionadas.

NPE: RECESION ECONOMICA
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Por otro lado, el ritmo de la producci6n de bienes intermedios
declina en el trienio 1985 - 1988 a una tasa promedio anual de
2.03 %. La caida mencionada se explica, en gran medida, por el
derrumbe del mercado de los minerales, en particular del es
tano, ya que este hecho y la polftica de libre comercializaci6n vi
gente en el pais desde 1985, repercuti6 sobre la fundici6n de
minerales, cuya producci6n cae en 36.59 %. Tarnbien contri-

Si bien en el trienio sefialado el grupo de bienes de consumo
presenta una relativa recuperaci6n, es pertinente senalar que la
producci6n del mismo en 1988 representa s610el 75% de 10
que se generaba a inicios de la presente decaca. Asimismo, es
conveniente senalar que, en el transcurso de la decada de los
ochenta, la producci6n de bienes de consumo tiene mayor
peso en la global de la industria manufacturera: en 1980 repre
sentaba el 61% del total, mientras que en 1988 constituye el
68%.

EI nivel de producci6n de las ramas referidas a molineria- pana
deria y Azucar- confiterfa se contrae a un ritmo de 1.24% y
9.51%, respectivamente. Las presiones de los empresarios
vinculados a la actividad azucarera lograron que el gobierno del
MNR disponga, como medida excepcional, restricciones a la irn
portaci6n de este producto. A pesar de la vigencia de esta pro
hibici6n, en el trienio estudiado cae el volumen de la produc
ci6n debido a la contracci6n del consumo interno y, principal
mente, por las variaciones en las cuotas de exportaci6n en el
mercado internacional. Tarnbien llama la atenci6n el comporta
miento adverso de la rama productos de molineria y panaderia;
si bien la producci6n de trigo nacional cae, la internaci6n de
trigo a traves de la PL 480 Y las donaciones provenientes de di
ferentes paises tienen un sentido inverso. Entonces, el menor
nivel de producci6n de esta rama no se debe a la escasez de
materias primas sino basicarnente a la caida del consumo in
terno, a pesar de constituirse en producto basico de la canasta
familiar.

CEDLA
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Analizando con mayor precision el repunte 0 recuperacion del
nivel de actividad industrial se asienta, principalmente, en el li
derazgo de las bebidas y el tabaco elaborado. Strictu-sensu,
excluyendo cualquier dosis subjetiva 0 ioeotoqlca, la pro
cucclon mencionada es parte de 10 que se denomina bienes no
esenciales. Por 10 tanto, en materia industrial, el modelo eco
norrucovigente alienta la procuccion de bienes que no tienen

Por ultimo, la variacion de la producclon de bienes de capital
(productos rnetaticos, maquinaria y equipo) entre 1985 y 1988
se recupera a una tasa promedio de 26.66%. Si bien es impor
tante la recuperacion de la mencionada rarna, todavia no lIega al
nivel de 1980, y a 10 largo de la pasada decada la prcduccion
cae en 71.0%. En otras palabras, en 1988 se genera solo el
29.0% respecto a 10 alcanzado en 1980. De igual manera, se
observa una disrninucion del 50.0 % en la contribucion del
grupo de bienes de capital a la proouccion global de la industria
manufacturera, la misma que pasa de 4.0% a 2.0% para 1980 y
1988, respectivamente.

La generacion de bienes intermedios respecto a 1980 sufre
una caida considerable, y la produccion de 1988 representa el
58 % del primer ano mencionado. Asimismo, comparando estas
dos gestiones, la participacion de los bienes intermedios en re
tacion a la produccion global de la industria manufacturera cae
de35.0%a31.0%.

buye a la sttuacion critica de los bienes intermedios la calda de
la proouccton de substancias y productos quimicos; esta es del
orden del 0.63%. En cambio, la qeneracion de papel y produc
tos de papel (3.88 %), madera y productos de madera (8.79 %),
refinados del petrcleo (2.56 %) Y minerales no metalicos (8.34
%) tienen un comportamiento positivo. Sin embargo, la evolu
cion de las ramas senaladas es bastante erratica en el periodo
85 - 88; a manera de ejemplo, madera y productos de madera
caen en forma significativa en 1985 (51.78%) Y 1988 (20.49%)
(ver Cuadro No. V.9.)

NPE: RECESION ECONOMICA
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Asimismo, el grado y el proceso de industrializaci6n declinan en
forma permanente; el primero no alcanza siquiera el nivel de

Como se observa en el Cuadro No. V.11., el gobierno del MNR
ha provocado en el pars un fuerte proceso de desindustrializa
ci6n; practicamente el nivel de la actividad industrial sufre un
fuerte proceso de estancamiento, y el nivel del 88 es similar al
del 85. La producci6n industrial cae ininterrumpidamente los
tres primeros arios de aplicaci6n de la NPE. Recien en 1988 di
cha producci6n se recupera en 5.5%.

CUADRO No. V.11.

PRODUCCION INDUSTRIAL
(sin bebidas y tabaco)

1985 1986 1987 1988

Tasas de crecimiento:
Interanual (10.17) (4.63) (0.65) 5.55
1985-1988 (0.00)

Grado de
industrializaci6n 8.35 8.21 7.98 8.20
Proceso de indus-
trializaci6n 1985-1988 (0.62)

Para dar consistencia a la hip6tesis comentada, a continuaci6n
excluimos de la producci6n industrial la correspondiente a be
bidas y tabaco elaborado.

correspondencia con la necesidad de readaptar y articular de
otra manera a la industria nacional y menos aun con los re
querimientos de la mayorfa de la poblaci6n en terrninos de sol
ventar las necesidades sociales, que no s610son resultado de
la crisis actual sino sobre todo del legado del patr6n de acumu
laci6n vigente en el pars.

CEDIA
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La situacion actual de la industria manufacturera y las repercu
stones del modele econornico hacia este sector, curiosamente
no generaron un ambiente cuestionador por parte de la bur
guesia industrial. A pesar de ser inapropiado el escenario pre
sente y futuro, en la medida de la mantencion de la politica eco-

De acuerdo al enfoque monetarista, recursos provenientes de
esta reduccion deberian canalizarse a la recuperacion produc
tiva; 10 analizado permite deducir que el ambito de reorientacion
de dichos recursos no fue la acumulacion de capital. Por el con
trario, si bien la recuccion de los salarios es un mecanismo re
troqrado de arnpliacion del excedente econornico, este se ca
nalizo a actividades en las cuales se obtienen rentabilidades
atractivas.

La reduccion de la demanda interna, otro de los puntales de la
estabilizacion financiera, se aprecia con bastante nitidez a traves
de la masa salarial fabril. Entre 1984 y 1987, producto de la poli
tica salarial y de la de empleo, la masa salarial se reduce en
44.4% (ver Cuadro No. V.8.).

La poblacion ocupada industrial se redujo en 29.000 trabajado
res entre 1985 y 1987, pasando dicha fuerza laboral de
147.103 a 118.100 ocupados; obviamente, el curso seguido
por estos trabajadores fue engrosar las filas de la desocupacion
o la implernentacion de actividades de sobrevivencia.

En materia salarial y de empleo, si bien no disponemos de in
formacion estadistica para 1988, el analisis presentado a con
tinuacion tiene por objeto desbrozar la tendencia futura, as
pecto con seguridad relevante para los trabajadores fabriles.

Con este breve anansis, ratificamos que el liderazgo de la recu
peracion industrial se basa fundamentalmente en la produccion
de bebidas y tabaco elaboraco.

1985, Y el segundo cae, en el periodo mencionado, en 0.62%.

NI'E: RECf:<;/ON ECONOMICA
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En otras palabras, la miopia de la burguesia industrial, caracte
ristica recurrente a 10largo de su existencia, les imposibilita te
ner una vision de largo plazo y por ende arribar a la conclusion
de que este modelo no esta en concordancia con sus intereses
y la necesidad imperiosa de industrializar el pais. En conse
cuencia, adopta esta posicion pasiva porque el modelo, en
esencia, se inclina a consolidar un proyecto de las clases dorni
nantes.

nornica, para los intereses de esta traccion de la burguesia en
ninqun momento acopto una posicion contraria a la NPE. EI
discurso 0 los planteamientos de las instituciones que nuclean
a dicha traccion hacen mencion, exclusivamente, a la
irnplernentacion de politicas asociadas a los aranceles diferen
ciados y a la erradicacion del contrabando. Obviamente, en el
supuesto de lograr dichos planteamientos estes no seran suti
cientes para precautelar 10poco que se tiene y menos para re
poner en la sociedad boliviana un tema de trascendental irnpor
tancia

CE[)[A
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Por otro lado, y como se vera en adelante con mayor detalle, a
partir de 1985 la empresa productora de hidrocarburos sutrio la
transtorrnacion de generar excedentes no para un uso estricta
mente productive. entendido como la reversion del mismo a

Segundo, reponer en su verdadera dimension la participacion
de Yacimientos Petrollferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en las
soluciones de los componentes tecnicos y financieros. No se
observa agresividad en los campos de su competencia debido,
por un lado, a la limitada autonomfa en el plano de las decisio
nes tecnicas. principalmente por el predominio de facto res
exoqenos a la misma. La preeminencia polftico-ideoloqica en el
quehacer de la qestion de YPFB es un aspecto recurrente con
consecuencias adversas para el buen desernpeno tecnico-ad
ministrativo. En este orden de cosas, resalta la permanente
injerencia estatal, limitando la capacidad de qestion de esta em
presa publica.

En este sentido, Bolivia, en la actualidad, tiene que dilucidar va
rios retos. Primero, imprimir un contenido a la denominacion es
trateqica de los hidrocarburos a partir del hecho de que son re
cursos naturales no renovables. Este senatamiento conduce a
desbrozar caminos que tengan acento en la contiquracion de
un ambito proouctivo orientado tanto a solventar los requeri
mientos internos as! como a integrarse al mercado mundial, no
en terrninos tradicionales de producir y exportar materias primas
sino, por el contrario, de que las mismas ingresen a un proceso
de transtorrnacion industrial. Las condiciones de la crisis exigen
utilizar este recurso agotable en beneficio de todo el pais.

EI estado de la proouccton de los hidrocarburos y las perspecti
vas de la misma tienen un rol protaqonico respecto a las inci
dencias sobre la economfa nacional en relacion a proveer insu
mos a las actividades productivas, generar divisas e ingresos
para el Tesoro General de la Nacion (TGN), y definir las formas
de articulacion con la economfa internacional.

NPE: RECF~/oN ECONOMICA
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En consecuencia, la empresa productora de hidrocarburos solo
percibe el 10.81% de los ingresos generados por ella misma.
Con dichos recursos debe solventar el pago de sueldos y sala
rios y, adernas, cubrir el resto de las operaciones corrientes.
Obviamente, esta empresa tiene fuertes restricciones financie
ras para ampliar las actividades de prospeccion y explotacion

Fuente: ILDIS - Taller de Investigaciones Socio-Econ6-
micas No.5

100.00

Tesoro General de la Naci6n 65.00
Regalfas 11.00
Impuesto al Valor Agregado (IVA) 10.00
Impuesto a las Transacciones 1.65
Veritas Boreau 1.54
YPFB 10.81

DESTINO DE LOS INGRESOS DE YPFB
(Porcentajes)

CUADRO No. V1.1.

La Nueva Politica Econ6mica (NPE) con el objeto de restringir la
oferta monetaria y lograr "equilibrio" en el presupuesto nacional,
opt6 por la politica confiscatoria de los excedentes de las em
presas publicas, en especial de YPFB y de la Empresa Nacional
de Telecomunicaciones (ENTEL).

nuevas inversiones, sino para solventar los gastos del TGN, con
repercusiones tremendamente negativas sobre el presente y
futuro de esta empresa. Por 10tanto, si verdaderamente se de
sea construir una rnatriz productiva 0 trastocar la 16gica especu
lativa por la productiva, es menester canalizar dichos exceden
tes a la ampliaci6n de las actividades inherentes a la generaci6n
de hidrocarburos.
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Aludimos principalmente a la Tesoro Bolivia Petroleum Co. y a la

Para tener mayor precisi6n en el analisis es conveniente desa
gregar dicha producci6n en el esfuerzo desplegado por parte
de YPFB y las empresas transnacionales contratistas de la pri
mera 1.

EI modelo econ6mico vigente no revirti6 dicha tendencia, a pe
sar de tener como soporte financiero principal los recursos ge
nerados por YPFB. En este periodo, 1988-1985, el quantum
de producci6n de petr61eocrudo baja en 1.1%.

En el transcurso de los aries de la decada anterior, la produc
ci6n de petr61eodeclina en forma continua. La de 1988 equi
vale 5610 al 80.0% de 10que se generaba a inicios de los
ochenta, 10que significa que el ritmo de contracci6n promedio
anual es de 2.7% (ver Cuadro No. VI.2.).

1. Petr61eo

Las dimensiones sefialadas indudablemente afectaron al am
bito del proceso de trabajo. Los danos y el achicamiento pro
ductivo no 5610se deben al flagelo de la crisis sino tarnbien a las
err6neas gestiones tecruco-ttnancleras.

Por 10tanto, YPFB se convirti6 en la principal fuente de finan
ciamiento de los gastos del TGN. A pesar de la experiencia
dolorosa de la Corporaci6n Minera de Bolivia (COMIBOL), el go
bierno mantiene una conducta invariable al transferir exceden
tes a actividades que no contribuyen mfnimamente en la recu
peraci6n productiva de la economfa nacional y de la propia em
presa.

debido a la succi6n de sus excedentes, que se plasma en un
proceso continuo de descapitalizaci6n (ver Cuadro No. VI.1.).
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Occidental.

La puesta en marcha de la NPE tampoco trajo consigo una poll
tica que revirtiera el proceso de "despetroltzacton". La relativa
recuperacion no esta en concordancia con los requerimientos

Como se observa, en la pasada decada el cuadro productivo de
YPFB ha sufrido deterioros significativos. La producclon de pe
troleo de 1988, en comparacion con la de inicios de los
ochenta, representa el 75.0%. En otras palabras, mientras que
en 1980 se producfa 1.212.920 metros cubicos, en 1988 se
qenero un volumen equivalente a 912.430 metros cubicos: por
10 tanto, en terrninos relativos, esto implica una recuccion pro
medio anual de 3.5% (ver Cuadro No. VI.3.).

Fuente: Elaboraci6n CEDLA - UAE en base a Boletines
Estadlsticos de YPFB.

ANOS PETROLEO GAS NATURAL INDICE
GENERAL

1980 100.00 100.00 100.00
1981 92.96 114.23 103.59
1982 102.46 119.19 110.83
1983 93.06 115.36 104.21
1984 87.56 114.90 101.24
1985 83.24 116.65 99.95
1986 73.66 118.31 95.99
1987 79.16 115.68 97.42
1988 80.65 121.49 101.07

Tasas de crecimiento:
1980 - 1988 -2.70 2.50
1985 - 1988 -1.10 1.40

INDICE DE QUANTUM POR PRODUCTO

CUADRO No. V1.2.
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EI panorama de las empresas transnacionales, cuya figura legal
es la de contratistas, tarnbien es bastante sombrio. A partir de
1982, la generaci6n de petr61eocrudo por parte de la Tesoro y
la Occidental ha disminuido en forma sostenida, al extremo de
obtener, en 1988, s610203.600 metros cubicos, mientras que
en 1982 arribaron al maximo volumen de producci6n: 490.200
metros cublcos.

Y P F B CONTRATISTAS
PETROlEO* INDICE PETROlEO* INDICE

1980 1.213 100.0 171 100.0
1981 1.058 87.3 228 133.4
1982 928 76.5 490 286.8
1983 831 68.5 457 267.3
1984 796 65.6 416 243.5
1985 805 66.3 347 203.1
1986 720 59.3 299 175.2
1987 854 70.4 241 141.3
1988 912 75.2 204 119.1

Tasas de crecimiento
1980 - 1988 -3.5 2.2
1985 - 1988 4.3 -16.3
• en miles de M3

Fuente: Elaboraci6n CEDLA - UAE en base a Boletines Estadfsticos
de YPFB

INDICE DE QUANTUM POR TIPO DE PRODUCTOR

CUADRO No. V1.3.

del mercado interno y externo; entre 1985 y 1988, la produc
ci6n de petr61eo se incrementa en s610107.700 metros cubi
cos, sustentada principalmente en la transferencia del campo
Tita a YPFB.
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Los niveles de decision respecto a definir los usos de este
ahorro siempre estuvieron mediados por elementos politicos;
por esta razon, la empresa estatal no muestra agresividad en
materia de inversiones. Estos recursos se orientaron a otras fi
nalidades, por su caracter de indole no productivo. A pesar de
no disponer de la totalidad de sus recursos, la empresa petro
lera nacional es la unica que se dedica a la prospeccion en las
operaciones correspondientes a geologia y sismica, mientras
las contratistas paralizaron dichas actividades desde 1985; re
cien a partir de abril de 1989 retoman, principalmente, las tareas
sisrnicas. En materia de pertoracion. las contratistas solo se de
dican a la exptoracion de pozos; es pertinente indicar que en
1986 y en 1987 estas actividades fueron nulas. En cambio,
YPFB ejecuta, en proporcion significativa, tanto las operaciones

Practicarnente el cuadro productivo de la empresa nacional
como el de las transnacionales presentan caracteristicas simila
res, sobresaliendo, entre estas, la contraccicn sostenida del ci
cio de la produccion de petroleo crude. La razon que pudiese
explicar esta situacion a todas luces parece ser obvia; es decir,
si bien las inversiones en prospeccion geologica, perforacion y
produccion requieren, en el tiempo, de un prolongado proceso
de rnaduracion, el hecho concreto para el caso de YPFB es la
limitada polftica autonorna de inversiones para asegurar la conti
nuidad del cicio productive, entendido este como la
transtorrnacion del excedente generado en nuevas inversio
nes.

EI ambiente de estabilizacton financiera que prima en el pais
desde la asuncion al gobierno por parte del Movimiento Nacio
nalista Revolucionario (MNR), Y la apuesta del modelo de reacti
var la inversion en base al otorgamiento de facilidades a las em
presas petroleras transnacionales, no se trasluce en el nivel de
la produccion seoun los resultados estaorsticos. Mas bien, en el
periodc citado, 85-88, la produccion de petroleo a cargo de las
mencionadas empresas declina a un ritmo promedio anual de
16.3%.

CEDIA
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2 Ver InformeEstadistico, YPF13,Ccrcncta de Plancamiento, Dplo. de
Estadistica, Junio 1989, La paz Bolivia.

Desagregandc el Cuadro anterior por tipo de productor, la con
ducta productiva de YPFB como de las empresas contratistas
discurre en sentido contrario. Como se aprecia en el Cuadro No.
VI.4., la produccion de gas natural por parte de la empresa esta
tal tiene un comportamiento positivo, 10 que vale para ambos
periodos de estudio. En cambio, la de las empresas contratistas
se contrae en 1.3% y 0.13%, respectivamente.

La produccion de gas natural tiene un desenvolvimiento posi
tivo entre 1980 y 1988, Y aumenta a una tasa promedio anual de
2.5%. Este incremento esta sustentado, principalmente, por la
caracteristica de los campos petroleros en explotacion, es decir,
por el alto contenido gasifero de los mismos. De igual manera,
se observa una relativa recuperacionen la fase de vigencia de la
NPE; la produccion de gas natural evoluciona a un ritmo prorne
dio anual de 1.4%, explicado sobre la base de inversiones
efectuadas con anterioridad y tambien por la reconversion del
campo Tita ( ver Cuadro No. VI.2.).

2. Producci6n y exportaci6n de gas natural

Si bien para emprender labores de esta naturaleza, el capital re
querido es de cuantfa significativa, es conveniente, por el papel
estrateqico que cumple el petroleo. fortalecer las diferentes
instancias del proceso de trabajo de la empresa nacional a fin de
que esta asuma el rol de liderazgo en las diversas fases del cicio
productivo. Claro esta, sin desdenar la participacion de las em
presas transnacionales, en un marco normativo que contemple
fundamentalmente los intereses del pais.

de exploracion como de desarrollo de pozos 2.
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Por otra parte, la crisis nacional , vinculada a la debacle del mer
cado internacional de los minerales, debilit6 la capacidad de
producci6n de los bienes transables en el mercado mundial; se
hace referencia a los volurnenes de exportaci6n de los minera
les y de los productos no tradicionales.

Las empresas contratistas reducen gradualmente su importan
cia relativa en la producci6n de gas natural, de 37.5% a 27.9%,
conduciendo a que YPFB controle, aproximadamente, el 70%
de la generaci6n de gas natural (ver Cuadro No. VI.5.). En con
secuencia, la empresa estatal asume compromisos de vital im
portancia para el futuro de la mismay del pais.

Fu ente: Elaboraci6n CEDLA - UAE en base a Boletines Estadfsticos
de YPFB.

Y P F B CONTRATISTAS
GAS NATURAL' IN DICE GAS NATURAL' INDICE

1980 1.293 100.0 775 100.0
1981 1.435 111.0 927 119.7
1982 1.627 125.8 838 108.2
1983 1.681 129.9 705 90.9
1984 1.738 134.4 638 82.4
1985 1.708 132.1 704 90.9
1986 1.614 124.8 833 107.5
1987 1.662 128.5 731 94.3
1988 1.811 140.0 702 90.6

Tasas de crecimiento
1980 - 1988 4.3 -1.2
1985 - 1988 2.0 -0.13
• en millones de M3

INDICE DE QUANTUM POR TIPO DE PRODUCTOR

CUADRO No. V1.4.
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Como se observa en el Cuadro No. VI.6., en los anos de la de
cada de los ochenta, el volumen exportado sufre fluctuaciones
relativamente importantes. Asi, el maximo nivel de venta tisica
corresponde a 1982 (2.296.9 millones de M3), a partir de este
periodo la dechnacion se acentua aun mas. EI volumen expor
tado de 1988 es casi equivalente al de 1983.

Las repercusiones de los tenornenos sefialados son bastante
notorias en la evolucion del volumen, valor y precios de expor
tacion de gas natural boliviano al mercado argentino.

En este contexto, el gas natural se convirtio en la principal
fuente de aprovisionamiento de divisas, resultado del contrato
de venta a la republica de Argentina. Por otro lado, es conve
niente recordar las variaciones de las condiciones del contrato
con Argentina debido a los cambios acontecidos en el mercado
mundial del petroleo, principalmente la disminuida influencia de
la Orqanizacion de Paises Exportadores de Petroleo (OPEP), y
a la agresividad de la empresa petrolifera del vecino pais res
pecto a implementar actividades de prospeccion, con resulta
dos que se concretaron en descubrimientos de importantes
pozos que les permite inclusive autoabastecer las necesidades
internas de dicho pais.

Fuente: Elaboraci6n CEDLA - UAE en base a Boletines
Estadfsticos de YPFB

72.1
27.9

70.8
29.2

62.5
37.5

YPFB
CONTRATISTAS

1980 1986 1988

PARTICIPACION EN LA PRODUCCION DE
GAS NATURAL POR TIPO DE PRODUCTOR

(Porcentajes)

CUADRO No. VI.S.
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En consecuencia, a manera de conclusi6n, es pertinente indi
car que el mayor deterioro de precios y valor se concentra en los
anos de la NPE. Las negociaciones sostenidas por el gobierno

Obviamente, dicha declinaci6n se refleja en el valor de las ex
portaciones; en 1982 alcanzaron la suma de 382 millones de
d61aresamericanos, mientras que en 1988, s610la de 215 rni
lIones de la misma unidad monetaria, originando una perdida
para el pars de aproximadamente 167 millones de d6lares.

Los resultados nocivos para el pars, como consecuencia de las
negociaciones bilaterales entre ambos gobiernos, se manifies
tan con nitidez en la evoluci6n del precio y del valor del gas na
tural exportado. En materia de precios, el maximo obtenido,
1984, es de 16.99 centavos de d61aramericano por metro cu
bico; los subsiguientes anos, en los cuales esta vigente la NPE,
el precio de este recurso natural cae en forma ininterrumpida.
En efecto, en 1988 es de 9.64 centavos de d61aramericano, 10
cual significa una calda de 13.2%, tasa promedio anual.

Fuente: Boletln Estadlstico BCB, No. 262, 1989

CEDIA

CUADRO No. V1.6.

EXPORT ACION DE GAS NATURAL

VOLUMEN VALOR PRECIO
(Mi116n M3) (Miles $us.) $us/M3

1980 2.039.7 220.869.4 0.1083
1981 2.195.7 336.664.9 0.1533
1982 2.296.9 381.625.8 0.1661
1983 2.227.1 378.154.5 0.1698
1984 2.210.3 375.720.4 0.1699
1985 2.216.1 372.573.8 0.1681
1986 2.214.6 328.667.6 0.1484
1987 2.119.9 248.566.0 0.1172
1988 2.228.5 214.948.3 0.0964
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Transitando de la vision global al analisis de la estructura 0 com
posicion de los refinados del petroleo, observamos que la ge
neraclon de hidrocarburos liquidos y la de lubricantes cayo en
forma sistematica a 10 largo de los anos transcurridos de la de
cada pasada; la tasa anual promedio de decrecimiento es del

En terrninos generales, la produccion de refinados del petroleo,
cespues de sufrir caidas significativas entre 1980 y 1985
(6.3%), en la fase de vigencia de la NPE tiene una relativa recu
peracion: la tasa de crecimiento promedio anual, 1988-1985, es
del 2.5%. Por otro lado, el esfuerzo productive de refinados del
petroleo en cornparacion a la procucclon industrial disminuye
gradualmente; asi, en 1985 generaba eI13.52% de los bienes
industriales, mientras que en 1988, el 12.99% (ver Cuadros
Nos. V.4. y V.5. en el capitulo V).

En este sentido, es pertinente detectar las condiciones en las
cuales se desarrolla la produccion de estos bienes, la evolucion
de los precios y la de sus respectivos valores.

Los productos refinados del petroteo han tomado una particular
importancia en el pais desde la vigencia de la NPE, especial
mente porque dichos recursos constituyen la principal fuente
de financiamiento de los gastos del TGN.

3. 1. Comportamiento de la produccton

3 . Productos de refinaci6n del petr61eo

del MNR no tuvieron el tino y precaucion necesarios para res
guardar los intereses financieros de la empresa estatal y menos
la del pais. A esto habria que agregar la conoicton del gobierno
argentino de cancelar en especie una proporcion del valor de
las exportaciones, aspecto aceptado por el ejecutivo dirigido
por Paz Estenssoro.

NPE: RECESION ECONOMICA



-IEB-

Si bien la fase considerada se caracteriza por una profunda cri
sis, la polltica de hidrocarburos implementada en el pars no s610
puede explicarse por el factor anteriormente sefialado, sino
tarnbien por otros que tienen relaci6n con la gesti6n empresarial

EI estudio por productos permite sefialar que, a excepci6n del
gas licuado y del diesel oil, todos los dernas hidrocarburos liqui
dos declinan su nivel de producci6n, en especial el kerosene
(13.1%) y el fuel oil (10.0%). Similar direcci6n tarnbien se ad
vierte en la de aceites terminados (2.48%) y en la de grasas
(10.0%).

Fu ente: Elaboraci6n CEDLA - UAE en base a Boletines Estadisticos
de YPFB.

REFINADOS 1988-1980 1988-1985
Gasolina automotor - 0.67 3.89
Gasolina aviaci6n - 4.65 - 2.66
Gas licuado 5.42 - 1.80
Kerosene -13.10 -22.10
Jet Fuel - 2.36 - 3.12
DieselOil 1.15 7.72
FuelOil -17.10 -26.68
Total hidrocarburos liquidos - 1.73 1.49
Aceites terminados -2.48 - 3.66
Grasas -10.00 -40.15
Total lubricantes - 2.48 - 3.66

Total Refinados del Petr61eo - 1.80 1.1 2

IN DICE DE QUANTUM
(Tasas de crecimiento promedio anual)

CUADRO No. V1.7.

orden de 1.73% y 2.48%, para los respectivos bienes mencio
nados (ver Cuadro No. VI.7.).
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Desde la aplicacion de la NPE, el cuadro productive de los refi
nados del petr61eono varia en forma significativa. Con referen
cia a los hidrocarburos liquidos, solamente la gasolina, desti
nada al parque automotriz, y el diesel oil, recuperaron su nivel
de produccion, pues en el periodo 1988-1985 crecen en
3.89% y 7.72%, respectivamente. En cambio, el quantum de
los otros hidrocarburos liquidos disminuye, sobresaliendo la
caida del fuel oil (26.68%) y del kerosene (22.1%). Respecto a
este ultimo producto, es importante mencionar la politica

En tal sentido, la inferencia inmediata es que YPFB adolecio de
una estrategia de reinversi6n de sus excedentes en la pros
peccion y explotaci6n de nuevos yacimientos petroliferos; di
cha atirmacion se puede corroborar tarnoien a traves del achi
camiento en la produccion de petroleo crudo. En consecuen
cia, el origen de la crisis de los refinados se basa en la equivo
cada politica de inversiones, en el exiguo volumen de recursos
destinados a las actividades asociadas a la qeneracion de pe
tr61eo crudo, que arrojaron resultados con repercusiones ad
versas en la produccion de refinados.

Con alqun grado de rigidez podemos suponer que el mercado
o la demanda, tanto para los hidrocarburos liquidos como para
los lubricantes, esta en continua expansi6n porque, a fin de
cuentas, se trata de bienes destinados al consumo de los
hogares y al consumo productive, plasmado este ultimo en las
actividades econ6micas. La evoluci6n del nivel y del indice de
produccion no guarda correspondencia con la referencia ante
rior, inclusive ni siquiera con el crecimiento vegetativo de los re
querimientos sociales, ya que el total de refinados se contrae
en 1.8%. Si continua la tendencia de descenso de la produc
cion e incremento en la demanda, esto obligaria a la empresa
estatal a reorientar recursos para la importaci6n de liquidos y lu
bricantes, aspecto que provocaria mayor deficit en la balanza
comercial.

y las formas de utilizaci6n del excedente generado en YPFB.
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En el perfodo que nos ocupa, 1980-1988, el fndice de precios
de los refinados del petr61eo aumenta a una tasa promedio
anual de 343.5%, mientras que el quantum de la producci6n,

Ante la debacle productiva de los refinados del petr6leo, los
distintos gobiernos contrarrestaron dicha situaci6n incremen
tando, en forma continua, los precios de dichos derivados. En
otras palabras. el estado financiero de YPFB refleja una polftica
agresiva en materia de precios, 10cual implica transferencias de
ingresos de la sociedad a la empresa estatal, y no asl la concer
niente al procesamiento industrial de petr61eo crudo. Obvia
mente, este ultimo aspecto esta ligado a la contracci6n de la
producci6n debido a la escasa actividad de prospecci6n y ex
plotaci6n de petr61eocrudo.

3.2. Evotuctcn de los precios de los productos re
finados

En consecuencia, la NPE tampoco tuvo orientaciones claras
respecto a cambiar el curso de las inversiones, la misma que pri
vilegia el financiamiento del TGN y no asl la acumulaci6n de
capital.

Por 10tanto, la relativa recuperaci6n del nivel de producci6n de
los reunados del petr61eo(1.12%) se debe exclusivamente a la
evoluci6n positiva que tuvieron la gasolina automotriz y el diesel
oil.

En materia de lubricantes, tamoien baja el fndice de quantum de
aceites terminados y de grasas; la tasa de decrecimiento pro
medio anual del mismo es de 3.66% y de 40.15%, respectiva
mente.

deliberada del gobierno en terrninos de regular tanto la
producci6n como los precios por tratarse de un precursor que
tiene un peso relevante en el procesamiento de la pasta de
coca.
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EI objetivo de la estabilizaci6n financiera, caracterfstica de la
NPE, profundiz6 aun mas la distorsi6n empresarial de YPFB. Es

EI fndice de precios de los productos que integran los hi
drocarburos liquidos se eleva, en promedio, a un ritmo de
343.6%, sobresaliendo el gas licuado (416.0%), el kerosene
(396.0%) y el diesel oil (343.3%). En su conjunto, incidieron
sobre el consumo domesttco e industrial. Presenta la misma
tendencia la evoluci6n de los precios de los lubricantes, sobre
saliendo el de aceites terminados (340.0%).

Fuente: Elaboraci6n CEDLA - UAE en base a Boletines Estadlstices
de YPFB.

1988-1980 1988-1985
Gasolina automotor 335.18 80.66
Gasolina aviaci6n 363.00 48.00
Gas licuado 416.00 113.72
Kerosene 396.00 115.94
Jet Fuel 335.00 50.00
DieselOil 343.30 65.20
FuelOil 335.30 75.50
Total hidrocarburos liquidos 343.60 75.00
Aceites terminados 340.00 53.60
Grasas 332.20 72.00
Total lubrlcarrtas 340.00 56.00

Total refinados del petr61eo 343.50 73.70

INDICE DE PRECIOS
(Tasas de crecimiento promedio anual)

CUADRO No. V1.8.

como vimos en el apartado anterior, se reduce en 1.8%. Dicha
comparaci6n provee elementos por dernas demostrativos sobre
la conducta empresarial vigente en YPFB (ver Cuadro No. VI.8.).

NPE: RECESION ECONOMICA



- 170-

Segundo, tambien influye de manera considerable sobre los
ingresos reales de los trabajadores. EI gas licuado es un com
ponente importante del consumo familiar; la elevaci6n del pre
cio de este producto acarrea consecuencias sobre la estructura
de la canasta de bienes salarios. La mantenci6n del consumo
de gas licuado va en detrimento de otros bienes esenciales.

EI gas licuado es otro de los productos cuyo precio aument6
ostensiblemente (114.0%). Las repercusiones de este incre
mento se pueden argumentar en dos dimensiones. Primero,
sobre los costos de producci6n de las empresas productivas
que, indudablemente, son transferidos a los precios finales, im
primiendo un nuevo caracter al proceso inflacionario. Si bien la
actual estabilidad en el nivel general de precios se basa princi
palmente en !a violenta calda de la demanda interna, el rebrote
inflacionario, observado en algunos meses, se debe principal
mente a la elevaci6n de los costos de produccion, entre ellos,
los derivados del petr6leo, la tasa de tnteres y el tipo de cambio.

ASI, en este perlodo, 1985-1988, los precios de los refinados
del petroleo se incrementan a una tasa promedio anual de
73.7%. Si bien los precios de estos productos crecen en forma
significativa, es menester estudiar cada uno de ellos con mas
cuidado. EI aumento del precio del kerosene (116.0%) obe
dece, por una parte, a la concepcion de la poHticaecon6mica de
proveerse recursos para procurar la estabilidad financiera y,
adernas, siendo la parte relevante, generar transferencias de
ingresos de las actividades vinculadas con el narcotratico. De
esta manera, la elevacion del precio del mencionado precursor,
y a su vez, la consiguiente contraccion en el nivel de su
producci6n, obedece a establecer limitaciones en el abasteci
miento a esta actividad illcita.

decir, se acelero el ritmo ascendente de los precios de los refi
nados para canalizar buena parte de estos recursos al financia
miento de los gastos corrientes del TGN, en desmedro de la ac
tividad productiva de la empresa estatal sefialada.
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Por 10tanto, este fen6meno implica transterencias de propor
ciones de la canasta familiar hacia YPFB, mas aun si considera
mos que los salarios se mantienen congelados 0, en el mejor de
los casos, son resarcidosen base a la tasa inflacionariaanual.
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