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Finalmente, comprendemos que esta tarea se venijustijicada con Lacontinuidad
del esjuerzo a la que se comprometen conjirmeza las dos instituciones.

Estamos seguros de que este aporte tiallara una indiscutible utilidad para los
investigadores sociales, tanto de Bolivia comode los paises andinos, para los
planificadores y operadores de las politicas publicus. asi comopara las divers as
organizaciones sociales y el publico en general.

El contenido esta dividido encapitulos especijicos referidos al contexto econotnico
quepreoalecio durante elperiodo de aplicacion delProgramadeAjuste Estructural,
y a la eoolucioti particular de cada uno de los indicadores sociales mas
importantes. Se destacan los principales hitos en el comportamiento del empleo,
los ingresos laborales, la salud, el sistema de seguridad social, la educncton y la
vivienda. Adicionalmente, se incorpora un capitulo dedicado exclusivamente a La
evolucion de las condiciones econ6micas y sociales en el area rural.

La importancia de este trabajo, reside en su caracter de esjuerzo pionero de dos
instituciones dedicadas a la inuestiqacion, que pretenden conirtbuir a la
comprerisiori de las condiciones sociales de la poblacioti. mediante la
sistemaiizacioti de la informacion estadistica disponible. Su caracteristica
distintiva, ademas, es que no solo describe el comportamiento de los principales
indicadores sociales, sino que tambieti realiza un balance general de las causas
que determinaron el mismo durante las dos uliimas decadas. La mrencion que ha
guiado su elaboracion. es la de establecer algunos elementos preliminares que
permitan la comparaciori de las condiciones de vida y de trabajo de la poblacioti
boliviana, con las que se presentan en otros paises del area andina.

El Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) y el Centro de
Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDI.A.),ponen a disposicion. de
todas las personas interesadas, este Primer InJorme Social, que incluye un
recuento estadistico de la evolucion de los principales indicadores sociales en
Bolivia.

Presentacion



9

Este capitulo se sustenta en los estudios reaJizados, por el Centro de Estudios para el Desarrollo
Laboral y Agrarto CEDLA,sobre el programa de ajuste estructural en Bolivia.

Fuente: Elaboraci6n CEDLAcon base en datos del Banco Central: Boletines Estadisticos
y del Sector Externo e Instituto Nacional de Estadisticas. * Agosto de 1985.

1982 1983 1984 1985

PIB real(tasa de cree) (4.36) (4.46) (0.60) (0.97)
PIB per capita 1980= 100 92.62 86.68 84.39 81.87
Deficit Fiscal SPNF/PIB 16.30 19.70 28.50 11.40
Inflacton a dace meses (%) 123.50 275.60 1.281.30 20.560.00*
Emtston monetaria(tasa cree) 273.19 217.38 2.208.72 5.878.47
Tipo de Cambia $Bs./$us. 68.42 251.70 2.852.55 450.420.00

Variables macroecon6micas

Cuadro 1

Lainvolucion del producto y el crecimiento de la poblacion derivaron en la perdida del
producto por habitante. El Cuadro 1 exhibe el comportamiento desfavorable de las
principales variables macroeconomicas en esta etapa.

La erosion del aparato productivo, el reflujo financiero y el deficiente desernpeno de
las politicas ejecutadas, junto a los shocks externos, desembocaron en marcados
desequilibrios internos y externos que llevaron al pais al descalabro econorntco,
manifiesto en un sorprendente proceso hiperinflacionario y en la continua caida del
producto; fenornenos que, combinados, deterioraron las condiciones economicas de
la rnayoria de la poblacion.

En Bolivia,comoen muchos paises latinoamericanos, los anos 80 estuvieron signados
por la crisis de la deuda externa y financiera y las senales de agotamiento del modele
de desarrollo anterior expresadas, en la fase 1982-1985, en losabruptos desequilibrios
economicosy losmarcados conflictossocialesy politicosque caracterizaron la primera
mitad del decenio pasado.

E ste capitulo hace una breve referencia a las politicas econorrncas centrales
del periodo 1985-1993, ala intencionalidad y los efectos directos e indirectos
de su apltcacion en el ambito social.

Capitulo I
EIcontexte mocroeconomlco



En cuanto al tratarnien to del deficit fiscal,
este se aboco, por una parte, a la
reducclon de las cuentas del gasto
corrienle, [undamenlalmente los gastos
personales, y al congelamiento temporal
de la inversion publica. Ella implico
mayor desempleo ocasionado por el
despido de trabajadores de las empresas
estatales y menor inyeccion de uno de
los determinantes del crecimiento
economico como es la inversion. Sin
embargo, no se afecto significativamente
el empleo burocratico de la a drni
nistracion central pese a ser este el
principal causante del desequilibrio
fiscal.

La deprectacton de la moneda nacional,
que cerro la brecha cambiaria, significo
su devaluacion en el orden del 93%
respecto al dolar estadounidense . Esta
medida, junto a la autorlzacton para el
Iibre uso de la divisa norteamericana
como medio de page, y su deposito en el
sistema financiero, consolidaron la
dolarizacion de la econornia boliviana
afectando los ingresos en moneda local,
prlncipalmente aquellos de los bajos
eslratos ocupacionales que sufren un
mayor rezago, de facto, en relacion al
dolar.

Las disposiciones Iruciales en materia
monetaria apuntaron ala reduccion del
credi to interno al sector pu blico, principal
empleador de la econornica. De esta
manera, en sepUembre de 1985 el credito
neto al sector fiscal pasa a ser negativo,
actitud que se mantiene hasta el presente
en las cuentas del gobierno central,
mostrando el ajuste que se pretende en
el sector.
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La ltberalizacion de las tasas de Interes
condujo a que estas alcanzaran niveles
reales positivos convirtiendose en uri

atractivo para captar ahorros, pero al
mismo tiempo, irihibto las decisiones de
inversion afectando al crecimiento
economico.

Si bien la NPE logro frenar la espiral
inflacionaria, el costa en recestori
productivay desempleo rue significalivo,
.principalmente en la rnineria estatal, en
la que se despidieron mas de veinte mil
trabajadores en respuesta a la dificil
situacton econornica interna y an te e]
shock de precios internacionales que
sufre el estano,

La politica instrumentada para el
abatimiento de la inflacion contenia los
rasgos caracteristicos de la politica de
estabilizacion tradicional corto placista
ortodoxa, es decir, politica monelaria
contractiva, poliuca fiscal restrictiva y
devaluacion monetaria conLundente,
para cerrar la brecha carnbtar ta.
Adicionalmente se liberalizaron los
precios internos, los mercados de trabajo
y financiero, y el sector externo, como
medidas de reforzamienlo al proceso
estabilizador a la vez que inauguraban
las re[ormas pretendidas por el ajuste.

La Nueva Politica Economica (NPE)
implementada en agoslo de 1985
mediante el D.S.21060, comprendia
medidas cuyo propostto era Irenar el
proceso hiperinflacionario, pero adernas
incorporaba aquellas que pretendian
iniciar las reformas estructurales en
busca de configurar una econornia de
mercado.

2. 1. Politicas de Estoblllzoclon

es el precedente de la aplicacion del
ajuste estructural iniciado en agosto de
1985.

Este escenario econorntco, acornpanado
de una creciente tension socialy politica,

EL CONTEXTO MACROECONOMICO
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Asi por ejemplo, el Impuesto al Valor
Agregado (NA)no es un impuesto a la
producci6n sino que traslada toda la
carga impositiva al consumo;. de igual
manera, el impuesto complementario al
IVA, que grava entre otros a los

propietarios del capital y afecta
bas tcarnerit.e a los trabaja dor es y
consumidores en general, al ser estos
ultirnos los destinatarios finales del
impuesto.

Otra medida trascendente en el area
fiscal es la puesta en vigencia de un
nuevo sistema tributario (Ley 843)
caracterizado por la preeminencia de los
impuestos indirectos (cuatro sobre el
consumo y dos a las rentas presuntas).
de amplia universalidad y con elobjetivo
concreto de simplificar el sistema para
incrementar las recatidaciones
tributarias. No contempla criterios
progresivos de imposici6n, por el
contrario, es condescendiente con los

Fuente: Elaborado en CEDLAcon base en Boletines Estadisticos del Sector Externo del
Banco Central de Bolivia e INE.
* Sector publico no financiero.

PIE per capita 1980=100 78.2 78.6 79.2 79.8 80.2 81.1 81.6
Desempleo Abierto % 4.2 5.7 12.2 10.9 9.4 7.3 5.8
Inflacion anual % 65.9 10.7 21.5 16.6 18.0 14.5 10.5
Tasa de Interes Real M/E (0.1) 29.4 14.9 19.6 17.7 20.4 43.8
Tipo de Cambio Bs/$us 1.9 2.0 2.4 2.7 3.2 3.6 3.9
Deficit Fiscal (% del PIE)* 2.8 7.8 6.5 5.2 3.9 3.5 4.0
Dolarizaci6n(% depositosM/E) 97.0 98.7 99.3 99.3 98.8 93.1
Erntston monetaria(tasa cree) 67.2 34.9 30.8 (2.1) 25.9 16.1 20.1
Reservas Int.Netas Mill.$us. 246.6 168.4 160.9 18.6 132.3 200.3 233.4

19901988 1991 1992198919871986

Indicadores de la E~tabilizaci6n

Cuadro 2

Lasmedidas de liberalizaci6n comercial
y desregulaci6n del mercado laboral
fueron utilizadas, la primera, para
facilitar el aprovisionamiento de bienes,
ante el ocultamiento y especulaci6n
resultantes del periodo inflacionario,
y.la segunda. para permitir la flexibilidad
en los costos laborales a los empre
sarios privados, al mismo tiempo que
minaba la capacidad de los sindicatos
para presionar en sus demandas
salariales.

contribuyerona ladisminuci6ndeldeficit
publico.

Por otra parte, las medidas mas
relevantes del ajuste fiscalse localizaron
en el lado de los ingresos; destaca el
reaj uste de los precios de los
hidrocarburos indizados a las coti
zaciones internacionales y losimpuestos
por su comercializaci6n tanto en el
mercado interno como en el externo.
Este mecanismo permiti6, al Estado, la
facilyraptda recaudaci6ndeun impuesto
de amplia cobertura que, junto a la
transferencia de los excedentes de la
empresa petrolifera publica (YPFB)al
Tesoro General de la Naci6n,mejoraron
ostenslblemente los recurs os fiscales y

EL CONTEXTO MACROECONOMICO



La precaria estabilidad de las cuentas
del sector publico sustentada en los
recursos transferidos de las principales
empresas publicas, como YPFB y la de
comunicaciones (ENTEL)-debilitando su
capacidad de reinver ston-, y en el

no logra establecer las condiciones
necesarias para el desarrollo sostenido
de las actividades productivas y la
generacton de empleo en los niveles
requeridos.
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A pesar del resultado exitoso en el
mantenimiento de la estabilidad de
precios, el programa de ajuste todavia

A partir de 1987. la politica econormca
stguio instrumentando medidas de
restrtccion al crecimiento de la masa
monetaria, de control del nivel del deficit
fiscal y de mane]o cambiario, acorde con
el nivel de reservas internacionales, con
el propostto principal de preservar la
estabilidad de precios internos.

Elaboraci6n CEDLAcon base en informaci6n de UDAPEFuente:

100.00

50.56
6.37
13.19
8.72
5.40
0.18
15.12

Total Recaudaciones

Impuesto al Valor Agregado IVA
Regimen Complementario al IVA
Impuesto a las Transacciones IT
Irnpuesto al Consumo Especifico
Imp.a la Renta Presunta de las Empresas
Otros (RfS,STI,TGB, IERI)
Varios

Prom. 1988-1992Tipo de Impuesto

Participaci6n por Tipo de Impuesto en la Recaudaci6n
promedio 1988-1992

La eficacia de la reforma trtbutaria fue
evidente y favorable para las areas del
Estado que, de 1987 a 1992, duplico la
recaudacton de los impuestos internos.
La co n tr lb u clo n mas importante
corresponde al IVAque aporta mas del
50%, seguido por los impuestos a las
transacciones, al con sumo especiflco y
posteriormente el IRPE.

la Renta Presunta de las Empresas
(IRPE)les permite consolidar en un solo
impuesto las obligaciones por todos estos
conceptos. La alicuota que deben pagar
es del 3% sobre el patrimonio neto.

Cuadro 3

Por su parte, anteriormente los
empresarios pagaban una serie de
tributos como: impuesto a las utilidades,
impuesto municipal sobre bienes raices
e impuesto municipal a automotores,
con la reforma tributaria, el Impuesto a

asalariados, impacta desfavorablemente
a aquellos estratos de la poblacion de
baja rernuneracion que, por consumir
primordialmente productos basicos, no
tienen posibilidades de efectuar el
descargo tributario que concede el
regimen impositivo. La alicuota del IVA
paso de un 10% a un 13% actualmente.

EL CONTEXTO MACROECONOMICO
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Acontinuacton se revisaran brevemente
los efectos de las dos primeras,
entendiendo que de, alguna manera,
estas involucran a las otras reformas.

Enlamismaforma,destacan las medidas
orientadas a la redeflrucion del rol del
Estado, como proveedor de las
condiciones -infraestructura fisica y
social- para que opere la economia de
mercado, y la funcion delmercado como
mejor asignador de los recursos, en el
que la intciativaprivada se constituye en
el principal agente del crecimiento
economlco.

Adernas de las medidas senalas que
contribuyeron al sostenimiento de la
estabilidad, los dos gobiernosanteriores
queadministraron elajuste, conelanimo
de superar el escollo del lento
crecimiento, implementaron una serie
de disposiciones en el marco de las
reformas estructurales, de las cuales es
importante senalar aqu ellas que
pretendieron incentivar la forrnacionde
nuevo capital, estimulando las
inversiones locales y la atraccton de
inversionistas extranjeros, asi tamblen,
las que procuraron atender al sector
externo, principalmente a las
exportaciones.

[2.2. Proceso de Ajuste

Porultimo, la apresurada apertura de la
economiaal mercado internacional, con
la intencion de coadyuvar a las medidas
de estabtltzacton, en las circunstancias
.de precariedad del aparato productivo y
deterioro de las condiciones laborales,
agudizadas en el periodo de crisis,
configuraron un escenario desfavorable
para el potenciamiento de la estructura
productiva interna y la creaclon de
fuentes de tr abaj o estables. El
insuficiente crecimiento del producto
restringe las posibilidades de mejorar la
calidad de vida y reducir los niveles de
pobreza del pais, mostrando la
coritradiccionentre el objetivode mayor
crecimiento y desarrollo econorntco a
traves dela reestructuracion productiva,
y el obstinamiento en politicas
meramente estabilizadoras.

Esta situacion es. agudizada por la
caracteristica oltgopolica del sistema
bancario comercial, el cierre, en 1991,
de los bancos de fomento Agricola y
Minero,y la suspension, en 1992, de las
actividades del Banco del Estado,
convtrtiendose en otras limitantes al
acceso de financiamiento por parte de
las actividades productivas.

perrnanente financiamiento externo, es
vulnerableante losvientosprivatizadores
y Ill, inseguridad de contar indefi
nidamente con los recursos externos.
Delmismomodo,la continua restrtccton
de la erntston monetaria y la extrema
dolartzacicn conceden, al sistema
monetario local, una fragilidad que se
expresa en la practica nulidad de la
politicamonetaria y la incapacidad para
remonetizar la economia.

EL CQNTEXTO MACROECONOMICO



la react.ivacion ecoriorntca. incre
mentando sus niveles y liderizando la
diversiflcaciondelaactividadproductiva,
considerando que se habia logrado una
relativa estabilidad. En la segunda, se
nota un giroen sentido de profundizar la
reformas estructurales, tal Intencion se
explicitaen losD.S. 22407y D.S. 22410
de 1990, en la Ley 1182 de Inversiones
de 1990,en elCodigodeMineriay la Ley

14

En la politica de inversion publica se
aprecian tres etapas, segun la
intencionalidad de esta. En la primera,
iniciada en 1987 se proponia que sea la
inversion de este sector la impulsora de

La caida de la inversion publica Incidio
en la baja absorcion de empleo pro
ductivo, tanto en el sector publico como
en elprivadopor su efectomultiplicador.

Fuente: Cuentas Nacionales INE.

Anos InversionTotal/PIB Inversion Publtca/Plb

1978 19.9 14.0
1980 14.2 7.4
1985 12.4 9.5
1986 13.4 7.0
1987 13.7 7.5
1988 13.6 9.5
1989 13.6 8.2
1990 12.7 7.6
1991 13.6 7.9

Coeficientes de Formaci6n Bruta de Capital Fijo a precios constantes

Cuadro 4

La contraccion de las tasas del ahorro
internoyde la inversion, se manifesto en
la etapa de crisis economica previa al
ajuste. El nuevo escenario establecido
por el ajuste estructural no revirtio
suslancialmente est.e proceso, las
politicas de contraccion de la demanda
interna afectaron la Inver s ion ,
principalmente la inversion publica.

mundo, poniendo a disposicton de los
agentes privados el ahorro, las
inversionesproductivas y el mercado de
trabajo al amparo de la logica de libre
competencia.

EI programa de ajuste estructural
sustenta el crecimiento ecoriornico,
dentro la corriente neoclastca, en la
creciente generacion de ahorro interno
que deberia convertirse en inversiones
locales y en la captacion de mayores
recursos en forma de inversion directa
extranjera (IDE)conelobjetivodereducir
y, eventualmente, prescindir de la
dependencia del financiamiento foraneo
en el ajuste externo. En otras palabras,
pretende ampliar la capacidad de
autosostenimiento de las economias, en
base a la reestructuracton productiva y
una nueva vinculacion con la econornia

I 22 1. Las inversiones
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Elaborado en CEDLAcon base en informaci6n del S.I.S.IN.
Ministerio de Planeamiento y Coordinaci6n.

Fuente:

Infraestructura
Transportes
Energia
Comunleaelones
Reeursos Hidrleos
Sociales
Sa Iud
Educaclon
Saneamiento Bastco
Urbanismo y Vlvienda
Total Inversiones

Otros

Extractivos
Mlneria
Hldrocarburos
Apoyo a la Produocion
Agropeeuarlo
Industria
MulUseetorlal

27.7 28.3
2.5 1.1
25.2 27.2
14.1 15.5
10.0 9.9
0.6 0.3
3.4 2.9
0.1 2.5

39.2 40.7
29.7 26.0
6.1 10.6
3.0 3.4
0.4 0.8

19.1 15.4
2.2 4.0
2.4 2.0
6.9 5.9
7.6 3.5

100.0 100.0

Seetores Promedio Anual del Periodo
1987-1989 1990-1992

Participaci6n Sectorial en Ia Inversi6n Publica Ejecutada (En porcentajes)

Cuadro 5

Un primer aspecto que destaca es el
grado de incumplimiento de los
programas de inversion publica; de un
total de $us. 3.282 millones,
correspondientes al periodo 1987-1992,
se realizaronapenas $us. 2.334millones,
o sea, el 72.5% de 10 presupuestado en
esos seis anos. Este resultado muestra
la dependencia de la inversion publica
delosrecursos externosydela capacidad
del Estado para generar fondos de
contrapartida; elfinanciamiento externo
corresponde aproximadamente al 54%,
en promedio del total, sttuacion que
impideun controlautonornodelgobierno
en el desembolso de dichos montos; de
otro lado, no siernpre se dispuso, al
menosoportunamente, de la cuota parte
nacional.

financieros, capacidad de negoctacton
de los gobiernos con los financiadores,
hasta presiones politicas, regionales y
sectoriales.

Sin embargo, en los hechos, la ejecuclon
de los prograrnas de inversion publica
presenta una estructura bastante rigida
que contradice la intencionalidad de las
distintas etapas descritas. Las causas
van desde limitaciones de recursos

La tercera etapa, se manifiesta con la
Estrategia Social de fines de 1991. AI
caracter complementario de la inversion
publica se le incorpora la generacton de
externalidades provenientes de la
atcncion a la problernattca social:
dotacion de servicios bastcos, salud y
educacion con el animo de que el
desarrollo social contribuya al
crecimiento economico.

de Hidrocarburos de 1991que priorizan
la inversion privada y la IDE, y
[uncionalizan la inversion publica para
que sea la encargada de dotar de la
infraestructura ydelambiente adecuado
al desenvolvimiento de las actividades
privadas.
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En consecuencia, dada la marcada
dependencia del financiamiento externo
y la limitada capacidad interna para
generar recursos pu blicos destinados a
la inversion, es poco probable que se
sucedan modificaciones importantes en
su composicion, a no ser que la propuesta
del actual gobierno, que asumio sus
funciones en agosto de 1993, de
capitalizar las principales empresas
publicas mediante la asociacton con
capitales extranjeros, permita reasignar
los recursos destmados actualmente a
hidrocarburos hacia los sectores sociales
como es su propostto. Ernpero, es un
planleamiento que se encuentra en los
inicios de un proceso de rnaduracton y
que todavia no ha sido ejecutado, 10 que

AI area social tampoco se le dedico la
atenclon debida, el conjunto de los
sectores sociales no llego a cap tar e120%
de la inversion publica entre 1987-1989
y, par adojica ment.e, dl sm in uyo su
partlctpaclon a 15.4% en la etapa 1990-
1992, de mayor enfasis en el discurso
oficial sobre la atencion prioritaria a la
problernatica social. Prueba clara de ello
es la escasa asignacton a los sectores de
salud (2.2% y 4%) Y educacion (2.4% y
2%) en ambas gestiones de gobierno.

EI caso de otros sectores productivos es
mas deprimente. Lamineria que percibio
e12.5%enelperiodo 1987-1989, dadala
crisis del sector, entre 1990-1992 recibio
solo el 1.1%. De igual manera, el sector
industrial no fue prioritario para los
gobiernos que administraron el ajuste,
es t e obtuvo el 0.6% y el 0.3%
respecUvamente en ambos periodos.

El apoyo a la produccton fue minima, la
agropecuria percibio el 10% de la
inversion publica total, que resulta
insuficiente para cubrir satisfac
toriamente las necesidades de un sector
como el agropecuario que precisa un
mayor soporte por parte del gobierno.
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Tal asignacton muestra el desamparo de
los otros sectores por parte del Estado.

Asi, tnfraestructura capto el 40% de los
montos ejecutados en inversion publica
durante los dos gobiernos pasados.
Correspondiendo a transportes el 30%,
en el periodo 1987-1989, Y el 26%, en
1990-1992. De esta manera, entre
infraestructura e hidrocarburos
insumieron, en promedio, mas del 66%
de los recurs os ejecutados.

Otro sector privilegiado fue el de
transporte, en afinidad a los postulados
del ajuste, que cuenta con mayor
capacidad de gencracton de proyectos y
goza del respaldo regional y de los
organismos financieros por considerar a
la c1eficiente infraestructura caminera
un "cuello de botella" que dificulta el
desarrollo. Sin embargo, los criterios
para la as tgnacton de recursos no siempre
fueronlos mas convenientes, en muchos
casos, prtrnaron los intereses de grupos
de presion regionales, sectoriales e
incluso particu lares, con. capacidad
politica para influir en la definicion sobre
las obras a realizar.

La cornposicton sectorial de la ejecuclon
de la inversion publica en las dos
gestiones de gobierno pasadas es una
prueba clara de la rigf dez de la
distrtbucion de los recursos. El sector
hidrocarburifero absorbto mas de una
cuarta parte del total, en ambas
gestiones, patentizando su importancia
como generador de recurs os para el
Estado (en impuestos y transferencias).
aunque al mismo tiempo restringtendo
la disponibilidad de fondos para otros
sectores, en especial para el sector social.
Empero en los ult irn os aflos las
inversiones en hidrocarburos obedecen
a la determinacion de conformar un
clima propicio para la partici pacion
progresiva de la inversion directa
extranjera en todas sus actividades.
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En el caso boliviano, como ya se
rnenciorio, el ahorro interno no pudo
crecer 10 suficiente debido a -la lenta
evoluci6ndel producto. Ademas, a esta

interno como externo.Comose senalo en lineas anteriores, el
programa de ajuste estructural busca
reducir la participaci6n del ahorro
externo a traves del aumento del ahorro .
Interne y de la IDE, comobases para la
soluci6n de los desequilibrios tanto

222 E/sector externo y e/ohorro

En consecuencia, la modesta reaccion
de la inversion privada y la declinante
contribucion de la inversion publica
detuvieron el ritmo requerido en el
crecimiento econorntco. a la vez que
afectaronla Iorrnacton demayoresniveles
de ahorro interno; e implicitamente, al
nogenerar mas recursos, postergaron la
solucion de los temas sociales.

intensivas en capital yno asi en mana de
obra.

Su contrtbucion bastante conservadora
y concentrada en ciertos estratos
empresariales y rubros especificos, no
condice con la diver s tff cacto n y
potenciamientoproductivoque se espera
realice el sector. De igual forma, la
inversion directa extranjera, a pesar de
haberse triplicado, es todavia exigua
(algomas del l.3% del PIB)y tarnbien
concentrada, fundamental mente, en
hidrocarburos y mineria, actividades

Inversiones 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Inv.Privada 6.35 6.17 4.13 5.47 5.18 5.68 n.d.
Inv.Directa
Extranjera 0.28 0.74 0.57 0.64 1.07 1.31 1.89

Fuente: Elaboraci6n CEDLAcon base en informaci6n de Cuentas Nacionales del INE y
Boletines del Banco Central.

Tasas de Inversi6n Privada
(como % del PIB)

Cuadro 6

de disposiciones legales para garantizar
su accionar. Latasa de inversionprivada
se mantuvo en niveles muy inferiores a
las esperadas, ynorevtrttola prevalencia
de la inversion publica, por 10 tanto, no
desernpenoa cabalidadsu roldeprincipal
agente dinamizador de la economia.

Porsu parte, la inversionprlvada mostro
una respuesta lenta a las medidas
adoptadas para estimularla, poniendo
de manifiesto que no son suficientes la
estabilidadmacroeconomlcayla ernision

priva de emitir mayores apreciaciones.
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En cuanto a estimulos fiscales. los
exportadores de prod uctos no
tradicionales se beneficiaron con la
exencion del pago de todo tipo de
impuestos y regalias. Tarnbien fueron
favorecidos con instrumentos com-

contempleelpotencial productivo interno
y su desarrollo con el objetivo de
conseguir una retn ser cton mas
diversificada y estable en el comercio
internacional, sino mas bien que
respondieron a circunstancias
coyunturales 0 a la simple intenci6n de
buscar el ajuste externo, sin importar
mucho la calidad del mismo. Por tanto,
no se consideraron aspectos tan
importantes como la capacidad de
generaci6n de fuentes de trabajo y el
establecimiento de cadenas productivas
que integren el aparato productivo
interno y alivien el problema del
desempleoy subem pleoproporcionando
trabajos estables.

18

En el caso de paises depequeno mercado
interno. como Bolivia. la producci6n de
bienes transables se orienta hacia el
rnercado externo, es decir. ala oferta de
exportables. En ese s ent.id o, se
instrumentaron una serie de medidas
con el prop6sito de promover las
exportaciones no tr ad tcto n ales e
incentivar las exportaciones en general,
aunque no se puede decir que hayan
estado enmarcadas dentro de una
estrategta coherente e integral, que

En materia de comercio exterior, el
programa de ajuste predica la producci6n
de bienes transables con el fin de
incrementar y diversificar las
exportaciones, y sus ti tu ti r impor
taciones. Para conseguir dichos objetivos
es preciso que la producci6n y los
servicios locales sean competitivos
internacionalmente, ella se logra
elevando los niveles de produclividad y
eficienciaen la producci6ny distribucion.

Elaboracion CEDLAcon base en informacion del Banco Central y Estudios de la
CEPALj92.

Fuente:

13.0
92.1

15.1
86.3

13.8
90.4

13.2
91.1

11.5
93.2

13.9
92.2

23.9
94.4

Ahorro Interno
Ingreso Nal.Bruto

1991199019891987 198819861978

Ahorro Interno e Ingreso Nacional Coeficientes respecto al PIB,
a precios de 1980

Cuadro 7

Antetal evoluci6n.se afianz6la presencia
del ahorro externo en la economia
boliviana, principalmente en forma de
nueva deuda, contraida con los
organismos multilaterales 0 paises
amtgos, y de donaciones, tambien de
estes.

el ingreso disponible del pais.situacion se sum6 elpago neto al exterior
-servtcto de la deuda externa -, y 10 mas
grave, se deterioraron continuamente
los termtnos del intercambio, 10 que
redujo sustancialmente el ahorro
nacional 0 disponible. Esta merma se
expres6 en la disminuci6n, en terminos
reales, del ingreso nacional en relaci6n
al producto, 10que signtflcaque se redujo
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1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Valor Exportaeiones
Totales 62 55 58 79 89 82 68
Valor Exportaeiones
NoTradieionales * 64 62 64 120 172 148 120
Relaci6n de Preeios
de Intereambio 86 70 61 68 59 49 45
Valor Importaeiones
Totales 100 115 92 93 127 167 222
Poder de Compra de
las exportaeiones 50 40 40 50 44 40 33

Fuente: Elaboraci6n CEDLA con base en informaci6n del BCB. Boletin Sector Extemo
No.8, dic/92.
* Exportactones exeeptolas de minerales tradicionales,petr6leoy gas.
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Indices de Exportaciones e Importaciones 1980 = 100

Cuadro 8

Las limitaciones en la politica de
exportaciones y la carencia de una
estrategia integral al respecto, se
manifiestanen elcomportamientode las
mismas y sus repercusiones en las
cuentas externas y el tipo de ajuste
externo al cual se recurre.

La alusion a la ausencia de una
estrategta de largo plaza para el
fortalecimientode las exportaciones, ya
la escasa prioridad astgnada par los
sucesivos gobiernos, se revela cuando
recienen 1993,despues de siete anos de
ajuste estructural, se promulga la Ley
de Desarrolloy Tratamiento lmpositivo
de las Exportaciones (Ley1486). cuyos
objetivosson la neutralidad impositivay
el otorgamiento de garantias a las
inversiones en el sector, aspectos
importantes pero insuficientes para
constituirse en elmarco de una politica
de pr omooton y fomento a las
exportaciones.

factorias; sin embargo, la tnstttuclon y
funcionamientode las mismas stgue un
proceso lento y los resultados actuales
estan lejos de los pretendidos.

En' 1989, el gobierno recien instalado,
formula un marco institucional y un
conjunto de disposiciones legales de
estimulo y pr ornocton a las
exportaciones. Se instrumenta y
reglamenta la conforrnacton de zonas
francas comerciales e industriales, de
terminales de deposito, del "regimende
tn ter na cton temporal y maquila,
ampliando, de tal manera, las
modalidades y vias de insercion en el
comercio internacional. Can el fin de
atraer capitales a este nuevo escenario,
se liberan del pago de aranceles
aduaneros y tributos fiscales internos a
las actividades que se asienten en estas

De Igual modo, gozan de tar tfas
preferenciales en la empresa de
ferrocarriles y, en materia arancelaria,
la Irnportaciondebienes de capital, para
cualquier tipo de actividad, tiene un
gravamen bajo (5% sabre el valor ClF).

pensatorios de los gravamenes del
componente importado incorporado en
su produccton, como fue el certificado
de reintegro arancelario (CRA),
posteriormente sustituido par el draw
back.
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de ajuste. Larelaclon servicio de la deuda
versus exportaciones se mantuvo pOI'
encima de una cuarta parte de estas

20

Pese a los esfuerzos realizados en las
negociaciones para amlnorar la deuda
externa, esta crecio un 10%en elperiodo

Boletin del Sector Externo No.8, BCB, dic./92
SD = Servicio de la Deuda Externa DE = Saldo Deuda Publica Externa
Xbs = Exportac.de bienes y servicios PIB = Producto Interno Bruto

Fuente:

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

SD/Xbs 29.2 25.6 35.5 26.1 23.3 21.2 26.6
DE/Xbs 506.0 657.1 604.5 402.0 386.2 394.5 486.4
SD/PIB 4.5 3.4 4.6 4.1 4.1 3.2 3.3
SD/DE 5.8 3.9 5.9 6.5 6.0 5.4 5.5

Coeficiente de Endeudamiento ExtemoPorcentajes

Cuadro 9

De esta manera, no fueron la inversion
directa extranjera 0 la inversion en
cartera las partidas destacables de la
cuenta de capital, sino el nuevo
endeudamiento externo y la moratoria
de la vieja deuda los que sobresalieron
en el ajuste externo y contribuyeron a
soportar las cuentas fiscales.

Asi , la balanza de pagos, exhtbio
permanentes deficits en la cuenta
corriente que debieron ser subsanados
por los saldos en la cuenta capital, esta,
a partir de 1988, rnostro irnportantes
flujos netos -resultado de la aplicacion
del prograrna de ajuste estructural que
postbtlito el acceso a nuevos prestarnos
de largo plazo y la reduccion de la salida
de divisas gracias a la renegociacion de
la deuda externa-. No obstante, fue
preciso recurrtr al financiarniento
excepcional cornpuesto por la moratoria
de la deuda externa, condonaciones,
reducciones y recompra de deuda para
cubrir los desequilibrios de la balanza
de pagos.

por productos prirnarios y de escaso
valor agregado.

En consecuencia, no se distingue una
modificaciori importante en la inserclon
comercial del pais, subsiste la estructura
tradicional constituida mayoritariamen te

Sin embargo, resulta mas destacable la
persistente caida de la relacion de los
precios de intercambio, que muestra el
mayor esfuerzo exportador que debe
realizar el pais para importar los mismos
volumenes, 0 sea, la perdida en el poder
de compra de las exportaciones
agudizada en los alios transcurridos de
ajuste.

Como se puede apreciar en el Cuadro 8,
las exportaciones totales no pudieron
recuperar los niveles que poseian en
1980, caen en valor los primeros anos
del ajuste y vuelven a hacerlo desde
1990. Igualmente, las exportaciones no
tradicionales, luego de uri efimero
apogee, entre 1989-90, exponen indices
decrecientes. Por el contrario, elvalor de
las importaciones crece sostenidamente,
excepto 1988-89, mostrando su
importaricia en la oferta total de bienes
y servicios que demanda la econornia.
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Como se menciono anteriormente en
este capitulo, recten se esta iniciando la
irnplernentacion del plan de gobierno y
por tal razon es prematuro emitir juicios
sobre su ejecucion y desenlace. Eso si,
resulta evidente que el proceso de
capttaltzacion, a pesar de ser novedoso,
se inscribe en un plan privatizador
llamado a superar la falta de recursos
financieros del Estado y de la economia
en su conjunto: es decir, es otra forma de
captar recurs os externos -sin medir a
cabalidad las consecuencias-, para
corregir los desequilibrios externo e
interno, antes que un propostto de
enmarcarse en una estrategia de
desarrollo econorntco y social,
autosustentable, de largo plazo.

empresas publicas. constituyen los
cimientos, estrechamente vinculados
entre si, de la oferta transformadora de
las relaciones sociales, economicas y de
la sociedad con el Estado. Sin embargo
toda esta propuesta se sustenta en la
efectivizacionde la capitalizacton de las
empresas pubhcas, que permitiria liberar
recursos que serian destinados al gasto
social y de igual forma -rnedtante la
distrtbucion del 50% de las acciones de
dichas empresas a todo boliviano mayor
de edad-, poner en practtca la reforma
de la seguridad social. Como se puede
apreciar, las soluciones ala problernatica
social dependen del exito econornico.

En la coyuntura presente, el actual
gobierno pretende llevar a cabo su
program a denominado "Plan de Todos",
que es una propuesta de cambios
profundos en la sociedad, basadas en
los procesos de descentraltzacion y de
participaclon popular que, junto al de
cap it altz acron de las principales

Tal srtuactori, muestra la limitada
capacidad desarrollada por la economia
boliviana para enfrentarse a una
economia mundo cada dia mas exigente,
y las insuficiencias econornicas para
encarar con efectividad -en busca de
soluciones deflntttvas- los acuciantes
problemas del subempleo, de la
educacton, de la salud, de lavivienda, de
los salarios y de la calidad de vida en
general.

ulttmas, como porcentaje del producto
descendio ligeramente, sin embargo, se
mantuvo practicamente inalterada en
relacion con el saldo de la deuda. Deella
se concluye que no se consiguto aliviar,
stgntftcativamente, elpresupuesto fiscal
de la carga que representa, en los gastos
publtcos, el pago de la deuda externa; y,
de igual forma, destaca la importante
restrtccion, ese compromiso impone al
uso de recursos que podrian ser
destinados a la inversion y el gasto
sociales.
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1 Este trabajo resume un analtsts mas ampJiorealizadopor el Centro de Estudios para el
DesarrolloLaboraly Agrario(CEDLA).Para profundizarsobreel temavease el CapituloIIde
Empleo y Salarlos: el circulo de la pobreza. SerieProgramadeAjusteEstructural No.5,La
Paz,C~DLA,1993,elaboradoporSilviaEscobardePabon.

Sin embargo la persistencia de politicas restrictivas orientadas a mantener la
estabilidad de precios y el exiguo exito en el proceso de reconversion productiva por
falta de respuesta a la inversion, determina que la Iiberaltzacton del mercado laboral
se constituya en el instrumento basico para: a) la reduccion del deficit fiscal; b) el

Esta vision que traslada al mercado la resolucton de los problemas de empleo tiene en
la Itberalizacton delmercado de trabajo elprincipal instrumento tanto para contrarrestar
los efectos de la contraccton de la demanda agregada sobre el nivel de la actividad
economica, como para instaurar un escenario favorable para la reestructuraclon
productiva orientada a la producclon de bienes transables, mediante el establectmiento
de regimenes de libre contratacion y negoctaclon de salarios tanto en el sector publico
como privado.

En la concepcion del Programa de Ajuste Estructural, PAE,aplicado en el pais entre
1985 y 1991, el empleo se encuentra subordinado, en el corto y mediano plazos, a la
creacion de condiciones para la reactivacion productiva y ellogro de mayores niveles
de competitividad y eficiencia; en ellargo plazo, a los logros del crecimiento economico.

En el caso boliviano, la situacton del empleo es tanto 0mas acuciante que aquella que
se advierte en el contexto latinoamericano y tiende a profundizarse con la Instauracton
del nuevo modelo de desarrollo impulsado por los organism os internacionales.

En los ambitos urbanos, mientras la fuerza laboral crece a ritmos sin precedentes,
tanto por factores demograflcos, econornicos comosociales,las estructuras economtcas
presentan severas restricciones para incorporar a nuevos ocupados en condiciones
laborales adecuadas.

En los ultirnos anos, al mismo tiempo que nuestras econornias enfrentan una
crisis de enormes repercusiones, se ponen en evidencia las serias dificultades
que enfrentan en materia de empleo.

1. Consideraciones preliminares

Capitulo II
EI empleo en el contexto del
ajuste estructurcl:



Esta redrstrtbuctori espacial de la
pob la cion condujo a su vez a la
concentracton de la fuerza de trabajo en
las areas urbanas en la misma propor
cion en que aumenta la poblacton total.
Esta evolucion tiene implicaciones de
largo plazo en el empleo, puesto que la
fuerza de traba]o tendera a crecer en las
ciudades de mayor t am an o en

En esta dina mica, se consolida el eje La
Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz,
como el espacio de mayor concentracion
pobJacional que, hacia 1992 concentraba
al 60.2%, de la poblacion urbana total,
con un crecimiento anual promedio de
4.5% vis a vis el res to urbano que
aurnenta en una progreston de 3.5% por
ano.

ciudades. Este proceso da lugar a una
profunda redeftnicion de la distrtbucton
poblacional entre areasurbanas y rurales
puesto que, hacta 1992, se invierte la
participacion porcentual observada en
1976. En efecto los centros poblados
mayores de 2000 habitantes pasan a
concentrar al 58% de los habitantes del
pais, una proporcton superior en 16%
respecto a 1976.
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La segunda tendencia muestra que el
fenorneno de aglorneracion urbana acusa
un ritmo acelerado a partir de 1976,
tanto por lamigracion rural-urbana como
por el efecto indirecto de las migraciones
en el crecimiento vegetativo de las

En relacion a la primera tendencia, la
tasa de crecimien to anual de la poblacion
aumentadesde2.05%entre 1950y 1976
a 2.11 % entre este ultimo ano y 1992,
expresando que los cambios en las tasas
de mortalidad y natalidad y los saldos
migratorios, arrojan un saldo neto que
no da lugar a variaciones porcentuales
significativas en la p r ogr es ion
demograflca (ver Cuadro 1).

El analisis de la evolucion demograflca
en el pais muestra dos tendencias que
merecen ser destacadas: primero, el
moderado ritmo de crecimiento de la
poblacton y su leve aumento en los
ulttrnos quince anos y, segundo, la
redlstrtbucton espacial de la poblacion
entre las areas urbana y rural.

Crecimiento y redistribuci6n
espacial de la fuerza de trabajo en
el espacio nacional.

2. La evoluci6n de la fuerza de trabajo

Despues de una vision resumida del
con text o nacional, el trabaj 0 se
circunscribe al area urbana de mayor
con ce nt.racton poblacional que
comprende a las ciudades de La Paz, El
Alto, Cochabamba y Santa Cruz. La
informacion utilizada proviene de las
Encuestas Permanente e Integrada de
Hogares realizadas por el Instituto
Nacional de Estadistica, con referencia
al periodo 1985-1991.

como la racionalidad de los agentes
economic os empresariales.

Los resultados de la apltcacion del PAE
en el mercado de trabajo que a
continuacton se presentan, cuestionan
precisamente la viabilidad de este tipo
de orientacion de la politica economica
para crear nuevos empleos y tnejorar los
existentes, considerando la realidad de
la estructura productiva nacional como
condicionante de mas largo plazo, as!

control de la Infl a cto n y c) el
abaratamiento de los costos laborales y
no asi para apuntalar los procesos de
transforrnacton productiva esperados.
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En el area rural, la p ob la cto n
econornicamente activa dedicada a la
agricultura moderna, a pesar de haber
transitado por procesos de estabtlizacion,
mantiene todavia un car act er
predominantemente estacional y se
caracteriza por estar altamente
concentrada en un nurnero pequeno de
empresas circunscritas, a su vez, a un
espacio geografico muy reducido. Esto
ha determinado que el sector agricola
tradicional siga ocupando a la mayor
parte de la fuerza lab oral rural (77.6%
en 1976 y 86.4 en 1992), aunque en el
marco de una persistente dtsrntnucton
de las tasas de crecimiento de la PEA
rural por efecto de la emtgracton hacia
las ciudades (ver Cuadro 3).

Esta sttuacion se explica por la escasa
dlnamlca que en la generacton de empleo
ha tenido el sector moderno yen especial
la empresa privada que, dentro de la
concepcion del PAE, deb to haber
adquirido el necesario impulso como
para absorber productivamente a la
fuerza de trabajo. El crecimiento de la
fuerza laboral urbana, antes que
responder a los requerimientos de tra
bajo en las actividades productivas, ha
sido el resultado del crecimiento
dernograftco y de la urgencia de la
poblacion por procurarse un ingreso
mediante su Incorporacion en actividaes
organizadas bajo formas familiares 0

semiempresariales.

27% de la poblacton ocupada. La amplia
proporclon restante-que aumenta del
69%al 73%- se ocupaba en los diferentes
segmentos de la actividad informal,
tradicional rural y en las actividades del
servicio domestico.

Este analtsts, sin embargo, no puede
estar descontextualizado del functo
namiento global de los mercados de
trabajo urbanos y rurales. Mientras que
hasta 1976 los sectores empresarial y
estatal ocupaban apraximadamente al
31%. de la fuerza laboral en el pais, en
1992 habian reducido su partictpacion
en el empleo hasta concentrar apenas al

La informacion disponible per mite
evidenciar que la puesta en marcha del
Pragrama de Ajuste Estructural (PAE)
explica, en parte, las tendencias
observadas, tanto porque no incorpora
medidas de politica orientadas a atenuar
el deterioro de las condiciones de
reproduccion de la fuerza de trabajo
rural y a frenar las altas tasas de
ernlgracto n, como por sus efectos
contractivos sobre el comportamiento
de los salarios e ingresos urbanos que
redundan en un aumento de las tasas de
parttctpacton en la actividad economica.
En efecto, la comparacton delas tasas de
crecimiento de la Pobl acton Eco
nomicamente Activa (PEA) urbana en
~s periodos 1976-1988 y 1988-1992
senala que en el primer periodo la fuerza
de trabajo crecio a un ritmo de 4.17%
anual, en tanto que en la segunda -
cuando el PAE estuvo en plena vigencia-
10hizo al 6.63% anual.

proporciones que superan la capacidad
de sus economias en lento desarrollo
para integrarla productivamente.
Evidentemente, en el periodo intercensal
1976-1992, la pobl acton ecorio
micamente activa de las areas urbanas
crecto en un 4.7% anual en tanto que la
fuerza de trabaja rural aumento en solo
2.1% (ver Cuadra 2).
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2 La Tasa de Participaci6n Familiar especifica (TPF)es el cociente entre los _miembros
econ6micamenteactivosy el numero total de quienes, en la unidad familiar, constituyen la
poblaci6nen edad de trabajar.

Locaracteristico en esta progresion de la
PEAurbana es que las variaciones en su
magnitud, antes que por efecto de
cambios en la demanda laboral, tienen
orlgen en las estrategias desplegadas
por los hogares para cubrir sus deficits
de ingresos, una de las cuales es la
amplia salida de sus miembros
secundarios, incialmente las esposas y
posteriormente los hijos, a la actividad
lab oral.

Esta evolucion, presenta un mayor ritmo
en la fase recesiva del ciclo economtco y
tiende a disminuir a medida que la
economia ernpezo a recu perarse. Las
variaciones de la tasa media de
crecimiento anual de la PEA ilustran
esta situacion: entre 1985 y 1987 la
fuerza de trabajo de las ciudades del eje
se expandio a un ritmo anual del 7.96%,
entre 1987 y 1989 10 hizo al 11.34% y.
entre 1989y 1991 crecio en 4.13% anual
(ver Cuadro 5)

Como resultado de ambos factores, en el
periodo de apllcacion del ajuste se
produjo una mayor presion de la
poblacion frente al mercado de trabajo
en las ciudades del eje. Evidentemente,
mientras que en el periodo 1976 a 1985,
la tasaglobal de participacton disminuyo
levemente - del 46.2% al 44.2%-, entre
1985y 1991, aumento significativamente
hasta el 53%, practlcamente 9 puntos
porcentuales respecto al ano base (ver
Cuadro 5).

Otro de los factores que tnctdlo en la
incremento de la oferta laboral urbana,
fue la creciente participacion que en
esta tuvo la poblacton mtgrante en edad
de trabajar. En efecto, el porcentaje de
rntgrantes recientes en la poblacton en
edad de trabajar paso del 6% en 1985 al
10% en 1991.

Laprincipal constatacton efectuada entre
1985 y 1991, senala que el aumento de
la pobreza urbana se constituyo en el
principal factor explicativo del
incremento de la oferta laboral, ya que
la incapacidad de las unidades farn iliares
para cubrir el costa monetario de sus
necesidades basicas hizo que estas
recurrieran a una amplia movllizacion
de sus miembros potencialmente acti
vos a la actividad econormca, au
mentando significativamente sus tasas
de participacion famtltar-fver Cuadro 4).

Si bien en el largo plazo el principal
determinante de la oferta laboral
potencial es el crecimiento vegetativo y
mtgratorto de la poblacton, asi como su
estructura de edades, interesa enfatizar
en los facto res que inciden en la evo
lucian de la oferta lab oral efectiva en el
corto plazo. Entre estos se privilegian
por su importancia los de tipo
demografico, asociados con la mtgracton
reciente, y econorntco, vinculados con el
nivel y la estructura de los ingresos
familiares.

Evoluci6n de la oferta laboral

3. Influencia del PAEen el comportamiento del
mercado de trabajo urbano
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Este tipo de evolucion hace referencia a
un sentido regresivo en la incorporacion
de nuevos trabaj adores y los

En consecuencia. durante esta fase se
refuerzan las tendencias iniciadas con
la crisis en el comportamiento de la
demanda de trabajo, cuyos rasgos se
pueden resumir en: a) fuertes
fluctuaciones en el ritmo de generacion
de empleo a 10 largo del periodo: b) la
disrninucion del empleo asalariado y el
incremento del desempleo abierto, c) el
aumento de la ocupaclon en actividades
de menor productividad y d) una mayor
terciartzacton lab oral.

La arnp lia cion de la ocupacron en
actividades independientes entre 1985 y
1991. no logra contrarrestar los efectos
negativos de una lenta evolucion de la
demanda de fuerza de trabajo asalariada
ya que el desempleo abierto. hacia 1989.
se eleva hasta el 10%. el nivel mas alto
registrado en la decada.

En efecto, mientras la fuerza laboral
aumenta anualmente en 60.000
personas. la economia genera empleos a
un ritmo de 43.000 puestos de trabajo,
de los cuales apenas e125% son empleos
asalariados en su mayoria generados
por el sector empresarial aunque en
rubros no directamente ligados con la
produccton. La fracci6n restante es el
resultado del esfuerzo individual de la
poblacton por procurarse un ingreso
mediante el ejercicio de una ocupaclon
por cuenta propia 0 en calidad de
familiares no remunerados. Asi, el
universo laboral compuesto por este tipo
de trabajadores aumenta en 30.000
personas por ano.

considera, por una parte su significaci on
en cifras absolutas y su cornpostcton.
Por otra, el crecimiento de la oferta
laboral disponible que en este mismo
periodo es de 9% anual. (Ver Cuadra 6).

Entre 1985 Y1989. el ritmo de generacion
de empleos aumenta en un 7.3% anual;
sin embargo. esta importante expansion
adquiere menos relevancia si se

Con el proposrto de establecer la
inlluencia del PAE sobre la demanda de
la fuerza de trabajo se han identificado
dos fases: la prim era. que comprende de
1985 a 1989 se caracteriza por la
estabtlizacion de precios y el transito al
crecimiento economico y. la segunda, a
partir 1989. tiene como rasgo esencial el
reingreso de la econornia a una fase de
expansion.

Evoluci6n de la demanda de la
fuerza de trabajo y cambios en la
estructura del empleo.

En cuanto ala cornposicion de la fuerza
Iaboral, desde la implementacton del
PAE esta se nutre de una mayor
proporcton de mujeres. pero sobretodo
de menores de ambos sexos
comprendidos en las edades de 10 a 19
anos, quienes duplican su presencia
representando el 13% del total de la PEA
en 1991.

Por 10 tanto. el menor nivel en que
aumenta la fuerza laboral en la ultima
fase, se deberia basicamente a tres
posibles causas: la capacidad estructural
de presion de las familias habria llegado
a uri limite al haber movilizado a la
mayor parte de sus miembros en las
fases precedentes; el retorno a la
inactividad por parte de la poblacion
secundaria de los hogares que no logro
una ocupacton, 0 si 10 hizo, no fue
satisfactoria frente a otras opciones como
continuar en el sistema educativo 0
atender las tareas del hogar y. finalmente.
la saturacton de las acttvidades mas
abiertas al ingreso de nuevos ocupados.
particularmente el comercio y los
servicios personales ejercidas por
trabajadores independientes.
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Finalmente una VISIon global de los
cambios en la estructura del empleo

En otras palabras. 1989-1991. fue un
periodo que dio ciertas senates de
recuperaci6n que pueden ser atribuidos
al crecimiento de la econornia y a la
relativa estabilidad de precios del pais.
No obstante. el senUdo de los cam bios
debe ser tornado con cautela ya que las
tasas positivas de crecimiento econ6mico
se r egts tr ar on sin remover las
condiciones de atraso tecnologico y baja
productividad que caracterizan al
aparato productivo nacional. por 10 cual
las ganancias en los volumenes de empleo
se dieron en un marco de creciente
subempleo de la fuerza de trab ajo
expresado en las bajas remuneraciones
y condiciones inadecuadas de trabajo.
Este ultimo aspecto se abordara mas
adelante.

Por estas orientaciones. la evoluci6n del
empleo en esta fase, si bien puede
caltflcarse de positiva, se muestra todavia
insuficiente para otorgar un sentido
progresivo al mercado laboral, ya que los
rasgos que marcan esta recuperaci6n se
stntetizan en: a) un ritmo mas atenuado
en la generaci6n de empleo; b) la
recuperaci6n de los niveles de empleo
asalariado. particularmente en el sector
empresarial aunque sin alcanzar los
niveles de 1985; c) el descenso del
desempleo y la disminuci6n del
crecimiento de la ocupaci6n en
actividades independientes y d) el
aumento del empleo en actividades
productivas hasta duplicar la proporci6n
respecto a 1985. aunque con un mayor
aporte de la ocupaci6n en las unidades
econ6micas de menor tarnano.

aquellos de caracter productivo; de
manera concomitante. el empleo
asalariado tiene una progresi6n
moderada. 10 mismo que el desempleo
abierto que disminuye hasta el 6%.
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En este periodo, la ocupaci6n total crece
a un ritmo pramedio de 6% anual; en
cifras absolutas. mientras que la fuerza
laboral aumenta en 78.000 personas
cada ano la economia genera en promedio
cerca de 53.000 nuevos empleos. A
diferencia de la fase anterior. se trata de
empleos asalariados en uri 76% y con
una composici6n mas sesgada hacia

En la segunda fase, que comprende el
periodo 1989-1991. la dinamica del
mercado de trabajo comienza a presentar
orientaciones de signo positive. no tanto
por la evoluci6n en el nivel del empleo
generado cuanto por los cambios en su
composici6n.

En otros terrntnos. se trata de un periodo
en el que tanto la intensidad en el
crecimiento del producto como su
composici6n han sido insuficientes para
lograr cambios progresivos en elmercado
de trabajo; por el contrario la falta de
respuesta de la inversi6n y el
estancamiento de las principales
actividades productivas urbanas.
particularmen te de la .ln du s t.ria
manufacturera. habrian incidido en la
agudizaci6n de los desequilibrios
preexistentes en la estructura
ocupacional.

desplazamientos de mana de obra en el
mercado lab oral y se explica a partir de
varios procesos strnultaneos: el retiro de
trabajadores del sector publico como
efecto de la puesta en marcha del
proceso de "relocalizacton" y racio
nalizaci6n del empleo publico; la
reducci6n de la importancia del empleo
praductivo que se ortgino en las poli
ticas de contenci6n de la demanda
agregada y en la liberalizaci6n del
comercio exterior; y la incorporaci6n de
nuevos trabajadores y de aquellos que
no lograron reinsertarse en un empleo
asalariado en actividades Inde
pendientes.
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Ftnalmente, el sector familiar, despues
de un aumento explosivo en el nurnero
de sus ocupados y en su peso relative,
ingresa en una fase de crecimiento mas
atenuado que incide en un aumento
neto de su participaci6n en la ocupacion
total de 37% en 1985 a 38.5% en 1991.

En el caso de este sector destaca la
capacidad de los titulares de las unidades
econ6micas tanto para aprovechar los
espacios del mercado no cubiertos por la
actividad empresartal, la reorientacion
del consumo de los sectores de ingresos
medios hacia los productos que ofertan,
asi como tambten, nichos de mercados
externos que, a partir de las diferencias
en el tipo de cambio, viabilizan la
exportaci6n de sus productos. Junto a
estas condiciones para mejorar su
insercion mercantil, su capacidad de
mejorar los niveles de producci6n y de
empleo ha dependido de las facilidades
que ofrecen diversas instituciones de
promoci6n para el acceso a recursos
productivos (credtto, capacitaci6n,
comercializaci6n, etc.).

El sector semiempresarial despues de
un significativo descenso en su
participaci6n absoluta y relativa en el
empleo como resultado de la declinaci6n
de su segmento productive, inicia un
notable proceso de recuperaci6n hasta
alcanzar un vohrmen de ocupados
superior en un 50% al ano base y muy
cercano al que concentra el sector
empresarial(l40.000 personas). Esta
progresi6n eleva su peso relatrvo en el
empleo de 13% en 1985 a 17% en 1991.

personas), modificando su aporte
porcentual de 15% en 1985 a 20% en
1991. Esta progresi6n se vincula con un
uso mas extensivo de la fuerza de trabajo
a partir de las ventajas que ofrece la
vigencia de bajos salarios en la econornia
y la flexibilizaci6n de las relaciones
contractuales.

Por su parte, el sector empresarial tiene
un comportamiento d in ami co.
particularmente en terrninos absolutos
ya que en elmismo periodo practicamente
duplica su volumen de empleo (160.000

El sector estatal retrae su participaci6n
en el empleo desde 24% en 1985 hasta
17% en 1991. Sin embargo, en cifras
absolutas concentra a 132.000 personas,
vol.umen que es ta por encima del
observado hacia ]985.

Los sectores publico y empresarial han
disminuido su participaci6n conjunta
en el empleo del 40% al 37% entre 1985
y 1991, en tanto que los segmentos
semiempresarial y familiar aumentan
su peso relativo de 55% a 56.2% (Ver
Cuadro 7).

En efecto, debido a los rezagos en el
proceso de reestructuraci6n productiva
no se ha logrado hasta el presente
disminuir la tendencia a la excesiva
concentraci6n del empleo en los
segmentos mas atrasados de la econornia
y, por 10 tanto, ab a t.ir la baja
productividad con la que se desenvuelve
la mayor parte de la poblaci6n ocupada.

Teniendo en cuenta los roles diferentes
que Ie asigna el PAE a los acto res
empresariales, al Estado y, de manera
irnplictta, a los segmentos mas atrasados
del 'rner cado laboral- incluidas las
actividades organizadas de la manera
familiar- en cuanto a la generaci6n de
empleo, destaca que la estructura
ocupacional por segmentos del mercado
de trabajo presenta modificaciones que
no se ajustan a las previsones delmodelo.

Evoluci6n del empleo por sect ores
del mercado de trabajo.

resultante de las tendencias antes
senaladas en los dos periodos permite
arribar a las sigutentes conclusiones:
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4 La parttctpacton relativa de los servicios en total de los ocupados paso del 36% en 1985 a134%
en 1991.

3 El bajo perfil de la industria ernpresarial en la generacion de empleo muestra que esta no fue
proclive a adoptar los cambios tecnologico-producttvos que exige el PAE.

Entre 1985 Y 1987, el rol de los
servicios en cuanto a la generacion
de empJeo se incremento en todos los
seclores a excepcion del estatal
donde, a raiz de las medidas de
control del deficit fiscal, se evito el
aumento del nurnero de ocupados.
Posleriormente, 1989 adelante, la
participacion de los servicios en el
total del empleo siguto creciendo en
te rmirios absolulos aunque su
importancia relativa mostro bastante
estabilidad, ubicandose a un nivel
similar al que tuvo en 1985.4

Luego de haber jugado un 1'01

fundamental en la contencton del
desempleo abierto el comercio perdio
dinamismo en su capacielael ele
ab s or c ion de mana de obra.
Evidentemenle, entre 1989 y 1991,
su paructpacton en el total de la
poblacton desceridio del31 % a126%.

La co n s t ru cc ion mantuvo su
participacion relativa en el empJeo
en cerca a 6% hasta 1990, para
luego Ilegar. en 1991, a un 8% del
total de ocupados.

La industria rnanufacturera redujo
su participacion en el total del empleo
de un 18% en 1985 a un 13% en
1989. Apartirdeentonces se produ]o
un aumento sustantivo de la
capacidad de la industria para
absorber empleo, aunque esta fue
esencialmente el resultado de la
expansion de las pequenas unidades
econorntcas."

Analiz an do con mayor delalle la
evolucion del empleo en los principales
rubros de actividad es posible establecer
que:

Evidentemente, los rubros del cornercio
y los servicios continuaron ocupando a
mas del 60% de la Iuerza laboral en tanto
que la industria manufacturera y la
construccton, si bien adqutrieron uri
mayor dinamismo en la generacion de
empleo hasta superar los niveJes de
ocupacion de 1985, apenas lIegaron a
concentrar al 27% del total de la Iuerza
de trabajo de las ciudades del eje en
1991 (verCuadro8).

A nivel global el perfil del empleo por
rubros de actividad no presento cam bios
relevantes entre 1985 y 1991. Esto se
debio a la lentitud con la que operaron
los procesos de r ee s tr u ct ur a cion
productiva y, a las restricciones que
his to r ica men t.e impid ie r on que la
economia s u p er e su excesiva
terciartzacion.

Cambios en la estructura del
empleo por ramas de actividad.

A pesar de ello, en este ultimo ano,
todavia continua siendo el principal
sector absorbedor de mana de obra
ocupando a cerca de 300.000
trabaj adores, en su mayoria en
actividades del comercio y los servicios,
a pesar de la recuperacion de su
segmento productivo; se trata en todo
caso, de un volurnen que se halla por
encima del que concentran con
juntamente los sectores estatal y
empresarial.
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La participacton de las rnujeres en la
ocupaclon total paso del 37% en 1985

- En general la edad promedio de los
ocupados des ceridto en apr oxt
madamente dos anos en el transcurso
de 1985 y 1991. Este descenso se
deblo en particular a una mayor
properision de la demanda de fuerza
de traba]o joven, en muchos casos
sujetos a contratos eventuales y al
retiro 0 jubtlacion de personal con
mayor antiguedad, en la perspectiva
de reducir los costos laborales, estos
cambios tuvieron lugar en los sectores
semimepresarial y empresarial.
Asimismo, el sector familiar se nutrio
de poblacton joven, particularmente
en sus actividades de comercio y de
servicios personales.

Este tipo de ajuste en la cornpostcton de
la poblacion ocupada es propia de
momentos en que se presentan, por una
parte desequilibrios entre la oferta y la
demanda de fuerza de trabajo: por otra
de circunstancias en las cuales los
salarios y otros ingresos por trabajo
tienen propenslon a la baj a en terrninos
reales y, finalmente. como es nuestro
caso cuando se combinan ambos tipos
desituaciones. Veamoscomo seexpresan
estas transformaciones en los distintos
segmentos del mercado lab oral.

sigutendo una tendencia iniciada con la
crisis y en estrecha correspondencia con
la recornpostcton en la estructura del
empleo. Los cambios mas destacables
entre el ano inicial y final se sintetizan
en: a) una mayor presencia de ocu
pados en las edades mas jovenes (l0-19
anos): b) una mayor par ticipacion de la
mujer en la ocupacton total; c) un fuerte
incremento de trabajadores mtgrantes y
d)en relacion con los cambios anteriores,
una mayor proporcton de ocupados con
menores niveles de calificacion formal
(ver Cuadro 10).
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La cornpostcion sociodernograflca de la
poblacton ocupada tiende a modificarse
a 10 largo del periodo 1985- 1991,

Cambios en las caracteristicas de
los ocupados.

Finalmente, a nivel global la impor
tancia de los patrones 0 empleadores en
el total del empleo mo st ro cierta
oscilacion para constituirse hacia 1991
en el 4.5% de los ocupados -u na
proporcion similar a la de 1985-. En 10
que hace a esta categoria es interesante
adverttr el fuerte crecimiento en el
nurnero de titulares de las unidades
economicas semiempresariales que se
regtstro entre 1989 y 1991.

Por su parte, los trabajadores por cuenta
propia aumentaron su partictpacion en
la poblacton ocupada desde el 34% en
1985 al 39% en 1989 a raiz de las
escasas posibilidades de empleo
asalarlado que existieron en los sectores
empresarial y semiempresarial.
Posteriormente, en asoctacton con la
excesiva competencia entre oferentes de
bienes y servicios similares, sin una
contraparttda dtnamica en el poder
adquisitivo de la poblacion, esta categoria
disminuyo su parttcipacion relativa hasta
el 33% en 1991.

Como consecuencia de la recesion
econorntca la poblacton asalariada de
las ciudades del eje se redujo, entre
1985 y 1989, del 52.4% al 44.8%.
Posteriormente, cuando la economia
entro en la fase de recuperacion, hubo
un ligero repunte del empleo asalariado
que se volvio a consUtuir en la mttad de
la pobl acton ocupada, aunque sin
alcanzar los niveles de 1985 (verCuadro
9).

Cambios en la estructura del
empt eo por categorias o c u
pacionales.



En elcaso boliviano, la Ilexibilidad laboral
se manifiesta principalmenle de las dos
primeras formas; aunque no exislen
aproximaciones para conocer la
inlensidad con que se ha incorporado
la Ilexibilizacion tecntco-adrnirustra
Liva en las empresas, puede suponerse
que opera todavia con un perfil bajo, a
parLir de las escasas ganancias de
p r o d u ct iv id a d y co mp et.i tiv id a d
alcanzadas a nivel interne y exterrio.

Finalmenle, la flexibilidad tecntco
ad rn in is tr at.iva , vin cu la da con las
moda lidades de gesuon y organtzacion
de las em p res a s en Fu nc ion de
d iver sf Fl ca cto n producliva, mayor
compeli ti vi d a d internacional y
adaptacion tecnologica.
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La flexibilidad laboral como un proceso
que opera tan to en las ecoriomias
desarrolladas como en las nuestras, liene
diversas formas de expreston en el
contexto de cada pais. Entre estas se
pueden mencionar, la flexibilidad
salarial, vinculada con los mecanismos
de formacion de salarios; la flexibilidad
nurnertca. referida a la adaptacion del
volurnen de trabajo a las necesidades de
las empresas como respuesla a
variaciones de la dernanda, sean estas
estructurales, ciclicas 0 derivadas de los
cam bios tecnologicos (duracion de los
contratos, jorriadas laborales. trabajo
domiciliario, etc.); arnbas formas estan
dtrigidas a reducir los coslos laborales
para el logro de mayores niveles de
competitividad.

4. Flexibilidad laboral y cam bios en las
condiciones de trabajo

Eslos cambios, en un marco de fuertes
reslricciones para el acceso a
ocupaciones calificadas 0 que hacen uso
pleno de las potencialidades productivas
de la Iuerza laboral, lienden a consolidar
un escenario de precartzacton laboral
aun mas agudo desde la aplicacion del
PAE.

remuneraciones.
El promedio de anos de escolaridad
de la poblacion ocupada paso de 8.8
anos aprobados en ]985 a 8.4. en
1991 a raiz de los cambios antes
anotados. En efe c to , tanto el
incremento del trabajo femenino,
como el de los menores y el de los
mlgrantes recienles incidieron en la
reduccion de la escolaridad media la
fuerza de trabajo.Entre 1985 Y ] 99], el numero de

trabajadores migrantes recientes
aurnento desde e18% al I l% del total
de ocupados. La urgencia con la que
es ta pob la ctori busca ocuparse
tarnbien tuvo como efecto unaumenlo
de los empleos precarios, puesto que
su tncorpor acion se produce en
actividades sujetas a una elevada
ineslabilidad laboral y a bajas

al 43% en 1991 y se concentro en los
sectores de empleo mas precario. En
efecto, en el periodo 198'5- 199] no
solo hubo mas mujeres trabajando
sino que un gran numero de ellas tuvo
que dedicarse a ocupaciones no
asalariadas 0, en caso contrario, tuvo
que hacerlo en em pleos de menor
jerarquia y valoracion social.

EL EMPLEO
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La prolongacion de lajornada de trabajo
ta rnb leri afecto fuertemente a los
asalariados y a los patrones -
especialmente a los de las unidades
productivas con una forma de
orgaruzacton semiempresarial- po
niendo en evidencia que si bien el PAE
exigio un mayor esfuerzo de la fuerza de
trabajo este no se tradu]o -como vemos
mas adelante- en rnejoras rernunerativas
que permitiesen mejorar los nfveles de
vida de la poblacton.

En efecto, en todos los rubros de actividad
se extendto Iajorriada de trabajo sin que
haya habido, paralelamente, una
compensaclon rernunerattva por ello.
Especificamenle, entre 1985 y 1991, los
ocupados en manufactura incre
rnentaron las horas trabajadas en casi 5
horas semanales, los del comercio 10
hicieron en 5 y media horas y, los de la
coritruccion en 4 horas semanales.

A nivel global la jorriada promedio de
trabajo se eleva en 4 horas semanales en
el periodo 1985-1991. Es te incremento
fue mayor al promedio en las actividades
de tipo ernpresartal y semiempresarial
donde se recurrio a la arnpliacton de la
j ornada de tr ab aj 0 - no siempre
remunerada- como una estrategia para
compensar la escasa capacidad de
competencia que tiene la produccton
nacional frente a la extranjera (ver
Cuadro 12).

La prolongaci6n de las jornadas de
trabajo.

encuentra en esta sttuacton: la diferencia
respecto al sector empresarial es que
esta modalidad de contratacion es
propia de esta forma orgaruzattva debido
a sus caracteristicas constitutivas y a
los tipos de mercado a los cuales
acceden, compuestos por 10 general
por una clientela de bajos ingresos que
crea una demanda altamente fluctuante.

Asi, en el sectorempresarial, por ejemplo,
la mitad de los nuevos empleos
generados estuvo sujeto a modalidades
eventuales de contratacion. cons ide
rando el periodo 1987-1991. Lo propio
ocurre en el sector semiem presarial
donde una proporcion tam bien cercana
al 50% de los nuevos ocupados se

Este comportamiento muestra que los
patrones 0 empleadores pusieron en
practtca una serie de estrategtas de
contencton de costos entre las que se
encuentra la reduccion de los recursos
destinados a la cobert.ura de beneficios
colaterales que, por ley, corresponden
al trabajador. En otros terrninos, los
empleadores adoptaron una serie de
mecanismos para mantener 0 ganar
competitividad en el mercado negando
al trabajador las ventajas que derivan de
un empleo estable. Esto a su vez fue
posible por el exceso de oferta de Ia
Iuerza de trabajo como resultado de los
escasos avances que el sector privado
hizo en materia de reestructuracton
productiva.

Uno de los cambios mas importantes de
la estructura del empleo fue la mayor
p r ec ar iz.a.cio n de las condiciones
laborales que se expreso en el incre
mento del nurnero de trabajadores con
contratos de tipo eventual. Evi
dentemente, entre 1985 y 1991, el
porcentaje de la poblacion ocupada con
relaciones laborales temporales crecio
del 11% a 26% (ver Cuadro 11).

La estabilidad laboral.

A continuacion se evalua los efectos de
la flexibilidad en las relaciones
contractuales acudiendo a la infor
macion disponible en relacton a aspectos
como laestabilidad laboral y la evolucion
de las jornadas laborales.

EL EMPLEO



En la perpectiva de revertir las tendencias
presenladas se hace necesaria una
definicion del rol del Estado en el ambito
normative y regulador de las relaciories
econornicas y sociales, por cuanto no
puecle soslayar-como viene sucediendo
su Iuncion central de velar por la
reproduccion social y generacional de la
fuerza de trabajo.

En consecuencia, la creacion de mas y
rnejores empleos no puede estar
Iibrado exclusivamente a los logros en
el crecimiento ni al Iibre juego del
mercado, puesto que este desempeno no
es ajeno a la vigencta, en la concepcion
oflcial, de una dependencia lineal de
los aspectos sociales respecto a los
puramente econornicos. que claramente
limita la posibilidad de mejoramiento de
las condiciones laborales de la poblacion.

mcorporacton predominante de los
trabajadores en los sectores mas
rezagados de la economia y del aumento
de formas evenluales de contratacion, la
extension de jorriadas laborales y la
vigencia de bajas remuneraciones en
los sectores que ocupan mana de obra
asalariada.

34

Por 10 tanto, es posible concluir que se
ha profundizado la precarizacton de las
condiciones laborales en los centros
u rbanos del pais a partir de la

Aunque a 10 largo del periodo consi
derado el aumento en los volurnenes de
empleo en los principales centros
urbanos ha sido significativo, el mismo
no estuvo acornpanado de modi
ficaciones sustanciales en su
comp ost cto n que permitan hacer
referencia a la existencia de mejores
condiciones en la inserciori laboral de
los trabajadores. Por el contrario esta
etapa puede ser caracterizada por la
generacton de mas empleo pero de
menor calidad.

Esta sintesis de las principales
caracteristicas del funcionamienlo
reciente del mercado de trabajo, de la
estructura del empleo resultante y de las
condiciones laborales que rigen para el
desernpeno de la fuerza laboral, pone en
evidencia que el saldo negative que arroja
la crisis en estos arnbitos, no logra ser
revertido durante los primeros anos de
la apltcacton del PAE.

Conclusiones.

ELEMPLEO
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1/ LQ_poblaci6n total de 1988 fue ajustada con base a la informacion del CNPV-92.
Las subpoblaciones fueron ajustadas considerando la distribuci6n porcentual que presenta la
ENPV-88.

Censos Nacionales de Poblaci6n y Vivienda, INE, 1976-1992.
Encuesta Nacional de Poblaci6n y Vivienda, INE, 1988.
Elaboraci6n: CEDLA.

Fuente:

ELEMPLEO

Cuadro 2

Evolucion de la poblaclon total y de la poblaci6n economlcamente activa,
1976, 1988, 1992.

CONCEfYI'O 1976 1988 1/ 1992 TASA MEDIA DE CRECIMIENTO ANUAL

1976-19881988-1992 1976-199~

POBLACION TOTAL 4613486 5952859 6420792 2,09 2,21 2.11
POBLACION DE 10 ANUS Y MAS 3245987 4238436 4588512 2,19 2,32 2.21

POBLACION ECONOMICAMENTE
ACTIVA 1483756 2029951 2493472 2,58 6,02 3.31
POBLACION OCUPADA 1404886 1998487 2431487 2,90 5,74 3.50
POBLACION DESOCUPADA 78870 31464 61985 -7,55 19,85 -1.54
-CESANTE 72359 17305 32018 -11,76 18,01 -5.20
-ASPlRANTE 6511 14159 29967 6,39 21,95 9.74

POBLACION URBANA 1925840 3207692 3694846 4,19 4,14 4.16
POBLACION DE 10 A®OS Y MAS 1396408 2328784 2714778 4,20 4,49 4.24
POBLACION ECONOMICAMENTE
ACTIVA 612189 1017159 1275594 4,17 6,63 4.68
POBLACION OCUPADA 569666 991424 1222824 4.55 6,14 4.87
POBLACION DESOCUPADA 42523 25735 52770 -4,13 21,02 1.38
-CESANTE 38214 15183 28944 -7,59 18,88 -1.77
-ASPlRANTE 4309 10551 23826 7,36 23,84 10.91

POBLACION RURAL 2687646 2745167 2725946 0,17 -0,21 0.09
POBLACION DE 10 ANOS Y MAS 1849579 1909652 1873734 0,26 -0,56 0.08
POBLACION ECONOMICAMENTE
ACTIVA 871567 1012792 1217878 1,23 5,40 2.]3
POBLACION OCUPADA 835220 1007063 1208663 1,54 5,34 2.36
POBLACION DESOCUPADA 36347 5729 92]5 -15.19 13,91 -8.66
-CESANTE 34145 2122 3074 -22,84 10,85 -15.36
-ASPlRANTE 2202 3608 6141 4,06 15,57 6.54
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Elebcraclon : CEDLA

Fuente: Encuestas permanente e integrada de hogares, !NE, 1987-1991, estimacien de
la canasta familiar normativa de satisfactores esenciales, para las ciudades del
eje, CEDLA, 1993.

51,9 59,2 56,4 57,4
570,0 534,0 530,0 478,0
427,0 383,0 403,0 351,0

70,0 70,0 80,0 80,0
80,7 70,9 79,3 79,0

615,0 730,0 880,0 1090,0
380,0 424,0 553,0 595,0

Tasa de participaci6n familiar
Ingreso familiar promedio
Ingreso promedio jefes de hogar
Jefes de hogar con Ingreso
inferior al promedio (%)
Contribuci6n jefe al ingreso familiar
Costo nominal canasta familiar normativa
Ingreso nominal promedio jefes de hogar

1991199019891987
Tasas de
participaci6n
familiar e ingresos

Ciudades del eje: evolucion de las tasas de parttclpacton familiar segun variaciones
en el Ingreso medio mensual del hogar y el aporte de los jefes de familia

(1987-1991) (En Bs. de 1988)

Cuadro 4
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Fuente: Encuestas Permanentes e Integradas de Hogares. INE. 1985-1991.
Elaboraci6n: CEDLA.

RAMADE ACTIVIDAD TOTAL ESTATAL EMPRE- SEMI- FAMILIARSERVICIO
SARIALEMPRESARIAL DOMESTICO

1985
roTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
INDUSTRIA MANUFACTURERA 17,8 2,9 30,1 29,1 19,1 -
CONSTRUCCION 5,4 0,7 9,9 11,1 4,4 -
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 7,9 6,6 11,7 11,1 6,5 -
COMERCIO, RESTAURANTS Y HOTELES 24,4 0,0 13,6 15,2 53,0 -
SERVICIOS SOClALES Y COMUNALES 36,5 81,2 18,1 22,4 13,3 100,0
OTRAS RAMAS 8,0 8,6 16,5 11,1 3,6 -

1987
roTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
INDUSTRIA MANUFACTURERA 16,1 1,3 20,1 21,4 15,1 -
CONSTRUCCION 6,0 1,6 7,8 9,9 4,2 -
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 9,2 6,0 13,0 6,8 7.1 -
COMERCIO, RESTAURANTS Y HOTELES 32,2 0,7 17,3 23,9 50,8 -
SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 46,3 81,3 25,9 30,4 19,0 100,0
OTRAS RAMAS 9,3 9,1 15,8 7,6 3,9 -

1989
roTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
INDUSTRIA MANUFACTURERA 13,4 1,6 23,9 21,1 13,0 -
CONSTRUCCION 6,4 3,2 11,7 9,2 5,4 -
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 7,2 9,0 13,1 6,7 5,0 -
COMERCIO, RESTAURANTS Y HOTELES 30,8 1,0 17,1 23,0 55,3 -
SERVICIOS SOClALES Y COMUNALES 35,9 79,0 20,2 32,6 18,0 100,0
OTRAS RAMAS 6,3 6,3 14,0 7,4 3,3 -

1990
roTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
INDUSTRIA MANUFACTURERA 16,9 2,3 28,5 29,5 15,6 -
CONSTRUCCION 5,6 0,9 9,5 8,6 5,6 -
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 7,1 5,4 13,6 7,9 5,9 -
COMERCIO, RESTAURANTS Y HOTELES 27,0 0,8 14,6 19,4 51,6 -
SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 37,1 82,6 20,7 25,9 18,8 100,0
OTRAS RAMAS 6,3 8,0 13,0 8,7 2,6 -

1991
roTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
INDUSTRIA MANUFACTURERA 19,1 2,5 25,4 28,3 21,8 -
CONSTRUCCION 8,2 3,3 13,4 13,5 6,5 -
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 7,1 6,0 14,4 7,4 4,8 -
COMERCIO, RESTAURANTS Y HOTELES 26,3 1,2 16,3 18,3 50,6 -
SERVICIOS SOClALES Y COMUNALES 34,1 78.5 22,1 27,1 13,6 100,0
OTRAS RAMAS 5,2 8,5 8,3 5,4 2,7· -

Ciudades del eje: Distribuci6n de la poblaci6n ocupada por
rama de actividad y sectores de la economia. 1985-1991.

Cuadro 8

ELEMPLEO



ELEMPLEO

Cuadro 9

Ciudades del eje: Poblaci6n ocupada por categorla ocupacional y sectoes
del mercado de trabajo,1985-1991.

CATEGORIAOCUPACIONAL TOTAL ESTATALEMPRESARlALSEMI- FAMILIAR SERVICIO
EMPRESARlAL DOMESTICC

1985 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
OBRERO 9,0 3,5 21,6 26,1
EMPLEADO 43,4 96,5 66,8 52,1
TRABAJADOR FAMILIAR 2,8 7,7
PATRON, EMPLEADOR 0 SOCIO 4,5 3,7 21,8
PROFESIONAL INDEPENDlENTE 1,2 7,9
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 34,0 92,3
EMPLEADA DOMESTICA 5,0 100,0

1987 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
OBRERO 9,7 4,9 17,6 23,4
EMPLEADO 48,4 95,1 65,7 51,9
TRABAJADOR FAMILIAR 5,9 12,8
PATRON, EMPLEADOR 0 SOCIO 6,1 6,9 24,7
PROFESIONAL INDEPENDlENTE 2,4 9,7
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 40,5 87,2
EMPLEADA DOMESTICA 6,1 100,0

1989 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
OBRERO 9,3 5,8 24,0 28,1
EMPLEADO 35,5 94,2 61,6 60,5
TRABAJADOR FAMILIAR 4,8 11,0
PATRON, EMPLEADOR 0 SOCIO 3,2 9,2 11,3
PROFESIONAL INDEPENDlENTE 1,1 5,3
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 39,1 89,0
EMPLEADA DOMESTICA 6,9 100,0

1990 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
OBRERO 9,6 6,8 22,5 26,6
EMPLEADO 36,9 93,2 68,3 53,7
TRABAJADOR FAMILIAR 5,3 13,1
PATRON, EMPLEADOR 0 SOCIO 4,0 4,7 19,6
PROFESIONAL INDEPENDlENTE 0,9 4,6
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 35,4 86,9
EMPLEADA DOMESTICA 7,8 100,0

1991 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
OBRERO 16,7 12,3 36,6 40,2
EMPLEADO 33,3 87,7 55,7 38,9
TRABAJADOR FAMILIAR 5,8 15,0
PATRON, EMPLEADOR 0 SOCIO 4,5 3,8 20,9
PROFESIONAL INDEPENDlENTE 0,8 4,0
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 32,7 85,0
EMPLEADA DOMESTICA . 6,2 100,0

Fuente: Encuestas Permanente e Integrada de Hogares, INE, 1985-1991.
Elaboraci6n: CEDLA.
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Encuestas Permanente e Integrada de Hogares, INE, 1987-1991.
Elaboraci6n: CEDLA.

Fuente:

Cuadro 12

Ciudades del eje: Jomadas laborales promedio y estructura ocupacional,
1985-1991. (En horas por semana)

Variaci6n (%)

1985 1987 1991 1985-1991

SECfORES 42,9 43,3 47,0 4,1

Estatal 38,6 38,2 40,0 1,4
Empresarial 44,1 44,7 51,2 7,1
Semiempresarial 45,0 44,1 49,4 4,4
Familiar 42,4 42,7 45,5 3,1
Sector Domesttco 55,3 59,0 55,4 0,1

RAMADE ACTIVIDAD 42,9 43,3 47,0 4,1

Manufactura 42,6 40,9 47,4 4,8
Construccion 46,1 45,4 50,1 4,0
Comercio 43,5 45,7 48,9 5,4
Servicios 40,9 40,8 42,3 1,4

CATEGORIAOCUPACIONAL 42,9 43,3 47,0 4,1

Obrero 45,5 47,5 50,5 5,0
Empleado 41,1 41,0 45,3 4,2
Patron 45,8 44,9 51,4 5,6
Profesional Independiente 37,3 37,0 41,1 . 3,8
Trabajador por Cuenta Propia 42,9 43,5 46,7 3,8
Familiar No Remunerado 36,2 38,0 38,6 2,4
Empleada Dornesttca 55,5 59,1 55,4 -0,1
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1 Elpresentecapituloes una visionstnteticadeEguino, Huascar,ElComportamtentode los
IngresosLaboralesen el Periodode Aplicactondel Programade AjusteEstructural,Serie
DocumentosdeTrabajoNro.6;CEDLA,La Paz,1993.

Aunque la informaci6n con la que se
cuenta en el caso boliviano hace dificil

evaluar el impacto que sobre el poder
adquisitivo de las remuneraciones tuvo
el PAE,una posibilidad analitica se abre
al evaluar la evoluci6n de los ingresos

Una vision global

2. Evolucion del valor promedio de las
remuneraciones.

La intencionalidad del PAEen materia de ingresos laborales implica adernas que, en
general, el proceso de formaci6n y determinaci6n de las remuneraciones debe
considerar aspectos de corto, mediano y largo plazo. En efecto, de acuerdo a la Nueva
Politica Econ6mica (NPE).en el corto plazo la formaci6n de los ingresos laborales se
relaciona al comportamiento del nivelgeneral de precios y, en elmediano y largo plazo,
se vincula a las ganancias de productividad del trabajo.

La intencionalidad del PAEen materia de ingresos laborales se puede sintetizar
en tres objetivos: primero, hacer que las metas de la politica salarial sean
compatibles con el mantenimiento de la estabilidad de prectos: segundo,

instituir un sistema orientado ala racionalizaci6n de las remuneraciones en el que las
unidades econ6micas puedan determinar sus costos de mana de obra de acuerdo al
comportamiento de las fuerzas del mercado y; tercero, contribuir a la generaci6n de
las condiciones necesarias para el facil desempeno de la inversi6n privada dado que
ella implica crecimiento y este, a su vez, permite mejorar las condiciones de vida de
la poblaci6n.

1. La intencionalidad del Programa de Ajuste
Estructural (PAE) con referencia a los ingresos
laborales

Capitulo III
Ingresos laborales y sclorlos
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2 Las Encuestas de Hogares tierien una periodicidad anual y proporcionan informacion sobre
empleo e ingresos laborales de la poblacion del area urbana. En este traba]o se hall utilizado
las Encuestas Permanente de Hogares de 1985 y 1987 Ylas Encuestas Integrada de Hogares
de 1989 adelante.

Otro rasgo importante, en 10 que hace a
ladeterminacion de lossueldos y salarios

En 10 que hace al sector estatal, la
evolucionde los sueldos y salarios entre
1987 y 1991 muestra que estos no se
conlrajeron stgntftcattvamente debido a
que fueron objeto de un reajuste anual
en funcion de la tasa de Inflacion
esperada (tndexacion). Evidentemente,
las modificaciones salariales en las
entidades publicas fueron establecidas
de acuerdo a las metas inflacionarias
determinadas por el gobierno y
respondieron al criterio de garantizar la
estabilidad del poder adquisitivo de las
remuneraciones antes que a mejorar el
valor real de los sueldos y salarios.

Sector Estatal.

Evoluci6n de los ingresos en los
diferentes segmentos del
mercado de trabajo

Noobstante el positivo comportamiento
de los ingresos y salarios en el periodo
1985-1987, en los anos substguientes
seprodujouna contraccion (mas0menos
acentuada se gu n el grupo de
lrabajadores a los que tomemos como
referencia) del poder adquisitivo de las
remuneraciones. Esta sttuacion tuvo
rela cton . como se muestra a
continuacton, con una serie de factores
explicativos propios de cada segmento
del mercado laboral.

En 10 que hace a los ingresos laborales
por categorias ocupacionales, los
menores incrementos se regtstraron
entre los empleados y los trabajadores
por cuenta propia.

Otro rasgo distintivo de este periodo
(1985-1987) es que la recuperacton de
los ingresos laborales fue par
ticularmente favorable a los ocupados
en las actividades de tipo empresarial y
semiempresarial en tanto que fue de
menor cuantia para quienes realizaron
actividad laboral en las entidades
publtcas y para los trabajadores por
cuenta propia. Asimismo,las ramas mas
favorecidas por el efectode la politica de
estabiltzacton sobre el nivel real de las
remuneraciones fueron las de finanzas,
servicios, y comercio (en ese orden) y no
asi las actividades de transforrnacton.

Una de las primeras constataciones que
deriva de esta aproximaclon es que entre
1985 (ano en que se introduce el PAE)y
1987 se regis tro una generaltzada
recuperacion del poder adquisitivo de
las remuneraciones. Esto se debio a que
la hiperinflacton por la que atraveso
Bolivia entre 1983 y 1985 deterioro
fuertemente el valor real de las
remuneraciones, las que solo pudieron
recuperarse al detenerse la tendencia al
incremento de los precios. Ahora bien,
debido a la falta de informacion de
periodos anteriores a 1985, es dificil
establecer si la recuperacton antes
mencionada permltio (0 no) superar el
nivel promedio de las remuneraciones
que se regist.ro antes de la crisis
hiperinflacionaria, 10 que relativiza,
aunque sin desrnerecer, elpositivoefecto
que tuvo la politica de estabillzacion de
precios sobre el poder adquisitivo de las
remuneraciones.

laborales promedio que se pueden
calcular a partir de las encuestas de
hogares.? (VerCuadro 1).

INGRESOS LABORALES
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3 La tasa de subuttltzacion globaldela fuerzade trabajo esunavariable"proxi" delexcedentede
fuerzade traba]oya que incluyetantoa la tasa dedesempleoabiertocomoa la dedesempleo
equivalente.

Por ultimo, el nivel de las remu
neraciones de los trabajadores del sector
empres ar ial fue influido por la
decreciente y baja productividad media
de la mana de obra que, a su vez, fue el
resultado de la falta de innovaci6n
tecno logica y la ausencia de una
redefinici6n de los procesos productivos
en las unidades econ6micas
empresariales. Ta rnb ieri llama la
atenci6n que cuando se regtstraron
incrementos de productividad -como
ocurno atipicamente con la
construcci6n- estos no se hayan
traducido en mejoras remunerativas
poniendo en evidencia que los beneflcios
del crecimiento econ6mico no siempre
llegaron a los trabajadores.

Otro de los aspectos que influy6 en el
deteriorodelnivelde las remuneraciones
de los trabajadores delsector empresarial
fue el reducido monto en el que se
ajustaron los sueldos y salarios de los
trabajadores del sector estatal.
Evidentemente, como los reajustes
salariales en el sector estatal no fueron
sigruflcatrvos estos no determinaron un
incremento de la masa salarial y,
consecuentemente, no se registro el
impacto que esta ultima variable suele
tener sobre la demanda y el nivel de las
remuneraciones del sector empresarial.

la reducci6n del poder de negociaci6n de
los sindica tos y, la consiguien te
posibilidaddeque las empresas pudiesen
reducir sus costos laborales obviando el
page de beneficios extra salario mensual
(como el aguinaldo de fin de ano) 0,
evitando la aplicaci6n del mecanismo de
indexaci6n de las remuneraciones a la
tasa de inflaci6n esperada.

La evoluci6n de sueldos y salarios en el
sector empresarial muestra que estos se
deterioraron persistentemente desde
1987 por la influencia del excedente de
mana de obra, la flexibilizaci6n del
mercado de t.rabajo, los reducidos
incrementos salartales otorgados en el
sector estatal y, la decreciente
productividad media del trabajo. En
efecto, en el periodo 1987-1991 la tasa
de subutilizaci6n global de la fuerza de
trabajo" se incremento. mostrando que
hubo una presi6n de la oferta para que
los ingresos laborales de los trabajadores
del sector empresarial se redujesen.
Stmulta neamente, la flexibilizaci6n del
mercado de tr abaj o conllev6 al
incremento del nurnero de trabajadores
con contratos eventuales -ternporales,

Sector Empresarial.

En el primer caso, se trat6 de incentivar
la productividad y de prevenir cualquier
tipo de interrupci6n del proceso
productivo, en tanto que, en el segundo
caso, se relacion6 la politica salarial a la
necesidad de potencial' las entidades
pub ltca s descentralizadas y des
concentradas a fin de facilitar que
asuman un nuevo rol dentro de la
estructura del Estado.

de los ocupados en el sector estatal, fue
el tratamiento preferencial que se dio a
los trabajadores de empresas que, como
Yacimientos Petroliferos Fiscales
Bolivianos (YPFB), son' fuentes
importantes de ingresos ftscales y, a
quienes realizaron actividad laboral en
los municipios, coorporaciones de
desarrollo y, otras entidades
descentralizadas.

INGRESOS LABORALES



En este sentido, es interesante advertir
el cambio de posicion que en el nivel
de sus ingresos reales experimentaron
los trabajadores de los diferentes
segmentos de la industria manu
facturera. En efecto, en 1987 el grupo
de ocupados en la industria mejor
pagado fue el de los ocupados en las
unidades ecoriomtcas de tipo
semiempresarial -s egu n da rernu
neraclon media mas alta- en tanto que
en 1991, ntngun grupo de trabajadores

Loscambios registrados en la estructura
productiva a partir de la apltcacton del
PAE determinaron una redeflructon de
las ramas y/0 sectores en las que se
logr o obtener las mejores r e
muneraciones. (ver Cuadro 3).

Evoluci6n de los ingresos
laborales promedio segun ramas
de actividad.

En 10 que hace al nivel de los ingresos
laborales de los patrones, empleadores y
socios del sector empresarial no solo es
posible constatar que estos siguieron
siendo los mas altos sino que, en el
periodo 1987-1991, paulatinamente se
diferenciaron mas de los niveles
remunerativos alcanzados por los
profesionales independientes y los
patrones de las unidades econorntcas
semiempresariales.

Al mismo tiempo, el grupo de
trabajadores que mas exitotuvo en lograr
mantener el poder adquisitivo de sus
remuneraciones fue el de los empleados,
independientemente del sector en el que
realizaron su actividad laboral.

trabajadores por cuenta propia y de los
obreros -particularmente los que
realizaron actividad laboral en los
sectores empresarial y sernternpresarial
se contrajo significativamente. (Ver
Cuadro 2).
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Entre 1987 Y1991, el poder adquisitivo
de las remuneraciones de los

Evoluci6n de los ingresos
laborales promedio s eg un
categoria ocupacional

La apertura de nuestra economia y la
mayor competencia en elmercado interno
de bienes y servicios fueron otro factor
determinante del nivel remunerativo
obtenido por los trabajadores de los
sectores semiempresarial y familiar. En
efecto, ante la baja productividad del
trabajo yprecaria tnsercton mercantil de
la mayor parte de las actividades
informales, tanto los trabajadores por
cuenta propia como titulares de las
unidades economicas semiempresariales
tuvieron que recurrir a una serie de
estrategias compensatorias como la
reduccion del costo de la hora hombre
(lograda mediante la prolongacton de la
jornadas laboral), el incremento de la
par ttctp act on de familiares no
remunerados en el tr ab aj o y, la
cornpreston 0 Iiquidaclonde losmargenes
de ganancia.

.En 10que respecta al comportamiento de
los ingresos de los trabajadores de los
sectores semiempresarial y familiar se
advierte que estos tambien se contrajeron
entre 1987 y 1991 debido, en parte, a la
ausencia de un incremento de la masa
salartal del sector formal que influyese,
via demanda de bienes y servicios, sobre
el nivel promedio de las remuneraciones
del sector "informal".Adicionalmente, la
absorcion de los excedentes de mana de
obra por parte de los sectores
semiempresarial y familiar tarnbien
influyo en la contraccion de los ingresos
laborales ya que un mayor numero de
ocupados tuvo que cornpetir por una
mas a de ingresos laborales que crecto a
menor ritmo.

Sectores Semiempresarial y Familiar.

INGRESOS LABORALES
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5 La Canasta Norrnattva Alimentaria(CNA)es el valormonetariodel conjunto de bienes de
consumo alimentario que una familia de tamano promedio requiere para nutrirse
adecuadamente.EIprocedimientodecalculose explicaen el anexode Arze,Carlos;Dorado,
Hugo;Eguino,Huascar;Esc6bardePabon,Silvia,ErnpleoySalarios:El Circulo de la Pobreza,
SerieProgramadeAjusteEstructuralNro.5,CEDLA,LaPaz, 1993.

4 Lasperdidas delpoderadquisttivo deambossectoressondelordendel20%y 29% entre 1987
y 1991.

Dado que resulta bastante evidente la
importante recuperaclon del poder de
compra de los ingresos de los
trabajadores en el periodo 1985-1987,
centraremos el analtsls de la dtstrtbuclon
de ingresos por costos de Canasta
Norrnativa Alimentaria (CNA)5solo a
partir del ano 1987. (VerCuadro 4).

Evoluci6n del poder adquisitivo
de los ingresos laborales

En definitiva, en el periodo analizado,
aun cuando no es factl constatar un solo
patron que explique los cambios en el
sistema remunerativo, es posible afirmar
que loscambios regtstrados respondieron
almenor 0mayor desarrollo de las formas
de organtzacton del trabajo y que no
fueron favorables a las actividades de
transformacton como la industria y la
construcclon.

Finalmente, el comportamiento de los
ingresos laborales en los servicios indica
que los ocupados en el sector estatal
tuvieron un relativo exito en mantener
relattvamente estable elpoder adquisitivo
de sus sueldos y salarios en tanto que
ocurrf o 10 contrario en el sector
empresarial y en el semiempresartal."

ocupados. No obstante, ya sea porque
en este rubro se ha venido absorbiendo
mas mana de obra asalariada 0 por el
paulatino incremento de la competencia,
las remuneraciones de esta actividad
muestran una mayor dtferenciacton
interna y una tendencia a la con
traccion.

En el trans porte se siguto pagando mas
que el promedio del res to de los

Contrariamente, los ingresos laborales
de los ocupados en los rubros de las
finanzas no solo continuaron siendo los
mas altos sino que fueron los menos
sensibles al deterioro remunerativo
observado a nivel global (en las
actividades financieras de tipo estatal 0

empresarial, los sueldos y salarios
subieron 0 se mantuvieron relativamente
estables).

Otra rama de actividad en la que se ha
producido un importante deterioro en el
nivel de los ingresos laborales Iue el
comercio. Evidentemente, entre 1987y
1991 la caida del poder adquisitivo de
las remuneraciones de estes ocupados
afecto a toda la actividad aunque
mos.trando diferentes tasas de
var ta cto n: -30% en el comercio
empresarial, -29% el comercio
organizado de forma familiar y, -24% en
el de tipo semiempresarial.

Srmultanearnente. una gran parte de
los trabajadores de la construccton
-particularrnente los que pertenecen a
unidades economic as con una forma de
organtzacton del trabajo semiempresarial
o familiar- fueron paulatinamente
concentrandose en los niveles mas bajos
de la estructura remunerativa a pesar
del fuerte impulso que tuvo esta rama de
actividad econormca.

de la industria logro superar la sexta
posicion.

INGRESOS LABORALES



concentracion de los ingresos laborales.
En efecto, aun cuando la fuerte
inequidad distrtbutiva que caracteriza a
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Desde la perspectiva distributiva el PAE
ta mbten coadyuvo a mantener y
consolidar el sustancial grado de

3. La distribuci6n del ingreso laboral urbano
entre 1985 y 1991

En resumen, a nivel global el periodo
1987-1991 se caracterizo por una mayor
concentracion de ocupados en losniveles
mas bajosde tngresos y porque, mediante
esta via, se generaron las condiciones
para que, a nivel urbano, se incremente
el nivel de pobreza de la poblacton
ocupada, aun cuando a nivel global la
economia dio indicios de estar
recuperandose.

En 10que hace al sector semiempresarial
el porcentaje de los ocupados cuyos
ingresos no llegaron ni siquiera a cubrir
la mttad del costa de la canasta familiar
paso del 27%, en 1987, a141%, en 1991,
poniendo en evidencia que, en el periodo
de apltcacion del PAE, no hubo una
rnejora de las condiciones de vida de las
familias de los trabajadores de las
unidades eco norrucas de menor
dimension. Es mas, eri el periodo 1987-
1991, el grado de disociacton capital
trabajo de las unidades econorntcas fue
crecien temente importante en la
determinacion de la sttuacion economica
de los trabajadores tal como se puede
ilustrar al constatar que uno de cada
dos trabajadores por cuenta propia no
logro ni siquiera llegar a percibir los
ingresos laborales necesarios comopara
cubrir la mitad del costa monetario de la
CNA.

tuvo un ingreso inferior a media canasta
y, en 1991, elmismo porcentaje subto al
32%).

Es mas, aun considerando que el valor
de la canasta familiar generalmente no
es cubierto por un solo perceptor de
ingresos sino que resulta de la agregaclon
devarias fuentes de recursos monetarios
familiares, es posible establecer que en
el periodo 1987-1991 se consolidaron
las condiciones para que una fraccion
creciente de los trabajadores del sector
empresarial y sus familias cayese por
debajo de la linea que diferencia a los
pobres de los no pobres (en 1987 el 22%
de los ocupados en el sector empresarial

Por su parte, el porcentaje de los
trabajadores del sector empresarial
cuyas remuneraciones fueron inferiores
al valor de una canasta alimentaria
paso de 54%, en 1987, al 72%, en 1991,
Indlcandonos que, aun en el sector que
de acuerdo ala intencionalidad del PAE,
fue el mas favorecido por 'las nuevas
polittcas , no solo persistieron las
condiciones generadoras depobreza sino
que se produjo un fuerte deterioro del
poder adquisitivo de los ingresos
laborales.

La primera constatacton que resulta de
esta cornparacton es que el porcentaje
de los ocupados en el sector estatal con
un ingreso inferior al valor de una CNA
se incremento ligeramente entre 1987 y
1991. En efecto, en 1987, aproxi
madamente el 70% de los trabajadores
tenia un ingreso inferior al valor de una
CNA, en tanto que en 1991 esta ctfra
llego al 73%.
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7 Si se considera que antes de incrementar la tasa de participaci6n familiar en el mercado de
trabajo los miembros actives de estas recurren a una serie de estrategtas alternativas como
la realtzaclon de trabajos secundarios y / 0 el incremento de las horas de trabajo, se constatara
que el cambio anotado es evidentemente de mucha importancia.

6 Los datos de la dtstrtbucton de ingresos han sido calculados sobre el total de la poblaci6n
ocupada. Esto implica que en la distribuci6n han sido incluidos los trabajadores familiares no
remunerados.

Loscambios en la estructura ocupacional
de las familias segun la categoria
ocupacional de sus miembros muestran
que, entre 1985 y 1989, hubo una
disminuci6n de la participaci6n relattva
promedio de los asalariados en la
estructura del empleo familiar (54.8% al
47.9%) Postertorrnente, entre 1989 y
1991, se produjo una inflexion de la
lendencia t ncr emen ta.ndose la

Cambios en la estructura
ocupacional de una familia
promedio

deterioraron a tal extremo que estas se
vieron en la obltgacton de incrementar
su participaci6n en elmercado de trabajo
de un 32.4% en 1985 a un 38% en 1991.
al mismo tiempo que la poblacion
ocupada cuya edad se encontro entre los
lOy los 19 aiios paso del 8% en 1985 al
13% en 1991.7

En efecto, en el periodo de aplicacion del
PAE, las condiciones de vida de las
familias de las ciudades del eje se

Una de las formas en que las familias
respondieron a la caida de los ingresos
laborales de sus miembros activos y al
consiguiente deterioro de su presupuesto
fue incrementando el riurnero de qulenes
debieron participar activamente en el
mercado laboral. Esto deterrntno la
dtsmlnucton de la edad promedio de los
ocupados, qutenes, por 10 general, se
insertaron en el mercado de trabajo sin
una adecuada formaci6n profesional
obteniendo, en consecuencia. ingresos
laborales que no signiftcaron mas que
una leve contrtbucton al presupuesto
familiar. (Vel'Cuadro 6).

La caida del Ingreso familiar y el
incremento de las tasas de
partfcipacion

4. Los ingresos laborales y el ingreso familiar
total

que el 20% mejor pagado, aun haciendo
ciertas transferencias de ingresos a los
deciles mas bajos de la poblaci6n, stgulo
apropiandose en 1987 del 60% y en
1991 del 55.5% del total de recursos
ecoriomtcos generados por el trabajo."
(Vel'Cuadro 5).

nuestra economia tiene un ortgen
estructural, en el periodo 1987-1991, se
produjo la ulterior consolidaci6n de un
sistema distributivo donde el 50% mas
pobre de la poblacion ocupada apenas
Ilego a percibir entre el 14.6°1q y el 17.6%
del total de la masa de ingresos en tanto
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9 Esta caida fue del orden del 33% entre 1987 y 1991.

YFr = a(YAj+ b(YNAj+ YO.
donde:

YFr: Ingreso Familiar Total
YA : Ingreso Promedio de los Asalariados
YNA:Ingreso Promedio de los No- Asalariados
YO : Otros ingresos laborales
a : Asalariados
b : No asalariados

8 Para establecer el sentido de estos cambios hemos desagregado el ingreso familiar total de
acuerdo a sus fuentes laborales con base en el siguiente modelo:

Ahora bien, si analizamos la estructura
del presupuesto de ingresos familiares
de acuerdo a sus fuentes veremos que la
caida regtstrada entre 1987 y 1991 se
debi6 sobre todo al descenso de la
contribuci6n de los no asalariados". En
efecto.los ingresos de los no asalariados
fueron mas inestables que los de los
asalariados debido a que, sobre todc.Ios
trabajadores por cuenta propia
compensaron su precaria inserci6n

En una primera fase, que comprende los
anos 1985 a 1987. la contenci6n de la
hiperinflaci6n permiti6 que todos los
trabajadores pudiesen recuperar el
poder adquisitivo de sus ingresos y
que. de esa forma. se haya mejorado el
poder adquisitivo del ingreso familiar.
En tanto que en el segundo periodo, que
comprende los anos 1987 a 1991, se
registro una tendencia generalizada a
la caida de los ingresos familiares,
hasta que en 1991 representaron s6lo
el 81% del nivel promedio que tuvieron
en 1987.

de las familias y la evoluci6n de los
ingresos individuales determinaron
tam bien una redefinici6n de la estructura
promedio de los ingresos de las famtlias
de acuerdo a sus fuentes (trabajo
asalariado 0 no asalariado). 8 (VerCuadro
7).

Los cambios en la estructura ocupacional

Analisis de la estructura
promedio de los ingresos fami
. liares de acuerdo a sus fuentes
laborales.

Obviamente. los cambios antes
anotados determinaron tam bien una
redefinici6n del presupuesto de ingresos
familiares. tal como se muestra en la
stguiente secci6n.

La raz6n que subyace a este
comportamiento es que en la fase de
mayor recesi6n econ6mica hubo un
desplazamiento de los ocupados hacia
actividades por cuenta propia. en tanto.
que en la fase de recuperaci6n se
produ]o un proceso inverso. En otras
palabras. entre la estructura
ocupacional de las familias y el ciclo
econ6mico se estableci6 un vinculo por
el cual en los periodos de mayor recesi6n
se increment6 el porcentaje de los
ocupados en las actividades inform ales
-espectalmente de tipo familiar- en tanto
que los de recuperaci6n volvi6 a crecer la
importancia de los asalariados en la
estructura ocupacional familiar.

participaci6n relativa de los asalariados
desde el 47.9% al 52.6%. (Ver Cuadro
6).
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12 Lametodologia para el establecimiento del salario minimo normattvo se encuentra en Morales.
Rolando. Medici6n de las variaciones del poder de compra asociadas a las variaciones en los
precios ymetodologia para el calculo del ingreso rninimo Vital.La Paz. 1983.EI salario rnintmo
normative se determina a partir del ingreso rninimo normativo de Jafamilia. "deduciendo la parte
del ingreso del hogar que proviene de otras fuentes que no sean la remuneraci6n al trabajo
asalariado y dividiendo (este tngreso) por el nurnero promedio de asalariados en el hogar".
Similar procedimiento se aplica para el establecimiento del ingreso laboral rninimo norrnattvo,
aunque en este caso los calculos consideran la informaci6n referida a los no asalariados.

II En 1991el porcenta]e de asalariados con un tngreso inferior al prornedto de su contribuci6n al
presupuesto familiar lleg6 al 69%,valor que es incluso superior al regtstrado en 1985.
Las razones de este comportarrnento tuvieron que ver con los cambios en el sistema distributtvo,
el "congelamiento de facto" de los salarios reales, el descenso de la productividad media del
traba]o, y la fuerte heterogeneidad de las rernuneraciones que se observ6 entre los asalariados.

10 Por las caracteristicas de la fuente de informaci6n utilizada -encuestas de hogares- hemos
concentrado el analisis s610en los ingresos de asalariados y no asalariados.

Las estimaciones de los salarios e
ingresos rninimonormativos tanto para
lostrabajadores dependientes comopara
los no dependientes permite identificar
dos fases desde la aplicaci6n del PAE:12
Laprirnera, que comprende los anos que
van de 1985 a 1987. se caracteriz6 por la
disminuci6n en casi veinte puntos

Analisis del comportamiento de
las remuneraciones person ales
en fun cion al valor de un salario
e ingreso minimo normativo

En 10 que hace a los no asalariados. a
pesar que los comportamientos son mas
oscilantes. entre 1987 y 1991. el
porcentajede trabajadores con ingresos
inferiores a su contribuci6n promedio
al ingreso familiar fue mayor que en
1985. indicando que. en el periodo de
aplicaci6ndelPAE.hubo un deteriorode
su capacidad de este grupo de
trabajador es para contribuir ade
cuadamente al presupuesto de ingresos
familiares.

como se puede establecer a partir del
fuerte aumento que tuvo el porcentaje
de trabajadores con ingresos inferiores
al promedio.II

En este sentido, en el periodo 1985 y
1987, elporcentaje deasalariados cuyos
ingresos fueron inferiores al promedio
de contribuci6n al ingreso familiarpas6
del 64.8%, al 57.4% mostrando que, a
pesar de los positivos impacto que tuvo
la estabilizaci6n de preclos, mas de la
mitad de los asalariados. continu6
percibiendo remuneraciones por debajo
de su aporte promedio esperado al
ingreso familiar. Posteriormente. en el
periodo 1987-1991. se redujo la
capacidad de contribuci6n de los
asalariados al presupuesto familiar tal

En 10que stgue, se ha optadoporanalizar
los impactos del PAEsobre los ingresos
laborales recurriendo a la esttmacton
del porcentaje de asalariados y no
asalariados cuyos ingresos laborales se
ubicaron por debajo de su contribuci6n
media al ingreso familiar. (VerCuadro
7).

Dtst.rtbucfon de asalariados y no
asalariados de acuerdo a su
contribucion promedio al ingreso
familiar

mercantil a partir de la conlracci6n de
sus ingresos laborales.!?
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Aunque las rakes de la pobreza son de
caracter estructural es importante

recuperacion de los ingresos laborales
que resulto de la contencion de la
hipertnflacton, el nivel de las re
muneraciones se contrajo nuevamente
creciendo, en consecuencia, la dimension
de la pobreza e indigencia en las areas
urbanas de nuestro pais. (Ver Cuadro
9).
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El resultado final del incremento de la
poblacion ocupada con deficits de
ingresos laborales fue que, entre 1987 y
1991, aurnento el nurnero de familias
con recursos insuficientes como para
cubrtr sus necesidades basicas. En
efecto, luego de la importante

EI comportamiento de la
pobreza urbana entre 1987 y
1991.

5. EIaumento de los niveles de pobreza
urbana

Para explica r , a partir del com
portamiento de las familias, el
incremento del porcentaje de la
poblacion ocupada con deficits \;Ie
ingresos laborales hay que hacer
referencia a la interrelacion que existe
entre estructura ocupacional y
presupuesto familiar. En efecto,
generalmente la caida del poder de
compra de los ingresos laborales puso
enmarcha un mecanismo compensatorio
por el que las familias incrementaron su
participacion en el mercado de trabajo y
contrtbuyeron, de esa forma, a que la
mayor oferta laboral incida en la ulterior
cai da de los ingresos laborales,
reallmentandose nuevamente el ciclo
causal. Finalmente, el resultado de
todo el proceso fue el incremento de las
altas tasas de participaciori, el ulterior
deterioro de los ingresos laborales y, la
mayor incidencia de los niveles de
pobreza a nivel urbano.

con tra tacto n, la Irnp erfeccton del
mecanismo de tndexacton, las variadas
estrategtas de contencion de costos y
otros que afectaron con distinta
intensidad a los diferentes grupos de
ocupados.

En la segunda fase se observa que, a
pesar que los precios se mantuvieron
relativamente estables,' el poder
adquisitivo de los ingresos laborales
volvio a deteriorarse. En efecto, entre
1987 y 1991 el porcentaje de los
asalariados y no asalariados con
ingresos inferiores al rninirno normativo
subto del 79% al 86% y del 78% al
81% respectivamente como corise
cuencia del accionar conjunto de una
serie de factores como la baj a
productividad del trabajo, la libre

porcentuales de la poblacion ocupada
con ingresos personales inferiores a los
valores del salario e ingreso minirno
normativo. Esta substanclal mejora
beneficia igualmente a los asalariados y
no asalariados, a u n qu e , apr oxt
madamente el 80% de los ocupados,
continuo recibiendo remuneraciones
inferiores a un valor normativo. En otras
palabras, la estabtltzacion de precios
permttlo una importante recuperacion
de los ingresos laborales, pero no afecto
a los determinantes que explican la
sttuacton de pobreza en la que se hallo la
mayor parte de la poblacion. (VerCuadro
8). .
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En coricluston. Bolivia tiene una
poblacion que en su gran mayoria vive
en condiciones de pobreza, sin que esta
s tt u acto n haya cambiado sus
tancialmente en los ultimos 16 anos:
salvo contadas excepciones registradas
en algunas ciudades capital de
departamento. Esta sttuacton pone en
evidencia el escaso esfuerzo que Bolivia
ha hecho para mejorar las condiciones
de vida de su poblacton y, la enorme
cantidad de recursos que, en el futuro,
debe gas tar e invertir para disminuir sus
urgentes necesidades en materia de
salud, educacton, vivienda, servtctos e
insumos bastcos.

Otro rasgo que permite eva luar la
evolucion de la pobreza en Bolivia es el
escaso avance que se ha hecho en las
areas rurales (el porcentaje de hogares
pobres paso del 98.2% en 1976 al
94.2% en 1992). Evidentemente, a nivel
nacional el porcentaje de hogares
pobres en el area rural descendio solo 4
puntos porcentuales en 16 anos siendo
Tarija, Santa Cruz y Cochabamba, los
departamentos que mas progresos
tuvieron en materia de satisfacer las
necesidades basicas de su poblacton
rural. Noobstante, aun si consideramos
exclusivamente el departamento que
tiene la menor incidencia de pobreza
rural -como es el caso de Santa Cruz
evidenciaremos que cerca mas del
90% de la poblacion sigue presentando
uno 0 mas necesidades b as ica s
insaLisfechas.

soloen 10puntos porcentuales, poniendo
en evidencia que incluso en una de las
cuatro principales ciudades de nuestro
pais la mayor parte de la poblaclon no
cuenta con los servicios b as icos
necesarios como para cubrir sus
requerimientos.

Es mas, la reduccion de la incidencia de
la pobreza muestra que los mayores
avances se regtstraron en las areas
urbanas en general y, parttcularrnente,
en las ciudades de La Paz, Santa Cruz,
Potosi y, Cobija. No sucedio 10 mismo
con la ciudad de El Alto, donde el
porcentaje de hogares pobres se redujo

Esta reducclon de la pobreza a nivel
nacional se produjo en un Japso de
aproximadamente 16 anos, 10 que indica
que,. en promedio, el porcentaje de
hogares que no lograron cubrir sus
necesidades basicas disrniriuyo solo en
0.8 puntos porcentuales por ano.

Si se analiza la evoluclon de la incidencia
de la pobreza desde una vision de largo
plazo, recurriendo para ella a la
esttrnacton del porcentaje de hogares
que presentan insatisfacciones en las
necesidades basicas de educacton, salud,
vivienda, servicios e insumos basicos se
constata que, entre 1976 y 1992, Bolivia
ha reducido en cerca a 13 puntos
porcentuales el nurnero de hogares
pobres. (VerCuadro 10).

Las satisfacci6n de las
necesidades bastcasen una visi6n
de largo plazo

constatar que, en el periodo 1987 a
1991, el porcentaje de familias pobres
paso del 74.7% al 80.1%. Adernas, en el
mismo periodo, el porcentaje de familias
que no logro cubrir el costa de su canasta
basica de alimentos -tndigentes- paso
del 45.6% al 49.5% reflejando que,
primero por la receston econorntca y
luego pOl' el rezago de las tareas de
reestr ucturacton productiva, no se
regtstraron mejoras en las condiciones
de vida de una gran mayoria de los
trabajadores y sus familias.
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Fuente: Encuestas de Hogares, INE, 1985-1991.
Elaboracion: CEDLA.

1985 1987 1989 1990 1991

SECTOR ESTATAL

Obrero 51,0 234,6 200,7 268,0 263,2
Empleado 48,7 303,0 333,5 291,7 304,8

SECTOR EMPRESARIAL

Obrero 34,4 252,3 223,0 284,6 203,5
Empleado 61,3 352,2 351,6 357,7 338,7
Patron, empleador 0 socio 161,5 1154,6 1067,5 1383,4 1250,0
Profesional Independiente/1 161,4 1147,3 783,1 833,0 711,0

SECTOR SEMIEMPRESARIAL

Obrero 31,2 304,1 248,3 196,1 165,3
Empleado 48,0 321,3 263,1 311,4 301,7
Patron, empleador 0 socio 123,2 818,7 232,1 914,2 587,7

SECTOR FAMILIAR

Trabajador por cuenta propia 62,9 324,4 258,7 255,8 218,2

SECTOR DOMESTICO

Empleado(a) del hogar 10,4 211,4 119,6 98,8 89,3

Ciudades del eje:
Ingresos Laborales promedio segun sector y categoria ocupacional

1985-1991, (en bolivianos de 1988).

Cuadro 2
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Encuestas de Hogares, INE, 1985-1991.
Elaboraci6n: CEDLA.

Fuente:

1985 1987 1989 1990 1991

SECTOR ESTATAL

Industria Manufacturera 76,9 660,7 204,7 370,2 454,6
Construcci6n 63,0 314,3 303,3 223,6 330,6
Comercio 27,0 261,6 205,8 145,5 227,1
Transportes 67,6 340,4 321,5 355,8 443,6
Finanzas 62,6 382,1 367,7 484,2 732,6
Servicios 43,3 278,8 322,0 269,8 256,5

SECTOR EMPRESARlAL

Industria Manufacturera 44,2 339,1 335,7 372,9 297,3
Construcci6n 104,2 445,6 375,7 582,5 556,6
Comercio 39,9 499,4 404,1 305,6 350,8
Transportes 109,6 399,3 313,0 304,7 372,2
Finanzas 88,5 650,8 571,6 635,6 567,0
Servtcios 58,9 420,3 424,1 370,6 335,1

SECTOR SEMIEMPRESARIAL

Industria Manufacturera 42,2 367,5 213,8 294,7 264,2
Construcci6n 37,6 432,7 274,0 352,5 260,0
Comercio 63,7 439,9 182,8 563,8 334,7
Transportes 74,1 474,6 296,8 332,2 302,0
Finanzas 85,3 711,8 428,0 559,0 727,8
Servtctos 62,9 426,8 287,2 363,4 304,9

SECfOR FAMILIAR

Industria Manufacturera 43,8 184,4 178,1 162,9 191,2
Construcci6n 83,9 328,2 264,0 246,2 215,6
Comercio 50,6 283,9 217,6 206,7 201,6
Transportes 175,9 528,3 700,4 400,5 499,0
Finanzas 57,0 529,0 360,0 647,3 367,3
Servicios 45,7 230,4 166,3 227,0 206,8

SECTOR DOMESTICO

Servicios 10,4 211,4 119,6 98,8 89,3

Ciudades del eje: Ingresos Laborales promedio segitn sector y ramas de actividad
1985-1991, (en bolivianos de 1988).

Cuadro 3
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Encuestas de Hogares, INE. 1985-1991.
Elaboraci6n: CEDLA.
(1) CNA. Canasta Normativa Alimentaria.

Fuente:

1985 1987 1989 1990 1991

% % Acum. % % Acum. % % Acum. % % Acum. % P/0 Acum.

TOTAL OCUPADOS

0.0 a 0.5 CNA (1) 97,96 37,94 37,94 37,27 37,27 41,68 41,68 39,31 39,31 39,31
0.5 a 1.0 CNA 100,00 28,90 66,84 33,13 70,41 32,61 74,30 36,62 75,93 115,23
1.0 a 1.5 CNA 100,00 14,26 81,10 15,02 85,43 10,76 85,06 10,33 86,26 201,49
1.5 a 2.0 CNA 100,00 6,33 87,43 5,15 90,58 5,25 90,31 6,23 92,49 293,98
2.0 a 2.5 CNA 100,00 4,57 92,00 3,66 94,23 3,19 93,50 2,30 94,79 388,77
2.5 a 3.0 CNA 100,00 2,50 94,50 1,93 96,16 1,80 95,30 1,60 96,39 485,17
3.0 a 3.5 CNA 100,00 1,55 96,06 0,28 96,44 0,88 96,18 0,56 96,95 582,12
3.5 a4.0 CNA 100,00 0,55 96,61 0,99 97,44 1,05 97,23 0,88 97,83 679,96
+ de 4.0 CNA 100,00 3,39 100,00 2,56 100,00 2,77 100,00 2,17 100,00 779,96

SECfOR ESTATAL.

0.0 a 0.5 CNA 93,14 93,14 36,63 36,63 30,28 30,28 35,46 35,46 31,46 31,46
0.5 a 1.0 CNA 6,86 100,00 33,43 70,07 35,37 65,65 36,03 71,49 41,70 73,16
1.0 a 1.5 CNA 0,00 100,00 16,12 86,18 18,06 83,71 12,04 83,54 11,84 85,00
1.5 a 2.0 CNA 0,00 100,00 6,13 92,31 6,62 90,33 7,22 90,76 6,68 91,68
2.0 a 2.5 CNA 0,00 100,00 3,30 95,61 3,92 94,25 4,44 95,21 2,63 94,31
2.5 a 3.0 CNA 0,00 100,00 1,51 97,12 1,81 96,06 1,99 97,20 2,11 96,43
3.0 a 3.5 CNA 0,00 100,00 1,47 98,60 0,43 96,49 0,33 97,52 0,51 96,93
3.5 a 4.0 CNA 0,00 100,00 0,11 98,71 l.l3 97,62 0,97 98,50 0,65 97,58
+ de 4.0 CNA 0,00 100,00 1,29 100,00 2,38 100.00 1,50 100,00 2,42 100,00

SECTOR EMPRESARlAL

0.0 a 0.5 CNA 99,39 99,39 22,60 22,60 20,83 20,83 27,89 27,89 31,71 31,7l
0.5 a 1.0 CNA 0,61 100,00 31,83 54,42 35,40 56,23 37,70 65,58 40,49 72,20
1.0 a 1.5 CNA 0,00 100,00 18,60 73,03 19,62 75,85 14,51 80,10 10,02 82,22
1.5 a 2.0 CNA 0,00 100,00 7,12 80,15 6,28 82,13 5,92 86,02 7,83 90,05
2.0 a 2.5 CNA 0,00 100,00 7,07 87,22 7,77 89,90 3,80 89,82 3,67 93,72
2.5 a 3.0 CNA 0,00 100,00 4,21 91,44 3,39 93,29 2,83 92,65 1,82 95,54
3.0 a 3.5 CNA 0,00 100,00 1,75 93,19 0,23 93,51 1,37 94,03 0,69 96,23
3.5 a 4.0 CNA 0,00 100,00 1,15 94,34 1,43 94,94 1,28 95,31 1,01 97,24
+ de 4.0 CNA 0,00 100,00 5,66 100,00 5,06 100,00 4,69 100,00 2,76 100,00

S. SEMIEMPRESARlAL

0.0 a 0.5 CNA 99,85 99,85 27,07 27,07 33,63 33,63 34,37 34,37 41,41 41,41
0.5 a 1.0 CNA 0,15 l00,QO 35,26 62,32 43,57 77,20 37,06 71,43 34,30 75,70
1.0 a 1.5 CNA 0,00 100,00 15,63 77,95 14,41 91,61 11,05 82,49 9,42 85,12
1.5 a 2.0 CNA 0,00 100,00 9,36 87,31 2,04 93,64 4,68 87,17 6,47 91,59
2.0 a 2.5 CNA 0,00 100,00 3,85 91,16 2,19 95,84 3,08 90,25 1,67 93,26
2.5 a 3.0 CNA 0,00 100,00 2,28 93,45 1,85 97,68 1,91 92,16 0,95 94,21
3.0 a 3.5 CNA 0,00 100,00 1,03 94,48 0,00 97,68 1,14 93,30 0,95 95,16
3.5 a 4.0 CNA 0,00 100,00 0,69 95,17 0,66 98,34 1,32 94,62 1,60 96,76
+ de 4.0 CNA 0,00 100,00 4,83 100,00 1,66 100,00 5,38 100,00 3,24 100,00

SECfOR FAMILiAR

0.0 a 0.5 CNA 100,00 100,00 50,94 50,94 48,89 48,89 53,77 53,77 47,02 47,02
0.5 a 1.0 CNA 0,00 100,00 22,51 73,45 28,32 77,21 27,02 80,79 32,79 79,81
1.0 a 1.5 CNA 0,00 100,00 10,44 83,89 11,81 89,01 8,29 89,08 10,23 90,05
1.5 a 2.0 CNA 0,00 100,00 4,86 88,75 4,89 93,90 4,34 93,42 4,86 94,91
2.0 a 2.5 CNA 0,00 100,00 4,19 92,94 1,97 95,88 2,43 95,85 1,62 96,53
2.5 a 3.0 CNA 0,00 100,00 2,20 95,14 1.29 97,17 1,17 97,02 1,55 98,08
3.0 a 3.5 CNA 0,00 100,00 1,69 96,83 0,33 97,50 0,76 97,78 0,29 98,38
3.5 a 4.0 CNA

I
0,00 100,00 0,41 97,24 0,82 98,32 0,86 98,64 0,53 98,91

+ de 4.0 CNA 0,00 100,00 2,76 100,00 I 1,68 100,00 1,36 100,00 1,09 100,00

Cuadro 4
Ciudades del eje: Porcentaje de ocupados segftn su nivel de Ingresos,

1985-1991

INGRESOS LABORALES
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Fuente: Encuestas de Hogares, INE, 1985-1991.
Elaboracion: CEDLA.

0/0 Mas

PERSONAS 1985 1987 1989 1990 1991

5 0,08 0,00 0,02 0,00 0,47
10 0,47 0,48 0,59 0,40 1,19
15 1,41 1,42 1,46 1,17 2,51
20 2,03 1,93 2,93 2,75 3,79
25 3,48 3,54 4,69 3,59 5,76
30 4,51 5,89 6,12 5,00 7,60
35 7,70 5,89 8,35 7,77 9,88
40 7,70 10,04 11,63 10,36 12,56
45 11,36 12,22 14,45 10,36 14,07
50 14,92 14,63 15,24 15,76 17,59
55 18,09 16,80 19,37 18,71 20,77
60 21,21 22,10 24,41 22,17 25,19
65 24,89 24,40 28,88 25,60 28,09
70 28,36 29,26 32,61 30,01 33,47
75 33,08 35,73 39,44 33,74 39,02
80 39,50 39,51 42,53 40,32 44,55
85 42,97 47,44 51,74 45,99 49,57
90 52,80 54,55 61,01 55,07 58,67
95 65,28 69,83 73,67 67,22 71,08
100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Ciudades del eje:
Distribuci6n de los ingresos laborales de la poblaci6n ocupada

1985-1991

Cuadro 5
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FUENTE: Encuestas de Hogares. INE. 1985-1991.
Elaboraci6n: CEDLA.

CATEGORlA 1985 1987 1989 1990 1991

Nurnero de Miembros 4,48 4,35 4,61 4,68 4,56
Numero de Activos 1,45 1,52 1,77 1,74 1,73
Nurnero de Ocupados 1,37 1,44 1,59 1,61 1,62
Numero de Asalariados 0,75 0,73 0,76 0,83 0,85
Nurnero de no Asalariados 0,61 0,69 0,78 0,74 0,73
Numero de Empleados del 0,01 0,02 0,04 0,05 0,04
hogar
Tasa Bruta de Participaci6n 32,45 35,02 38,38 37,16 38,00

% Total Ocupados 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
%-Asalariados 54,8 50,7 47,9 51,3 52,6
% No Asalariados 44,3 47,9 49,4 45,6 44,8
% Empleados del Hogar 9,4 1,4 3,0 3,1 2,7

Ciudades del eje:
Estructura ocupacional promedio de los hogares.1985-1991.

Cuadro 6
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FUENTE: Encuestas de Hogares, !NE, 1985-1991.
Elaboraci6n: CEDLA.

1985 1987 1989 1990 1991

Ingreso Total 84,13 557,25 493,63 500,59 450,23

Ingreso de los Asalanados 40,07 252,31 248,52 261,64 249,71
Ingreso de los NoAsalariados 43,18 286,84 230,62 226,04 190,59
Otros Ingresos 0,88 18,10 14,49 12.91 9,93

(%) Ingreso Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ingreso de los Asalariados 47,6 45,3 50,3 52,3 55,5
Ingreso de los NoAsalariados 51,3 51,5 46,7 45,2 42,3
Otros Ingresos 1,0 3,2 2,9 2,6 2,2

(%) Asalariados 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ingresos < 0 = al promedio 64,8 57,4 58,6 68,1 69,0
Ingresos > al promedio 35,2

I
42,6 41,4 31,9 31,0

(%) Noasalariados 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ingresos < 0 = al promedio 55,4 61,9 58,4 66,8 56,6
Ingresos > al promedlo 44,6 38,1 41,6 33,2 43,4

Ciudades del eje:
Estructura promedio de ingreso de los hogares segun sus fuentes,1985-1991.

(en bolivianos de 1988).

Cuadro 7
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Fuente: Encuestas de Hogares, INE, 1985-1991.
Elaboracion: CEDLA.
(1) En la esttrnacton de la CNA se han considerado solo los alimentos consumidos en
el hogar.
(2) Incluye otros tngresos por actividad laboral como son los ingresos secundarios.

VALORES NOMINALES 1985 1987 1989 1990 1991

(en $b 0 Bs)
C.N.A.(l) 132525713,6 287,1 340,5 410,3 508,4
C.N.S.E. 284310597, 1 615,8 730,4 880,3 1090,6

ESTRUcrURA DE
CONTRIBUCION 284310597, 1 615,8 730,4 880,3 1090,6
PROMEDIO

Asalariados 135407373,8 278,8 367,8 460,1 604,9
No Asalariados 145944309,1 317,0 341,3 397,5 461,6
Otras Fuentes 2958914,2 20,0 21,4 22,7 24,1

INGRESOS MINIMOS
NORMATIVOS

Asalariados 179930495,0 381,6 484,8 555,6 709,0
No Asalariados 239784411,3 458,7 435,5 539,9 635,4

(%) DE OCUPADOS
CON DEFICITS DE
INGRESOS

Asalariados 99,4 79,0 82,5 83,1 86,1
No Asalariados 99,0 78,5 81,3 81,9 81,5

Ciudades del eje:
Estimaci6n de los ingresos minimos normativos de asalariados y no asalariados,

1985-1991, (en bolivianos corrientes).

Cuadro 8
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FUENTE: Encuestas de Hogares, INE, 1987-1991,
Elaboraci6n: CEDLA.
1/ Estimaci6n basada en el rnetodo de la linea de pobreza.

1987 1989 1990 1991

TafAL HOGARES 100 100 100 100

POBRES 74,7 75,5 77,3 80,1

Indigentes 45,6 43,3 46,7 49,5
No Indigentes 29,1. 32,2 30,6 30,5

NOPOBRES 25,4 24,5 22,9 19,9

Ciudades del eje:
Porcentaje de familias pobres e indigcntes a/ 1987-1991.

Cuadro 9
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Fuente: UDAPSO,INE, UPP, YUDAPE- Mapa de Pobreza 1993.
Nota:
at Corresponde a los hogares y poblacion que presentan insatisfacciones en las
necesidades bdsicas de educaci6n, salud, vivienda, servicios e insumos bastcos.
Esttmacton reslizada con la version mejorada de la metodologia de necesidades
bastcas.

Hogares Poblacton

Departamento 1976 1992 Variacion 1976 1992 Vartacton
Area % (1) %(2) (2)-(1) % (1) % (2) (2)-(1)

BOLIVIA 85,4 72,1 -13,3 85,5 69,1 -16,4
Urbana 65,8 49,5 -16,3 66,3 51,1 -15,2
Rural 98;2 94,2 -4,0 98,6 93,5 -5,1

LaPaz 83,3 68,4 -14,9 83,2 69,0 -14,2
Urbana 64,9 50,8 -14,1 64,5 52,7 -11,8
Rural 98,3 95,2 -3,1 98,8 96,4 -2,4
Ciudad de La Paz 60,9 39,0 -21,9 63,3 40,6 -22,7
Ciudad de El Alto 81,0 70,6 -10,4 79,0 69,3 -9,7

Orura 84,9 70,2 -14,7 84,5 70,6 -13,9
Urbana 69,9 54,2 -15,7 70,4 57,1 -13,3
Rural 98,4 95,0 -3,4 98,8 96,0 -2,8
Ciudad de Oruro 65,2 50,2 -15,0 65,5 53,3 -12,2

Potosi 92,7 82,5 -10,2 92,8 83,3 -9,5
Urbana 74,8 53,4 -21,4 75,7 56,2 -19,5
Rural 99,0 96,0 -3,0 99,3 96,8 -2,5
Ciudad de Potosi 65,6 46,7 -18,9 64,4 49,2 -15,2

Cochabamba 85,5 69,5 -16,0 85,1 69,6 -15,5
Urbana 61,7 45,9 -15,8 61,9 47,5 -14,4
Rural 98,3 93,0 -5,3 98,5 93,5 -5,0
Ctudad de Cochabamba 55,3 40,3 -15,0 55,9 42,0 -13,9

Chuquisaca 89,0 75,7 -13,3 90,5 78,8 -11,7
Urbana 52,9 36,0 -16,9 55,4 39,4 -16,0
Rural 99,2 96,1 -3,1 99,5 97,3 -2,2
Ciudad de Sucre 46,4 33,9 -12,5 48,7 37,4 -11,3

Tarija 86,0 66,4 -19,6 87,0 69,1 -17,9
Urbana 67,7 46,7 -21,0 68,4 49,1 -19,3
Rural 97,8 91,6 -6,2 98,3 93,2 -5,1
Ciudad de Tarija 54,6 40,1 -14,5 55,5 42,9 -12,6

Santa Cruz 78,8 56,9 -21,9 79,2 59,1 -20,1
Urbana 63,8 44,5 -19,3 64,2 46,8 -17,4
Rural 95,4 89,7 -5,7 96,1 91,1 -5,0
Ciudad deSanta Cruz 59,2 39,9 -19,3 58,9 41,4 -17,5

Beni 89,7 77,7 -12,0 91,4 81,1 -10,3
Urbana 81,1 68,0 -13,1 83,8 72,9 -10,9
Rural 98,0 96,3 -1,7 . 98,6 97,2 -1,4
Ciudad de Trinidad 73,7 56,3 -17,4 75,5 61,2 -14,3

Pando 94,8 81,4 -13,4 96,4 84,9 -11,5
Urbana 67,4 46,3 -21,1 72,8 51,4 -21,4
Rural 98,7 94,9 -3,8 99,0 96,4 -2,6
Ciudad de Cobija 67,4 46,3 -21,1 72,8 51,0 -21,8

Bolivia: Evoluci6n de la incidencia de la pobreza en los hogares particulares y la
pobalaci6n por departamento y Areas at - 1976 Y 1992.

Cuadro 10
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1 El presente analtsts es una vision sintettca de Egumo, Huascar, la subutilizaci6n de la
Fuerza de Trabajo, sus caractertstlcas y comprotamiento en el Marco del ajuste
Estructural, Serie: Avances de lnvestigacton Nro. 8, CEDLA.1993.

Las politicas de estabilizaci6n aplicadas a partir de 1985 lograron controlar la
tendencia al crecimiento de los precios a partir de medidas de contracci6n de la
demanda agregada. Sin embargo, esta contracci6n stgntflco tambien la redefinici6n
de los niveles e intensidad con los que se utilizaron los factores productivos haciendo
que, en ultimo terrnino, se profundizase la brecha del producto.

2. Inflacion y desempleo

Comono podia ser de otra manera estos procesos incidieron en el nivel del desempleo
yen el de subempleo mostrando que el PAEno contribuy6 a un uso mas adecuado de
la fuerza de trabajo, tal como se puede inferir del analtsls que stgue.

Stmultaneamente. se procedio a racionalizar el presupuesto fiscal mediante la
reducci6n delnivelde empleoen las entidades publicas -relocalizacton-,la prohibici6n
de nuevas contrataciones y, la supresi6n de items vacantes. (D.S. 21137)

Para ellogro de este objetivoen 1985se instaur6 un nuevo regimen de contrataciones
de la fuerza de traba]o -DS21060- dtsenado para que las empresas publicas y privadas
pueden convenir 0 rescindir libremente sus relaciones laborales en funci6n de sus
exigenctas productivas y del comportamiento del mercado.

EI principal objetivo que en el ambito laboral tiene el Programa de Ajuste
Estructural (PAE) es contribuir a la creaci6n de nuevas condiciones de
funcionamiento de la economia, eliminando las regulaciones en elmercado de

traba]o que se consideran incompatibles con los principios de eficienciay racionalidad
en la astgnaclon de los recurs os productivos.

1 .1ntroducclon

Capitulo IV
EIdesempleo y la subutilizacion
de la fuerza de trcbolo:
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2 Este programa fue ejecutado por el Fondo Social de Emergencia (FSE)que con un monto
aproximado de 180millones de d6lares debi6haber generado 20.000 empleos por ano entre
1987y 1989.Curiosamente, precisamente en el periodomas activo del FSE. 1988Y 1989,
las tasas de desempleo oscilaron entre el 10%y el 12%que Iueron las mas altas desde la
aplicaci6n del PAE.

Finalmente,las bajas tasas dedesempleo
abierto que siguieron ala contencion de
la htpertnflacion se debieron -aunque
soloparcialmente- ala aplicacton de un
programa especial de ernpleo" que por
sus caracteristicas -bajo nivel de las
remuneraciones y baja calidad de las
ocupaciones ofrecidas- movilizo sobre
todo a ciertos grupos de la poblacion
secundaria inactiva (jovenesy mujeres)
y no asi a los cesantes quienes, por 10
general, prefirieron buscar otras
posibilidades de retnserctcn en el
mercado de trabajo.

En 10 que hace a este ultimo aspecto es
in teres ante advertir la creciente
importancia que, en el periodo de
apltcacion del PAE, adquirieron los
sectores semiempresarial y familiar
-usualmente considerados como proxi
ala econorniainformal- en la absorcton
del excedente de mana de obra.
Evidentemente, la urgencia de contar
con recursos economicoshizo imposible
que un cesante pueda permanecer como
tal porun lapsomuyprolongadoeindujo
a queeste se convierta,enmuchos casos,
en un trabajador informal.

costa de la cesantia es usualmente
compensadomediante eIincremento del
numero de miembros que trabajan y/o
la reinsercion laboral del cesante en
actividades mas precarias que las que
tuvo en su empleo anterior.

Este comportamiento se deblo a una
serie de factores entre los que resalta la
imposibilidad de que las unidades
familiares pudiesen asimilar el costa de
mantener a uno de sus miembros
desocupado. En efecto, el analists de la
estructura del presupuesto de ingresos
familiares nos permite constatar que
cuando uno de los miembros activos de
una familia deja de generar recursos
los otros deben compensarlos incre
mentando sus ingresos(cosapocoposible
en un periodo de ajuste) 0,

alternativamente, redefiniendo su
participacion en el mercado de trabajo.
En otras palabras, a nivel familiar, el

Evidentemente, en una primera fase del
ajuste la caida de la tasa promedio de
Inflacionanual, de un 11.000%en 1985
a cerca del 250% en 1986,no tuvo como
contrapartida el incremento de la tasa
de desempleo abierto, la que semantuvo
en niveles que pueden considerarse
bajos incluso para economiasavanzadas
(5%.a 6% de la poblacton econornt
camente activa).

Desde la perspectiva laboral el control
de la hipeririflaciony el incremento de
la brecha del producto tuvieron
incidencia en una mayor tasa de
subuttltzacion global de la fuerza de
trabajo que resulto del detertoro del
empleo (subempleo) antes que de una
mayor tasa de cesantia y aspirantia,

ELDESEMPLEO
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4 Este tipo de analists se conoce como una "anatomia del desernpleo".

3 En las Encuestas de Hogares delINE, estos factores aparerecen bajo la modalidad de
"otros".

Posteriormente, entre 1987 y 1991, se
produjouna caida delnivelde desempleo

en losgruposmasj6venesde la poblaci6n
activaen tanto que en 1987la estructura
etarea de los trabajadores en paro
muestra que este afect6 tarnbten a la
poblaci6n con 50 0 mas anos, hubo una
caida de las tasas de desocupacion entre
los 10y los 24 anos y, se increment6la
cesantia en la poblaci6n comprendida
entre 24-34 y mas de 60 anos.

En 1985 -ano que sintetiza el saldo que
dej6la crisis- el desempleo se concentr6

- EI desempleo y los grupos etareos.

Sibien es importante el analisis el fondo
de desempleados con base en sus flujos
de entrada y de salida es tarnbien muy
util analizar las tasas de desempleo que
corresponden a algunos grupos de la
poblaci6n activa+lverCuadros NQ2 YNQ
3).

3.2. Analisis de las tasas de desempleo

Finalmente, en 1991 empezaron a
emerger otros factores explicativos del
flu]o de entrada en el fonda de
desempleados comola deficiente calidad
de los puestos de trabajo, su creciente
precarizaci6n,lamayormovilidadlaboral
y, la extendida inestabilidad laboral."

desempleo abierto llego a uno de sus
niveles mas altos 00.9%) desde la
aplicaci6n del PAE, como resultado de
los factores ya indicados a los que se
sum6 el incremento del nurnero de
trabaj adores que se retiraron
voluntariamente de sus fuentes de
trabajo, inducidos por la otorgaci6n
de beneficios econ6micos si asi 10
hacian.

Posteriormente, en 1989, la tasa de

Evidentemente, elperiodo 1985-1987se
caracteriz6 porque en el flujode entrada
al fondo de desempleados creci6
bruscamente el nurnero de trabajadores
cesantes que habian finalizado sus
contratos 0 que fueron objeto de retiro
forzosoa raiz de la aplicaci6n deldecreta
de relocalizaci6n y libre contrataci6n
(verCuadro Nro.l).

Tal como vimos en la secci6n anterior,
los efectos que tuvo el PAEen el nivelde
empleo no se expresaron en cambios
trnportantes de las tasas dedesocupaci6n
pero si 10hicieron en losflujosdeentrada
y de salida del fondo de desempleados.

3. La anatomia del desempleo abierto en el
periodo 1985-1991
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6 Los rntgrantes constituyeron el 30% de la poblaci6n desocupada en 1985 y el 50% en 1990.

5 Un aspecto destacable en el comportamiento del desempleo es que durante la fase de
estabilizaci6n de los precios internos, 1985 a 1987, la cesantia y la aspirantia entre las
mujeres fue sisternattcamente mas baja que entre los hombres. No sucedi6 10 mismo
cuando la econornia nacional reinici6 su crecimiento ya que este benefici6 primero a los
hombres- bajando su tasa de desernpleo- y s610 despues a las mujeres. .

cesantes que fueron expulsados del
sector estatal a raiz de la puesta en

EI periodo 1985 a 1987 se caracterizo
por el incremento del porcenta]e de

3.3. Ancllsls de las caracteristicas de los cesantes

Entre 1985 Y 1987 se incremento la
cesantia entre los jeres de hogar para
luego (1989 adelante) contraerse. Este
comportamiento tuvo un fuerte impacto
sobre el ingreso de las familias cuyo jefe
estuvo sin trabajo, e indujo a que estas
tengan que incremental' sus tasas de
participacion laboral y/0 redefini rei tipo
de ins e.rcio n ocu pacional de sus
miembros.

- La posicion en el hogar del
desempleado.

El analists del fondo de desempleados de
acuerdo al nivel de mstruccton de los
trabajadores en para permite constatar
la presencia de dos procesos. EIprimero,
regts tr ado entre 1985 y 1987, se
caracterizo por el incremento del nivel
de in s tr u cci on de una pob lactori
desocupada que se via alimentada por
la cesantia de trabajadores con niveles
de inatruccion y capacttacion laboral
relativamente altos. EI segundo, que
comprende el periodo de 1989adelante,
muestra que en el fondo de desem
pleados quedo preponderantemente la
mana de obra menos calificada y no asi
Ja mas instruida.

-EIdesempleo y el nivel de Inatruccion.

econormcas de ajuste estructural.

En el periodo 1985-1990, la poblacion
desocupada se con s t ituy o cr e
cientemente por mtgrantes anttguuos 0
recientes." Este comportamiento se debto
a factores tales como la concentracton
de la tierra, las ventajas que en materia
de servicios basicos ofrecen las ciudades,
el bajo nivel de Iorrnacion y capacttacton
lab oral de los trabajadores inmigrantes
y, la influencia que sobre los flujos
rntgratortos ejercieron las politicas

- EI desempleo y la co ndfe ion
migratorla.

En otras palabras, los cambios de las
tasas de desempleo por grupos etareos
fueron en general desfavorables a los
grupos de la poblacion ocupada con
menor poder contractual-rnuy jovenes 0
viejos- en tanto que crecio la capacidad
de absorcton de los trabajadores en
edades que se pueden considerar mas
productivas (grupos medtos)."

abierto de la p ob la cto n activa
comprendida entre los 20 y los 30 anos,
se agudizo el problema de la ausencia de
fuentes de trabajo para las personas con
edades superiores a 39 anos y, se
tntenstflco la cesantia entre los grupos
rnas jovenes y mas viejos de 18.poblacton
activa.
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10 Sobre la reducci6n de los episodios de desempleo tarnbten pudo haber influido la
generalizaci6n de una estrategta empresarial de contenci6n de costos laborales basada en
contratar, despedir y recontratar a los mismos trabajadores.

9 Un episodio de desempleo se.deflne. de acuerdo a Dornbush y Stanley. como el periodo en
el que un trabajador esta en para. Ademas, los episodios son sensibles al cicIo econ6mico
ya que son cortos en las expansiones y largos en las recesiones.

8 Las (micas dos ramas que entre 1985 y 1987 mostraron haber expulsado menos
trabajadores fueron la construcci6n y el transporte.

7 EI porcentaje de cesantes que en su ultima ocupaci6n fueron empleados muestra un
comportamiento aparenternente asociado al crclo econ6mico. vale dectr, aument6 cuando
la econornia no dio tndtctos de crecimiento y decrecio cuando ocurri6 10contrario.

Con respecto a esta ultimo aspecto es
interesante advertlr que la reducci6n de
los episodios de desempleo en curso se

insertarse en el mercado laboral para
lograr asi estabilizar el ingreso familiar10
(VerCuadro Nro. 5).

De acuerdo a esta informacion, entre
1985 y 1991, se redujo el tiempo de
busqueda de uri nuevo empleo como
consecuencia, por una parte, de la leve
recuperaci6n que tuvo la economia
nacional, y por otra, de la premura con
laque loscesantes yaspirantes buscaron

3.4. Analisis del fondo de desempleados con
base en la duraci6n de los episodios en curse'

Porotraparte, laposibilidadde identiflcar
a las ramas de actividad de las cuales
provinieron los cesantes permite
constatar que, en una primera fase
(1985-1987), el rubro que mas expuls6
trabajadores fue la de los servicios (que
inc1uyea la administraci6n publica}".en
tanto que posteriormente, a los servicios
se adicion6 la cesantia origtnada en la
industria y el comercio aun cuando
ambos rubros dieron leves indicios de
estar saliendo de la recesi6n.

aumentaba, en el total de la poblaci6n
en paro, la participaci6n de los
trabajadores queen su ultima ocupaci6n
pertenecieron a las otras categorias
ocupacionales.7

En10quehace alanalisis delas categorias
ocupacionalesquemas expulsaronmana
de obra es posible evidenciar que entre
1985y 1987 se increment6 elporcentaje
de empleados que perdieron sus puestos
de trabajo, en tanto que, a partir de
1989, se redujo el porcentaje de
asalariados -obreros y empleados- que
quedaron cesantes, a la par que

marcha de las politicas de reducci6n del
deficit fiscal. Posteriormente, entre
1989y 1991,seprodujounadisminuci6n
del porcentaje de despedidos de los
sectores estatal y empresarial y el
incremento de la cesantia generada en
las unidades econ6micas de menor
dimensi6n (sectores semiempresarial y
familiar) (VerCuadro Nro.4).
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Es para superar estas dificultades que,
en esta seccion, se ha optado por definir
el subempleo a partir de la cornparacton
entre el ingreso-horario observado y el
norrnativo.Operativamente, esta opcton
ha significado suponer que el ingreso
laboral normativo puede ser
adecuadamente estimado mediante el
costa monetario de la canasta ali
mentaria familiar y que la extension
normal de lajornada de trabajo es igual
a la moda de su dts trtbu cton de
[recuencias. Deesta forma, se ha llegado
a definir el ingreso-horario normativo
comoelingresoqueun trabajador deberia
percibir por una hora de trabajo de tal
manera que, en toda la jornada, llegue
a percibirun monto de dinero suflctente
comopara alimentar adecuadamente a

incluye aspectos como el caracter
voluntario0 nodeunajornada de trabajo
demasiado corta 0 si existe corres
pondencia entre las tare as laborales
realizadas por un trabajador y sus
capacidades reales.
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Lamentablemente, en el caso boliviano,
no es posible operativizar ambas
dimensiones del subempleo ya que la
informacion que nos proporciona el
Instituto Nacional de Estadisticas no

Para estimar la importancia de la
subutillzacloncomoproblemaeconomico
y social hay que, primero, discriminar
entre sus componentesvisibleeinvisible.
El primero de ellos se presenta cuando
una persona trabaja menos .tiempo del
que voluntariamente desearia hacerlo y
el segundo, 10 hace cuando existen
deficienciascualitativas delempleocomo
son elbajonivelde losingresos laborales,
la inadecuacion de las tare as a las
capacidades del trabajador y, la baja
productividad de la mana de obra.

Una de las caracteristicas que presenta
el mercado de trabajo es que los
excedentes de oferta no solo se expresan
en desempleo abierto, sino que tambien
10hacen en una mayor subutilizacion de
la fuerza de trabajo.

4. 1. La operotlvlzocion del subempleo

4. EIsubempleo.
Sus caracteristicas y comportamiento

trabajadores retirados del sector
empresarial y semiempresarial. Las
causas queexplicanesta situacton tienen
que ver las caracteristlcas laborales de
los cesantes que fueron expulsados del
sector estatal, la mayor dtnamica que en
elnuevocontextoeconornicoadquirieron
las actividades ernpr es ar ial es y
semiemepresariales y, la mayor
movilidad laboral de los trabajadores
con contratos temporales 0 eventuales.

Otro elemento que llama la atencton es
que los cesantes provenientes del sector
estatal fueron los que mas tiempo
llevaron buscando un nuevo empleo en
tanto que ocurrto 10 contrario con los

debio bastcarnente al comportamiento
de las mujeres yjovenes y no tanto a los
jefes de hogar quienes se mostraron, por
10general, mas renuentes a reinsertarse
precariamente en el mercado laboral.
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Este incremento del subempleo fue
particularmente intenso en los sectores
menos protegidos del mercado de trabajo
en los que no se regtstraron mejoras
salariales 0, si hubieron, fueron

de trabajo Incidio fuertemente en el
incremento de la duracion promedio de
la jornada laboral sin que esto haya
tenido como contraparte un incremento
del nivel de las remuneraciones.
Consecuentemente, la relacion entre los
ingresos y horas trabajadas dtsmlnuyo
haciendo que, en ultima instancia,
crezca el porcentaje de trabajadores con
empleos inadecuadamente remune
rados 0 subempleados.

En efecto, la flextbilizacton del mercado

Segun el cuadro NQ6 los datos sobre la
subuttltzacton de la fuerza de trabajo
calculados para el periodo 1987 a 1991
muestran que, a pesar de la leve
recuper acton de la economia, el
s ub ernp leo r egf s tr o un continuo
incremento. Esto no solo fue el resul
tado de deficiencias estructurales de la
demanda de trabajo sino que tambien
fue consecuencia de las politicas
economicas puestas en marcha desde
1985.

EIcomportamiento del subempleo
a nivel global.

4.2. La subutilizoclon de la fuerza de trabajo
en el marco de opllcoclon del PAE

En 10 que viene se presentan los
resultados de la apltcacion de esta
propuesta metodologica para el calculo
de la subuttlizacton global de la fuerza
de trabajo y, se relacionan los
comportamientos observados con las
nuevas reglas de funcionamiento del
mercado de trabaj 0 incorporadas a partir
de la apltcacion del PAE.

de desempleo equivalente por deficiencia
de ingreso-horario (TDE). La TSG es
muy importante ya que nos indica la
tasa de desempleo que efectivamente
existiria si todos los trabajadores estarian
adecuadamente ocupados. Adernas. se
trata de un indicador que permite
evidenciar que el problema ocupacional
no se expresa solo en desempleo abierto
sino que el excedente de la oferta de
trabajo tiene formas multiples de
expresion cuya caracteristica comun es
la subutilizacion.

Una vez estimado el n u mer o de
desempleados equivalentes se procedto
a calcular la tasa de subutillzacton global
de la fuerza de trabajo (TSG) sumando
las tasas de desempleo abierto (TDA)y

Posteriormente, se ha procedido a
cuantificar el esfuerzo que enmateria de
creaclon de empleos pIenos deberia hacer
la econornia para superar totalmente el
problema de la subuttltzacion de la fuerza
de trabajo. Para lograr esto se recurrto al
concepto de desempleo equivalente por
ingresos-horario que no es otra cosa que
el numero de puestos de trabajo que
deberia generar la econornia para no
subemplear su fuerza lab oral.

su familia. Una vez establecido estevalor
normative se diferencio a los trabajadores
subempleados de los p lenarnent e
ocupados y, de ese modo, se estimo la
extension de la subutilizacton de la
fuerza de trabajo.
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Encuanto alporcentaje deaubutfltzacton
de la fuerza de trabajo en el sector
empresarial este paso del 54% en 1987
a un 70% en 1991 como consecuencia
de la coritraccton de la demanda
agregada, el fuerte rezago que mostro el
sector privado en la reestructuracton
productiva y, la adopcion por parte de
los empresarios de es trategtas de
man tenc ion 0 incremento de la

De manera contrastante, el sector
semiempresarial fue el que regtstro el
mayor incremento de la subutillzacion-
53% en 1987 y 74% en 1991- debido a
los impactos que ocasionaron el shock
de demanda agregada y la apertura de
nuestra economia sobre la produccion
sectorial y el nivel de las rernu
neraciones. Especificamente, los
patrones de los establecimientos
semiempresariales respondieron al
incremento de la competencia en el
mercado de bienes y s ervicrcs
redefiniendo su estructura de costos,
especialmente, en su componente
variable.

Como era de esperar el menor nivel de
subuttlizacton correspondio al sector
estatal en el que los sueldos y salarios
estuvieron pertodicarnerrte sujetos a
reajustcs para evitarsu deterioroydonde
noesusual que se incremente la duracion
de las jornadas de trabajo sin que,
simultaneamente, se pague por ello.

es solo es un problema atribuible a una
mayor informallzacion de la actividad
econ omtca , sino que afecta ere
cientemente a todos los ocupados,
independientemente del sector del
mercado de trabajo al cual pertenecen.
En efecto, en 1987, los porcentajes de
subutlltzacton fueron del 56% en el
sector formaly del 62%en el informal en
tanto que, en 1991, la subutilizacion
llegoal 68%y al 72%en los dos sectores
respectivamente.
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El incremento del porcentaje de
subutlltzacion de la fuerza de trabajo no

La subutilizaci6n y las formas de
organizaci6n del trabajo.

Tarnbten llama la atencion que el
porcentaje mas alto de subutiltzacton se
haya registrado propiamente en la
categoria ocupacional que tuvoelmayor
dinamismo en cuanto ala generacton de
empleos -los obreros- 10 que pone en
evidenciaque los nuevos puestos trabajo
no se estarian caracterlzandopor ofrecer
mejoras para los trabajadores.

El periodo analizado, 1987-1991, se
caracterizo por la creciente extension de
la subuttllzacton de la fuerza de trabajo
en todas las categorias ocupacionales
siendo aun mas agudo elproblema entre
los asalariados quienes, desde que se
Introdujo el PAE,han experimentado la
prolongacton de sus jornadas de trabajo
y el congelamiento 0 caida del poder
adquisitivo de sus ingresos laborales.

La subutilizaci6n por categorias
ocupacionales.

Las causas que subyacen a esta situa
cion tienen que ver con dos aspectos: la
.forma en que se distribuyeron los
beneficios del crecimiento y, las
estrategias que las empresas pusieron
en practica para reducir sus costos y asi
mantenerse en el mercado 0 ser mas
competitivos frente a los productos
provententes del exterior. En efecto, a
nivel de las unidades economtcas, las
ganancias de competitividad se basaron
muchas vecesen la contraccton delcosto
variables en tanto que, a nivel global, el
crecimiento de la econorniano influyoen
la mejora de las remuneraciones.

insuficientes como para compensar la
perdida delpoder adquisitivoque resulto
del aumento de precios.
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Finalmente, los servicios se carac
terizaronpornohaber registrado grandes

Otro de los rubros de actividad con un
comportamiento muy dinamtco en 10
que hace al subempleo fue el del
transporte cuyos ocupados accedieron
a un nivel de ingresos laborales sobre
los que incidi6 negattvarnente el
creciente asalariamtento y la mayor
competencia. En efecto, en el periodo
1987 a 1991, en el transporte se produjo
un brusco crecimiento de las horas
trabajadas cuya variaci6n fue superior
a la reglstrada en el nivel promedio de
los ingresos haciendo que, en definitiva,
haya crecido la subutilizaci6n (47% en
1987 y 64% en 1991).

A pesar de que su comportamiento es
mas oscilante, tambien en el comercio se
observa una tendencia al incremento de
la subutilizaci6n (66% en 1987 y 73% en
1991). Esto se debi6 a que la estructura
ocupacional de este rubro se caracteriza
por su alto componente de trabajadores
por cuenta propia, cuyos ingresos
laborales reflej an sus escasas
posibilidades de acceso al capital y
,responden al caracter fuertemente
competitivodelmercado en elque venden
sus mercancias.

En 10 que hace a la construcci6n es
interesante advertir que, a pesar de la
fuerte dmamtca que a nivel urbano
adquiri6 el rubro, se trata de la actividad
que mas ha aumentado sus niveles de
subutilizaci6n de la mana de obra. En
efecto, el porcentaje de subempleo en la
construcci6n pas6 del 52% en 1987 al
82% en 1991 aun cuando las tasas de
crecimiento del PIS sectorial fueron
positivas (particularmente desde 1988).

semiem presariales), el generalizado
deterioro de las condiciones laborales y,
en particular, el incremento no
remunerado de las horas trabajadas.

En 10 que hace a la industria, el
porcentaje de subutilizaci6n no s610fue
creciente sino que, al final del periodo,
se ubic6 por encima del promedio de
subutilizaci6n de toda la econornia. Este
comportamiento se debi6 a varios
aspectos 'como son: las formas de
organizaci6n del trabajo en la industria
(preponderantemente familiares y

Llama la atenci6n que este
comportamiento correspond a pro
ptamente a un periodo en el que el
crecimiento econ6mico fue positivo y
que se haya presentado con menor
enfasis s6lo en algunas de las ramas del
sector terciario -las finanzas y los
servicios-, al mismo tiempo que se
extendia en la industria, la construcci6n,
el comercio y, el transporte.

Entre 1987 Y 1991 el porcentaje de
subutilizaci6n de la fuerza de trabajo se
increment6, 0 en elmejor de los casos se
mantuvo a niveles relativamente
estables, en todos los rubros deactividad
econ6mica.

La subutilizaci6n de la fuerza de
trabajo en los difererrtes rubros de
actividad econ6mica.

Finalmente, el sector familiar se
caracteriz6 por presentar tasas de
subutilizaci6n de la fuerza de trabajo
superiores a las observadas en los otros
sectores. Esto se debi6, adernas de 10ya
indicado a nivelglobal, al bajo contenido
tecnologtco y reducida productividad del
trabajo de las actividades por cuenta
propia, la baja dotaci6n de capital y la
consiguiente concentraci6n del empleo
en actividades de baja rentabtltdad -
comercio- y, el creciente rol que ha
adquirido el sector en la absorci6n de los
excedentes de oferta laboral.

competitividad con base en la reducci6n
de sus costos laborales.
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11 Apesar de su escasa importancia en el total de lapoblacton ocupada es interesarite advertir
que el porcentaje de subutilizacion en las actividades bancarias y financieras se mantuvo
casi contante (alrededor del 360/0),

Los resultados obtenidos son muy
ilustrativos del deterioro de la sttuacion
del empleo en el marco de aplicacion del
PAE. Evidentemente, en las cuatro
ciudades capitales del eje la tasa de
subu tilizacion global paso del 35% de la
PEAde 1987 al41 % en 1991, reflejando
que el principal problema que hoy en dia
confronta Bolivia es brindar empleo
adecuado a su poblacion.

Una vez realizada la anterior estirnacion
se ha procedido al calculo de la tasa de
subutilizacion global de la mana de obra
sumando las tasas de desempleo abierto
y las de desempleo equivalente. Este
indicador es una sintesis del grado en
que una economia logra 0 no utilizar de
manera plena el factor trabajo y, por 10
tanto, representa la tasa de desempleo
que existtria si no hubiesen ramas,
sectores y categorias que, en el mercado
de trabajo, actuaran como alternativas
precarias de empleo.

Las estimaciones de la TDE para el
periodo 1987-1991 indican que esta paso
del 29% en 1987 al 35% en 1991,
rnostrando el pobre desernpeno que tuvo
la economia nacional en 10 que se refiere
a su capacidad de generar empleos
"plenos".

Segun el cuadro N° 7 el analists de los
porcentajes de subutilizacion de la fuerza
de trabajo nos permite estudiar la
extension del problema pero no asi
cuantificar el esfuerzo que deberia
realizar la economia nacional para
superarlo. Este esfuerzo puede ser
estimado recurriendo a la tasa de
desempleo equivalente (TDE)por ingreso
horario que se define como el nurnero de
personas que quedarian desocupados si
todos los empleados pudiesen obtener
ingresos laborales suficientes como para
garantizar las condiciones de
reproduccton de su fuerza de trabajo. .

5. 1. La intensidad y la extension del problema
del subempleo

5. Analisis del Desempleo Equivalente y las tasas
de subutltlzoclon Global '

al sector publico donde, como ya se
indica, los sueldos y salarios se
reajustaron a la tasa de Inflacion
esperada.!'

cam bios en el porcentaje de sub
utlllzaclon de la mana de obra. Esto se
debio a que una gran parte de los
trabajadores de los servicios pertenecen
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EI segundo aspecto que tiene relacion
conelincremento de la subutiltzacion de
la fuerza de trabajo es su influencia
sobre el nivel general de los salarios
reales. Evidentemente, en el caso
bolivianoes posible demostrar que si el
nivel de empleo en un determinado
periodoes inferiora su nivelpotencial, el
salario de este periodocae por debajo del
que estuvovtgenteen elperiodoanterior.
En otras palabras, el incremento de la
tasa de subutilizacton global juega un
rol muy importante en la determinacion
del nivel del poder adquisitivo de los
ingresos laborales y explica, en parte, su
contraccion en el periodo de aplicacion
del PAE.

problema de la subutiltzacton.

El primero es que la brecha entre el
producto potencial y efectivo se
profuridizo y de esa manera se redujo la
capacidad de la econornia para asimilar
el aumento de la fuerza de trabajo. En
efecto, el deterioro de los terrntnos de
Intercambio y los bajos niveles de las
tasas de inversion en los anos de
tmplementaciondelajuste, determinaron
el incremento de la brecha del producto
cuya expresiori final en el empleo fue la
mayor intensidad y extension del

Elincremento de la tasa desubutiltzacion
de la fuerza de trabajo tiene relacion con
dos aspectos centrales en la com
prenston del comportamiento de la
econornia en el periodo de aplicacion del
PAE.

5.2. subutnlzoclon de la fuerza de trabajo y
brecha del producto
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Encuestas de Hogares, INE. 1985-199l.
Elaboraci6n: CEDLA.

Fuente:

1985 1987 1989 1990 1991

Total % Total % Total % Tota % Total %

TOTAL DESOCUPADOS 30140 100.0 ~2678 100.0 75563 100.0 53069 100.0 40610 100.0
Menos de 1mes 4515 15.0 8440 25.8 28504 37.7 20888 39.4 18595 45.8
De 1 a 3 meses 6239 20.7 8330 25.5 17668 23.4 10389 19.6 582 1.4
Mas de 3 meses 19386 64.3 15908 48.7 29391 38.9 21792 41.1 21433 52.8

JEFE 8609 100.00 13900 100.00 23454 100.00 16278 100.00 8593 100.00
Menos de 1 mes 2058 23.91 3636 26.16 8726 37.20 5921 36.37 4286 49.88
De 1a 3 meses 1246 14.47 2656 19.11 3637 15.51 2401 14.75 0.00
Mas de 3 meses 5305 61.62 7608 54.73 11091 47.29 7956 48.88 4307 50.12

NOJEFE 21531, '100.00 18778 100.00 52109 100.00 36791 100.00 32017 100.00
Menos de 1 mes 2457 11.41 4804 25.58 19778' 37.96 14967 40.68 14309 44.69
De 1 a 3 meses 4993 23.19 5674 30.22 14031 26.93 7988 21.71 582 1.82
Mas de 3 meses 14081 65.40 8300 44.20 18300 35.12 13836 37.61 17126 53.49

TOTAL CESANTES 13318 100.0 19334 100.0 46979 100.0 30868 100.0 24539 100.0
Menos de 1mes 2867 21,5 5400 .27.9 17900 38.1 11790 38,2 11813 48,1
De 1 a 3 meses 2642 19,8 4558 23,6 9273 19,7 5957 19,3 260 1,1
Mas de 3 meses 7809 58,6 9376 48,5 19806 42,2 13121 42,5 12466 50,8

CESANTESDEL S. ESTATAL 2230 100,0 5680 100,0 lOi51 100,0 7234 100,0 2593 100,0
Menos de 1mes 336 15,1' 1398 24,6 2362 23,3 1447 20,0 782 30,2
De 1 a 3 meses 40a 18..2 '504 8,9 ises 19.4 685 9,5 0 0,0
Mas de 3 meses 1489 66.8 3778 66,5 5823 57.4 5102 70,5 1811 69,8.
CESANTtS DEL S,EMPRESARlAL 5234 '100,0 6712 lOO.O 14894 100,0 10665 100,0 6574 100,0
Menos de 1 mes l244 23,8 1790 26,7 6578 44,2 4530 42,5 2858 43,5
De 1 a 3 meses 929 17,7 2516 37,5 2226 14,9 2958 '17,7 0 0,0
Mas de 3 meses 306] 58,5 2406 35.8 6090 40,9 3177 29,8 3716 56,5

CESANTES DEL S. SEMI·
EMPRESARlAL 3705 100,0' 4396 100.0 12429 100,0 6109 100,0 7734 100,0
Menos de 1mes 777 21,0 1176 26,8 3909 31,5 2944 48,2 4148 53,6
De 1a 3 meses 772 20,8 1428 32,5 2916 23,5 1366 22,4 123 1.6
Mas de 3 meses 2156 58,2 1792 40.8 5604 45,1 1799 29.4 3463 44,8

CESANTESDEL S.FAMILIAR 1894 100.0 1902 100.0 6186 100,0 4445 100.0 4218 100,0
Menos de 1 mes 510 30,1 644 . 33.9 3073 49,7 1615 36,3. 2271 53,8
De 1 a 3 rneses 274 16,2 110 5.8 1401 22,6 324 7,3 0 0,0
Mas de 3 meses 910 53,7 1148 60,4 1712 27,7 2506 56,4 1947 46,2

CESANTESDEL S.DOMESTICO 455 100,0 644 100,0 3319 100,0 2415 100,0 3420 100,0
Menos de 1mes 0 0,0 392 60,9 1978 59,6 1254 51,9 1754 51,3
De 1a 3 meses 262 57,61 0 0,0 764 23,01 624 25,8 137 4,0
Mas de 3 meses 1931 42,41 252 39,1 577 17,4 5371 22,2 1529 44,7

I

Ciudades del eje:
DuraciOnde los episodios de desempleo en curso segun posiciOn en el hogar y sector de

expulsiOn, 1985-1991.

Cuadro 5

EL DESEMPLEO
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FUENTE: Encuestas de Hogares, INE, 1985-199l.
Elaboraci6n: CEDLA.
(1) Subempleo par ingreso-horario.

10,62
59,62
30,97
41,59

1990 1991

7,41 6,67
66,48 67,03
35,73 34,57
43,14 41,23

19891985 1987

Desempleo Abierto. 6,19 5,27
Subempleo por Y/H (1) s.d. 58,59
Desempleo Equivalente s.d. 29,42
Subutilizaci6n Global s.d. 34,69

Ciudades del eje: Tasas de subutilizaci6n del trabajo, 1985-1991.

Cuadro 7

EL DESEMPLEO
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laboralista, pues define como campo de
accto n a: 1) todo lrabajador con
relaciones de dependencta, 2) el grupo
familiar de este trabajador (en el que
pueden incluirse padres y hermanos
que dependan de el, 3) los trabajadores
dependientes que pasaron a la condicion
pasiva, 4) los grupos laborales mas
cercanos a tener condiciones formales
de dependencia, y 4) los trabajadores

Se sostiene que el Codigo Boliviano de
Seguridad Social es inminentemente

La relaclon entre la definicion de la
pobla cion a ser cubierta y la real
extension obtenida por un sistema de
seguridad social es uno de los principales
para metros para definir sus
caracteristicas mas intimas y su
eficiencia.

II. La pobloclon cubierta

Sin mayor pretension que las que supone los limttes de espacio y tiempo para su
elaboracton, el presente documento inlenta reconstruir una vision panoramlca de 10
que ha sido, es y podra ser la seguridad social boliviana, tratando de enfocar con mayor
profundidad aquellos problemas que, se supone, estan en Ja raiz de su proceso
constitutivo, de su aclual crisis y de las propuestas de un cambio constructivo de la
situacion.

Este cambio de situacton. sin embargo, ha encontrado al gobierno, ala sociedad y a
la propia estructura de la seguridad social sin la capacidad suficiente para lograr una
vision panorarntca del objeto a ser transformado, y por tanto, las acciones adoptadas
por una u otra parte, por 10 general, no han tenido correspondencia con la realidad.

La crisis global que atraveso el pais la pasada decada y, sobre todo, la estrategia de
ajuste que adoptaron los sucesivos gobiernos desde 1985 hasta el presente, han hecho
que gane centralidad ala hora de la toma de las principales decisiones gubernamentales,
tanto en 10 referido a su politica social como -y, aunque parezca paradojico, con mayor
enfasts- en 10 referido a su politica econornica.

Durante gran parte de su existencia, el sistema de seguridad social boliviano,
gozo de las ventajas y desventajas de ubicarse en, 10 que metaforicamente
podrian llamarse, los margenes del Estado.

I. Introducclon

Capitulo V
La seguridad social boliviana
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4. Cabe apuntar que el error censal -que para muchos estudiosos, ha sido casi del 10 %- afecta
fundamentalmente ala poblaci6n mas marginal. por tanto. afecta al calculo definitivo del peso
del campo. de los pobres, etc.

3. El ultimo esfuerzo tendente a romper el "cerco" laboralista fue la reglamentaci6n a traves del
D.S. 22578 del asegurarruento voluntario. Si bien no hubo un seguimiento sistematico sobre
su irnpacto -y por, tanto, tam poco se cuenta con estadisticas al respecto- se sabe que no dio
resultado positive alguno.

2. Ver Capitulo II del Titulo I del Codtgo y el Titulo IIdel Reglamento, donde se define el campo
de aplicaci6n.

Siguiendo estas ctfras, se tiene que
317.69] son titulares activos y alrededor
de 100.000 los pastvos, siendo el resto
cornpuesto por sus grupos familiares. Si
bien es indudable que los cotizantes son
parte de la Poblaci6n Econ6micamente
Activa, 10 mas probable es que. por las
caracteristicas de las estrategtas de

El Censo Nacional de Poblaci6n y
Vivienda de 1992 arroja como resultado
de poblaci6n total del pais el nurnero de
6.420.792 habitantes; el lnforme de
Gesti6n lBSS del rntsmo ano, senala
como total de poblaci6n cubierta de
1.508.907; la relaci6n entre ambos datos
da como resultado que el 23.5 % de la
poblaci6n boliviana esta cubterta por la
seguridad social (Ver Cuadro 2).

econ6micos ya asegurados, siendo muy
baja Ja incidencia de incorporaci6n de
nuevos grupos de trabajadores.

Asiel crecimiento nurnertco de poblaci6n
cubierta por el Sistema fue debido ante
todo al crecimiento de los sectores

Segun los datos recogidos en el Censo?
de 1992. casi la mitad de la poblaci6n
habita en el campo; mas de lres cuarlas
partes participa de estructuras
culturales diversas y diferenles al patr6n
occidental; los indices de pobreza y
pobreza extrema son signtficauvamente
altos; y mas del 65 % de la poblaci6n
econ6micamen te activa opera dentrode
relactones informales de trabajo.

A pesar de la voJuntad "industrtalista"
de la Revoluci6n Naciorial, los cuarenta
an os transcu rrid os desde Ja
promulgaci6n del Codigo no supusieron
que se cerrara la brecha . entre las
caracteristicas de las estructuras
poblacional y de ocupaci6n bolivianas y
las de una sociedad capitalista tipica.

A. Pobloclon cubierta y pobloclon boliviana

grupos de trabajadores al sistema -como
son el caso de cooperativistas mineros y
choferes-. el princi pio de la universalidad
no se dio y primo el sentido laboralista
que forj6 el Codigo, acentuado adem as
por eJfuerte tinte sectorialista nacido en
la permanencia de cajas como la petrolera
y la Ierroviaria."

Si bien la Consutucion Politica del Estado
promulgada en 1967. consagra a la
seguridad social como derecho de lodo
boliviano, y luego de varios esfuerzos
que buscaron la incorporaci6n de nuevos

independientes que por decisi6n
individual deseen aflltarse.?

SEGURIDAD SOCIAL
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5. Tanto el informe de la Misi6nEspanola de 1992 sobre la situaci6n de la segurtdad social
boliviana, como los diversos documentos elaborados por el Centro de Investigaciones en
Seguridad Social(ClSS)para explicarelprocesodecapttallzacionindividual,son Inexactos al
construtr la porci6n de la PEA cubierta por la Seguridad Social tomando como tal
exclusivamente a los aportantes, eluden la definicionde PEAy no toman en cuenta las
caracteristlcas ocupactonalesdelgrupo familiaral que se hace referencia.El primero10situa
alrededor del 15%Ylos segundos alrededordel 12%.

del sistema 0 de la realidad social
inmediata en el fracaso -aunque sea
parcial- de proteger a la poblacion
boliviana. Adernas, la cuestion de la
pobl ac ion cubierta tiene dos

Si bien se parte del criterlo que uno de
los problemas estructurales que tuvo el
sistema es la definicion de poblacton
cubierla, es aun valido tntentar definir
el peso especifico de Ienornenos propios

B. Los problemas de cobertura

Al comparar la poblacion protegida con
la pir arntd e de ingresos, se puede
observar que la seguridad social alcanza
a capas intermedias de la sociedad, pues
por una parte excluye a la cuspide de
altos ingresos, y por otro, a la gran masa
que se mantiene a traves de estrategias
de sobrevivencia -r ur al 0 urbana
conformadas por el multiple empleo, la
migracton temporal, 0 el trabajo agricola
(Ver Cuadro 6).

Desde la perspectiva de la dtstribucion
de la poblacion cubierta por tipo de
centro poblado, se puede apuntar que
esta es fundamentalmente urbana y se
concentra en las principales ciudades
del eje troncal. La poblacion asegurada
que reside en poblaciones intermedias
se debe a que estan articuladas a centros
productivos importantes (mineros,
petroleros y en rrienor medida,
ferroviarios). De la poblacton rural solo
estarian cubiertos los funcionarios
pub lic os residentes en poblados
menores, principalmente el magtsterio
rural y destacamentos policiales.

privado (Vel'Cuadro 1).

Una vision a vuelo de pajaro de la
distrtbucton de la poblacton cubierta en
la geografia nacional, permite constatar
que aquella se concentra en La Paz y en
los departamentos mineros del pais
(Oruro y Potosi) ,10 que adernas confirma
que el grueso de la poblacion cubierta
pertenece a los sectores publtcos central
y descentralizado. Cochabamba es
tambien importante en la medida que
estuvo articulada al eje minero y ahora
es parte del eje troncal conformado pOI'
La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. la
inc or p or ac io n de este ultimo
Departamento a la seguridad social ysu
actual peso especifico dentro de la
distrtbucion poblacional-a excepcion de
los petroleros- es de corta data y se
caracteriza por la poca carga pasiva y
una stgniffcativa presencia del sector

sobrevivencia familiar desarrolladas en
estos estratos econorntcos. entre los
dernas grupos cubiertos exista PEA que
no haya sido cuan tificada, por 10que no
es posible emitir una cifra stqutera
proxima de la Pob la ci on
Economicarnente Activa cubierta por el
actual sistema de seguridad social."

SEGURIDADSOCIAL
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8. Como ello se refiere a un principio de proteccton integralla actitud que se asume en uno de
los seguros se extiende automattcarnente al conjunto.

6. Para un analists mas detallado, me rerntto al capitulo correspondiente del presente libra.

7. Ver Boletines Estadisticos lESS Nos.

Por ello, en la actualidad, es probable
que el untco motor de crecimiento de la
cobertura sea la volun tad de ciertos
fondos complemen tarios -parti
cu Iarmente los qu e eubren a traba j adores
del sector privado- de ampliar SU numero
de asegurados para mejorar su
perspectiva de sobreviveneia -ins
titueional- a mediano plazo."

atorntzaclon institucional y la inca
pacidad del Instituto Boliviano de
Seguridad SOCial de asumir para si la
tarea completa mosLrando una imagen
de Lotal ineficiencia.

Como causa general para esta debilidad
se halla indudablemente la extrema

Si bien se realizaron algunos esfuerzos
punLuales para mejorar el sistema de
aflliacion y el control sobre la poblacton
protegida y las empresas afiliadas, uno
de los elementos mas debiles de la
estructura adminisLraUva y la gestlon
del sistema de seguridad social es su
sistema de a Iilia c io n ; c u es tion
definitivamente agravada con la division
insUtucional entre los regimenes de corto
y largo plazo en 1987.

2) Los sistemas de afiliaci6n

El grueso de esta pob lacton que
abandono el sistema provino del poder
central y de las empresas des
centralizadas. Al Jenornerio de la
"relocalizacion" se surno la imposibilidad
de mantener el ciclo de reemplazo dada
la nueva normativa sobre empleo y la
propenston a la inforrnaliza.cion del
trabajo.

Ninguna de las estructuras del Estado
pudo sobrevivir inalterada a la crisis
global que el pais atraveso en la decada
pasada. En 10 referido exclusivamente a
la poblacion cu bierta baste como ejemplo
senalar que entre 1985y 1987elnumero
de trabajadores cotizantes se redujo de
342.534 a 267.653.7

1)Cambios en el mercado loborol-

condiciones externas que provocaron la
reduccion de la cobertura, especialmente
el cambio de las caracteristicas del
empleo en Bolivia; y 2) las condiciones
internas referidas a los ineficientes
insLrumentos institucionales para
mantener un control continuo sobre la
poblacton asegurada y los potenciales
nuevos asegurados.

Por ello, es preciso anadtr a la cuestion
conceptual una breve descrtpcion de al
menos dos p r ob lerna t tca.s: 1) las

connotaciones generales: una de politica
que se refiere a la prlorizacion de la
extension, y otra mas bien de gesuon,
que tiene que ver con el grado de conLrol
que se ejerce sobre dicha poblacton
cubierta.
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10. A estos se sumaria, en cierto sentido, su condici6n de obligatorio -basico- 0 voluntarto -
complementarto- que es importante a la hora de entender la tnstttucionaltdad de la segundad
social boliviana.

9. Ver el Articulo 13 inciso g) del Codigo y el Titulo del Reglamento.

El Decreto Reglamentario al Codigo
enumera los stgutcntes seguros: de
enfermedad,dematernidad, de invalidez,
de accidentes no profesionales, de vejez,
de muerte, de riesgos profesionales, el
segura de asignactones familiares(que
comprende los subsidios matrimonial,
prefarniliar, de natalidad, de lactancia,
familiar y de cepillo) y el seguro de
vivienda social.

Asi, se definen como contingencias
cubiertas: la enfermedad, lamaternidad,
1a invalidez cornun. la enfermedad
profestonal, el accidente de trabajo, la
invalidezpor riesgo profesional, la vejez,
la muerte, el desempleo, elmatrimonio y
la vivienda.

Por otra parte. cabe apuntar que e1
Codigo?adopta tres criterios basicos para
definir los beneficios: la contingencia
cubierta, el seguro social que deber
responder ante esta contingencia y el
tipodeprestacton que debera otorgarse.!?

Elproceso de coristttucion del ambito de
proteccion tiene al menos dos vertientes
de origen: la primera es la pretension de
dar continuidad a las prestaciones que
ya otorgaban las instituciones que
precedieron al Codlgo:y la segunda es la
doctrina vigente en la decada de los
cincuentas, representada por la norma
minima respectiva de la Organizacion
·lnternacional delTrabajo ypor e1modelo
laboralista vigente en Espana.

A. Caracteristicas de la protecclon

Esta vision se completa con el criterio
que la seguridad social esta intimamente
re1acionada con el mejoramiento de la
calidad de vida del sujeto protegido (sin
diferenciarse entre "titular" y grupo
familiar)por 10cual adopta de inicio una
norma minima de prestaciones y
contingencias cubiertas y sobre la cual
debieran mejorarse y ampliarse las
prestaciones.

La seguridad social boliviana asume
comouno de sus pilares constitutivos la
definicion que es un sistema creado
para proteger las contingencias que se le
presentan al individuo desde antes de
nacer hasta despues de morir. Sobre
esta se sostiene el principio de la
integralidad del aseguramiento. para
lograr,asi.Ia continuidad delaproteccion
ante las diversas eventualidades que
debe confrontar cualquier persona en el
transcurso de su vida.

III. Los beneficios
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12. Caben aqui dos ejemplos: 1)al obviar la Ley 924 el regimen de aslgnactones famtltares, elD.S.
21637. se limita a transferir su administraci6n al empleador a traves de la misma [uente de
traba]o: 2)al untformar las tasas de aporte a los fondoscomplementarios. rompe can el sentido
facultativoy voluntario de este regimeny can cualquier criteria tecntco de definici6nde prima.

11. El segura de vivienda social fue creado en 1954 de manera independiente e incorpora al
Sistema recien can el Codtgo,separandoselo nuevamente a mediados de los sesenta.

Sin embargo, la cuestion mas critica se
presenta en la linea de division que se
traza en la seguridad social; como puede
constatarse, esta nueva division de
seguros no coincide plenamente con
ninguno de los criterios basicos que
adopto el Codigo para su organtzacton
original. Ello ha afectado osten
siblemente a la calidad y oportunidad de
la prestacion, particularmente en 10
referido a los seguros de riesgos
profesionales y asignactones familiares;
en el primer caso la conttnutdad -e,
incluso, la responsabilidad- de la
prestacion esta cortada por el cambio de
instancia institucional que la otorga, y
en el segundo, porque su adjudicacion

Sistema. 12La etapa que atraviesa actualmente el
Sistema Boliviano de Seguridad Social
se inicia con la prornulgacton de la Ley
Financial 924 de 1987 y el Decreto
Reglamentario 21637. Si bien la primera
aprovecha la prornulgacion de la ley
(ran go que debia tener la norrnajuridtca
para afectar el Codlgol de aprobacion
del presupuesto de ese ano para dividir
la admtrustracton y las finanzas de. la
seguridad social en "de corto y de largo
plazo", a uniformar las primas de
cotizaclon y definir nuevas limitaciones
en su regimen financiero; y 'la segunda
se remite a redefinir su estructura
institucional, 10 cierto es que ambas
supusieron una clara transforrnacton
del ambito de las prestaciones y del
conjunto de las caracteristicas del

B. La actual politico de prestaciones

principales cambios se dan a nivel
sectorial; par una parte, a traves de
nuevas asignaciones familiares
otorgadas a los grupos mas conflictivos,
y por otra, con el desarrollo del regimen
"facultativo voluntarto" que transform a
signiftcattvarnente la otorgacton de las
pensiones de invalidez, vejez, muerte y
riesgos profesionales, y que da ortgen a
las prestaciones sociales a traves de los
llamados seguros especiales, y
organizados para cubrir la contmgencta
de la perdida de la fuente de trabajo sea
por cesantia, retiro forzoso, 0 por la
llegada del asegurado a la .edad de
jubilacion.

En el periodo transcurrido desde la
prornulgacton del Codtgo hasta 198710s

De este modo, puede senalarse que a
traves del Codigo y su Reglamento se
conform an cinco grandes cuerpos de
prestaciones: I) el conformado por
enfermedad, maternidad y accidentes
no profesionales; 2) el conformado por
Invaltdez, vejez y muerte; 3) los riesgos
profesionales; 4) las asignaciones
familiares; y 5) la vivienda social.'!

Finalmente, define dos grandes tip os de
prestaciones: las otorgadas en especie y
las cubiertas en dinero.
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14. Incluso ferrovtartosy bancanos se mantuvieron por bastante tiempoaferrados a leyesde los
anos veinte en sus prestaciones dejubilaci6n.

13. Si bien no existe un estudio rtguroso en este sentido. se ha podido constatar que el costa
extraordinario que supone para el empleador (principalmente rnediano y pequeno) la
otorgacionde los subsidios de prenatalidad. natalidad y lactancia: ha provocadoen muchos
casos el despido de la rnujer embarazada. 0 una politicapreventtvade evttar la contratacion
de quienes se hallan en edades mas propensas a la procreacion.

A fines de la decada slgutente se
constituye con el nombre de Caja
Cornplementaria del Magisterio la
prirnera irrstitu cio n creada exclu
sivarnente por trabajadores para mejorar
sus prestaciones basicas. En razon a su

las Cajas de la Corporacion Boliviana de
Fomento, de Servicios de Caminos, de
las Universidades, etc.

Apenas promulgado el Codlgo y creada
la Caja Nacional de Seguridad Social
(CNSS), se aprueba legalmente la
coexistencia de las Cajas Ferroviaria y
Petroleray los fond os de empleados en la
rama bancarta.!" Con base en este
antecedente, empresas que desde un
origen se resistieron a integrarse a la
CNSS, logran por el concepto de
"delegacton" su autonomia; asi surgen .

A. EI proceso de otornlzcclon institucional

A 10 largo de su historia, este principio
fue sustituido en los hechos por una
fuerte tendencia a la atorntzacton por via
de los sectores de ocupaclon a traves de
las diversas presiones sociales.

El principio de unidad de gestton sostenia
la operon adoptada en el Codtgo de unir
todas las ins ttt.u ciories y seguros
precedentes en una sola tnstitucion
nacional que atienda al conjunto de las
contingencias que deba enfrentar el
asegurado.

IV. La estructura institucional

porque las Cajas de Salud aim retienen
las reservas de] sistema, sino por la
simple cuestion que los sistemas de
aflltacion quedaron -y se renueban con
la tnscrlpclon de los nuevos asegurados
activos- en poder de las Cajas de Salud.
Asi, el trarnite de califlcacion de rentas
se ha prolongado stgntftcatrvamente.

Pero tarnbten tuvo consecuencias
negativas en la oportunidad de la
otorgacton de las pensiones. Ello no solo

depende del empleador y del control de
su cumplimiento a las Cajas de Salud,
cuya institucionalidad esta de hecho
limitada a las prestaciones en especie.!"
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17. La funci6n de superintendencia es una atribuci6n que se le otorga al IBSS con el D.S. 2210 l.

16. La creaci6n del IBSS, es producto adernas de severos problemas en la alianza gubernamental
en el gobiemo de facto del General Banzer, de presiones econ6micas sectoriales y de otras
cuestiones ajenas tipicas que explican el irracional desarrollo de la tnstttuctonalidad de la
seguridad social boliviana.

15. Norrnas posteriores "liberalizaron' la oferta, por 10 que los fondos, con las Cajas de Salud,
pueden buscar nuevos grupos de afiliados pertenecientes a cualquier sector de la economia.

Se crea la Comlsion Nacional de
Seguridad Social con representantes de
ambos ministerios yde losrecien creados
Instituto Nacional de Seguros de Salud
(INASES)y del Instituto Nacional de
Seguros de Pensiones (INASEP)-para
sustituir el disuelto IBSS- como
ins trumento de coo rdrn acton y
"preservacion" de los principios de
unidad de gestton e integralidad de la
seguridad social. Losorganos de gestton
quedan pra ct.tcarne nte intactos a
excep ciori de los Fondos Comple-

El cambio de gobierno de 1993 conllevo
nuevas cambios derivados de la nueva
LeydeOrganizacion del Poder Ejecutivo,
de su Decreto Reglamentario 23660 y el
Decreto especifico 23716. En primera
instancia, la tuicion delEstado se bifurca
para realizarse a traves de losMinisterios
de Desarrollo Humano -a traves de la
Secretaria de Salud- para los seguros a
"cortoplazo",yelde Finanzas yDesarrollo
Econorntco-a traves de la Secretaria de
Pensiones- sobre los seguros a "largo
plazo",

ElD.S.22407 incorpora un nuevo cambio
con la dtsolucion del FONARE y la
creacion del Fondode Pensiones Baslcas
(FOPEBA)para que asuma la gestton
directa de las pensiones basicas. El
referido Decreto instruye tambien la
irnplernentacton del sistema integrado
de los servicios de salud, pero dicha
medida no supuso en 10concreto ningun
cambia en las nuevas Cajas.

Esta institucionalidad pervive hasta la
prornulgacton de la Ley 924 y de su
Decreto Reglamentario 21637 en 1987
cuando se plantea una nueva division
institucional entre "regimenes" de corto
y de largo plazo. De esta manera las
"cajas de seguridad social" se convierten
en "cajas de salud" y se desprenden de la
atencton de pensiones bastcas: estas
pasan a ser pagadas por los fondos
complementarios y nace el Fondo
Nacional de Reservas (FONARE)como
caja compensatoria para cubrir los
deficits que el cambio pudiera producir.
La nueva perspectiva institucional que
adopta el gobierno de entonces, hace
que tarnbien se transforrne el IBSS con
la creaclon a su interior de sendas
Supertntendencias.!?

Ambos procesos de dispersion rompen
definitivamente con el principio de
unidad de gestton (por 10 menos en su
sentido de una sola tnstttucion), por 10
que en 1972, con el D.S. 10776 se crea
el Instituto BolivianodeSeguridad Social
(lBSS) encargado de la "direccion,
plaruflcacton y evaluaclon de la politica
de seguridad social y de las entidades
encargadas de gestton en el pais, con las
facultades de control y fiscalizacion," y
con elobjetivodecumplircon elprincipia
de "la pluralidad coordinada". 16

exito, desde ese momenta hasta la fecha
se crean divers os fondos comple
mentarios, correspondientes, en
principio, a sectores econorntcos que
atravesaron coyunturas de auge.!"
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20. El cambia propuesto par el D.S. 22578 sabre la valuntariedad de la afiliaci6n para los
trabajadores par cuenta propta, no se ha reflejado en un nuevo mecanismo de aportes. por 10
que se supone que el trabajador independiente que quisiera afiltarse. debiera cubrir la
totalidad de las cotizaciones. Si fue asi, se entiende parque la medida no dio frutos concretas.

19. Se ha dado a llamar regimen al conjunto de seguros agrupadas por aftntdad, pero no siempre
es un termino preciso.

18. Ala fecha de redactarse el docurnento, esta estructura se halla cuestianada a nivel de la Corte
Suprema de Justicia par inconstttucional. Uno de los argumentos esgnrntdos es este cambio
a nivel de la gesti6n.

Eldesarrollo de las primas de cottzacton
hasta 1987 dependio en exceso de la
capacidad de presion del grupo laboral,
prornovtendose al interior del Sistema
una real dtfer encf acton entre las
instituciones, pues estas adernas de
nutrirse de las cotizaciones recogian el
producto de diversas cotizaciones

de pensiones se financia con el aporte
tripartite. mientras que el componente
complementario es responsabilidad del
trabajador. Losregimenes especiales -a
saber: dotal mixto, fondode retiro, etc.
son financiados con aporte laboral y,
conbase en conveniosespeciflcos,por la
empresa ernpleadora.P?

Si bien la norma general fnstruye la
cotizaci6n tripartita para el sistema de
seguridad social, est a halla sus
particularidades con el desarrollo de los
seguros. El regtmen '? de Salud y
Maternidad es financiado exclusi
vamente con aporte patronal, 10 mismo
que riesgos profesionales en 10 basico y
en 10 complementario. EI regimen de
asignaciones familiares no tiene
cottz acton fij a, pero depende ex
clusivamente de los empleadores a
excepctori de las prestaciones de
funerales y cuota mortuoria, que, en el
primer caso depende de la cotizaci6n
tripartita y en el segundo, de aportes
laborales untcamente. La parte basica

A. Los aportes

cotizaci6ntripartita -Estado, empleador
y trabajador- para el sostenimiento de
las prestaciones del sistema.

El principio general sobre el que se
sostiene la estructura financiera de"la
seguridad social boliviana es el de la

V. La estructura financiera del sistema

de ortgen- se pretende convertir en
tripartitos y parttartos.!"

mentarios, a cuyos directorios -de
mayoria laboral por sus caracteristicas
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23. En descargo de las instituciones que rnanejaron ymanejan las reservas, puede apuntarse que
la reglamentacton sobre inversion de reservas, desde el mtsmo Codigo, fue realmente
restrtcttva.

22. Esta sttuacton de coyuntura hace que. por ejemplo, quienes prornueven el modele chtleno,
definan que las pensiones enBoliviaoperan conun regimenfinancierode reparto simple. Esta
perspectiva muchas veces ha sido reforzada por las mismas instituciones del Sistema cuyos
balances no estipulan la existencta de reservas y de deudas acumuladas.

21. Valgan como ejernploque la Caja Ferroviaria recibia un porcentaje proveniente de fletes de
carga y pasajes, que la Ca]a Petrolera recibia un porcenta]e proveniente de la venta de la
gasolina y derivados. 0 que el Fondo del Magistertode la venta de libretas y matriculas.

Losfondos complementarios, en cambio,
mantienen una cierta racionalidad,
puesto que en muchos casos, han
conformado reservas tanto en sus
prestaciones complementarias como en
ciertos regimenes especiales que
manejan. Sin embargo, el tratamiento
financiero de las mismas puede ser
severamente cuestionado respecto a su
eficiencia.Es sabido, por ejemplo, que la
politica de prestamos adoptada -que,
dicho sea de paso, esta en contradicci6n
con la normativa bancaria vigente- mas
que una medida de capttaltzacion de
reservas, se asemeja a un beneficio
indirecto a los asegurados pues las tasas
que se cobran, y la morosidad existente
hacen que su rentabilidad sea negativa. 23

los seguros de largoplazo, hasta la fecha,
su rentabilidad aun es aprovechada para
cubrir los costos de salud y maternidad.
Mientras tanto, el pago de las pensiones
basicas es cubierto por los ingresos
mensuales. haciendo que este opere
meramente como una caja pagadora y
cuyo deficit real es dificil de definir.22

Las sucesivas medidas econ6micas y la
propia crisis estructural de la decada
pasada agravaron esta sttuacion de
irracionalidad. Si bien el Decreto citado
instruia que las reservas liquidas yfisicas
debian conformar la reserva cornun de

En lamedida que se mantuvieron unidas
las prestaciones en instituciones
integrales,la tendencia fue la de disolver
en los hechos estas diferencias entre
regimenes financieros. Asi, por ejernplo,
las reservas constitutdas sea a traves de
pensiones 0 de astgnactones familiares,
fueron a cubrir el deficit 0 fortalecer las
inversiones que realizaba Salud.

EI Codigodisponia que el calculo de las
primas de cottzacton se realizaria
diferenciando los seguros; asi, instituia
el regimen financiero de capttalizacion
para los seguros de invalidez, vejez y
muerte; de reparto de capitales para el
seguro de riesgos profesionales; y el de
compensacton nacional y reparto simple
para los seguros de enfermedad,
maternidad yde astgnactones familiares.

B. EI regimen financiero

cottzactony la elirninacionde los tngresos
indirectos, siendo esa la base sobre la
que se impulsaron las nuevas diferencias.

indirectas.?! Las normas que separaron
los regimenes de largo y corto plazo,
impusieron la uniformidad de la
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26. Hay quienes consideran que la deuda acumulada hasta 1993 asciende a alrededorde cuatro
mil millones de d6lares, pero nos limitamos al ejemplo que exponemos por ser el mas
documentado.

25. Unade las debilidadesdel anallsts econ6mico que realizan los impulsores de la implementaci6n
del modelo chileno, es que consideran como subvencion del Estado todo 10 que desembolsa
el TGN para la seguridad social, sin hacer este desglose.

24. Uno de los absurdos del periodo, es que en los estratos legales. la Caja Nactonalde Salud logro
ganarle unjuicio por mas de cincuenta millones de bolivianos al Fondo de Pensiones Basicas
por retenci6n indebida de aportes.

el Estado con la Seguridad Social desde
su creaclon hasta 1987 es superior a mil
trescientos millones de dolares, solo
tornandose en cuenta 10 estipulado en
decretos emitidos por el gobierno. Aella
habria que afladir otros componentes,
como la actualizaclon de las reservas
desdolarizadas retenidas en el Banco
Central. 10 que adeuda por los mismos
conceptos a otras mstttuctones, 0 el
pagode intereses y rnultas=Iver Cuadro
5).

Un breve estudio realizado por el
rnaternatico actuario Antonio Bustios y
presentado al Parlamento Nacional en
1991. afirma que la deuda que contrajo

El Estado boliviano debe transferir a la
seguridad social partidas por tres
diferentes conceptos: en cuanto Estado,
en cuanto empleador yen cuanto agente
de retencion de las contribuciones de
sus empleados.?"

1) La deuda del Estado

Estado. 10 que le adeudan los
empleadores. y 10 que es una suerte de
deuda interna que tienen las
instituciones que administran las
prestaciones en especie con las que
administran aquellas en dinero.
particularmente con el FOPEBA.24

Una de las cuestiones que mejor puede
ilustrar la real situacion de la segurtdad
socialbolivianaes la referida a losmontos
que por ley le corresponden. pero que
por una u otra causa fue incapaz de
recaudar 0 de canalizar eficientemente.
El estudio de la deuda tiene tres
componentes basicos: 10 que le debe el

c. La deuda con la Seguridad Social
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27. El inventario realizado por el IBSSen 1991 al respecto, arrojaba la existencia de edtftctos,
terrenos y fundos agricolas cuya valoraci6nmonetaria alcanzaba a trescientos tnillones de
dolares, Sin embargo. otros estudtos.realizados en este ultimo tiempo -particulannente los
efectuados por el CISS- la ctfran en alrededor de cien millones de dolares.

Ello se anade a la concepcion de la
estructura de beneficios que otorga el
sistema es al conjunto delgrupo familiar,

Por la sttuacion actual de la segurtdad
social boliviana, una gran porcton de los
ingresos pasa a cubrir las prestaciones.

1) Las prestaciones

D. Gastos e ingresos

las Cajas de Seguridad Social se
apropiaran no solo de los inmuebles que
ocupaban, sino del total de las reservas
fisicas -e incluso acciones financieras
que poseia el sistema obltgatorto."?En
un sentido riguroso de 10 definido por el
Codtgo, a esto debiera sumarse la
devolucion de 10 invertido en salud a
cuenta de las reservas de pensiones,
mas un cinco por ciento actuarial.

EI proceso de separacion entre los
regimenes de corto plazoyde largoplazo
tuvo en un poloa instituciones antiguas
que se desprendian de los seguros de
pensiones, y en elotroun caoticoproceso
de reorgantzacion institucional que
concluyo recten en 1990 con la creacton
del FOPEBAcomo unico ente gestor de
las pensiones baslcas. Esta sttuaclon
permitio que las entidades herederas de

3) La deuda interna

desde la division de la seguridad social,
fueron dictados al menos nueve decretos
(el ultimo conocido es el D.S. 23004)
cuyo objetivo era lograr el recalculo de
las diversas deudas, la reduccion
sustantiva de intereses y multas, y que
incluyen indices de actualizacton para
deudas anteriores a 1984.

La ausencia de mecanismos de control
eficientes, tanto a niveldel lESScomode
los entes gestores, ha hecho que sea
practicarnente imposible cuantificar 10
que es la deuda de los empleadores
privados con la seguridad social. Sin
embargo a manera de tlustracion, cabe
senalar queen losseis anos transcurridos

2) Deuda de los empleadores privados
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29. El Centro de Investigaciones en Seguridad Social (ClSS) calcula en el 16%- el costa
administrativo, pero por nC!ser claro el proceso de reconstruccton del dato, es preferible
asumirlo solo como indicativo.

28. Si bien puede decirse que la "generosidad del sistema en la otorgacion de beneficios es 10que
provoca esta merma; 10cierto es que tambien ambos tipos de irregularidades devienen de un
ineficiente sistema de informacion y control del titulary de su grupo familiar, por una parte,
y por otra, por la crectente corrupcion en el sistema y de las relaciones politicas que 10
envuelven.

Esta vision de los factores internos de la
seguridad social, nos permite obtener
una vision de la fragilidad en que se
desenvolvlo durante sus casi cuarenta
anos de exislencia, sin embargo, no es
suficienLe para detectar las causas
ulttrnas de su crisis.

pertenecientes a las capas mas pobres,
tienen un costo relative por asegurado
mas alto. La segunda esta referida a que
la calidad del gasto es bastante
cuestionable, no solo por 10que pudieran
ser rnanejos irregulares, sino por su
destmo, siendo que, por ejemplo, el costo
del directorio en algunas tnstituctones.
supera holgadamente la quinta parte del
costo administrativo total, y, ala vez, el
costo de los sistemas de informacion y
de capacitacion es practicarnerite nulo.

Del anallsts de la informacion, surgen
dos certezas: una primera referida a que
la gran dispersion de instituciones
provoca un costo superior al establecido,
y que, como es obvto, las que cubren un
menor nu rner o de asegurados 0

Las entidades gestoras ad ernas
transfieren al Instituto Boltviano de
Seguridad Social el 1% de 10 recaudado
y el 10 del aporte estatal.

Desde el Codigo en adelante, fueron
diversos los porcentajes fljados para
cubrir elcosto administrativo delsistema.
En estos ultimos anos este ha oscilado
entre el 5 y 10 %. Sin embargo, las
auditorias realizadas y los presupuestos
ejecutados por las diversas instituciones
del sistema muestran que este es
bastante superior a 10 normado.s"

2) Gastos administrativos del Sistema

irregularidades se asienta en la
Incorporacion al universo de asegurados
-principalmente beneficiarios- de
personas que no les corresponde la
prestacion. En el segundo grupo de
seguros, se ha detectado elotorgamiento
de rentas fraudulentamente calculadas
0, 10 que es peor, a personas Inexis
tentes."

Cabe apuntar, que en este ultimo tiempo
se ha detectado el desarrollo de ciertas
irregularidades en el procedimiento de
la otorgacion de beneficios tanto de los
regimenes de corto como en los de largo
plazo. En el primer grupo de seguros, las

y que por tanto. es de por si de muy
importante stgntftcacton.
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30. Un dato slgntftcattvo de este juicio es el haberse asumido la reforrna de los seguros de
pensiones como una tare a de politica econorntca dependiente de ese ministerio y no como una
politica social.

Las respues tas a las primeras
cuestionantes, apuntan basicamente a
dos cosas: la fragilidad del Estado
boliviano,expresada en su incapacidad
decumplircon 10que elmismo sanciona,
como a una reducci6n "factlca" a su
"forma ejecutivo" (0 forma gobierno)
subestirnando esta 0 subsumiendo en
esta otras formas de existencia del
Estado, por una parte; y por otra, a la
permanencia de actitudes autorttanas
que al menos subvaloran la fuerza y la
logicade la ley.Todoellamarca elsentido
del comportamiento del Estado hacia la
seguridad social y que toma cuerpo en
las Jeyesque dicta yen las instituciones
que construye, pero sobre todo, en las

Desde la perspectiva de los asegurados
se hace precisopreguntarse -tarnbien en
el sentido de buscar senas en el camino
GPor que se presenta una suerte de
confrontaci6n entre el regimen basico y
elregimencomplementario?yGqueotras
connotaciones tiene la existencia de un
complementario facultativo del sector
laboral?

A guisa de ilustraci6n, desde la
perspectiva del ana lts ts del com
portamiento del Estado, vale la pena
cuestionarse sobre el sentido intimo que
tiene la existencia de una gran variedad
de normas sobre seguridad social, de
niveles de legtslacton contradictorios
entresi,y, sobretodo, queseaelgobierno
el que mas las vulnera.

A manera de signos del camino, es
necesario interrogarse sobre com
portamientos visiblesde los trabajadores
y del ejecutivo para tralar de Ubicar las
principales caracteristicas que definen
esta relaci6n.

En este periodo de crisis que atraviesa la
seguridad social boliviana, el analisis de
sus causas ha acumulado basicarnente
dos tipos de sesgos: por una parte, la
reducci6n de la causalidad delproblema
a las condiciones internas delSistema, y
por otro, la preeminencia de 10sfactores
econ6micos en las propuestas guber
namentales de reforrna.s? Estas han
hecho que no se haya alcanzado un nivel
6ptimo de entendimiento de la compleja
articulacion entre un aparato central-el
Estado- y uno de sus componentes -la
seguridad social- que permita marcar
conprecisi6n y contundencia los puntos
centrales 0 en conOictode esta relaci6n.

La Seguridad Social boliviana nace al
amparo de la Revoluci6nNacional y es
heredera de su concepci6ndegobiernoy
la presencia social que esta gesta. Los
sucesivos regimenes de excepci6n
buscaron reducir la presencia social en
las decisiones del sistema, promoviendo
un manejo de arriba para abajo y
dependiente del poder central. Esta
actitud no fue superada hasta la
actualidad, y mas bien se acentu6 el
caracter de botin que se le dio en la
decada de los setenta.

VI. La seguridad social y el Estado
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La reducci6n del concepto "Estado" al
concepto"gobterno"(inversaa surelacion
logicalgenera la base conceptual para
que todas las estructuras estatales sean

Sea cualquiera la forma en que se
establece en un pais, el acceso a sus
prestaciones es inherente a la condici6n
humana, por tanto, mientras el Estado
institucionaliza su existencia en una
sociedad dada, la practica concreta del
Ejecutivodebiera centrse a coadyuvar a
que exista eficientemente.

visibleya en la misma tesis laboral pues
ella involucra a sujetos que no son parte
delEstado -ernpleadoresy trabajadores
sino de la sociedad civil.

Dicho en otras palabras: la seguridad
social (aunque su estado real no sea mas
que un conglomerado de seguros
sociales)es una construcci6n social, que
va mas alla de los limites operativos del
Poder Ejecutivo. Esto es claramente

La equivocacion fundamental que se
impuso en estos anos es considerar al
sistema de seguridad social como un
apendice del poder ejecutivo, como un
mere instrumento de micropolitica
sectorial. Lo correcto hubiera sido
asumirla como una estructura Inde
pendiente, propia del Estado pero
aut6noma del Poder Ejecutivo y, por
tanto, distanciada de los cambios
politicos que este sufre.

1) La reloclon de dependencia

cinco areas fundamentales de conflicto:
1) la relaci6n de dependencia; 2) la
presencia de la dimensi6n politica en el
desarrollo de la relaci6n; 3) el concepto
de subsidiariedad; 4) la cuesti6n de la
deuda; y 5) la dimensi6n legal en que se
expresa e institucionaliza esta relaci6n.

La relaci6n entre la seguridad social y el
Estado, y mas especificamente con el
gobierno, es probablemente la cuesti6n
que con mayor profundidad puede
explicar la historia del sistema y el
desenvolvimiento de sus componentes
internos. En este proceso se distinguen

A. Los ejes problemcflcos

De esta manera se monta el actual
escenario cotidiano de la relaci6n entre
el Estado y el sistema de seguridad
social; mas bien de conflicto, mas bien
deconLraposici6nde intereses, que como
un espaciodeconcertaci6nentre diversos
actores sociales.

sino tambten en defensa de su condici6n
comogrupo social (capacidad de decidir,
por ejemplo).

Las respuestas al segundo grupo de
cuestiones apuntarian mas bien, a
caracterizarlaactitud delprincipalsujeto
comprometido y protegido por la
seguridad social vtgente: el trabajador.
Ante todo es un stgno defensivo (no en
vano surgen bajo gobiernos militares),
pero no s6lo del beneficioque se halla en
riesgo ante el arbitrio gubernamenLal,

normas que viola y la institucionalidad
que transgrede.
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31. No se puede obviar que el rettro forzoso adernas de stgntftcar cargas extraordinarias para el
Sistema, supone tarnbten una reducci6n abrupta de aportes. Elgolpe, entonces. es por ambos
lados de la ecuaci6n.

Es asi que la inversion en la relaclon de
subsidiariedad demuestra que el

significativa del costa de irnplernentacton
de las politicas de ajuste estructural, al
ver el gobierno su imposibilidad de
cubrirlas por si mismo, fueron
transferidas a la seguridad social bajo la
forma de jubtlacion forzosa.:"

La historia corta del sistema plantea
una relacion inversa. pues una parte

La substdiartedad es el prmcipio que
expresa la obligaclon del Estado de cubrir
los costos de un beneficio surgido ante
una contingencia que no hayan sido 0 no
puedan ser cubiertos por el asegurado 0

por el sistema.

3) EIprincipio de subsidioriedod

Es indudable que no se puede pretender
una seguridad social asepttca, pero 10
que si debiera buscarse es hacer que la
actitud politica tanto del gobierno como
de los agentes sociales, tiendan a definir
sus horizontes de forma mas acorde ala
logtca del sistema de segurtdad social.

suficientemente el sentido de "10 politico"
en la seguridad social: la plantflcacion
del sistema, el prebendalismo, la cons
titucion de los sistemas administrativos,
y el comportamiento de la parttctpacion
social.

Hay cuatro procesos que pueden ilustrar

Esta percepcton "politica" del "tiernpo"
de la seguridad social deviene en diversos
comportamientos que, al contraponerse
con la "temporalidad larga" intrinseca
de la seguridad social ha provocado
incontables conf1ictos.

Por la misma concepcion de dependencia,
los gobiernos han tendido a asumir a la
seguridad social como un espacto de
accion politica de corto plazo, limitando
su vision temporal a la duracton de un
ciclo electoral.

2) La dimension politica

El problema entonces, se presenta en
como determinar procesos claros de
reubicacton de esta relacion entre Estado
y seguridad social, y entre el Poder
Ejecutivo y el Sistema.

percibidas como estructuras depen
dientes del poder ejecutivo; y, por tanto,
la relacion de tulcion (en su sentido
literal: defensa) del Estado a la seguridad
social se exprese meramente como
control ejecutivo sobre el sistema.
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32. EI respectivo estudio fue presentado al Pariamen to Nacional por el Actuario Antonio Bustios
en 1991 a nombre de la Corntston de Politica Social. A esta deuda deberan sumarse las que
pudieran corresponder a otras Cajas y al FPB.

Esta prirnera caracteristica que involucra
a sujetos que pertenecen a diversos
ambitos juridicos es mas bien una
consecuencia que una causa de su
definicion.Lacuestion fundamental para

La dimension legal de la problernattca
nace alrededor de la presentacion de la
segurtdad social como un espacio
ambtguo que en cierto sentido es derecho
publico y en otro, es privado.

5) La dimension legal

EI tema de la deuda del Estado
permite adernas senalar que el
sector privado tarnbien mantiene
una importante deuda con el
sistema. e. incluso. al interior del
sistema se da que los regimenes de
salud aun retienen la parte de
reservas que Ie corresponde al
regimen de largo plazo tras la
division entre ambos en 1987.

dato para 1989 que dicha deuda
ascendia a mas de 4.000 millones
de bolivianos tornandose en cuenta
exclusivamente la Caja Nacional
de Seguridad Social y sin anadirse
10 que podrian suponer intereses y
multas.:"

b) si bien es dificil hacer un calculo
exacto de la misma.se tiene como

a) la deuda histortca acumulada por
el Estado se compone de la porcion
. de aporte estatal que desde un
inicio deja de pagar sobre la masa
salartal nacional. parte de 10 que
como empleador debio pagar tanto
del sector ce n tr a liz'ado como
descentralizado y por la retencion
de las reservas liquidas en elperiodo
de la hipertnflacion por parte del
Banco Central; y

En cuanto ala deuda que el Estado tiene
con la seguridad social se plantean varias
cuestiones. entre las que destacan:

4) La deuda econorntco del Estado

la seguridad social sufrio el recargo de
tareas mas por razones politicas
coyunturales. que comoefectode analisis
tecnicos equivocados 0 una voluntad
politica explicita de largo plazo errada.

Ejecutivo halloo en la segurtdad social,
un paliativo para mediatizar conllictos
sociales surgidos sea de las politicas de
aj u s te general, sea de conflictos
sectoriales ante los cuales el ejecutivo
debia ofrecermejoras. En otras palabras.
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Durante la anterior gestton guber
namental, el Ministerio de Finanzas

Internamente no se plantean grandes
reformas: 1) Se mantiene el criterio de
cobertura por sectores de ocupacion.
cifra, por tanto, la amplfacion de la
poblacion cubierta en la forrnalizacion
de la economia y en el [omen to del
asegu ramiento voluntarto: 2)se mantiene
la estructura de beneficios propo
niendose racionalizar el uso de los
recursos y mejorar el control; 3) se
pretende por la via de la concertaclon,
recuperar el concepto de unidad de
gestion, poniendo priortdad en que la
reestructuracion del organo de cupula
suponga la participacion de los sectores
sociales involucrados y en la reduccion
del nurnero de instituciones gestoras; y
4) a nivel del regimen financiero -y sobre
la base del pago por parte del Estado de
su deuda- el principal cambio se daria
con la reconflguracton de un regimen de
capitalizacion para las pensiones.

cuestiones bastcarnente: que la tuicion
que ejerza el ejecutivo deje de traducirse
en la politizacion de nombramientos 0

de la toma de desiciones y que el Estado
honre su deuda.
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En esta articulacton con el conjunto del
aparato estatal, se parle de dos

Dentro de esta misma corriente de
pensamiento se encuentran las diversas
propuestas de reforma emanadas de la
Central Obrera Boliviana y de las
instituciones del sistema. En general,
puede senalarse que parten del concepto
del principio que la crisis del sistema fue
mas un resultado de condiciones
externas que derivada de sus propias
caracteristicas, por 10 que consideran
suflcientes los cambios que pudieran
darse a nivel adminislralivo y en el
relacionamiento con el gobierno.

Ya en la decada pasada, el propio
Instituto Boliviano de Seguridad Social
Impulso la redaccion de un nuevo Codigo
que, aunque buscaba implementar una
mayor cobertura de la poblacion y de los
beneficios, mantenia el regimen
laboralista de cottzacion.

El proceso que ha sufrido el sistema
boliviano de seguridad social ha
provocado un solo consenso: que este se
halla en una sttuacion de crisis, la misma
que obliga a una profunda rees
tructuracion.

Las opciones de reformaVII.

Si se acepta la definicion que la seguridad
SOCiales parte del derecho social, el
problema se centra en como hacer que
tanto el ejecutivo como los trabajadores
asuman esta particularidad.

la seguridad social, como corpus juridtco
autonorno se desprende del derecho
laboral, que es la primera mantfestacton
juridica diferenciada de 10 propiamente
publico y de 10 propiamente privado.

Hay aun un tercer argumento a destacar
para consolidar esta definicion; y es que

Es pues una institucionalidad que a
tiende un derecho humano, y, por tanto,
inalienable del ser humano.

definir a que ambito pertenece la
seguridad social se halla en la ubicacion
clara de su objeto y razon de existir: el
bienestar del individuo y la colectividad.
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La reforma que este plantea: 1)parte de
definir comopoblacton cubierta basica a
los "ctu dad ano s " en vez de los
"trabajadores dependientes; 2)a nivel de
los beneficios se pretende recuperar el
criterio de "norma minima" para el
conjunto de las prestaciones, recuperar
las prestaciones sociales al ambito de la
seguridad social, e implementar seguros
en salud y maternidad, invalidez. vejezy
muer te , riesgos profesionales. y
asignaciones familiares y prestaciones
sociales; 3) el principio de "untdad de
gestton", alcanzaria tambien a otros
ambitos ligados a las prestaciones que
otorga la seguridad social (la
incorporacton de salud publica al
Sistema, por ejernplo),y, por otra parte,
se disolverian gran parte de las
instituciones gestoras para dar paso a
instituciones nacionales por beneftcto,
finalmente, se finca mucha esperanza
en el desarrollo de formas participativas
de gest iori: y 5) cambia funda
mentalmente el regimen financiero al
sustituirse la contrtbucion tripartita por
un sistema de aportes basado en
impuestos especiales.

Elsigno central de su artlculacion con el
Estado, esta dado por el reconocimiento
de la definicion de la seguridad social
como parte del derecho social, 0 visto
desde otra perspectiva, la necesidad de
desarrollarla de forma autonorna del
ambito estrictamente publico, como del
estrictamente privado.

untversaltzacton de la cobertura a traves
del reconocimiento de las particu
laridades laborales, culturales y
geograftcas de la realidad boliviana.

EI tercer modelo que de uno u otro modo
se halla en la mesa de discuston, es el
que tiene como concepto basrco la

Si bien de manera exp lici ta , sus
documentos no conceptualizan elmane]o
de los indicadores basicos de cualquier
sistema de seguridad social, de ellos se
puede deducir: 1) la transferencia de la
admintstracton del seguro de pensiones
a manos privadas, con la cual el Estado
solose relaciona exclusivamente a traves
deunasuperintendencia; 2)semantiene
a los trabajadores dependientes del
mercado formal comoprincipal grupo de
poblacion cubierta, aunque se pretende
impulsar el "ahorro" voluntario como
principal mecanismo de ampliacion de
la cobertura; 3) rompe con el principio
de "integralidad del beneficio"
promoviendo la separacion de los
regimenes actual mente existentes,
independizando primero a los seguros
de pensiones y, luego, entre estos, a los
seguros de invalidez, por una parte, y
por otra, al de "Iorigevidad": 4) la
adrntnistracion de los regimenes de
pensiones pasa a manos privadas,
mant.en iendose por su lado las
instituciones que atienden el sistema
surgido en 1956; y 5) en 10 referente a
pensiones de vejez y "sobrevivencia"
pretende impulsar un regimen financiero
de "capitalizacion individual" (modelo
que mas precisamente debiera llamarse
seguro individual obligatorio de
admirustracion privada).

impulso la confecclon del modelo
llamado "NuevaPrevision Boliviana"ala
usanza del vigente en Chile; pero, con la
pretension de afectar exclusivamente al
regimen de pensiones.
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(*) N6tese que en el cuadro se cruzan datos del Censo Nacional de Poblaci6n y
Vivienda de 1992. con datos del informe de gesti6n 1991.

lESS. Memoria - Gesti6n 1992.Fuente:

100.00
24.28

6.213.633
1.508.907

Poblaci6n Nacional
Poblaci6n Cubierta

0/0

Poblaci6n nacional y poblaci6n cubierta
Alio 1992(*)

Cuadro 2

(**) Esta cifra NO es coincidente con la que figura como total de poblaci6n activo en
otros cuadros del mtsrno informe.

(*) Figura como TGN 10 que aporta el Estado por los trabajadores del poder central.

lESS. Memoria - Gesti6n 1992.Fuente:

100.00253.754(**)Total

48.73123.669TGN(*)

51.27130.085Sub total

23.04
8.82
10.23
3.22
2.12
1.81
1.32
0.51
0.20

58.463
22.376
25.964
8.165
5.383
4.585
3.339
1.292
518

LaPaz
Cochabamba
Santa Cruz
Oruro
Potosi
Chuquisaca
Tarija
Beni
Pando

Departamento %NQde Trabajadores

Poblaci6n cubierta cotizante por Departamento

Cuadro 1

AnexosVIII.
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(**) Por convenio bilateral hay empreas que cotizan a estos seguros. pero son la
mtnoria y el dato no esta constgnado en los boletines respectivos.

(**) Hasta la promulagci6n de D. S. 21637 esta cotizaci6n ascendia a 8%.

(*) Esta cifra fue variando con base en estudios actuariales y presenta dos por cada
Fondo Complementario. Queda pues como un minimo indicativo.

Memorias Institucionales yD. S. 21637 Y22578Fuente:

Seguro Organo de Gesti6n Financiamiento (en %)

Trabajador Empelador Estado Total

Salud (Enfermedady Marginalidadl Casas de Salud e Integrales 2,0 8,0 0,0 10,0
Invalidez, Vejezy Muerte)
Basico Fondode PensionesBasicas 2,5 4,0 1,5 8,0
Complementario Fondo complementarioy

Casas Integrales 3,5{*) 0,0 0,0 3,5

RiesgosProfesionales
Basico Fondode PensionesBasico 0,0 1,0 0,0 1,0
Complementario Fondos Complmentariosy

Casas Integrales 0,0 1,0 0,0 1,0

Asignaciones familiares EI empleador(**) 0,0 CostoPropio. 0,0 n/d
Seguros especiales Fondos Complemetarios Costo Propio O,O{***) 0,0 n/d
(Fondode rettro, .Dotal rnixto,etc.)

Poblaci6n de la Seguridad Social Boliviana

Cuadro 3
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(*) Desde 1989

Codtgo de Seguridad Social y su Reglamento. Decreto Ley 10776. D. S.22578 yD. S.
23660.

Fuente:

Idem4 Cajas de Salud
Fondo de Pensiones
Basical+l.
6 Cajas Integrales
32 Fondos Comple
mentarios.

Caja Nacional de
Seguridad Social
Casas Petrolera de
Seguridad Social
Caja Ferroviaria de
Seguridad Social
Fondos de Emplea
dos de la Banca.

Organo de Gesti6n

Insttuto Nacional de
Seguridad de Salud.
Instituto Nacional de
Seguros de Pensi6n.
Consejo Nacional de
Suguridad social.

Instituto Boliviano de
Seguridad social.

Directorio de las
Cajas de Seguridad
Social.

Organo de Cupula

Y
Eco-

Hacienda
Desarrollo
n6mico.

Sec. Nal. de Salud del
Ministerio de
Desarrollo Humano.
Sec. Nal. de Previsi6n
del Ministerio de

Ministerio de Salud
Publicay de Previsi6n
Social.

Ministerio deTrabaj 0
y Desarrolo Laboral.

Gobiemo

19931973-891957Instancia

Desarrollo de 1a estructura institucional
de 1a Segtirldad Social Boliviana

1957 - 1992

Cuadro 4
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Memoria Instituto Boliviano de Seguridad Social, Gestion 1992.Fuente:

Concepto Cestton 1988 Gestton 1991

Ingresos Totales 78.630.771 155.100.464

Egresos Gastos 10.890.876 17.972.174
Admin. Finan. y Depree.

Egresos como 13,9% 11,6%
Proporcton de los ingresos
Fondos Complementarios

Proporcion observada en el Fondo 6,1% 4,6%
Pensiones Basicas

Monto de los egresos administrativos y de los ingresos totales del seguro
de vejez, invalidez, muerte y riesgos profesionales de los

Fondos Complementarios y Basico
(En bolivianos de cada ano)

Cuadro 7

Las cifras de poblacion estan refereidas a las proyecciones anteriores al Censo
Nacional.

Nota.-

El Sistema de Pensiones en Bolivia. M. Mercado.Fuente:

AiIO Poblaci6n Poblaci6n Poblaci6n Poblaci6n Poblaci6n Poblaci6n P.CoL/ P. rent./

(cot I) Pais Eco. Ac. Ocup. or. urb. cotizane. rentista P. ocup. P. cotzt.
(cot 2) (cot 3) (cot 4) (cot 5) (cot 6) (cot 7) (cot. 8) (cot. 9)

1980 5.599.592 1.751.499 1.717.590 341.140 323.842 62.119 19% 19%
1982 5915.844 1.842.584 1.707.950 395.544 353.861 70.079 21% 20%
1984 6.252.720 1.940.603 1.678.570 417.633 340.603 74.079 21% 20%
1985 5.511.383 2.045.133 1.661.428 388.184 318.552 82.223 19% 28%
1988 6.917.598 2.101.052 1.685.359 415.233 281.344 93.245 17% 33%
1990 7.313.636 2.215.187 1.795.263 n/d 317.691 - 18% -

Distribuci6n anual de Poblaci6n del pais, Poblaci6n Econ6micamenta
Activa poblaci6n ocupada, ocupada forma en centros

urbanos y la cotizaci6n a la segurldad social

Cuadro 6
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mss, Memoria Gesti6n 1992Fuente:

ACTIVOS TITULARES Y DERECHO HABIENTES
COTIZACIONES

N°DE SALARlO BASICO COMPLEMENTARIO
CASOS COTIZABLE NODE N°DE

CASOS
IMPORTE

CASOS
1MPORTE

ADMINISTRACION PUBLICA 27.591 15.003.695,42 6.676 746.509 5.822 839.203,35
ADUANAS 1.237 776.476,00 799 83.851 778 89.936,43
AERONAUTICA NACIONAL 4.297 3.585.673,76 336 76.091 432 133.659,15
COMERCIO 18.896 11.820.158,15 2.318 425.039 2.185 478.584,98
COMUNICACIONES 4.022 3.412.015,34 1.610 217.847 1.588 153.581,02
FABRIL 22.639 11.022.882,02 8.645 902.143 7.265 711.985,21
FERROVIARIO RED ORIENTAL 2.154 1.562.866,64 - 295.708 1.382 235.863,53
FERROVIARIO Y R.A. 6.293 6.489.232,39 7.127 854.958 6.156 438.274,93
MAGISTERIO 84.974 30.236.986,68 16.578 2.196.346 14.171 2.765.789,20
MEDICAS Y R.A. 5.361 6.805.998,27 970 253.130 1.063 409.530,92
METALURGICO ORURO 1.372 1.077.507,20 412 41.006 432 41.533,46
MINERO 10.580 6.981.125,00 40.167 2.932.630 14.797 409.702,14
MUNICIPAL COCHABAMBA 2.107 1.504.464,18 - - 884 104.357,20
MUNICIPAL LA PAZ 5.821 3.426.521,67 3.481 323.182 2.212 234.859,86
MUNICIPAL SANTA CRUZ - - - - - -

PODER JUDICIAL SUCRE 1.905 1.333.510,00 160 55 167 42.055,00
POLlClA NACIONAL 18.223 7.544.322,00 3.778 520.862 3.682 440.465,96
PROFESIONALESDE LA MINERlA 609 1.235.460,00 404 117.286 400 98.818,00
TRABAJADORES AFIL. C.P.S. 18.992 22.876.187,90 1.332 402.964 1.274 55.355,23
TRABAJADORES C.N .S. 4.465 2.725.926,10 1.844 294.672 1.735 198.446,13
TRABAJADORES DE U.P.F.B. 5.656 10.021.431,86 3.083 995.601 3.217 964.252,85
CONSTRUCCION 1.765 829.898,63 - - - -

SUBTOTAL 248.959 150.282.339,21 99.720 11.734.214 69.612 9.347.154,55

SEGURO BANCARlO
BANCO ESTATAL 1.709 2.628.625,66 890 327.938 884 254.524,36
BANCA PRIVADA 3.767 5.517.277,26 756 357.294 756 258.841,07

SUBTOTAL 5.476 8.145.902,92 1.646 685.232 1.640 513.365,43

SEGUROSINTEGRALES
S.S. CORP. DE DESARROLLO 10.539 110.367.282,00 1.025 191.662 920 214.872,21
SEGURO SOCIAL DE CAMINOS 6.136 5.448.496,56 1.065 81.205 1.075 152.858,78
SEGURO SOCIAL UNN. CBBA. 2.351 2.708.464,26 337 121.890 318 124.647,18
SEGURO SOCIAL UNN. SUCRE - - - - - -

SEGURO SOCIAL UNN. ORURO - - - - - -

S.S. UNN. SANTA CRUZ 1.205 1.043.317,56 62 36.617 62 30.515,23
SEGURO SOCIAL UNIV. LPZ. 2.857 3.546.050,57 515 221.033 514 215.890,17
S.S. CORDECRUZ - - - - - -

SUBTOTAL 23.088 23.113.610,95 3.004 658.319 2.889 738.783,57

COOPERATNAS - - - - - -

MINERlA PRIVADA - - - - - -

VARIOS - - - - - -

EX-SOLIGNO - - - - - -

SUBTOTAL - - - - - -

TOTAL GENERAL 277.523 131.541.853,08 104.370 113.077.765 74.141 10.599.303,55

Rentistas de Baslca y Complementaria segun instituciones
Gesti6n 1991

Cuadro 9
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S E X 0

GRUPOS TOTAL
ETAREOS POBLACION MASCULINO % FEMENINO %

TOTAL 1.449.357 685.325 47,29 764.029 52,72

0 - 4 177.549 89.886 6,20 87.663 6,05

5 - 9 216.515 107.492 7,42 109.023 7,52

10- 14 198.196 98.321 6,78 99.875 6,89

15 - 19 141.979 69.220 4,78 72.759 5,02

20 - 24 52.098 25.324 1,75 26.774 1,85

25 - 29 110.249 51.335 3,54 58.914 4,06

30 - 34 118.697 52.117 3,60 66.579 4,59

35 - 39 100.076 42.813 2,95 57.264 3,95

40 - 44 75.009 30.465 2,10 44.543 3,07

45 - 49 59.077 24.132 1,67 34.945 2,41

50 - 54 50.854 21.003 1,45 29.851 2,06

55 - 59 48.034 22.608 1,56 25.426 1,75

60 - 64 38.084 19.678 1,36 18.405 1,27

65 Y + 62.940 30.931 2,13 32.008 2,21

Poblaci6n protegida por la seguridad social boliviana
por grupos de edad sexo

1990

Cuadro 15
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Laeducaci6n en Boliviaha sufrido un retraso permanente, desde la reforma provocada
por la Revoluci6nde 1952. Losdecretos para la educaci6n 0 el codtgode educaci6n
de 1955, muy adelantado para su epoca. no ha sido renovado, actualizado y
modernizado, por 10cual el retraso educativo en el pais es evidente y se asiste a un
retroceso global, tanto en el campo comoen la ciudad, aunque con diferentes matices.

1. La cobertura de la educaci6n formal

En consecuencia se analiza la cobertura de educaci6n, es decir el nurnero real de
educandos atendidos en relaci6n con la demanda potencial, clasificados por grupos
de edad en el caso de la educaci6n primaria y secundaria, niveles absolutos en el caso
del analfabetismo yen la educaci6n superior. Segun unos autores, estos indicadores,
en situaci6n de desarrollo, debieran aumentar y, en epocas de crisis disminuir. La
variaci6n de estes es una consecuencia del impacto del marco global del ajuste.

En este informe se conserva elmetodode identificar los indicadores relevantes que nos
perrnitari captar los cambios ocurridos en los ultlmos anos en este campo:
Evidentemente no es un analists cualitativo ni unjuicio sobre las politicas educativas
gubernamentales, sino una constataci6n de las variables cuantitativas que engloba el
sistema escolar en su conjunto.

La educaci6n es un elemento central de las politicas sociales, no s610porque puede
influir en la movilidad social de algunos miembros de la sociedad, sino porque es
absolutamente necesario brindar a la poblaci6n en su conjunto los medios para
superarse y salir adelante en las condiciones de vida que les ofrece el medio social y
ambiental en elque se desenvuelven.Adernasexistelanecesidaddeformarprofesionales
altamente capacitados para el impulso de la industria, la atenci6n de los servicios y
la administraci6n de la naci6n.

La educaci6n ha sido y es una de las preocupaciones fundamentales de los
gobiernos de los paises latinoamericanos, pues, por un lado, es uno de los
derechos ciudadanos mas importantes y por otro lade es pilar para el

desarrollo de una naci6n. Elmayor niveleducativo de la poblaci6n 0 puede repercutir
en una rnejorproductividad; asi comoen los niveles de higteney cuidado de la salud,
10cual permite alcanzar un mayor grado de desarrollo social 0 puede actuar como
instrumento de redistribuci6n de la riqueza socialal hacer participes de sus beneficios
a la mayor parte de los ciudadanos; puede ser tambten un medio para abrir mayores
oportunidades a los miembros de los grupos socialmente desfavorecidos.

Capitulo VI
La educaci6n en Bolivia



Pordepartarnento.Ia informaciones poco
conflable,debidoala dificultadde acceso
a las regtones rurales mas alejadas, por
10 cual hay que tomar prudentemente
las variaciones porcentua1es que se
manifiestan, sobre todo en los
departamentos de Santa Cruz y Pando.
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En cambio la atenci6n en el nivelmedio
cae drasticamente por la deserci6n
escolar. e1 abandono debido a
innumerab1es causas, entre otras la
necesidad de trabajar para los
adolescentes. En este nivel tambien se
nota una disminuci6n entre 1988y 1990.

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de los datos del INE,Educaci6n. Indicadores Sociales,
diciembre 1992.
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(nivel primario y nivel medio), porcentajes anuales

mas 0 menos Similar. sin grandes
variaciones. 10 cua1 se explica por 10
corto del periodo. Sin embargo existen
descensos en la atenci6n a la demanda.
asi por ejernplo, en 1990. 85.6% de la
poblaci6n en edad escolar es atendtda,
con un ligerodescenso respecto a 1988.
ano en que se atendi6 a186.8%. De esta
poblaci6n 42.6% asiste a escuelas
fiscalesenelarea urbana y33.7%reciben
atenci6n en el area rural. 9.2% de la
poblaci6n en edad escolar es atendida
por losplanteles privados. Es importante
anotar que en 1990. la poblaci6n no
atendidaalcanzaeI14,4%. osea, 206.691
ninos, un mayor numero que en 1988.
tal como se muestra en el stgutente
cuadra:

Cuadro 1

Para los tres anos el comportamiento es

La informaci6n de 1a que se dispone
abarca untcamente 1a serie hist6rica
1988. 1989. 1990. de manera agregada,
por 10cual no es postble, a partir de la
informaci6n generada por e1
Departamento de Estadisticas Socia1es
del INEen e192. presentar informaci6n
desagregada sobre e1 grado de
esco1aridadpor grupos de edad y sexo.
Lountco que se nos permite apreciar es
la poblacion en edad esco1aren el tramo
de 6 a 13 anos de edad para e1nive1
primario yde 14a 17para e1nive1medto,
que son las principales cohortes de 1a
poblaci6n que demandan el servicio en
educaci6n.

1.1. Grado de escolaridad por grupos de edad yarea

LA EDUCACION EN BOLIVIA -- _
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continua....

DEPARTAMENTO 1988 1989

ATEN- NO ATEN- ATEN- NO ATEN-
DIDA DIDA DIDA DIDA

CHUQUISACA 23.9 76.1 23.1 76.9
LAPAZ 42.6 57.4 36.7 63.3
COCHABAMBA 38.6 61.4 42.4 57.6
ORURO 44.1 55.9 39.4 60.6

Porcentaje de la poblaci6n estimada en edad escolar
atendida y no atendida segun departamento a nivel medlo.

1988-1990. Grupo de edad 14-17 alios.

Cuadro 3

urbana y e133.7%en la rural, esatendida
por la escuela fiscal (publica en otros
terrmnosl y 9.2 % es atendida por la
educaci6n privada.

En este nivel la poblaci6n que recibe
atenci6n en 199085.6% es ligeramente
menor que en 1988. Ahora bien de esta
poblaci6n el 42.6 % se ubica en el area

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de los datos proporcionados por el INE-Departamento
de Estadisticas Sociales: Educaci6n. indicadores sociales, Bolivia. 1992.

DEPARTAMENTO 1988 1989 1990

ATEN- NOATEN- ATEN- NOATEN- ATEN- NOATEN
DIDA DIDA DIDA DIDA DIDA DIDA

CHUQUISACA 76.9 23.1 77.6 22.4 81.4 18.6
LAPAZ 90.3 9.7 82.9 17.1 82.7 17.3
COCHABAMBA 89.4 10.6 93.1 6.9 94.1 5.9
ORURO 86.2 13.8 82.1 17.9 85.5 14.5
POTOSI 80.9 19.1 83.0 17.0 85.9 14.1
TARIJA 88.0 12.0 92.6 7.4 96.0 4.0
SANTACRUZ 86.0 14.0 98.3 1.7 78.6 21.4
BENI 88.7 11.3 96.9 3.1 99.9 0.1
PANDO 70.7 29.3 52.2 47.8 94.5 5.5

TOTAL PROMEDIO 86.8 13.2 87.7 12.3 85.6 14.4

Cuadro 2
Porcentaje de la poblaci6n estimada en edad escolar atendida y

no atendida segtin departamento a nivel primario
1988-1990

Grupo de edad 6-13 aftos.
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Fuente: INE-CNPV-92
(1) Excluye a la poblaci6n que no declar6 asistencia 0 insistencia a establecimientos
de ensenanza regular.

GRUPO PORCENTAJEDE LAPOBLACION(1)
DE GENERAL URBANO RURAL

EDADESTOTAL HOM- MUJE- TOTAL HOM- MUJE- TOTAL HOM- MUJE-
BRES RES BRES RES BRES RES

6-14 83.9 85.6 82:1 90.9 91.6 90.1 74.9 78.1 71.6
15-19 52.7 55.3 50.1 65.9 68.6 63.3 29.3 33.8 24.3
20-24 22.6 24.8 20.7 31.1 34.4 28.1 7.1 8.0 6.1
6-19 74.3 76.5 72.1 82.5 84.2 80.9 62.9 66.2 59.3
6-24 63.9 66.4 61.4 71.2 73.7 68.9 53.1 56.2 49.7

Grado de escolaridad por grupos de edad y Areas segun sexo, 1992

Cuadro 4

LoeuaIse puede apreeiar en el grado de
eseolaridadalcanzadoporloshabitantes
de una y otra area. de aeuerdo con el
sexo.

Ahora bien. la poblaei6n que
efeetivamente asiste a las aulas es
ligeramentemenor que los poreentajes
de atenci6n. Yesto es normal, pues una
eosa es la matrieula y otra los que
efeetivamente asisten a las aulas.
Asimismola difereneia entre las areas
urbanas y las rurales es signtflcattva.

En este nivel la atenei6n abareaba al
36.6%de lapoblaei6nen edaddeeursar
este ctclo, es decir j6venes de 14 a 17
anos. Disrnmuyeligeramenteen 1989.

Nota: los datos para 1990 no estan
disponibles.Sinembargolosporcentajes
en este nivelno varian mucho. Segun la
fuente utilizada. el poreentaje de
poblaei6nno atendida en 1990 en este
nivel se sttua aproximadamente en el
64.6%.

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de los datos proporcionados por el INE-Departamento
de Estadisticas Sociales: Educaci6n, indicadores sociales, Bolivia, 1992.

POTOSI 20.0 7l.0 28.3 7l.7
TARIJA 33.6 66.4 34.6 65.4
SANTACRUZ 33.1 66.9 38.1 6l.9
BENI 32.7 67.3 28.9 7l.1
PANDO 14.8 85.2 10.0 89.4

TOTAL PROMEDIO 36.6 63.4 35.7 64.3
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Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos de Educacfon, indicadores Sociales,
INE-DES. 1992

DEPARTAMENTO TOTAL URBANO RURAL

TOTAL HOM- MUJE- TOTAL HOM- MUJE- TOTAL HOM- MUJE-
BRES RES BRES RES BRES RES

..

BOLIVIA 74.3 76.5 72.1 82.5 84.2 80.9 62.9 66.2 59.3
CHUQUISACA 64.4 66.7 62.1 85.6 87.3 84.1 53.6 56.8 50.2
LAPAZ 77.7 82.7 69.5 82.7 85.8 79.7 69.5 74.5 64.1
COCHABAMBA 73.5 76.1 71.0 85.0 87.1 82.9 60.6 64.2 56.8
ORURO 81.1 83.0 79.1 87.5 88.0 87.1 67.8 72.8 62.6
POTOSI 71.4 75.4 67.3 86.4 87.2 85.6 62.6 68.5 56.6
TARIJA 69.7 69.2 70.1 79.7 79.6 79.8 57.5 57,4 57.6
SANTA CRUZ 75.0 75.2 74.8 79.8 80.8 78.8 62.3 61.6 63.1
BENI 73.3 73.6 72.9 77.6 77.7 77.5 64.0 65.2 62.5
PANDO 60.7 58.5 63.3 76.9 71.7 82.8 54.5 53.5 55.7

Porcentaje de asistencia de la poblacion de 6 a 19 aiios por sexo y areas,
segun departamentos

Cuadro 5

Anivel departamental, con relaclon a la
asistencia escolar de la poblacion de 6 -
19 anos, Pando es el departamento con
menor asistencia (60.7%), le sigue
Chuquisaca (64.4%) y Tarija (69.7%).
Mientras que en Oruro regtstra la mayor
asitencia con 81.1 %, seguido de La Paz
y Santa Cruz, con 77.7% y 75.0%
res pectivamente. Locual demuestra que
son los departamentos del eje central los
que tienen una mayor cobertura
educacional. Clasificando por areas
tenemos que en el ambito urbano, Oruro
es el departamento que presenta mayor
asistencia en esas edades. Potosi,
Chuquisaca, Cochabamba y La Paz Ie
siguen. Y en el area rural La Paz tiene
mayor asitencia, Ie slguen Oruro, Beni y
Potosi.

En Bolivia, el 5.5% de las personas
mayores de 25 anos asiste a algun
establecimiento de ensenanza regular, y
el 70.8 % que alguna vez 10 hizo, ya no 10
hace por haber finalizado sus estudios 0

haberlos abandonado.

Segun el Censo Nacional de Poblacion y
Vivienda, CNPV del 92 la cobertura del
sistema educativo se mide para la
poblacton comprendida entre 6 y 19
anos. La tasa de asistencia general
alcanza el 74.3% de los cuales 76.5%
hombres y 72.1 %mujeres. En la primera
cohorte, 6-14 anos la asistencia es del
83.9%. En el area urbana alcanza el
90.1 % y en la rural 74.9%. Para la
segunda cohorte, 15-191a tasa desciende
al 52.7% y la diferencia entre las areas
urbanas y las rurales es muy fuerte:
65.9% y 29.3% respectivamente. En el
tercer grupo 20-24 anos, los porcentajes
son mucho mas bajos debido al filtro que
representa el ingreso a instituciones de
educacion superior y por el abandono
del sistema educativo por diversas
causas, entre ellas la necesidad de
incorporarse al mercado de traba]o.
Posiblemente la necesidad de procurarse
recursos econormcos hace que una gran
proporcion de la poblacion en edad
escolar a partir de los 15 anos abandone
el sistema educativo. (Cuadro 19)
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nacional. En 1992, en Pando se ha vis to
aumentar su tasa de analfabetismo, los
otros cuatro han logrado disminuirla
significativamente. Los que presentan
elevadas tasas de analfabetismo, a pesar
de haber experimentado una fuerte
reducci6n de la poblaci6n iletrada, son
Chuquisaca con 39.5%, Potosi con
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En el periodo intercensal ha habido una
disminuci6n del 45.7% en la tasa de
analfabetismo. Sin embargo las
diferenctas regionales slguen siendo muy
pronunciadas. En 1976 los depar
tamentos de Santa Cruz, Beni, Oruro.
La Paz y Pando tenian ta sas de
analfabetismo por debajo de la media

Nota: Se excluye a los que no declararon ser alfabetos 0 analfabetos.

Fuente: INE-CNPV - 1992

DEPARrAMENTO 1976 1992 VARlACION
INTERCENSAL

TOTAL HOM- MUJE- TOTAL HOM- MUJE- TOTAL HOM- MUJE-
BRES RES BRES RES BRES RES

BOLIVIA 36.8 15.6 53.2 20.0 8.9 36.5 -45.7 -42.9 -31.4
Hombres 24.2 6.2 37.3 1l.8 3.8 23.1 -5l.2 -38.7 -38.1
Mujeres 48.6 23.3 68.5 27.7 15.5 49.9 -43.0 -33.5 -27.2

CHUQUISACA61.1 20.1 73.7 39.5 12.8 54.2 -35.5 -36.3 -26.5
LAPAZ 31.9 15.8 48.1 16.9 9.2 31.2 -47.0 -41.8 -35.1
COCHABAMBA40.8 14.0 57.8 21.2 8.1 36.9 -48.0 -42.1 -36.2
ORURO 26.9 14.4 46.6 15.4 9.2 27.7 -42.8 -36.1 -40.6
POTOSI 54.5 21.5 67.1 38.2 14.0 50.6 -29.9 -34.9 -24.6
TARIJA 36.9 18.1 50.2 21.2 11.2 35.0 -42.5 -38.1 -30.3
SANTACRUZ 21.1 10.9 33.0 1l.1 6.9 22.7 -47.4 -36.7 -31.2
BENI 22.0 12.9 30.8 12.8 8.2 22.6 -41.8 -36.4 -26.6
PANDO 33.6 7.3 37.4 2l.0 4.4 27.6 -37.5 -39.7 -26.2

Tasa de analfabetismo en la pobtacion de 15 alios y mas en los censos de
1976 y 1992, por area, segun departamentos.

1992la tasa descendi6 aI20%. Las areas
rural son las mas afectadas por este
fen6meno, y, en particular de las mujeres.
Aunque el nu mer o de mujeres
analfabetas ha disminuido constde
rablemente, stguen siendo ellas las mas
afectadas por el analfabetismo.

Cuadro 6

La tasa de analfabetismo en todo el pais
durante el censo de 1976, fue del 36.8%
de la poblaci6n de 15 anos y mas. En

EI analfabettsrno en Bolivia es un
fen6meno muy extendido entre la
poblaci6n adulta, ya sea de analfabetas
funcionales 0 absolutos.

1. 2. Analfabetismo
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continua...

TOTAL PRlMARlA 1988

HOMBRES % MUJERES % TOTALES %

MATRICULA I 625.884 52.9 556.601 47.1 1 182.485 100.0
I

MatricuIa, aststencia, promoci6n y repetici6n a nivel primaria, por sexo,
porcentaje de Ia pobIaci6n escolar

Cuadro 7

Respecto ala prornocion, en 1988, de los
prornovtdos, 52.7% fueron hombres y
47.3 %mujeres. Mientras que en 1990
estas tasas fueron de 52.4% hombres y
47.6% mujeres. Evidentemente en este
ano la matricula aurnento respecto a la
de 1988. Y si bien se incremento la
asistencia y disrninuyo la desercion, la
repeticion experimento un gran salto en
terrninos absolutos.

Y 44.3%, 10 cual regtstra un leve
incremento en el caso de las mujeres y
un descenso en el caso de los varones.

En la repeticion losporcentajes por sexo,
fueron de 56.5% y 43.5% respec
tlvamente. En 1988; y para 1990,55.7%

En general, al nivelprimario los hombres
asisten mas que las mujeres a: la escuela,
pero la desercion tarnbien es mayor, asi
como la incidencia de la repeticion:
tenemos que en 1988, la deserclon de los
varones alcanzo el 54.0% y el de las
mujeres 46.0%. Para 1990 se nota un
incremento en la tasa de desercion de los
varones al 56.0 %Yun levedescenso en
le caso de las mujeres al 44.0%

1.3. Educaci6n primaria

En este rubro se debe tomar muy en
cuenta la situacion de la poblacton
indtgena. que no habla espanol, y que no
participa en los programas incipientes
de educaclon bilingue, no solamente en
regiones de lengua aymara 0 quechua,
sino en las regiones del oriente boliviano
donde existen numerosos grupos etntcos
con un limitado contacto con la lengua
espanola.

que adolecen en mayor proporcton de
este mal social, 70% por 30% en area
urbana, (cuadro 20). Las mujeres en
particular, representan las dos terceras
partes de la poblacion analfabeta: 68%,
por 32% de varones (ETARE, 1994,
pag.5).Para 1992 untcamente 15.5% de la

poblacton urbana es analfabeta. Empero
dado que en elarea rural elanalfabetismo
es muy elevado, la tasa de analfabetismo
absoluto en Boliviaalcanza actualmente
al 20% de la poblacton total. La falta de
practica de la Iecto-escritura hace que el
analfabetismo funcional se estime en un
35 %de la poblacion. Por ellose calcula
que el analfabetismo total alcanza al
55% de la pob lacton boliviana.
Evidentemente los campesinos son los

38.2%, Cochabamba y Tarija, ambos
con 21.2% y, finalmente, 'Pando con
21%.Mientras que Santa Cruzdisminuyo
alll.l %Beni, 12.8%,Oruro 15.4%y La
Paz 16.9%.
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disminuy6 ligera-mente y el de las
mujeres aument6: 61.2% y 38.8% por
61.4% y 38.6% en 1988,
respectivamente. En genral, ha habido
una mayor matricula y mayor asistencia
en conjunto, pero tambten una mayor
deserci6n y repetici6n, por 10 cual se
explica que las tasas de promoci6n no
hayan aumentado significativamente: en
1988 la promoci6n se dividi6 en 52.82%
varones y 47.18% mujeres. En cambio
para 1990, 53%varonesy 47% mujeres.

132

En el nivel medio, se ha dado un mayor
ingreso en 1990 respecto a la poblaci6n
que 10 hizo en 1988, 10 cual stgruflco que
la cobertura de la demanda ha crecido.
Sin embargo la situaci6n no es muy
diferente en ambos ciclos, debido a los
indices de deserci6n y de reprobaci6n.
En general abandonan y repiten mas los
hombres que las mujeres. De los que
abandonaron la escuela, 58.7% son
varones y 41.30% mujeres. En 1990 el
porcentaje de desertores varones

1.4. Educaci6n secundaria

requieren 12.8 alios para producir un
alumno de sexto grado de primaria.

Debido a la repetici6n y al abandono
temporal de la escolaridad, en Bolivia se

1. Incluye Deserci6n y Asistencia.
2. Incluye promoci6n y repttencia.

Elaboraci6n propia a partir de los datos de Educaci6n, indicadores Sociales, INE
DES,1992.

Fuente:

DESERCION 38.521 54.0 32.831 46.0 71.352 100.0
ASISTENCIA 2 587.363 52.9 523.770 47.1 1 111.133 100.0
REPETICION 24.919 56.5 43.5 44.082 100.0
PROMOCION 562.4.44 52.7 504.607 47.3 1 067.051

TOTAL PRIMARlA 1990

HOMBRES % MUJERES 0/0 TOTALES %

MATRICULAI 647.710 52.9 578.581 47.1 1 226.291 100.0

DESERCION 37.307 54.0 29.365 46.0 51.318 100.0

ASISTENCIA2 610.403 52.9 549.216 47.1 1 159.619 100.0

REPETICION 44.044 56.5 35.001 43.5 79.045 100.0
PROMOCION 566.359 52.7 514.215 47.2 1 080.574 100.0

LA EDUCACION EN BOLIVIA



133

Sin embargo hay que hacer notar que el
mayor crecimiento de la matricula en el
area urbana corresponde a la educacion
privada que alcanzo el 67%, mientras
que la fiscal 0 publica solo 10 hizo en un
48.7%

La matricula escolar entre 1980 y 1990
ha crecido de manera acurnulada en un
61%, siendo en el area rural en donde se
regtstra el mayor crecimiento (81%) en
contraste con el area urbana en donde
creclo de manera acumulada en 52%.

1. 5. Evoluci6n de la matricula escolar 1980 - 1990

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de los datos de Educaci6n, indicadores Sociales, INE
DES,1992.
1. Incluye Deserci6n y Asistencia.
2. Incluye promoci6n y repitencta.

NIVEL MEDIO ANO 1990

HOMBRES % MUJERES % TOTALES %

MATRICULAl 109.233 53.7 95.294 46.3 204.527 100.0
DESERCION 11.0012 61.4 7.748 38.6 18.760 100.0
ASISTENCIA2 98.221 53.0 87.546 47.0 185.767 100.0

REPETICION 14,940 56.0 13.147 44.1 28.087 100.0
PROMOCION 83.281 52.6 74.399 47.4 157.680 100.0

NlVEL MEDIO ANO 1990

HOMBRES % MUJERES % TOTALES %

MATRICULAl 112.571 54.2 95.128 45.8 207.699 100.0
DESERCION 9.982 61.2 6.340 38.8 16.322 100.0
ASISTENCIA2 102.589 53.6 88.788 46.4 191.377 100.0
REPETICION 13.428 57.9 9.756 42.1 23.184 100.0
PROMOCION 89.161 53.0 79.032 47.0 168.193 100.0

Matricula, asistencia, promoci6n y repetici6n en el nivel medio, porcentaje de la
poblaci6n escolar

Cuadro 8
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en particular urbanos y de Ias mujeres.
En los nuevedepartarnentos se destaea
la partieipaci6n de la mujer en la
educactonformal. An';vei univef18itario,
en 1976, sfgnificaban el 23.8% de los
estudiantes, pasando a137.5% en 1992.
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En relaci6n al eenso de 1976., en el cual
se declararon universitarios 0 con
formaci6n universitaria el_2.0% de la
poblacton.: en 1992 este porcerita]e
alcanz6 el 5.1% 10eual manifiesta una
mayor eseolarizaci6n de ciertos sectores,

1.6 Educoclon superior

ensenanza aprendizaje por el hecho de
existe el Program a de Educaci6n
Multigrade, cuya caracteristica es que
un maestro atiende a alumnos de
diferentes grados: por ella si la relaci6n
maestro/alumno aumenta, la atenci6n
puede disminuir la 10que la calidad de la
educaci6n se veda degradada.

En cuanto a los docentes, el incremento
ha sido fuerte en la zona urbana, a pesar
del menor crecimiento en alumnos. Por
el contrario la zona rural cuenta con
menos maestros y mayor alumnado, por
ella la relaci6n maestro Zalumno ha
aumentado mas en el campo que en la
ciudad. Esto puede afectar el proceso de

INE-DESFuente:

DESCRlPCION 1980 1985 1990 CRECIMIENTO ACUMULADO
1980- 1985- 1980-
1985 1990 1990

ALUMNOS

TOTAL 962.106 1.142.693 1.549.852 18.8 35.6 61.1
URBANA FISCAL 545.975 619.170 812.059 13.4 31.2 48.7
URBANA PRlVADA 120.655 164.822 20l.508 36.6 22.3 67.0
RURAL FISCAL 295.476 358.701 536.285 21.4 49.5 81.5

DOCENTES

TOTAL 42.982 51.588 67.09 20.0 30.1 56.1
URBANO 26.084 32.150 42.179 23.3 31.2 61.7
RURAL 16.898 19.408 24.913 14.9 28.4 47.4

RELACION ALUMNOjDOCENTE

TOTAL 22.4 22.2 23.1 (1) 4.3 3.2

URBANA 25.6 24.4 24.0 (4.6) (5.95)
RURAL 17.5 18.5 21.5 5.7 17.0 23.2

Evoluci6n de la matricula escolar y docente 1980-1990

Cuadro 9
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I UDAPSO, "UASPAINFORMA", La Paz, 1993
Villareal. Rodrigo, Crisis de 1aUniversidad Boliviana, Udapso, 1993, La Paz, Bolivia

Sin embargo, la deserci6n es muy alta,
del orden del 15% anual del total de la
matricula. Esto signiflcaria que el 77 %
de los que abandon an la universidad
cada ano, 10 hacen sin concluir sus
estudios. Yel tiempo que permanecen
los alumnos en las aulas supera los
tiempos establecidos por los planes y
prograrnas de estudio para cursar las
carreras ( de 10 a 12 semestres).

"Elsistemauniversitarioestatal enBoliva
consta de nueve universidades que
funcionan en ocho capitales de
departamento, con excepci6nde Cobija,
capital dePando,yen la localidadminera
de Siglo XXI. En 1992, el nurnero de
inscritos en las universidades estatales
super6los 114milalumnos. Entre 1988
y 1992 la tasa de crecimiento promedio
anual de alumnos matriculados llego a
5%."(UDAPSO).SegunVillarreal (1993),
la tasa de crecimiento de las
universidades estatales durante la
pasada decada fue de 7,2%. Con 10cual
se cubre el 15%de la poblaci6n en edad
de cursar estudios universitarios. A10
cual se anade la cobertura ofrecida por
el sistema universitario privado y se
llegaa coptar a120%dedicha poblaci6n.
Locual sttua a Boliviaala cabeza de los
paises sudamericanos en cuanto a tasa
de cobertura universitaria bruta.

costos administrativos; por otra parte
existecierta ineficienciaen la astgnacton
de los recursos; finalmente hay una
ausencia notable de investigaci6n
acaderntca y de actualizaci6n de los
programas. (UDAPSO,1993)1

El presupuesto astgnado, no esta
solamente en funci6n de losrecursos del
gobierno, sino que ahora se empieza a
implementar el presupuesto por
programas, entonces seotorgademanera
diferenciada, por numero de alumnos y
por proyectos de investigaci6n. Empero,
los diferentes diagn6sticos que se han
hechosobre launiversidad publicahacen
hincapie en losproblemas qu~se derivan
de la admisi6n libre de todos los
demandantes; las altas tasas de
repetici6n y deserci6n, 10cual eleva los

El financiamiento de la educaci6n
superior esta en crisis, no untcamente
por la falta de recursos, sino por la
controversia en torno a la calidad de la
ensenanza universitaria. Cada vezmas
se autoriza a untverstdades: privadas a
ofrecercursosde licenciatura encarreras
de caracter comercial, que no son
necesariamente las que necesita el pais
para promover el desarrollo cientificoy
tecnologtco, pero que responden a una
cierta demanda para colocarse en los
servicios, 0 de ingreso a las carreras
liberales tradicionales. Nose ha hecho
ntnguna evaluaci6n para determinar la
calidad de la ensenanza de las mismas.
Elcriteriodeelecci6nesque sonprivadas,
dtrtgtdas, en general, por asociaciones
religtosas, y no hay huelgas.

En nurneros absolutos su participaci6n,
segun el Censo Nacional de Poblaci6ny
Vivienda-92,se ha incrementado enmas
de cinco veces, creciendo de 17mil a 94
mil estudiantes mujeres. (vercuadros 1
y 2).
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UTO - Universidad Tecnica de Oruro
UTF - Universidad Tomas Frias
UJMS - Universidad Juan Misael Saracho
UNSXX - Universidad Nacional de Siglo XX
UTB - Unlversidad Tecnlca del Beni
ND - No Disponible

Nota: UMSA - Universidad Mayor de San Andres
UMSS - Universidad Mayor de San Simon
UMSFX - Universidad Mayor de San Francisco
Xavier
UAGRM - Universida Autonorna Gabriel Rene
Moreno

UDAPSO, con base en UniversidadesFuente:

Matricula Egresados NamerodeMatrtculados Maximapor Minima No.de Carrera!'
Universidad % Carreras Promedio Carrera por carrera con<l20

(1) (2) (1) (2) Matrtculados

TOTAL 108.718 100.00 5.657 57

UMSA 36.177 33.28 1.611 52 696 4.024 43 12
UMSS 22.578 20.77 1.028 28 806 3.245 3 6
UMSFX 12.552 11.55 987 22 571 2.732 14 6
UAGRM 14.442 13.28 450 25 578 2.163 58 4
UTO 8.859 8.15 504 26 341 1.514 10 8
UTF 5.862 5.39 523 28 209 1.113 35 14
UJMS 5.347 4.92 371 18 297 835 28 4
UNSXX 1.764 1.62 183 7 252 803. 40 3
UTB 1.137 1.05 ND 5 227 457 63 2

Situaci6n de la matricula en el Sistema Universitario PUblico por
Universidades 1991

Cuadro 11

* Hernostornado estos datos par ser losque lleganhasta 1992,pero las discrepancias
can losdatos presentados par otros docurnentos son rnuy fuertes yhacen que se tornen
relativarnente unos y otros. Lo cual qulere decir probablementeque hay un uso politico
de los datos estadistlcos.

Fuente: UDAPSO Unidad de AnAlisis y seguimiento Parlamentario.

TOTAL 1990 1991 1992

MATRICULADOS 102,001 109,503 114,044
EGRESADOS 4,619 4,587 5,051
DOCENTES 4,234 4,312 4,645
ADMINISTRATIVOS 3,979 3,891 4,259
RELACIONES
ALUMNOSjDOCENTE 24,09 25,39 24,55
ADMINISTRATIVO j ALUMNOS
(POR MIL) 39,01 35,53 37,35
ADMINISTRATIVO jDOCENTE 0,94 0,90 0,92
EGRESADOSjMATRICULA. (%) 4,53 4,19 4,43

Principales indicadores del sistema Universitario Estatal*

Cuadro 10
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INE-DES, Educaci6n, Indicadores Sociales, 1993, La Paz, Bolivia2

Fuente: Educacion, indicadores sociales. INE-DES

5,876
1,759
2,325

5,623
1,919
2,375

5,807
1,859
2,368

DOCENTES
AUX. DE DOCENCIA
ADMINISTRATIVOS

1989 19901988

Recursos Humanos en el sistema universitario estatal

Cuadro 13

estatal la diferencia de datos para el ano
1990 es patente:

Sin embargo respecto a Ids recursos
humanos del sistema universitario

Fuente: Educaci6n, Indicadores Sociales, INE-DES,1992

ESTATAL PRIVADA ESTATAL PRIVADA ESTATAL PRIVADA
1988 1988 1989 1989 1990 1990

MATRICULADOS 86,363 8,755 94,902 10,929 100,037 14,215
EGRESADOS 4,366 264 5,074 307 4.278 466
TITULADOS 2,008 109 2,846 119 2,557 239

Matriculados, egresados y titulados del sistema auniversitario estatal y privado

Cuadro 12

La eficiencia terminal de las
universidades estatales es muy baja, ya
que solamente alrededor del 5% egresa
y se titula el 2 %. En este aspecto las
privadas,hasta 1992, notienen un mayor
porcentaje de titulados.

Existiria mayor coincidencia,
posib1emente con las estadisticas
presentadas por"Educacion,indicadores
sociales" delINE, que da para 1990 un
total de 4,278 egresados, tomando en
cuenta que enTarija se obtuvieron datos
para un semestre en donde egresaron
255 alumnos.?

consignamos los dos cuadros para
efectos de cornparacion de los' datos
publicados por un mismo organismo de
tnvestigactony consulta.

Como se puede apreciar el numero de
alumnos matriculados noencontramos
diferencias importantes,. estas se
presentan cuando analizamos los datos
referentes a los egresados,porque incide
sobre la eficienciaterminal deun plantel
y da una imagen distinta a la real en 10
que se refiere a calidad de 1aeducacion.
Por 10 tanto es por esta razon que

En otros documentos elaborados por
UDAPSO,con base en la informacionde
las universidades estas re1acionesy los
mismos datos cambian sensib1emente.
Por ejemplo, se puede apreciar en el
cuadro siguiente 10referente a matricula
yegresados en e1ano 1991. Perotambien
en relacton con otras fuentes las
diferenciassonmuygrandes. (verCuadra
12).
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Fuente: CNPV-92
Nota: e excluye a la poblacion que no declar6 nivel de instrucci6n.

% DE POBLACION
NIVEL 1976 1992 VARlACION RELATNA

INTERCENSAL
TOTAL H M TOTAL H M TOTAL H M

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 - - -

NINGUNO 35.2 25.0 45.0 15.4 10.0 20.6 -56.3 -60.0 -54.2
PRlMARIO 52.8 60.4 45.4 59.9 62.2 57.7 13.4 3.0 27.1
MEDIO 8.4 10.0 6.8 " 15.9 18.2 13.8 89.3 82.0 102.9
NORMAL 1.2 1.0 1.4 1.6 1.2 1.9 33.3 20.0 35.7
UNlVERSIDAD 2.0 3.1 0.9 5.1 6.4 2.0 155.0 106.5 122.2
OTRO 0.4 0.4 0.4 2.1 2.0 2.3 425.0 400.0 475.0

Porcentaje de Ia poblaci6n de 6 aftos y mas en los censos de
1976 y 1992 por sexo y nivel de instrucci6n.

Cuadro 14

instituciones de educaci6n. En efecto,
en 1976 un 52.8% habia tenido una
instrucci6n a nivel primaria. y en 1992
este aurnent6 a 59.9%; igualmente la
pob la.cton can ningun nivel de
instrucci6n disminuy6 de 35.2% en 1976
a 15.4% en 1992. Particularrnente
significativo ha sido la disminuci6n del
porcentaje de rnujeres sin ntngun nivel
de instrucci6n de 45 %a 20.6 de acuerdo
can el censo de 1992. (Cuadro 14).

En relaci6n a 1976. en el periodo
intetcensal (1976-1992), se reglstra un
crecimiento en la cobertura de la
educaci6n formal. puesto que un mayor
porcentaje de poblaci6n asiste a las

En este apartado se analiza la evoluci6n
de los niveles de instrucci6n de la
poblaci6n mayor de 24 alios que.
supuestamente. estaria en condiciones
de integrarse al mercado de traba] o.

2. Los niveles generales de lnstrucclon en la
pobloclon potencialmente activa

9.2% delademanda. yen 1990el12,4%.
Lo cual stgniflca que hay una mayor
dernanda de educaci6n universitaria
privada ante los problemas de la
educaci6n que enfrentan las
universidades estatales.

Un elemento dtgno de menci6n es el
crecimiento de la cobertura que tiene la
universidad privada en los
departamentos en donde existen
planteles de este tipo de administraci6n.
En particular La Paz. Cochabamba y
Santa Cruz. que en 1988' cubrian el

LA EDUCACION EN BOLIVIA



139

ser un obstaculo para el dtseno de
programas de descentralizaci6n que
requieren personal capacitado para su
aplicaci6n. El caso de Chuquisaca es
muy particular, pues cuenta con un

Es natural que en los deparlamentos en
donde existe mayor analfabetismo, los
proyectos de desarrollo regional,
productivo y social encuentren mayores
dificultades para realizarse. Este podria

Fuente: CNPV -92
Nota:se excluye ala poblaci6n que no declar6 nivel de instrucci6n.

PORCENTAJE DE POBLACION

DEPARTAMENTO NIVEL DE INSTRUCCION

NINGUNO PRIMARIO MEDIO NORMAL UNIVERSIDAD OTRO
BOLIVIA 15.4 59.9 15.9 1.6 5.1 2.1
CHUQUISACA 28.2 55.5 8.1 1.9 5.4 0.9
LAPAZ 14.1 57.5 18.2 1.4 6.2 2.6
COCHABAMBA 15.2 59.7 14.9 1.7 5.4 3.0
ORURO 12.0 58.7 18.8 2.5 6.2 1.8
POTOSI 26.1 59.1 9.4 1.7 2.6 1.1
SANTA CRUZ 17.1 61.3 13.3 1.6 5.2 1.5
TARIJA 9.1 64.3 18.8 1.3 4.6 1.9
BENI 1l.9 65.5 17.6 1.1 2.1 1.8
PANDO 19.7 63.3 13.0 0.9 1.4 1.7

Porcentaje de la poblacion de 6 y mas ados en el censo de
1992 por nivel, de Inst.ruccton, segun departamentos.

Cuadro 15

Por departamentos las diferencias son
grandes en los distintos niveles de
inslrucci6n entre aquellos en donde el
analfabetismo es elevado y los que
cuenlan con una poblaci6n mas
instruida. En efecto, elmayor porcentaje
de personas adultas sin nivel de
instrucci6n se concentran en los
departamentos de Chuquisaca y Potosi,
pues los que declararon no poseer
"ningun" nivel de instrucci6n alcanzan
el 28.2% y el 26.1 %, respectivamenle.
En cambio, los mayores niveles de
instrucci6n se encuentran en Oruro, La
Paz y Santa Cruz, con e129.3%, 28.4% y
26.6% de poblaci6n que alcanzaron
niveles Medio, Universitario, Normal y
Otro.

EI cuadro muestra los avances logrados
en la instrucci6n de la poblaci6n a nivel
medio y universilario, parttcularmente
en estos niveles se pasa de 8.4% a 15.9%
Y de 2.0% al 5.1% respectivarnente.
Igualmente signtftcattvo es el rubro
"Otro", que pasa de 0.4% al 2.1%. esto
qui ere decir que hay un proceso gradual
de calificaci6n de la poblaclon, si bien
aun 'se esta lejos de lacanzar los niveles
de instrucci6n de la poblaci6n sufictentes
para impulsar el desarrollo tecnologtco,
e industrial que necesita el pais. Sin
embargo, esta tendencia prornedio a
subir los niveles generales de instrucci6n
de la poblaci6n disimulan 0 encubren
fuertes diferencias regionales y pOI'areas.
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Departamen tos Urbano Rural Total

Chuquisaca 60.874 55.722 116.596
Cochabamba 199.084 114.024 313.108
La Paz 281.491 87.918 369.409
Oruro 86.115 51.521 137.636
Potosi 100.215 99.841 200.056

...continua

14{)

Matricula estimada en la educaci6n baslca y media para 1994,
por Departamento

Cuadro 16

Las proyecciones oficiales preveen una
rnatricula de 1,705.539 alumnos de
educaci6n basica ymedia, repartidos de
la sigutente manera por departamento.

Chuquisaca 474
Cochabamba 1,127
La Paz 2,216
Oruro 524
Potosi 845
Santa Cruz 1,386
Tarija 363
Beni 545
Pando 40
TOTAL 7,520

Aliniciodel ano escolar I994las escuelas
y colegios fiscales, por deparlamen to
son los siguientes:

La cobertura educacional se mide
tambien por el nurnero de planteles
existentes en el pais. De aqui la
necesidad de establecer un resumen
acerca del numero de establecimientos.
Cabe hacer notar que la educaci6n
bas tc a, y media es atendida por
establecimientos ftscales, privados y
mixtos, la educaci6n universitaria por
establecimientos estatales y privados, la
educaci6n especial es. atendida
exclusivamente por el Estado.

3. Planteles de educoclon

mujer ha sido relegada tradicionalmente
a tareas del hogar e incluso del campo
con el consecuente retraso en su
educaci6n escolar, en los ultirnos anos
su incorporaci6n ha sidomas rapid a que
la masculina, sin haber alcanzado
todavia los porcentajes logrados por los
varones. Asi por ejernplo en 1976
unlcamente el 23.8% de la poblaci6n
universitaria eran mujeres, yen el censo
de 199211eg6ala cifra de 37.5% (Cuadro
14)

Es importante hacer notar que si bien la

Por el contrario en los departamentos
conmayor nivelde instrucci6n, se puede
encontrar personal calificado, es el caso
de La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa
Cruz y Tarija.

buen numer o de universitarios y
normalistas por encima de la media
nacional, pero que debido a la ausencia
de fuentes de trabajo, no los puede
retener.
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Fuente: INE:DES, reportado por Subirats (1991: 20).

NlVELES Y CICLOS

PRE-BASICO BASICO INTERMEDIO MEDIO

ANOS TOTALES FISCAL PRIVADO FISCAL PRIVADO FISCAL PRIVADO FISCAL PRIVADO

1980 666.630 40.729 7.752 285.490 54.477 121.739 27.610 98.017 30.816

1981 685.702 41.605 9.758 295.128 58.208 118.605 29.236 98.764 34.398

1982 796.475 54.039 9.430 345.505 59.908 143.753 30.669 120.582 32.589

1983 789.789 49.457 13.306 332.908 59.170 147.838 31.214 121.017 34.879

1984 782.033 49.175 10.026 310.371 65.404 140.813 34.529 133.850 37.865

1985 783.992 47.397 12.547 327.016 72.397 137.403 38.734 107.354 41.144

1986 820.591 51.961 13.351 306.229 95.639 134.665 48.659 1i6.998 53.089

1987 882.721 53.376 14.588 338.444 111.476 142.252 50.752 115.722 55.872

Poblaci6n escolarizada del area urbanapor fuente de sostenimiento,
niveles y clclos (19980 - 1987)

Cuadro 17

tienen ninguna capacidad de acci6n. Es
unhecho de que hasta 1987 elporcentaje
de alum nos atendidos por la escuela
privada en los niveles bastco, intermedio
y medio continuaban aumentando en
proporci6n mayor que los alumnos
atendidos por las escuelas fiscales. A
pesar de ella el mayor peso y la
responsabilidad de la educaci6n de la
poblaci6n entre 6 y 19 anos stgue
recayendo sobre el subsistema fiscal de
educaci6n.

Es dlficilestablecer elnumero de escuelas
y colegios privados, puesto que han
proliferado durante el ano 1993. Lo que
se puede afirmar es que en 10 referente a
la educaci6n rural son muy escasos 0
totalmente inexistentes los planteles
privados que se ocupan de ella.
Posiblemente se deba a 10 que ya
apuntaba Subirats (1991): la rnayoria de
los establecimientos privados brindan
educaci6n a los miembros de las clases
acomodadas, por 10 cual en el campo no

Santa Cruz 233.230 138.800 372.030
Tarija 41.471 33.670 75.141
Beni 58.222 49.726 107.948
Pando 3.190 10,425 13.615

TOTAL 1,063.892 641.647 1,705.539
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Anexos

retenci6n del sistema en su conjunto, ya
que las tasas de deserci6n van en
aumento, sobre todoal pasar de un nivel
aotro. Eslo expllcaria,de cierta manera,
el porque la tasa de egresados y de
titulados a nivel universitario sea tan
baja, del orden del 2 %.

De este arialtsts estadistico de la
educaci6n en Bolivia,en el cual se hace
enfasts en los anos de 1988a 1992,en 10
que ha sido posible, y hasta 1990 en
otros casos, surge un panorama
optimista en cuanlo crece la coberlura
del sistema educativo a niyel bastco,
pero bastante pesimista en cuanto a la

Conclusiones
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La sttuacion de la mujer en el contexto de la sociedad es fuertemente discriminativa,
su insercton en el proceso produclivo es muy desfavorable; su nivel educativo mas bajo
y en especial las mujeres de la zonas urbano marginales y campesina mlgrante,
encuentra severas restricciones de accesibilidad a los servicios de salud, las razones
economtcas y culturales son las mas importantes, aunque tarnbien en el area rural
esto se debe a la falta fisica de servicios de salud.

La educacton es todavia un prtvilegio para la mayor parte de la poblacion que presenta
bajos niveles de escolartdad y altos indices de analfabetismo.

El escaso desarrollo de la infraestructura vial mantiene aisladas a muchas poblaciones
del area rural Impidtendoles el acceso a servicios basicos y limitando su desarrollo.
La mttad de la poblacion no dispone ni de las minimas condiciones de saneamiento
bastco, 10 que provoca una permanenle contarrunacton de las aguas y suelos, los
procesos de deforestacton y erosion en el area rural y el hacinamiento en las ciudades
producen danos en el medio ambiente que repercuten en la calidad de vida y Iimitan
el potencial de desarrollo y capacidades de los habitantes del presente y del futuro.
La inseguridad alimentaria es una condicion presente en la mayoria de las familias
pobres bolivianas, siendo la subalimentacion y la desnutrtcion consecuencias de la
misma.

La dtnarnica poblacional basad a en la fecundidad-mortalidad migraciones internas da
como resultado: una poblacion joven y mal distribuida en el territorio nacional con
altos indices de fecundidad, mortalidad infantil y una baja esperanza de vida.

Tenemos profundas desigualdades en las condiciones de vida segun areas y zonas de
residencia con diferentes formas de vivir, enfermar y morir al interior de la misma.

La dinarnica socioeconomtca en la cual se desarrolla el proceso salud enfermedad
en Bolivia esta condicionada por situaciones y problemas que nos caracterizan
como: Un pais de fuertes rakes culturales autoctonas donde coexisten diferentes

percepciones culturales de la salud y de la enfermedad, donde la magnitud de la
pobreza es la mayor limitante de las condiciones de vida y salud de la poblacton: un
80 % de los bolivianos son pobres, de estos 40% son extremadamente pobres y 20%
viven como indtgentes. este aspecto condiciona un perfil eptderntologtco caracterizado
por las "enferrnedades de la pobreza".

1. lntroduccton

Capitulo VII
Salud - Nutricion



de mortalidad. En Bolivia entre los anos
1970 a 1990 se ha incrementado en mas
de 12 anos (46.7 a 59.3), sin embargo
sigue siendo una de las mas bajas de
America Latina.
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Este es uno de los indicadores del
desarrollo humano que mas se ha
incrementado en las ultimas cuatro
deca da.s a nivel mundial,debido
principal mente al descenso de las tasas

2. 1. Esperanza de vida

2. Indicadores dernoqrotlco

En este capitulo se tiara una descrrpcton
de la actual situacton de salud de los
bolivianos y de su evolucion en el ultimo
decenio medida a traves de algunos
indicadores demograficos y de salud.

En el contexto Latinoamericano Bolivia
regtstra los peores indicadores de calidad
de vida, pero se han realizado trnpor
tantes avances ensalud durante el ultimo
decenio: la mortalidad infantil se ha
reducido como en ninguna otra epoca,
se incremento la esperanza de vida al
nacer, se modtflco el perfil eptdemtologico
con la erradtcacton y/ 0 disrninu cion de
las enfermedades inmunoprevenibles.
Sin embargo esta situacton esta todavia
lejos de ser aceptable.

Un otro aspecto de relacion directa con
la calidad de vida y la salud es el referldo
a las condiciones de la vivienda y los
servicios basicos.

que existe entre la mortalidad infantil y
el nivel de inatruccion de la madre, la
edad y el intervalo entre hijos.

Esta tarnbien demostrada la relacion

El idioma, elemento de identidad etrnca
esta a su vez ligado a otros facto res
sociales determinantes de las
condiciones de vida de los ninos. Es as!
que los quechuas presentan las tasas
mas altas de mortaltdad seguidos de los
ayrnaras, estas diferenctas son aun mas
hondas cuando se ubi can en el contexlo
rural 0 migrarite de las ciudades u otras
areas rurales.

En el nivel socioeconomtco agrupado en
categorias ocupacionales, es el hogar del
"pobre agricola no asalariado'' el que
confronta los mayores problemas de
sobrevivencia.

La sltuacton de la infancia, intimamente
relacionada a la situacion de la mujer y
de las madres en particular, esta
condicionada por varios factores, entre
los que resaltan estan el lugar de
residencia y grupo socioeconornico de la
madre, su nivel educativoy caracteristtca
etnicas y culturales Uenen una influencia
decisiva en la calidad de vida de los
ninos y su sobrevivencia.

SALUD-NUTRICION
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Fuente: ENDSA1980
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Bolivia: Tasas de fecundidad
segun caracteristicas de las mujeres

Alinterior delpais la fecundidad se eleva
a medida que disminuye el grado de
urbanizaci6n con variaciones en las
diferentes zonas ecologicas. Es tamblen
mas elevadamientras menor sea elgrado
de instrucci6n de la mujer.

Oraflco NQ 2

Latasa total de fecundidad es una de las
mas altas de los paises de America, sin
embargo entre 1980 y 1992 se ha
producido un importante descenso de la
misma (6.3 a 4.6).

Fuente: EMI 1994

01960 !:iI1980 1Sl1992
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Grafico NQ 1
Tasas de Fecundidad en la regi6n andina

2.2. Fecundidad'

SALUD-NUTRICION
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Fuente: UNICEF/CELADE- 1993
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Grafica NQ3
Bolivia: dlsminuclon de la mortalidad infantil y de menores de 5 aftos

htstorlca y proyectada

infantil y de menores de cinco alios ha
sido signtflcattva especialmente en la
ultima decada.

La mortalidad general por 1000
habitantes apenas si se ha modificado
entre 1970 y 1985. en tanto que la
tendencia de reducci6n de la mortalidad

2.3. Mortalidad

fecundidad deseada, debido al reducido
alcance que ttenen los programas de
planificaci6n familiar.

De acuerdo a datos de la ENDSA 1989
existe una marcada diferencia entre las
tasas globales de fecundidad y la

SALUD-NUTRICION
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Fuente: CNPV 1992
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Grafico N2 6
Mortalidad infantil en Bolivia rural

Areas dispersas, por region

Fuente: CNPV 1992
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Graffeo N2 5
Mortalidad infantil en Bolivia Urbana

Ciudades principales, por region

Aun asi comparada con otros paises
Latinoamericanos es de las mas altas

periodo 1976-1992. este sube a un 5%.
Losfactoresmas importantes para lograr
acelerar el ritmo de reducci6n de la
mortalidad fueron las intervenciones
directas sobre las enfermedades

El indice promedio de reducci6n anual
entre 1950 a 1976 fue de 2%. en el

SALUD-NUTRICION
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Fuente: Secretaria de Salud
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Gn1fico N27
Mortalidad materna en la region andina
Muertes Maternas/lOO.OOO Nacidos Vivos

la tercera y mas reciente recogida
mediante ENDSA,1989. La informacion
obtenida es muy general y de tendencia
mas bien urbana e institucional, 10 cual
no permite una desagregacion por
regiones, ni por areas de residencia.

Las investigaciones mas conocidas en
relacion a la mortalidad materna son: la
realizada en 1980por el equipoMaterno
Infantil delMPSSP,la segunda realizada
por la SociedadBolivianadeGinecologia
yObstetricia en 1982yreferidaal aborto,

3. Mortalidad Materna

Las diferencias al interior del pais se
ahondan cuando mayor es el nivel de
desagregacton de la informacion, con
grandesdiferenciasdentro deuna misma
ciudad, area 0 region, 10 que confirma
las grandes inequidades sociales y
economtcas del pais.

En relacion a las tasas de mortalidad en
la niflez (menores de 5 aflos) las
diferencias son mucho mayores entre
las areas rurales ylas urbanas, labrecha
del altiplanoy losvalles en relacion a los
llanos es considerable.

al altiplano y los valles especialmente.

En el pertodo intercensal el descenso de
la mortalidad infantil ha sido mayor en
Cochabamba yen Tarija que en el resto
de los departamentos. Oruro es el untco
departamento donde losnivelesurbanos
son mayores a 100, en tanto que en las
areas rurales esta sttuaclon se presenta
en cuatro de los nueve departamentos.
Las diferencias entre las regiones. se
han acortado,mejorando la sttuacion en

Los valores promedio nacionales.
encubren las grandes diferencias al
interior del pais entre las areas urbanas
yrurales, as! comoentre departamentos.

reducibles y evitables tales como las
inmunoprevenibles y las diarreas.

SALUD-NUTRICION
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Fuente: Ecuesta en comunidades e informes de hospitales.
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Grafico NQ8
Bolivia: Mortalidad Materna

1975 - 1988

En los regtstros de ENDSApor metodos
direclos se estim6la mortalidad materna
en 332 por cien mil nacimientos, en
tanto que por metodos indirectos el
eslimado Iue de 373 por cien mil
nacimientos. Estos estimados no
incluyen a mujeres solteras, que de
acuerdo a otros estudios podrian
representar el 30% de las muertes
malernas. Se ha registrado tambien en
este estudio que la alta paridad (mas de
5 hijos)incrementa en unaltoporcentaje
la lasa de mortalidad materna.

un 67% se producen en el embarazo,
12%en el parto y 21% en el puerperio.

Analizando el momenta de la defunci6n

En el segundo estudio, basado en los
regtstros hosptt.alartos se demuestra en
especial la estruclura de la morlalidad
materna ins titucional, donde de acuerdo
a la causalldad corresponde un 55% es
debida a abortos, 26% a hemorragtas,
10%a toxemia, y 9% a otras.

En el primer estudio la tasa estimada
para el periodo 1973-1977 fue de 48 por
diez mil, cifra que es considerada oficial
y se utiliza como referencial hasta
nuestros dias y casi duplica la cifra
promedio para la region.
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En la ENDSA1989 se busc6 determinar
la causa demuerte segun declaraci6n de
la madre, los datos encontrados se
muestran en la stgutente graflca:

Losdatos de los regtstros hospitalarios
constatan las mismas 5primeras causas
demuerte, con excepci6nde la categoria
"deficienciasde lanutrici6n" que aparece
en estos ulttrnos como patologias
asociada a las dernas.

3. Ciertas afecciones ortgtnadas en
el periodo perinatal

4. Otras enfermedades bacterianas
5. Enfermedades viricas

164

1. Enfermedades Infecciosas
Intestinales

2. Otras enfermedades del aparato
respiratorio

Segun el INEel subregtstro de muertes
en el regtstro civilestimado para el ano
1981 fue del 69.2%. Las cinco primeras
causas de muerte para el grupo de
menores de 5 anos en ese mismo ano
fueron:

En relaci6n a las principales causas de
mortalidad las dos fuentes mas
importantes de datos de mortalidad por
causa son: el regtstro civily los regtstros
de mortalidad hospitalaria.

4.1Caracteristicas de la mortalidad

4. Indicadores del estado de salud y nutrlclon

7-9

Fuente: ENDSA 1989

Numero de ninos
1-2o

Muertes maternas/ 100.000 nacidos vivos

5-63-4

Graffeo N!!9
Bolivia: Mortalidad Materna

Segtin parldad
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Fuente: ENDSA1989
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Grafica Nl! 11
Bolivia:Mortalidad infantil y menores de 5 aiios

segun educaci6n de la madre

Fuente: ENDSA1989

Infecciones Respiralorias 28.5%

Compltcaciones
de Parto 4.3%

Accidentes 7.5%

Sarampion 1.2%

Otras 19,2%
<,

Grafico Nl! 10
Causas inmediatas de muerte

niiios bolivianos menores de 5 aiios

Entre los factores intervinientes mas
importantes se destacan el nivel de
educaci6n de la madre y el intervalo
tntergenesico.

Las diarreas son sin lugar a dudas la
principal causa de mortalidad infantil,
con excepci6n de la mortalidad perinatal
donde los problemas respiratorios y los
del parto constituyen las primeras
causas.
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La incidencia no presenta diferencias
significativasentre las tres ecoregtones,
encontrandosemas bien una correlaci6n
directa con la no existencia de servicios
sanitariosbasicos,as!lasobremortalidad

ano en los primeros seis meses es de
cinco veces al ano, en el segundo ano
este aumenta a 9 veces, el promedio de
episodtoa/runoZanoes de 6.
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El promedio de episodios diarretcos por

Las enfermedades gastrointestinales
constituyen la mayor causa de muerte
en todas las fuentes, 15000 ninos
menores de 5 anos mueren anualmente
por diarrea en tanto solo 390 personas
murieron por el c6lera. La mayor
incidencia de diarreas se regtstra entre
los 6 meses ados anos.

Diarreas

Sepuede decir que la mayor parte de las
enfermedades que padecen los ninos
bolivianos corresponden a patologias
Infecto-contagtosas las cuales son
prevenibles y tecntcarnente reducibles.
El te16n de fondo de todas ellas 10
constituye las carencias nutricionales,
causa y consecuencia de las mismas.

Segun las estadisticas del MPSSP, la
poblaci6n de ninos menores de un ano
esta mas afectada por tres grupos de
enfermedades: infecciones gastro
intestinales 39%, respiratorias con un
27% Y las asociadas a deficiencias
nutricionales con un 7.2%.

4.2. Caracteristicas de la morbilidad

Fuente: ENDSA1989

Anosi\fIOS

4

Alios 0 Mas
Intervalo desde el nacimiento anterior

de 2

Menos 2a3

Muertes Infantiles/l.OOO nacidos vivos

Grafica NQ12
Bolivia: Mortalidad infantil y espaciamiento de partos
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Su incidencia alcanza a un 20% a nivel
nacional yes 25%superior en los Nines
de6 a 23meses. E14%de todos los casos
de infecciones respiratorias agudas son

Unos 11.000 ntnos menores de 5 anos
mueren anualmente de neumonia, las
enferrnedades respiratorias agudas son
la segunda causa de mortalidad.

Enfermedad respiratorias

las madres conoce la existencia de los
sobres de rehidrataci6n oral, solo el
23.4% de nines menores de cinco anos
que tuvieron un episodio de diarrea dos
semanas antes de la encuesta reciblo
tratamiento con las sales. Es muy
importante determinar las causas que
generan ladiferenciaentre la informacion
y el uso.

Lamastflcacton en eluso de la terapia de
rehtdratacion oral ha salvado nuchas
vidas en el decenio, pero segun ENDSA
1989 si bien a nivel nacional el 68% de

Detodos los casos de diarrea aguda s6lo
el 30% de los episodios necesitan
tnternacton, el 70 % restante puede ser
tratado con rehidrataci6n oral.

Fuente: Wolowyna ENDSA1989
Nota:% de ntnos son episodtos de diarrea dentro de las 2 semanas anteriores ala Encuesta
ENDSA.

Edad en Meses
24-5918-2312-17
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28%
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Graffeo N!! 13
Prevalencia de diarrea

Niiios bolivianos menores de 5 aiios

excretas es de un 50%. Su correlaci6n
con las carencias nutricionales es
tambien evidente.

de ninos que viven sin redes de agua es
de un 25%mientras la sobremortalidad
de ninos que viven en hogares que no
tienen un sistema de eliminaci6n de

SALUD-NUTRICION



La poliomielitis se encuentra en vias de
erradicaci6n, la incidencia de sarampi6n '
y la tosferina se ha reducido consi
derablemente. Segun datos del Sistema
Nacionalde Informaci6nen Salud (SNIS).
la cobertura de vacunaci6n promedio en
menores de un ano con vacuna Polio,
DPT, BeG y anttsararnptonosa se ha
incrementado del 16%en 1980 a 82% en
1992.
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Las coberturas de inmunizaci6n se han
incrementado en los ulttrnos anos tal
como se muestra en la graflca stgutente:

Las enfermedades inmunoprevenibles
han dejado de ser las primeras causas
de mortalidad en la infancia gracias al
enfasis que se a puesto en losprogramas
de inmunizaciones, tanto regulares como
a traves de campanas.

Enfermedades Inmunoprevenibles

Las condiciones de hacinamiento en las
viviendas y los cambios climattcos
favorecen su propagaci6n, los prtn-'
cipales factores.de riesgo asociados son:
la edad y el estado nutricional.

a los servicios, y el nivel de instrucci6n
de la madre.

Segun ENDSA1989 una tercera parte de
los nlnos afectados recibieron trata
miento medico, teniendo una influencia
decisiva el area de restdencla, situaci6n
que se encuentra ltgada.a la accesibilidad

neumonias, de estes solo el 29 % fue
atendido en 1992.

Nota;% de ntnos son episodios de diarrea dentro de las 2 semanas antertores ala Encuesta
ENDSA.

24-5912-17
Edad en Meses

Prevalecencla
Promedio

20%

Fuente: Wolowyna ENDSA1989,
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La tuberculosis sigue siendo uno de las
principales patologias a nivel nacional,
su tendencia ha sido ascendente en la
decada, el mayor nurnero de casos
detectados corresponden a Cochabamba,
La Paz y Santa Cruz. EI porcentaje de
enfermos curados es del 60 al 70% y los
que abandonan tratamiento entre el 16
y 19% (SNIS-1992). La Inrnuntzacton
con BCG a ninos menores de J ano es
una medida eficaz para prevenir las
formas graves.

(red de alcantarillado) han sido mucho
men ores en el periodo tntercensal, del
30 al 36 % para el pais en general;
correspondiendo un 42 % a las ciudades
capitales y un 17% al resto urbano. En
el area rural solo el17 % de las viviendas
disponen de s ervici o sanitario
encontrandose las coberturas mas bajas
en Chuquisaca, Oruro y Potosi.

Las mejoras en el saneamiento basico

Las parasitosis intestinales tienen una
gran incidencia en la poblacion infantil
y estan condicionadas a la falta de
saneamiento basico y la mala cali dad del
agua que se consume. Estas constituyen
un factor mas que deteriora el estado
nutricional de la infancia. En 1976
(CNF'V)estirno que e139%de las viviendas
tenian acceso a redes de agua a 1992
este porcentaje sub io al 52%.
correspondiendo el 81% al area urbana
y el 19% al area rural.

Las enfermedades en dern tcas y
epidernicas que afectan a la poblacion
son una expreston mas de nuestra
pobreza y ponen de mantftes to la
distancia que existe entre las tecnologias
disponibles y las posibilidades que tiene
el sistema de aplicarlas.

Enfermedades Endemicas

Fuente: Secretaria de Salud (1993)
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Bolivia: Tasas de inmunizaci6n
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Fuente: EMI 1994

Peru Ecuador Colombia Venezuela
Bajo peso en nines entre 0-4 anos

Bolivia

Grlifico N!!16
Malnutrici6n en la regi6n andina

Moderada y grave

al peso/ edad losnivelesde desnutrici6n
son similares al Peru y menores que en
el Ecuador 17%.

A nivel de la Region Andina, Bolivia
presenta las tasas mas altas de
desnutricion cr6nica (51%).En relaci6n

4.3 Caracteristicas de la desnutrlclon

Otras dos enfermedades que han
aparecido en el transcurso de la decada
contendencias ascendentes son elcolera
y el sindrorne de inmunodeficiencia
adquirida SIDA.

En ambos casos Malaria y Chagas las
intervencionesdeben ser integrales para
el saneamiento del habitad rural, con el
mejoramiento de las viviendas, uso de
insecticidas y acciones educativas.

LaMalariaconstituyo en 1986la tercera
causa de nottflcacion de enfermedades
transmisibles, y su tendencia ha sido
ascendente en el decenio. Esta en
fermedad ha restrtngtdo la colontzacton
y desarrollode extensas zonas tropicales
y subtropicales del pais.

sido insuficientes.

Frente a la magnitud delproblema todos
los esfuerzos que se han realizado han

Los indices de infestacton oscilan entre
el 75 y 80% siendo la infeccionhumana
chagasica establecida por Inrnuno
fluorecencia del orden del 40% a nivel
nacional, se estima que existemas deun
millendepersonas infectadas deChagas
de las cuales unas 270.000 tienen algun
tipo de lesion cardiaca.

En relacton a la enfermedad de Chagas
en un estudio realizado el ano 89
(Valenciaet. al).en poblactonesurbanas
y rurales entre los 300 a 3.500 metros
sobre el nivel del mar, se encontro el
vector en todos los estratos donde
ademas de losfactores ecologtcosexisten
condicionantes de ttpo socioeconomico
y cultural que favorecen su dispersion.

SALUD- NUTRICION
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El nivelde mstruccion de las madres es
uno de los factores que mas influye en
esta condicion.son lasmadres conmenor
nivelde Instrucclon las que se regtstran
las prevalencias mas altas.

La prevalencia de desriutrtcton es
tarnblen mayor en las areas rurales que
en lasurbanas, yen la regiondelaltiplano
y valles que en los llanos, este aspecto
esta en relacion con la disponibilidad de
alimentos y servicios de las diferentes
areas, asi comolas diferencias culturales
que existen.

a sufrir desnutricton.

Respectoal intervalotntergenestcovemos
que t mtentras mayor es el intervalo
menores son las probabilidades delnino

Esto esta estrechamente relacionadocon
el destete y la introduccion 'de nuevos
alimentos que no siempre se adecuan en
calidad y cantidad a los requerimientos
nutricionales del nino. Las condiciones
de htgtene de los alimentos y del medio
condicionan en esta etapa una mayor
predtsposicton a las enfermedades , en
especial las diarreas que a su vez
deterioran aun mas su coridiclon
nutricional.

Fuente: ENDSA 1989
Nota: Promedio de la desviaci6n estandar en cada edad respecto a la referencia de NCHS.
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GrMico N!?17
.Estado nutricional de niiios

Entre 3 - 36 meses

La incidencia de desnutrtcion es mayor
en el grupo etareo de 12 a 23 meses,
tanto para el peso \edad como peso/
talla (desnutrtcion aguda).

En relacion al sexo en todos los tipos de
desnutrtcton es el sexomasculino el que
esta ligeramente mas afectado.

peso normal [desnutrtcion moderada y
grave).

La desnutrtcion croruca (tallaZedad.
Retardo del crecimiento) es un problema
mas extendidoque la desnutricion aguda
(peso\talla). EI13.3%delosninos entre
3 y 36 meses presentan mas de dos
desviaciones standares por debajo de su

Lamayor parte de la poblacton boliviana
esta subalimentada, esto se manifiesta
en especial en los ninos menores de
cinco aries por elevadas tasas de
desnu trtcion.
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Fuente: SVEN.Ministerlo de Salud

NINOS DESNUTRIDOS
U.SANITARIA 1988 1989 1990 1991 1992

% % % % %

La paz 36.2 36.1 38.2 4l.2 39.3
Santa Cruz 30.4 29.5 29.2 26.8 23.7
Cochabamba 42,5 41.4 38.8 37.4 35.5
Chuquisaca 23.9 31.8 41.1 44.6 45.3
Oruro 40.2 38.2 39.3 39.4 37.7
Potosi 38.4 37.2 39.4 47.3 40.9
Tarija 35.6 35.4 30.5 33.9 31.5
Tupiza 39.5 40.3 35.6 42.9 44.0
Trinidad 20.8 29.8 30.7 30.5 26.4
Riberalta - 30.1 34.0 29.9 31.7
Pando 24.8 24.9 24.9 29.2 20.5
El Alto - - - 29.6 36.0
TOTAL 35.6 35.9 36.1 37.1 36.6

Cuadro N!! 1
Estado Nutricional de la poblaci6n menor de 5 aiios

Segun Unidad Sanitaria - IDE
Periodo 1988-1992

En relacion a la informacion del cuadro
stgutente, podemos decir que en general
la situacton nutricional de los menores
de 5 anos se ha mantenido sin mayores
variaciones en estos ulttrnos tres anos,
con excepclon de Chuquisaca y Potosi
donde se registro un pequeno incremento

EI Sistema de Vigilancia Nutricional
SVEN implementado por el Ministerio de
Salud ha recogtdo informacion del estado
nutricional de la poblacion de menores
de 5 anos en las 11 Unidades Sanitarias
del pais durante las gestiones 1988-89-
90 en relacion al indicador peso \ edad -
1 D.E.

Fuente: ENDSA1989
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Bolivia: Malnutrici6n cr6nica
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La carencia de yodo, cuya expresion
maxima en la infancia es el cretinismo
endemico y el hipotiroidismo neonatal,
fue hasta el ano 85 uno de los problemas
nutricionales mas graves. Se
encontraron prevalencias de cretinismo
endemico de hasta 17 % en algunas
poblaciones rurales. (Daza .. Daroca,
1983). Actualmente con el programa
nacional de lucha contra el bocio y la

ve agravada por las alta incidencias de
parasitosis, especialmente en las
regtones de los valles y llanos. No se
conoce la prevalencia de la anemia
nutricional a nivel nacional. En un
estudio realizado en menores de 15 anos
en Cochabamba se det.ec to una
prevalencia de anemia en el 48.1% en
las areas urbanas y un 49.7% en las
areas rurales.(SVEN, 1987).

Otra carencia nulricional que padece la
poblacion infanlil es la de hierro que se

Dentro de los nutrientes especiales la
vi ta rnma A tiene un rol de gran
importancia en la prevencton del proceso
infecciori- desriutrtctori. en 1991 el
Ministerio de Salud ha realizado un
es tudio en zonas deprimidas que
demuestra que el 11.3 % de la poblaclon
estudiada tenia niveles de retinol
menores a 20 u/dl y el 48.3 presentaba
una" carencia marginal 0 subclinica ..
siendo mayor el area rural del llano y el
altiplano. A partir de estos hallazgos se
han distribuido suplementos de vitamina
A a los runes menores de cinco alios
junto a las carnpanas de tnrnuruzacion y
se ha establecido un program a tendente
a disminuir los riesgos por carencia de
vitamina A.

Fuente: SVEN. Ministerio de Salud

UNIDADSANITARIA % RECIEN NACIDOS
PESO - 2500 g

Potosi 8.9
Tarija 6.9
Trinidad 7.3
Pando 9.8
Cochabamba 8.3
Chuquisaca 11.5
La Paz 12.4
Tupiza 11.5

NACIONAL 10.3

Cuadro N2 2
Peso del recten nacido en gram os

Por datos recogtdos en el SVENen 1990,
se observa, segun regtones, las siguientes
prevalencias:

del problema a nivel nacional y en
especial el de las areas rurales.

La primera m arufes t.act on de
desnutrtcion infantil es el bajo peso al
nacer (menos de 2.5 Kg).Debido a que la
mayor parte de los partos son atendidos
en domicilio, solo se cuenta con algunas
estadisticas institucionales de este
indicador, que no reflejan la magrutud
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Las anemias nutricionales afectan
preferentemente a lasmujeres en especial
a las embarazadas, una de cada cinco
rnujeres la padecen, sus prevalencias
son mayores en los valles y llanos. En
Santa Cruz se ha encontrado una
prevalencia del 35.7% entre las
embarazadas, en Cochabamba un 33.5%
en el area urbana y un 45% en el area
rural, en La Paz las prevalencias
encontradas fueron del 17% en el area
urbana.(SVEN,Vol 2, 1987). Se ha
introducido la suplementaci6n de hierro
a las embarazada con la administraci6n
de sulfato ferroso durante e1 control
prenatal.

de una talla de 1.44, limite considerado
comoindicador de alto rtesgo obstetrtco.
es de 33% en esta poblaci6n.
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La talla media de rnujeres observada en
el area rural (l.49) es 7.4 em menor ala
talla de rnujeres bolivianas sanas y bien
nutridas y en 14.3 % menor que las
norteamericanas. El porcentaje de
mujeres que se encuentran por debajo

Poco se conoce sobre la condici6n
nutricional de la mujer adulta, la
desnutrici6n cr6nica consecuencia de
una subalimentaci6n sostenida a 10 largo
de todo el proceso de crecimiento se
manifiesta en las bajas tallas, tanto de
varones como de mujeres adultas, las
mismas que no se han modiflcado en 10
que va del presente stglocomoa ocurrido
en otros paises que han mejorado sus
condiciones socioecon6micas y
alimentarias.

Fuente: Boletines del SVEN

31.8
35.3
25.3
41.2
21.9
28.1
18.9
15.2
13.0
17.6

La Paz
EIAlto
Oruro
Potosi
Cochabamba
Sucre
Tarija
Santa Cruz
Trinidad
Cobija

PREVALENCIADE
DESNUTRICION%

CIUDAD

Cuadro N° 3

preocupante. Entre 1987-88 en una
acci6n conjunta entre el MPSSP y el
MECse realiz6en Boliviaelprimer Censo
Nacional de Talla en Escolares, dtrlgtdo
a los ninos de primero basico. Los
resultados encontrados a ntvel de
capitales de departamento son los
stgutentes:Lasituaci6n nutricional delnino en edad

escolar es tambten un aspecto

introducci6n de la sal yodada se ha
logrado revertir en gran parte esta
situaci6n, bajando la prevalencia de
Bocio en escolares de 65 % en el ano
1982 a 30% en 1989, Yla deficiencia de
yodo en la poblaci6n a un 5%.

SALUD-NUTRICION
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Fuente: Ministerio de Previsi6n Social y Salud PUblica - SNIS
Nota: a/ (Nacidos Vivos y Muertos con peso < 2.500 gr.) (Total de Nacidos Vivos y Muertos)

b/ (Ninos < 2 anos con Lana Roja y amarilla) /(Niflos < 2 anos con Control Repetido en
Servicios de Salud).
c/ (Egresos Hospitalanos Muertos por Oiarrea < 5 anos)/(Egresos Hospitalarios Totales
por Oiarrea)
d/ (Egresos Hospitalarios Muertos por Neurnonia < 5 anosl/f Egresos Hospttalanos
totales por Neumonia).
e/ (3ra. Oosis de Polio en < I aiio)/(Poblacion < 1 anol
f/ 3ra.Oosis de OPT < 1 anol/Il'oblacton < 1 anol
g/ (Nines < 1 ano Vacunados con antisaramptonl/Il'oblacton < 1 anol
h/ (Nines < 1 ano vacunados con BCG)/(Poblacion < I ano).

85.7 69.7 55.6 78.5 93.0 78.3 100.0 100.0 100.0 95.4 76.5 100.0 81.1

78.8 66.8 60.8 82.5 87.3 77.7 92.6 78.8 83.4 100.0 95.9 100.0 75.9

76.6 73.1 60.4 78.6 79.6 75.8 99.7 81.3 73.3 74.4 85.0 100.0 81.5

82.8 78.4 69.9 88.9 85.4 95.9 99.3 80.6 73.1 73.6 76.1 100.0 81.8

51.6 45.7 47.9 49.6 75.2 34.0 72.9 76.0 48.9 58.0 60.7 68.6 57.1

10.4 '5.5 0.0 10.5 12.1 41.2 6.5 8.8 7.0 8.1 0.0 21.4 11.3

5.5 4.3 0.0 16.2 8.6 14.0 2.8 7.1 4.3 2.0 11.1 7.9 5.8

84.0 79.0 70.0 89.0 86.0 97.0 100.0 81.0 74.0 87.0 90.0 96.0 79.0

50.6 59.0 65.7 53.4 45.9 34.8 82.2 38.6 40.7 51.8 55.1 48.8 93.5
Niiios de Bajo Peso
aJ nacer HospitaJario al
Nmoscde 2 anos que
no aumentan de peso bl
Letalidad Hospitalaria
Por Dlarrea <de 5 alios c]
Letalidad Hospitalaria
por Neumonlacde 5 alios dl
Coberturas
Cobertura Primer Control
de Creclmlentoc de 2 alios
Cobertura de Vacunacl6n 3ra.
Dosls Antlpolio en < de 1 ano el
Cobertura de Vacunacl6n 3ra.
Oosis OPT en < de 1 ano fl
Cobertura de Vacunaci6n
Antlsarampi6n en < de I ano gl
Cobertura de Vacunaci6n
con BCG en < de I ano hi

Bolivia La paz EIAlto Oruro Potosi Cbba. Chuq. Tarija Sta. Cruz Beni Pando Ribta. Tpz.Indicador

Cuadro NQ4
Bolivia: Indicadores de salud para nilios men ores de

cinco alios por unidad sanitaria (%)-1992

En todos estos aspectos las coberturas
alcanzadas en el periodo 91-92 son las
stguientes:

Las principales actividades de los
servicios bastcos estan referidas a: las
consultas externas, el control de
embarazo y puerperio, la atencion de
parto institucional, el control de
crecimiento y desarrollo. las
inmunizaciones. el control de enfer-

medades diarrelcas y neumonias, el
control de enfermedades infecciosas.

5. los servicios de salud

nutricional del nmo que se presenta
deficientedesde Ia vida intrauterina.

La sttuaclon nutricional de la mujer
afecta directamente la sttu acto n

SALUD-NUTRICION
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Indice Bolivia La paz EIAlto Oruro Potosi Cbba, Chuq. Tarija Sta. Cruz Bent Pando Rlbta. Tpz.

1991.
Consultas Nuevas por
cada 100 habitantes. 27 25 19 31 31 13 29 26 36 16 25 56 41
Consultas Odontologlcas por
cada 100 habitantes. 3 3 2 7 2 2 6 2 0 9 7
Oeupaclon de camas
en Hospitales al 37 24 24 44 66 35 32 54 31 66 51 34

1992
Consultas Nuevas por
cada 100 habltantes 33 29 22 29 43 18 42 39 44 19 49 43 46
Consultas Odontologleas por
cada 100 habitantes. 3 3 2 7 2 2 6 2 0 9 7
Ocupaclon de Camas
en Hospitales a/ 42 36 65 27 28 47 55 32 56 23 72 35 24

Fuente: Ministerio de Previsi6n Social y Salud PUblica- SNIS
Nota: al Dias Cama Ocupadas /Dias cama Disponible.

Cuadro N!!6
Bolivia: Indicadores de salud para la mujer

por Unidad Sanitaria(%)-1992

Indicador Bolivia La Paz EIAlto Oruro Potosi Cbba, Chuq. Tarija Sta. Cruz Beni Pando Rlhta. Tpz.

Indlce de
Cesartas a/ 14.8 14.0 9.2 7.0 5.3 6.6 8.4 9.2 20.2 17.1 26.6 29.8 5.1
Proporcton de Emharazos
Proporclon de Emharazos
con 4 Controles bI 20.5 21.7 27.0 22.8 22.9 21.6 31.2 25.8 12.0 29.1 33.6 14.2 20.0
Proporclon de Emharazos de
Alto Rlesgo hi 7.9 9.8 8.4 7.6 10.1 6.8 11.2 8.4 5.1 7.0 18.5 7.9 7.8
Coberturas
Cobertura de Partos
Institucionales cl 34.3 15.3 15.2 31.5 10.2 8.1 24.1 41.8 45.4 38.1 29.8 28.3 23.3
Cobertura de Partos
Domlctltartos d/ 7.6. 6.1 6.7 9.1 18.1 3.2 15.0 5.1 5.1 8.3 13.0 25.4 10.8
Cobertura de Control
Prenatal e/ 61.3 53.7 60.4 60.2 61.0 34.6 77.9 59.6 81.5 60.7 67.7 97.9 66.7

Fuente: Ministerio de Previsi6n Social y Salud PUblica- SNIS
Nota: al ( Nacimientos por cesareasl/Il'artos vagtnales y Cesareas): en relaci6n a partos

institucionales.
b/ Calculado con referencia al numero de consultas prenatales nuevas.
cl (Partes vaginales y Cesareas Atendidas) I( Poblaci6nEstimada de Embarazadas)
dl (Part.VagtnalesyCesareas Atendidas)I (Pobl.Estimada deEmbarazadask-Atendidos
por el personal de salud y parteras adiestradas.
el (Totalde consultas Prenatales Nuevasy Repetidas)/(Consultas Prenatales Nuevas).

Cuadro N!!5
Bolivia: Indice de consultas y ocupaci6n por Unidad Sanitaria

(%)-1991 - 1992

SALUD-NUTRICION
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Fuente: ENDSA 1989

% de embarazos

605040302010o

Otros

Partera Traclicional

Enfermera/Parlera

%

No Cuiclados ~IIIIIIIIIII~~~=JPrenatales

Doclor

Grafico NQ20
Bolivia: Cuidados prenatales recibidos

Fuente: ENDSA 1989

ASISTENCIA: DOCTOR. ENFERMERA 0 PARTERA CAPACITADA

SEHVICIO
PffiVADO

10''10

I-IOGARcon
ASISTENCIA

5%

HOGARsin
ASISTENCIA

57%

SERVICIO
PUBLICO

28%

Grafico NQ19
Bolivia: Lugar del parto

parto. El 53% de las rnujeres no se
atienden en el prenatal y el 57% de los
partos se producen en el hogar sin
asistencia.

Estos datos han sido coincidentes con
los proporcionados por la ENDSA en
relaci6n a la atenci6n perinaLal y de

SALUD-NUTRICION



Por datos del CNPV 1992 el porcentaje
de poblaci6n atendida por tipo de
servicios es el stgutente:

corresponde a Cochabamba. El Alto y
Pando pero en rungun caso llega al 70%
10 que demuestra la subutilizaci6n de
los mismos.
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En relaci6n a los hospitales la ocupaci6n
de camas subio de 37.1% en 1991 a
41.9% en el 92. el mayor porcentaje

En relaci6n a la seguridad social cuenta
can 251 establecimientos. un personal
total de 8758 de los cuales 1580 son
medicos.

Fuente: Elaboraci6n propia con base a MPSSP - Bolivia: Mapa de Salud - 1991

BOLIVIA
La paz
EI Alto
Oruro
Potosi
Tupiza
Cochabamba
Sucre
Tarija
Santa Cruz

. Trinidad
CobiJa
Rlberalta

Hospitales Centros Puestos Recursos
Generales y de Salud de Salud Humanos
de Distrito

101 418 920 10.467
14 115 180 2.326
1 24 174
7 21 66 499
8 36 150 565
4 8 62 265
13 48 51 1.316
1.5 31 80 1.046
15 19 58 881
14 81 180 2.377
6 14 45 53.3
1 5 20 171
3 16 28 314

Dtstrtto

Cuadro N!! 7
Bolivia: Infraestructura y Recursos Humanos del
Sistema de Salud PUblica segun distrito -1991

El promedio de medicos por 10000
habitantes a nivel nacional es de 4.
siendo mas bajo en El Alto (1.8) y el mas
alto en Pando (11). la relaci6n medico/
enfermera es de 0.51 y de medico/
auxiliar de 1.59.

El desarrollo de los sistemas locales de
Salud ha permitido contar con un mayor
numero de servicios bastcos. Dentro del
sistema de salud publica la relaci6n de
servicios de salud y de recursos humanos
por Unidad Sanitaria es la siguiente:

7. Recursos en Salud

SALUD-NUTRICION
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En el area rural, un estudio en
comunidades deprimidas observa que
las razones por las cuales la poblaci6n
no utilizan los servicios de salud tienen
como respuestas mas frecuentes la
preferencia de otro tipo de servicios, 10
cual demuestra los problemas de
accesibilidad cultural que tiene la
poblaci6n rural a los servicios llamados
Formales.

Respecto a las personas que no consultan
las causas mas mencionadas fueron
"enferrnedad leve"en todas las ciudades,
con excepci6n de Santa Cruz, Tarija y
Oruro donde indican que el "servicio es
caro".

En relaci6n a los gastos en salud, el de
medicamentos es el que tiene una mayor
participaci6n en el total.

hogares de mayores ingresos declaran
con mayor frecuencia haber estado
enfermos 0 accidentados. En la ciudad
de EI Alto es donde se utiliza mas el
sector informal.

En el "sector Informal", 25.8 % recurri6
al autotratarnlento. 1.3%a las farmacias,
1.4% a la medicina casera, 2.7 % al
curanderoy 1.1 enotrolugar. Loshogares
con ingresos mas bajos son los que
recurren en mayor proporci6n al
autotratamiento. Por otra parte los

Dentro del "sector formal" un 17.3% se
atendi6 en servicios del Ministerio de
Salud, el 12.1% en la Seguridad Social,
un 3% en las ONGs, un 13.8% en la
consulta privaday un 1.3%con personal
de salud a domicilio.

En cuanto a la utilizaci6n de los servicios
por parte de la poblaci6n UDAPSO
(Unidad deAnalists de Politicas Sociales),
con base en la Encuesta Integrada de
Hogares 1990, realiz6 un estudio referido
al area urbana donde se muestra que del
18% de la poblaci6n que declar6 haber
estado accidentada 0enferma, e120%no
realiz6 ninguna acci6n para atender su
salud; del 80% que si 10hizo un 47% se
atendi6 en 10que ellos denominan "Sector
Formal" y un 32.3 % en el "Sector
Informal".

Fuente :INE. CNPV-92

SERVICIOS % DE POBLACION
TOTAL URBANA RURAL

MIN SALUD 30 26 35
CCNSS 14 21 4
ONGs 0 IGLESIA 3 3 4
SERVo PRIVADOS 20 28 9
FARM. 7 8 6
MEDICINA TRADICIONAL 12 2 25
OTROS 3 2 4
NO ATIENDE SU SALUD 11 10 13

TOTAL 100 100 100

Cuadro N!! 8

SALUD-NUTRICION



Finalmenteen relaci6nal financiamiento
de la salud el impactoo de la crisis en el
area social se refleja en la reducci6n de
la participaci6n del ingreso publico en
salud en especial en el periodo 84-88, la
participaci6n en el PIBbajo de un 2.7 a
2.2 en el periodo. La composicton de las
fuentes de financiamiento tambien ha
sido modificada, disminuyendo la
participaci6ndelTGNeincrementandose
la ayuda externa y los recursos propios.
Existe una clara tendencia del sistema a
la recuperacton de costos, la misma que
en el ano 1988 era de un 22.1%. Es
importante senalar la centralizaci6n en
el uso de los recursos especialmente los
provenientes de la cooperaclon in
ternacional.

diferentes actores,que dispersa recursos
yconcentra la atenci6n en determinadas
areas del pais dejando desprotegidas las
zonas mas pobres e inaccesibles.
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Otroaspecto negativees elreferido
a la descoordinaci6n operativa de los

La calidad de los servicios esta
limitada por lafalta de recurs oshumanos
calificados, los bajos salarios, la
precariedad de los subsisterrias de apoyo
(administraci6n, planificaci6n,
suministros, monitoreo y vigilancia)y la
desarticulaci6n de los mismos.

La cobertura de los servicios
esta ligada a la accesibilidad que tiene
la poblaci6n a los servicios, la misma
quese encuentra dificultadaporaspectos
de orden econ6mico, cultural y fisico.

La cantidad y calidad de los
servicios es insuficiente para resolver
los principales problemas de salud.
Existe una baja cobertura de los
programas prioritarios.

Resumiendo podemos decir que:

Fuente: Daza ,G.Estudio Nutrlcional de comunidades rurales deprlmidas Bol. 1985 en :
USAID1987

Cuadro N!l9
Razones por las que no utiliz6 el servicio publico de salud

en familias de areas rurales deprlmidas

RAZONES ALTIPLANO VALLES GRUPOCONTROL TOTAL

No fue necesario 23.0% 46.7% 38.7% 33.7%

El servicio esta 26.0% 4.7% 5.6% 14.0%
muyalejado

La atenci6n es 0.5% 2.8% 3.2% 1.9%.
mala

Prefiere otra 38.5% 40.2% 36.3% 38.3%
atenci6n

No opina 11.2% 5.6% 16.1% 11.2
No sabe

SALUD-NUTRlCION
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El crecimiento en el area urbana, durante el mismo periodo, fue de 4.16% mientras
que en el area rural solo alcanzo el 0.09% Asi, de 1.925.840 de habitantes en las
ciudades en 1976 pasaron a 3.694.846 en 1992. En tanto los rurales pasaron de
2.687.646 a 2.725.946. Hay que notar, sin embargo, que el Censo del 92 considera

La poblacton total de Bolivia en el periodo 1976-1992 se ha incrementado a razon del
2.11 por ciento anual, pasando de 4.613.483 a 6.420.792 habitantes. Este crecimiento
de la poblacton ha sido acornpanado de un rapldo proceso de urbaruzaclon.

El acelerado crecimiento de la poblacton urbana regtstrado en el periodo analizado ha
provocado el surgimienlo del problema de la vivienda en particular en las ciudades
mas importanles del pais.

Finalmente, la dotacion de scrviclos basicos relacionados con la vivienda, como
indicadores del bienestar alcanzado: abaslecimiento de agua potable; existencia de la
red de alcaltartllado y servicios higientcos, de electrtcidad, de recoleccion de basura
y la disponibilidad de ducha, como una necesidad de la vida en colectividad.

En el tercer apartado se describen las acciones gubernamentales reallzadas con el
concurso de USAID y del Fondo Nacional de Vivienda (FONVI)y el alcance cuantitativo
que representaron para dotar de vivienda a las clases desfavorecidas. No se analizan
las acciones de los construclores privados 0 de los constructores sobre demanda, ya
que la poblacion beneficiaria es aqueUa que dispone de altos recursos econorntcos.

A continuacion se hace un breve analiss de las condiciones de habitabilidad de la
vivienda, para entender la sttuacton en la cual se encuentra el pais en este
aspecto y comprender el alcance del deficit habitacional de una manera mas clara
que a traves del simple inventario de viviendas.

E presenle informe intenta ofrecer una VISIongeneral de la evolucion del
sector de la vivienda durante el periodo comprendido entre 1976 y 1992.
Para este efecto primeramente se hace una breve sintesis de los datos

referentes a la poblacion basados en los censos de 1976 y de 1992. Para
comprender la descrtpcion que se hace del inventatrio de vivienda, asi como de
la evolucton de la misma durante el periodo intercensal , se incluyen datos de la
Encuesta Nacional de Poblacion y Vivienda de 1988.

Vivienda y servicios bcslcos

Capitulo VIII
La vivienda en Bolivia
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1. Criterio utilizado por el Censo Nacional de Poblaci6n y vivienda 1992 (CNPV 92), para
definir las areas urbanas.

el depatamento con mayor poblacion
urbana relativa ser ia Santa Cruz
seguido del Beni, Oruro y La Paz. Sin

Cuatro departamentos estarian por
encima de la media nacional y cinco
debajo de la misma. Segun estos datos

Fuente: Elaboraci6n propla a partir de los datos del Censo Nacional de Poblaci6n y Vivienda
1992.

Departamento Poblacion
Urbana Rural

Santa Cruz 72.0 28.0
Beni 66.2 33.8
Oruro 65.3 34.7
La Paz 62.8 37.2
Tarija 54.7 45.3
Cochabamba 52.3 47.7
Potosi 33.6 66.4
Chuquisaca 32.5 67.5
Pando 26.3 74.7

Porcentaje de Ia poblaci6n urbana y rural en los dlferentes departamentos por
orden decreciente

Estas cifras son indicadores del
proceso rapido de urbanizaci6n del
pais, particularmente en los
departamentos de La Paz, Santa Cruz y
Cochabamba. El primero contiene casi
la tercera parte de la poblacton total
que habita en ciudades de mas de
10.000' habitantes (32.31%); la
segunda abarca al 26.58% de esa
poblacion y finalmente Cochabamba
representa el 15.70%.De esta manera
estos tres departamentos concentran
el 75% de la poblacion urbana. El
restante 25% se reparte entre los
otros seis departamentos.

Cuadro 1

El acelerado crecimiento urbano en
contraste con el rural mas lento, se
explica no solo por el crecimiento natural
de la poblaclon, sino en gran medida por
los flujos migratorios campo-ciudad,
en particular hacia las principales
urbes, como La Paz, Santa Cruz y
Cochabamba.

como urbanas a las aglomeraciones de
2.000 y mas habitantes que conservan
todas las caracteris ticas de
comunidades rurales. Por 10 cual el
procenta]e de poblacton urbana es
mayor que el de la rural. Aun asi,
Bolivia es uno de los paises con mayor
porcentaje de poblacion rural, (42%).

LA VIVIENDA EN BOLIVIA
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El mismo crtterio de habitaci6n apta y
no apta, que obedece a criterios
internacionales, es mas indicativo de
un tipo de situaci6n y no de una realidad
sentida y vivida como problernattca
pOI' los moradores 0 por los habitantes

que hay que enfrentar para encontrar
una soluci6n adecuada.

Una aclaracton se impone antes de
analizar el problema de la vivienda en
Bolivia, pues los instrumentos
estadisticos son insuficientes para
precisar el deficit real de vivienda, ya
que el metodo para calcularlo, es
aproximativo y poco preciso; sin
embargo, permite atisbar el problema
y darse una idea de las dificultades

1.1. La evoluclon de la vivienda entre 1976 Y 1992

1. Cobertura de la vivienda

Si bien los migrantes encuentran
diflcultades para acceder a la vivienda,
en muchos casos las redes familiares y
de solidaridad han ayudado para que se
puedan insertar en la dinamica urbana,
a pesar de las condiciones desfavorables
en las que se encuentran los
asentamientos humanos en los que se
establecen.

A pesar de estas ctfras el saldo de la
mtgracton reciente -menos de cinco anos
es negative para La Paz (- 0.03) los
Departamentos que mas expulsan son
Potosi Oruro y Chuquisaca con -29.50,
-22.86 Y -13.68 de tasa de rnigracton
neta respectivamente. En cambio, Santa
Cruz, Tarija y Cochabamba detentan
tasas de mtgracion reciente positivas de
18.15%, 8.46% y 7.59% respec
tivamente. Sin embargo para la
rnigracion de toda la vida Santa Cruz,
Cochabamba y La Paz, constituyen las
zonas de mayor atracci6n.

problema de la vivienda es mas agudo.
Incluso ha ernergtdo una ciudad nueva:
El Alto, donde la poblaci6n mayorl
tariamente es la migrante (80%)
(Antezana, 1993:45).

Con la precisron anterior podemos
tomar de manera indicativa mas que
absoluta, los criterios del CNPV-92
para considerar como urbanos los
poblados de 2000 habitantes. En
relaci6n a 1976, la poblacion en el
area urbana casi se ha du pltcado a1
pasar de 1.925.840 en dicho ano a
3.694.846, en 1992. Las corrientes
migratorias han hecho de La Paz, el
Departamento mas poblado y donde el

Se podria decir que el proceso de
urbanizaci6n, aunque rapido, se ha
concentrado en las ciudades grandes.
Esto no impide que dentro de las
caracteristicas del pais se considere como
urbanas a las poblaciones de 2.000
habitantes y mas, con 10cual se considera
que 58% de la poblaci6n es' urbana en
1992, en contraste con e142% de 1976.
Lo cual deja mucho que des ear por
cuanto un alto porcentaje de estas
poblaciones reunen mayores
caracteristicas de 10 rural que de 10
urbano.

mayor
Cruz y
hemos

embargo, las ciudades con
poblaci6n son La Paz, San ta
Cochabamba, como 10
mencionado anteriormente.

LA VIVIENDA EN BOLVIA



los datos censales se ha realizado un
reagrupamiento que incluye "vtviendas
aptas" comprendiendo casas, villas y
departamentos particulares; y vtviendas
"no ap ta s" integradas por las
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Para efectos de este informe, a partir de

La calidad de la vivienda y el indice de
hacinamiento son tndicadores de la
calidad de vida y del nivel econ6micode
un pais. Por ella el Interes 'de analizar
estos indicadores.

2. Condiciones de ocupcclon de la vivienda

En las zonas rurales las viviendas han
aumentado en 125.399 unidades en
terrninos absolutos, es decir un 18%,
pero en terrnlnos relativos hay una
disminuci6n.Noobstante este aumento,
el deficit por falta de vivienda y por la
cantidad elevadadehabitaciones enmal
estado y de mala calidad existentes, es
elevado.

Cochabamba.Este crecimiento es producto del
aumento de poblaci6n en las zonas
urbanas. En algunos casos supera el
100 %, como Santa Cruz, en donde se
incrementar6 en un 106%;sin embargo,
el departamento que mas contribuye al
incrementodelstockenvaloresabsolutos
es La Paz, con un aumento de 159.341
unidades. (Ver cuadro 3). En 1992 el
67%deltotal delstockdeviviendaestaba
concentrado en La Paz, Santa Cruz y

Fuente: INE; CNPV-92

POBLACION Y 1976 1992

PARTICULARES TOTAL URBANA RURAL TOTAL URBANA RURAL

POBLACION 4.524.846 1.873.457 2.651.389 6.292.909 3.614.001 2.678.908

VIVIENDAS 1.129.085 431.745 697.340 1.692.567 869.828 822.739

Cuadro 2
Poblaci6n en viviendas particulares, y viviendas particulares en los Censos de

1976 y 1992 por Areas

aument6 en un 50 por ciento: en 1976,
4.524.846 habitantes ocupaban
1.129.085 viviendas de las cuales 38%
se ubicaban en las ciudades; y 62 % en
las zonas rurales; en 1992, 6.292.909
habttantes ocupan 1.692.567 viviendas
de las cuales 51. % son urbanas y 49 %
rurales. Lo cual indica una profunda
transformaci6n del pais.

del lugar en el cual se encuentren.

Ahora bien, tomando en cuenta los
datos de los censos de 1976 y de 1992
el inventario de vivienda es
insuficiente para albergar
satisfactoriamente al total de la
poblaci6n. Entre 1976 y 1992 el
inventario de viviendas particulares

LA VIVIENDA EN BOLIVIA
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5. Es todoalbergue 0 construcci6n precaria, que sirvede habitaci6n a un hogar en elmomenta
delcenso. pudiendo estar construido conmaterilaesdedesperdicio0 desecho; en este grupo
se consideran los toldos. carpas, vagones de ferrocarril, etc.

4. Se cuenta en este grupo a los galpones, garajes, graneros, etc., que se hallan habitados en
el momenta del censo.

3. Edificaciones construidas rusttcarnente, con materiales de ortgen local, por ejemplo:
paredes de barro 0 cana, techo de paja 0 palma.. siendo el piso generalmente de tierra.

2. Deacuerdo con las definicionesdelCenso921ahabitaci6n suelta puede encontrarse en casa
de vecindad. en un departamento 0 en una casa independiente. y es ocupada por un hogar,
generalmente con abastecimiento de agua y serviciossanitarios compartidos entre varios
hogares.

Ahora bien. si se toma en cuenta el
tarnano promedio de integrantes de las
[amilias habitando una vivienda
particular. que en Bolivia es de 5
personas. a excepeci6n del Departamento

Aunque el nurnero de casas particulares
independientes es mayor en en las zonas
rurales que en las urbanas, las
condiciones de aquellas son mas criticas.
De aqui que el numcro de casas
particulares "no aptas" afecte mas al
agro que a las ciudades. De estos datos
se puede derivar un primer deficit de
vivienda correspondiente al numero de
habitaciones consideradas "no aptas",
Esto constituye el deficit "cualitativo" de
vivienda (Ver cuadro 7)

Esto signflca que de 1.144.817 viviendas
ocupadas en el momento del censo,
1.040.529 no son aptas para habilitar.

St tomamos en cuenta los criterios
seguidos hasta aqui: tipo de vivienda y
tipo de ptso. la situaci6n se torna
drarnauca, pues del stock habitacional,
unicarnente e118%de las casas ocupadas
en el momento del censo reune las
condiciones de habitalidad e htgtene
necesaria para constituir una morada
digna.

De las viviendas consideradas aptas para
habitar es riecesario separar aquellas
cuyo piso es de tierra. por las condiciones
antthtgterncas que esto representa. con
10 cual el n u mer o de viviendas
particulares no aptas se incrementa en
715.234 unldades, es decir 49.5% del
stock habitado en el momenta del censo.
La mayor parte de elias se ubican en las
zonas rurales. mientras e125% (180.1 15)
se encuentran en zonas urbanas.

Del total de viviendas particulares con
ocupantes presentes durante el
levantamiento del censo, 1.444.817. se
considera que 1.119.522 (77%). reunen
condiciones de habilitabilidad suflcien les
y 325.295 (23%)no serian aptas para ser
ocupadas.

Por 10 general este tipo de viviendas
carecen de abastecimiento de agua y
servicio htgtenico de uso exclusivo, tienen
una 0 dos habitaciones. gran parte de
ellas estan construidas con maleriales
locales y en muchos casos con materiales
de desecho 0 improvisado y tienen piso
de tierra.

habitaciones sueltas", chozas pahuichis",
locales no construidos para vivienda" y
vivienda improvisada'' (Ver cuadro 4).
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6. Los datos de este rubro han sido tornados de la ponencia presentada por el Subsecretario
de Programaci6n delMinisterio de Asuntos Urbanos, Lie.Oscar Daza Marquez, dentro del
Seminario "Deuda Social en Bolivia",La Paz, Marzode 1993.

El Censo de Poblaci6n y Vivienda de
1992 no arroja informaci6n sobre este
tipo de viviendas dentro del rubro de
casas independientes como para poder
efectuar comparaciones.

mas critica, pues 74% de las viviendas
nocontaba conunahabitaci6n destinada
a dormitorio 0 tenian unicamente uno;
en 25%habian dos 0 tres; y solamente el
1% eran de 4 0 mas dormitorios (Ver
cuadro 6).

En la zona rural la situaci6n era mucho

De acuerdo con la Encuesta Nacional
de Poblaci6n y Vivienda de 1988. el
mayor numero de viviendas son las de
un solo cuarto 33.52%. seguidas por la
de dos habitaciones 31.39%. En 1988.
59% de las viviendas urbanas no
contaban con dos 0 tres dormitorios;
5% tenian 4 0 mas. en el resto no se
precis6 (Vercuadro 5).

- Vivienda de un dormitorio

Para finales de 19926• el deficit
cuantitativo acumulado de vivienda se
estimaba en 184.000 unidades. adernas
de 570.000 unidades con carencias
culitativas de diversa naturaleza.

La producci6n de soluciones habi
tacionales se ha estimado en 23.200
por ano en el sector urbano yen 18.500
en el sector rural. 0 sea 41.700
unidades a nivel nacional. De esto se
infiere que el deficit cuantitativo
estaria creciendo a un ritmo de 15.800
unidades habitacionales. es decir a
una tasa decrecimiento de27.5%anual.
Este aumento en el deficit revela
graves fallas en las actuales polittcas
habitacionales en el pais. Para
suprimir este deficit en un lapso de 10
anos, para el 2002. se requeriria la
construcci6n de 75.913 nuevas
viviendas y el mejoramiento de
100.980 unidades por ano.

La relaci6n entre la poblaci6n y el
inventario de vivienda es deficitaria
respecto a las necesidades de la
poblaci6n.

Por otro Iado, se estima que aproxi
madamente el 2.5% del parque de
vivienda actual requiere anualmente de
trabajos demantenimiento 0 reemplazo.
Esto equivalea mejorar 43.980 unidades
habitacionales totales que se generan
anualmente son de cerca de 100.000
unidades aproximadamente.

del Bent, en donde el promedio es de 6
personas. cada an o se generan
necesidades de habitaci6n del orden de
57.513. La estimaci6n se ha hecho con
base en los supuestos de un crecimiento
de la poblaci6n deI2.03% anual y deuna
ocupaci6n promedio de 5 personas por
vivienda (Daza, 1993:141).
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pueden en trar las viviendas
improvisadas y los locales no
construidos para vivienda, con 10 cualla
cifra de este tipo de habitaciones no
consolidadas sube a 251.271, es decir el
15%del inventarlo nacional de viviendas
particulares ocupadas y desocupadas
(Ver cuadro 4).Por otra parte. en este mismo rubro

Este tipo de habiLaciones pueden ser un
Indicador del nivel de tugurizaci6n de la
vivienda. De acuerdo con el CNPV92,
extstian en el pais 229.887 habitaciones
sueltas, de las cuales el 86 % se
encuentran en la zona urbana.

- Habitaciones sue/tas

Los departamentos con mayor indice de
hacinamiento son el Beni y Santa Cruz
que tienen en el area urbana mas de 4
ocupantes por habitaci6n en 21 y 17 por
ciento de las viviendas particulares
ocupadas; yen el area rural 23 y 25 por
ciento respectivamente. Anivel nacional
el41 por ciento del inventario de vivienda
alberga a mas de 2 habitantes por
dormitorio (Ver cuadro 9).

Si se considera que la rnayoria de las
viviendas cuen tan con una habitaci6n 0

a 10 mas tienen un dormitorio, se infiere
que mas de la mltad de la poblaci6n
sufre de hacinamiento.

en las ciudades con el constguiente deficit
de vivienda cuya tendencia es la de
aumentar ano tras ano sea por el
crecimiento natural de las poblaciones
urbanas, sea por los Ilujos mtgratortos
campo-ciudad que tienden a aumentar,
conforme las condiciones de empleo y de
sobrevivencia se agudizan en las zonas
rurales.

Tomando en cuenta el criterio anterior
tenemos que 41 por ciento del Inventario
de vtviendas es deficitario puesto que
albergaria mas de dos personas por
habitaci6n. En situaci6n de
hacinamiento extremo tendriamos
188.581 viviendas, es decir 13 % del
total del inventario nacional, De esLa
cifra 55.65 por ctento, se ubica en las
zonas urbanas y el 44.35 por ciento, en
las rurales. El hacinamiento seria mayor

El Departamento que tiene el coeficiente
de hacinamiento mas alto es el Beni,
donde el 55 por ciento de las vtviendas
urbanas y el60 por ciento de las rurales
albergan a mas de 2 personas por
habitaci6n.

Anivel nacional encontramos que en 59
por ciento de las viviendas particulares
habitan hasta 2 personas tanto en las
zonas urbanas como en las rurales; en el
41 porcientomasde2hasta4yene113
por cienlo habitan mas de 4 personas
por dormitorio (Ver cuadro 8).

- Ocupantes por dormitorio

LA VIVIENDA EN BOLVIA



188

Nota aclarataria del cambia de denaminaci6n FONVISpar FONVI.*

Losrondosdel FONVIS*provienen tanto
de los aportes de los obreros comode los
patrones. Sin embargo el FONVIque
hasta 1992 financi6 7.969 vivtendas,
unas 1000 en promedio por ano, sigue
careciendo de recurs os suficientes para
representar una soluci6n al problema
habitacional y en particular al de la
vivienda popular. Programas e
inversiones en habitaci6n para los
sectores econ6micamente pudientes,
existen en gran nurner o, sea en
departamentos y casas de costa medio
entre 40 y 50 mil d61ares, sea en
residencias a todo Iujo, por encima de
los 100 mil d6lares. Por ella la inmensa
mayoriade familias de escasos ingresos,
recurren a la auto-construccion para
hacerse de una vivienda.

1989 fue el ano que mas viviendas se
construyeron, sin embargo fueron
insuficientes para colmar eldeficitanual
de viviendas.

graves deficiencias, sobre todo en 10 que
se refiere al abastecimiento de agua
potable y alcantarillado.

En 1985, la crisis financiera se repiti6,
haciendo esta vez victlrnas en la banca
cornerctal. La fuga de capitales provoco
la paraltzacion financiera, por 10 cuallos
creditos para viviendafueron totalmente
suprimidos.Esta situaci6n forzo a
escasos ahorros y recursos 'en la auto
construcci6n sobre "lotes sin servicios".
Losresultados se han hecho patentes en
grandes areas comola ciudad de ElAlto,
con miles de personas instaladas en
zonas sin ningun tipo de servicios 0 con

El pais ha sufrido durante largo tiempo
la ausencia de meca nl smo s de
financiamiento para laviviendapopular.
En la decada de los anos sesenta, se
empez6a desarrollar elsistema deAhorro
y Pres tarno para la vivienda (AyP)
impulsado por USAlD(Daza,°1993:136).
Se intent6 promover elahorro interno en
el poblaci6n de medianos y bajos
ingresos. La aguda crisis de los setenta
detuvoelincipiente proceso.Lainflaci6n,
las frecuentes devaluaciones y la
indexaci6n del credito de vivienda al
valor del dolar, afectaron gravernente la
capacidad de pago de los deudores.

3. Instituciones encargadas de la vivienda
en Bolivia

como viviendas "no aptas". En la
actualidad e150%delinventario nacional
se encuentra en esta condtclon.

Las viviendas con este tipo de piso no
reu nen las condiciones de htgtene
suficientes para garantizar la salud de
los ocupantes, por 10 cual se consideran

- Viviendas con piso de tierra
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El campo sigue padeciendo la carencia
de este servicio, a pesar de haber
aumentado el nurnero de viviendas que
reciben agua por red publica. En el
campo se ha pasado del 9% al 19% de
hogares que disponen de este servicio.
EIBeni es el unico Departamento donde
se asiste a un retroceso, en 1976 el 2%
de las viviendas en la zona rural tertian
acceso al agua potable por red, y en
1992 solo el 1%. Sin embargo la brecha
es grande y lamayoria de la poblacton no
cuenta aun con agua entubada.

Sin embargo, el numero de las que
reciben agua por caneria situada fuera
de la vivienda ha aumentado en relacton
a 1976,asi comoloshogares que carecen
de caneria en el area urbana (Ver
cuadro 12).

Por otra parte el numero de las que
cuentan con red dentro de la vivienda
han aumentado de 26% en 1976, a 42%
en 1992 en la zona urbana, y del 11% al
23% en la zona rural.

En 1992 el 54%de las viviendas reciben
agua por via de red publica. En relaclon .
a 1976 aumento en un 15%pues en ese
ano solamente el 39% del inventario de
vivienda contaba con msta lacton
domiciliaria de agua potable.

La misrno se puede afirmar de Santa
Cruz, donde el porcentaje de viviendas
que disponen de agua potable por red
pasode93%en 1976a85%en 1992 (Ver
cuadro 11).

En algunos departamen tos comoLaPaz,
de 1976 a 1992 se ha experimentado un
descenso en el porcentaje de hogares
particulares que disponen de agua
potable por las redes generales urbanas,
al pasar del 84%a181%.Locual signtftca
que la oferta del servicio no ha crecido al
mismo ritmo de crecimiento que los
hogares en la zona urbana.

Por 10 general, los servicios de agua
potable y saneamien to han beneficiado
a los sectores urbanos y dentro de estes
a los barrios mas elegantes dotados de
servicios. Los habitan tes de los
asentamientos populares 0 pagan un
precio elevadopor este servicro0carecen
totalmente de el.

Como indicador de las condiciones de
salud el agua potable en los hogares es
de sum a importancia. La ausencia de
este servicio en la mayor parte de las
viviendas es una muestra de las
condiciones insalubres en las que se
encuentra gran parte de la poblacion. De
aqui se puede inferir el alto indice de
enfermedades gastrointestinales que
afectan, en particular, a la poblacion
infantil.

Uno de los problemas mayores en
America Latina es la falta de
abastecimiento de agua potable a la
mayor parte de la poblacion que reside
en barrios situados en lugares poco
urbanizados 0 carentes de servicios
urbanos, debido al dificil acceso al
terreno.

- Abastecimiento de agua potable

4.0tros servicios bcslcos
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Yde los que disponen de este servicio
27% es de uso privado y 14 de usa
compartido.

Lornisrno se puede afirmar respecto a la
disponibilidad de ducha 0 tina de bano,
solamente el41%delstock de lavivienda
urbana cuenta coneste servicio,es decir
que el 60 por ciento no tiene las
condiciones minimas para un aseo
regular del cuerpo en el interior del
hogar (Vercuadro 15).

que dos tercios de la viviendaurbana no
estan conectados a la red de alcan
tarillado (Vercuadro 14). Par ella es que
eldisponer de un sanitario privado no es
garantia de hlgtene. En muchos casos
se cuenta con letrina, pero en otros es la
defecacional aire libre 10 que prima. El
fecalismo no se da unicamente en las
zonas rurales, sino que se encuentra
tarnbien en los asentamientos urbanos
populares y en los ilegales marginados.
Por ella los habitantes mas debiles
econornicamenteson los mas afectados
por las enfermedades epidernicas. Si a
ella se auna el hecho de que, en general,
es la poblacion con menor grado de
tnstruccton. la sttuacion se torna
dramatica.
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Un servicio que indica las condiciones
de htgiene imperantes en una poblacion
es la existencia 0 no de la red de
alcantarillado para la evacuacion de las
aguas servidas. Respecto a este rubro,
nada mas 21%del total dehogares tienen
conexion con la red publica de
alcantarillado. Evidentemente el
porcentaje es mayor en las ciudades,
donde alcanza el 36%. Aqui se palpa el
grave problema que esto representa, ya

En 1976 solamente el 22 % de las
viviendas a nivelnacional contaban con
el servicio. En el medio urbano era del
47%yenelrural, escasamente alcanzaba
un 3% (Ver cuadro 13). El 32% de los
hogares cuentan con sanitario colectivo,
o en cornun para varias familias.

Ahora bien, de acuerdo con la
informacion del CNPV92, en 1992, el
43%delinventario nacional deviviendas
cuenta con servicio sanitario privado.
En mediourbano este porcenta]ealcanza
el 63%y en el campo apenas el 14%.

Otro indicador de la calidad devida, es la
dtsposiclon en exclusividad de servicio
sanitario para los miembros de la
vivienda.

- Alcontorillodo y servicios higienicos

Posiblemente el alto costa de
tntroduccton de la red en las zonas
rurales y en los barrios populares
edificadosen las faldas de los cerros en
la ciudad deLaPaz,retrasen por muchos
anos la solucion de este problema.

norias, rios, lagos vertientes, etc.. De
donde se infiere las condiciones
htgterucas deplorables en las que se
encuentran estas poblaciones.

Las poblaciones de los asentamiento
humanos carentes de este servicio a
domicilio,acuden a manantiales, pozos,
r ios , acequias 0 pilas publicas
municipales conectadas a 18.red y a la
compra de agua a traves de carros
cisternas que, con frecuencia, resultan
mas costosos que el agua de la red
urbana. Casi 50.000 hogares reciben
agua por carros cisterna. 37% de los
hogares a nivelnacional no cuentan con
agua por caneria recuren a los pozos 0
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En el medio rural la situacion es mas
critica, pues el 82% de los hogares

El serviciode carro recolector de basura
alcanza al 43% de los hogares
particulares del area urbana; 30%
recurren a un cenizal 0 a un bas ural;
21% la echan a la interperie, en las
calles, 0 canadas 0 rios, y un 6% no se
preciso 10que hace con sus desechos.

moscas, etc). e incluso contaminacion
delsuelo al tirar residuos de substancias
quimicas peligrosas 0 productos no
bideodegradables.

Barrios populares 0 alejados de los
centros urbanos cuentan conun servicio
deficiente 0 simplemente no 10 tienen.
De aqui que estas poblaciones recurran
a quemar sus desechos 0 los depositen
claramente a la intemperie. Lo cual
implicacontaminacion ambiental (olores
putridos, proliferacton de fauna damna
o peligrosa para la salud: roedores,

El servicio de recoleccion de basura esta
desigualmente distribuido, mas
concetrado en las ciudades, y dentro
de estas, en los barrios mas centricos
y en los mas lujosos.

[ - Eliminacion de basura

Si conjugamos los dos servicios
fundamentales agua potable por
caneria y energia electrica, 18% de las
vivienda,no dispone de energia electrica.
Yde las viviendas sin agua por caneria
unicamente el 20% cuenta con el
servicio de electricidad domestica (Ver
cuadro 17).

Estas cifras muestran las profundas
destgualdades existentes entre las zonas
urbanas y las rurales, asi comoentre los
diferentes departamentos, mientras en
Santa Cruze167%deloshogares cuentan
con energia electrtca, en Chuquisaca,
35%y en Potosi 36% (Vercuadro 16).

unlco que no supera el 10%de hogares
con luz electrica: Cochabamba y Santa
Cruz alcanzan el 20%..

Aunque el servicio en el campo esta lejos
de ser 10mejor, el avance experimentado
en elperiodo intercensal es signtflcativo.
El Departamento de Chuquisaca es el

La Paz es e1 Departamento cuya
cobertura en energia electricaes lamayor
de todoelpais, tanto comodepartamento
(42%),que a nivel urbano (85%).Noas}
en el agro, en donde cubre el 16%de los
hogares.

Durante los utlimos anos gran parte de
la poblacion (55%) accedto al servicio
de energia electrtca. En las areas
urbanas la poblacton beneficiada ha
pasado del 76% en 1976, al 87% en
1992. En cambio, en el area rural
solamente el 16% cuenta con este
servicio en 1992. En 1976 apenas el
6% de hogares contaba con el servicio.

- Energfa e/ecmco

compartido y el 94% restante no tiene
esta comodidad dentro del hogar.

En el agro, el 4 % cuenta con ducha 0
bano de uso individual, 2% de uso
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lNE-CNPV-92Fuente:

TIPO VIVI E N D A S
DE 1976 1992
VIVIENDA 'lUIAL UJ:<1:jANA J-<UKAL 'lUIAL URRANA RURAL

TOTAL ... 1.132.979 433.695 699.284 1.701.142 874.630 826.512
PARTICULAR 1.129.085 431.745 397.340 1.692.567 869.828 822.739
COLECTNA ... 3.894 1.950 1.944 8.575 4.802 3.773

CHUQUISACA ... 83.877 18.086 65.791 113.463 36.418 77.045
PARTICULAR ... 83.598 17.915 65.683 112.999 63.212 76.787
COLECTNA ... 279 171 108 464 206 258

LA PAZ ... 386.974 169.362 217.612 547.726 304.425 243.301
PARTICULAR ... 386.225 168.901 217.324 545.566 303.215 242.351
COLECTNA ... 749 461 288 2.160 1.210 950

COCHABAMBA ... 177.374 60.730 116.644 300.639 137.032 163.607
PARTICULAR ... 176.837 60.449 116.388 299.464 136.312 163.152
COLECTNA ... 537 281 256 1.175 720 455

ORURO ... 93.521 37.561 55.960 120.594 56.822 63.772
PARTICULAR ... 93.336 37.429 55.907 120.026 56.472 63.554
COLECTIVA ... 185 132 53 568 350 218

POTOSI ... 171.778 44.006 127.772 193.259 54.946 138.313
PARTICULAR ... 171.430 43.827 127.603 192.256 54.539 137.717
COLECTNA ... 348 179 169 1.003 407 596

TARIJA ... 39.896 15.270 24.626 68.923 36.990 31.933
PARTICUL,<\R ... 39.583 15.119 24.464 68.400 36.699 31.701
COLECTNA ... 313 151 162 523 291 232

SANTA CRUZ ... 143.572 73.770 69.802 295.849 211.960 83.889
PARTICULAR ... 142.454 73.338 69.116 293.693 210.663 83.030
COLECTIVA ... 1.118 432 686 2.156 1.297 859

BEN! ... 29.104 14.077 15.027 52.302 33.813 18.489
PARTICULAR ... 28.781 13.944 14.837 51.857 33.515 18.342
COLECTNA ... 323 133 190 445 298 147

PANDO ... 6.883 833 6.050 8.387 2.224 3.163
PARTICULAR ... 6.841 823 6.018 8.306 2.201 3.105
COLECTNA ... 42 10 32 81 23 58

Viviendas en los Censos de 1976 y 1992 por Area, segun tipo

Cuadro 3

5. Anexos

en un basural. En el restante porcentaje
no se preclso, pero es de suponer que
la liren en las canadas 0 en los montes
colindantes.

depositan sus desechos a la intemperie
y unicamente el 1.5% cuenta con el
servicio de carro recolector de basura,
9%laqueman en un cenizal0 ladepositan
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Nota: EI total no representa necesariamente la suma de las partes por efecto del redondeo a miles.

TIPO DE VIVIENDA
NUMERO
DE TOTAL CASA DEPARfA- HABITA- CHOZA VIVIEN- WCALNO OTRO NO ESPE-
DORMlTORlOS INDEPEN- MENTO ClONES o PAHUI- DA 1MPRO- DESTINADO ClFICADO

DlENTE SUELTAS CHI VISADA A VIVlENDA

TOTAL 656,0 552,9 0,4 37,8 61,0 1,5 0,4 1,1 0,9

Nlnguno 47,2 33,9 0,0 5,1 7,4 0,2 0,1 0,4 0,1
1 Dormltorto 345,4 346,4 0,0 25,2 43,6 1.1 0,2 0,5 0,4
2 Dormitortos 141.6 126,0 0,2 6,4 8,7 0,0 0,0 0,1 0,0
3 Dormitortos 22,7 21.1 0,1 0,6 0,8 0,0 0,0 0,1 0,0
4 Dormltortos 5,4 4,9 0,0 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Dormltorlos 1.2 0,9 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Dormttortos 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Dormitorios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Dormltorios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Dormltortos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 (
100 mas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 O,Q 0,0
No especiflcado 2,1 1.4 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,5

Hogares particulares del area rural estimados por tipo de vivienda
segftn numero de dormitorios

(En miles)

Cuadro 6

Nota: EI totoal no representa necesariamente la suma de las partes por efecto del redondeo a miles.

TIPO DE VIVIENDA
NUMERO
DE TOTAL CASA DEPARfA- HABITA- CHOZA VIVIEN- WCALNO OTRO NO ESPE-
DORMlTORlOS INDEPEN- MENTO ClONES o PAHUI- DA IMPRO- DESTlNADO CIFICADO

DlENTE SUELTAS CHI VISADA A VIVlENDA

TOTAL 662,8 336,5' 26,7 293,2 2,9 1,7 1,0 0,4 0,5

Nlnguno 140,3 36,4 0,0 101.1 1,1 0,9 0,6 0,1 0,0
1 Dormltorto 251,6 115,7 5,5 127,9 1,3 0,6 0,3 0,2 0,1
2 Dormltortos 156,2 99,4 10,7 45,4 0,4 0,1 1,0 0,1 0,0
4 Dormltortos 78,1 57,4 7,8 12,8 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
4 Dormltorios 24,9 19,2 2,3 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Dormltortos 6,7 5,6 0,2 1.0 0,0 o,b 0,0 0,0 0,0
6 Dormltortos 1,8 1,4 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Dormltorlos 0,7 0,6 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Dormttortos 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Dormitortos 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
lOy Mas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
No especlflcado 2,1 0,5 0,1 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

Hogares particulares del area urbana estimados por tipo de viviendil.
segtm nftmero de dormitorios

(En miles)

Cuadro 5

LA VIVIENDA EN BOLIVIA
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AREA OCUPANTES POR HABITACION

TOTAL HASTA2 MAS DE 2A4 MASDE4

1.444.817 850.257 405.979 188.581

URBANA 806.815 475.902 224.533 106.380

RURAL 638.002 374.355 181.446 82.201

Fuente: INE; CNPV-92; Bolivia; Total del Pais.

Ocupantes por habitaci6n en viviendas particulares durante el
Censo de 1992

Cuadro 8

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de los datos del CNPV-92

1.325.725 78 366.842 22 653.357 75 216.471 25 672.368 82 150.371 18

APTAS % NOAPTAS % APTAS % NOAPTAS % APTAS % NOAPTAS %

822.739869.8281.692.567

TOTAL RURALTOTAL URBANOTOTAL NACIONAL

Viviendas particulares distribuidas por Areas y condici6n de habitabilidad

Cuadro 7

LA VIVIENDA EN BOLVIA
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Fuente: INE - CNPV - 92

PORCENTAJE DE VIVlENDAS PARllCULARES OCUPADAS
CON OCUPAN1ES PRESENTES

DEPARTAMENTO OCUPANTES POR HABITACION
YAREA TOTAL HASTA MASDE 2

2 TOTAL MASDE2A4 MASDE 4

TOTAL ... 100 59 41 28 13

URBANA ... 100 59 41 28 13
RURAL ... 100 59 41 28 13

CHUQUISACA ... 100 58 42 29 13
URBANA ... 100 63 37 25 12
RURAL ... 100 55 45 32 13

LAPAZ ... 100 63 37 26 11
URBANA ... 100 63 37 26 11
RURAL ... 100 63 37 26 11

COCHABAMBA ... 100 64 37 26 11
URBANA ... 100 64 36 25 11
RURAL ... 100 61 39 28 11

ORURO ... 100 63 37 26 11
URBANA ... 100 59 41 28 13
RURAL ... 100 68 32 24 8

POTOSI ... 100 62 38 28 10
URBANA ... 100 68 42 28 14
RURAL ... 100 64 36 27 9

TARIJA ... 100 56 44 30 14
URBANA ... 100 58 42 29 13
RURAL ... 100 53 47 31 16

SANTACRUZ ... 100 50 50 31 19
URBANA ... 100 52 48 31 14
RURAL ... 100 42 58 33 25

BEN I ... 100 43 57 35 22
URBANA ... 100 45 55 34 21
RURAL ... 100 40 60 37 23

PANDO ... 100 50 50 33 17
URBANA ... 100 60 40 25 15
RURAL ... 100 45 55 37 18

Porcentaje de viviendas particulares ocupadas con ocupantes en el momenta del Censo
1992, por numero de ocupantes por habitaci6n, seg'iin departamento y Area.

Cuadro 9

LA VIVIENDA EN BOLIVIA
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1.987 302 1Millon 670 mil $us
88 1.025 8 Millones 250 Mil $us
89 2.514 20 Millones 840 Mil $us
90 1.425 12 Millones 490 Mil $us
91 1.315 12 Millones 710 Mil $us
92 1.388 12 Milones 230 Mil $us

Total 7.969 68 Millones 230 Mil $us

Fuente: FONVIS

Inversiones y Producci6n de viviendas en el periodo
1987 - 1992

Cuadro 10

LA VIVIENDA EN BOLVIA



198

Fuente: INE - CNPV- 92

PORCENTAJE DE HOGARES PARTICULARES
PORACCESO A REDES GENERALES

PEPARTAMENTO
~ 1976 1992
~A

CON SIN CON SIN
TOTAL ACCESO ACCESO TOTAL ACCESO ACCESO

TOTAL ... 100 39 61 100 54 46

URBANA ... 100 84 16 100 81 19
RURAL ... 100 9 91 100 19 81

CHUQUISACA ... 100 24 76 100 41 59
URBANA ... 100 91 9 100 90 10
RURAL ... 100 4 96 100 15 85

LAPAZ ... 100 46 54 100 58 42
URBANA ... 100 90 10 100 84 16
RURAL ... 100 9 91 100 18 82

COCHABAMBA ... 100 25 75 100 44 56
URBANA ... 100 58 42 100 67 33
RURAL ... 100 7 93 100 21 79

ORURO ... 100 47 53 100 63 37
URBANA ... 100 89 11 100 91 9
RURAL ... 100 9 91 100 21 79

POTOSI ... 100 30 70 100 40 60
URBANA ... 100 90 10 100 89 11
RURAL ... 100 8 92 100 17 83

TARIJA ... 100 31 69 100 60 40
URBANA ... 100 69 31 100 90 10
RURAL ... 100 6 94 100 22 78

SANTACRUZ ... 100 58 42 100 69 31
URBANA ... 100 93 7 100 85 15
RURAL ... 100 20 80 100 27 73

BENI ... 100 31 69 100 33 67
URBANA ... 100 61 39 100 50 50
RURAL ... 100 2 98 100 1 99

PANDO ... 100 7 93 100 26 74
URBANA ... 100 45 55 100 77 23
RURAL ... 100 2 98 100 6 94

Porcentaje de hogares particulares en los Censos de 1976 y 1992 por acceso
a redes generales de agua, segun departamento y Area

Cuadro 11
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Fuente: INE - CNPV- 92

VNIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

POR CANERIA

NOTIEN
ARE Y AGUA
PROCEDECIA DENTRODELA FUERADELA POR
DEL AGUA TOTAL TOTAL VNIENDA VNIENDA CANERIA

TOTAL ... 144.817 831.113 372.582 458.531 613.704

RED PUBLICA 0 PRIVADA 778.815 778.815 358.370 420.445 -
POZO0 NORlA 303.028 27.254 8.849 18.405 275.774
RIO, LAGO, VERTIENTE 0
ACEQUIA 286.663 25.044 5.363 19.681 261.619
CARRO REPARTIDOR 44.190 - - - 44.190
OTRO 32.121 - - - 32.121

AREA URBANA 806.815 679.123 339.511 339.612 127.692

RED PUBLICA 0 PRIVADA 856.464 656.464 331.138 325.326 -
POZO0 NORlA 78.290 15.678 6.172 9.506 62.612
RIO, LAGO, VERTIENTE 0
ACEQUIA 17.176 6.981 2.201 4.780 10.195
CARRO REPARTIDOR 37.284 - - - 37.284
OTRO 17.601 - - - 17.601

AREA RURAL 638.002 15l.990 33.071 118.919 486.012

RED PUBLICA 0 PRIVADA 122.351 122.351 27.232 95.119 -
POZO0 NORlA 224.738 11.576 2.677 8.899 213.162
RIO, LAGO, VERTIENTE 0
ACEQUIA 269.487 18.063 3.162 14.901 251.424
CARRO REPARTIDOR 6.906 - - - 6.906
OTRO 14.520 - - - 14.520

Viviendas particulares con ocupantes presentes por sistema de abastecimiento
de agua, segtin Areay procedencia del agua

Cuadro 12
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INE - CNPV - 92Fuente:

VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES

MODALIDAD TIENE SERVICIO SANITARIO NO TIENE
DE USO YTIPO CON SIN SERVICIO
DE DESAGOE TOTAL TOTAL DESAGUE DESCARGA SANITARIO

TCYfAL ... 144.817 618.669 283.112 335.557 826.148

ALCANTARILLADO 297.301 298.301 203.870 94.431 -
CAMARA SEPTlCA 116.408 116.408 79.242 37.166 -
OlRO 203.960 203.960 - 203.960 -

PRlVADO DEL HOGAR 419.302 419.302 210.706 208.596 -

ALCANTARlLLADO 190.010 190.010 152.032 37.978 -
CAMARA SEPTICA 81.862 81.862 58.674 23.188 ..
OlRO 147.430 147.430 - 147.430 -

COMUN CON OTROS
HOGARES 199.367 199.367 72.406 126.961 -

ALCANTARILLADO 108.291 108.291 51.838 56.453 -
CAMARA SEPTICA 34.546 34.546 20.568 13.978 -
OlRO 56.530 56.530 - 56.530 -

NINGUNO 826.148 - - - 826.148

AREA URBANA 806.815 507.143 273.132 234.011 299.672

ALCANTARILLADO 292.360 292.360 200.528 91.832 -
CAMARA SEPTICA 102.296 102.296 72.604 29.692 -
OlRO 112.487 112.487 - 112.487 -

PRlVADO DEL HOGAR 327.381 327.281 202.755 124.626 -

ALCANTARlLLADO 185.645 185.645 149.368 36.277 -
CAMARA SEPT!CA 70.626 70.626 53.387 17.239 -
OlRO 71.110 71.110 - 71.110 -

COMUN CON OTROS
HOGARES 179.762 179.762 70.377 109.385 -

ALCANTARILLADO 106.715 106.715 51.160 55.555 -
CAMARA SEPTICA 31.670 31.670 19.217 12.453 -
OlRO 41.377 41.377 - 41.377 -

NINGUNO 299.672 - - - 299.672

AREA RURAL 638.002 111.526 9.980 101.546 526.476

ALCANTARILLAD0 5.941 5.941 3.342 2.599 -
CAMARA SEPTICA 14.112 14.112 6.638 7.474 -
OlRO 91.473 91.473 - 91.473 -

PRlVADO DEL HOGAR 91.921 91.921 7.951 83.970 -

ALCANTARILLADO 4.365 4.365 2.664 1.701 -
CAMARA SEPTlCA 11.236 11.236 5.287 5.949 -
OlRO 76.320 76.320 - 76.320 -

COMUN CON OTROS
HOGARES 19.605 19.605 2.029 17.576 -

ALCANTARILLADO 1.576 1.576 678 898 -
CAMARA SEPTICA 2.876 2.876 1.351 1.525 -
OlRO 15.153 15.153 - 15.153 -

NINGUNO 526.476 - - - 526.476

Vi~endas particulares con ocupantes presentes por disponihUidad de servicio sanitario
segftn Area,modalidad y tipo de desagiie

Cuadro 13

LA VIVIENDA EN BOLIVIA
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Fuente: INE - CNPV- 92

PORCENTAJE DE HOGARES PARfICULARES
PORACCESO A REDES GENERALES DE AGUA

DEPARfAMENTO
Y 1976 1992

AREA TOTAL TIENE NOTIENE TOTAL TIENE NOTIENE

TOTAL ... 100 34 66 100 55 45
URBANA ... 100 76 24 100 87 13
RURAL ... 100 6 94 100 16 84

CHUQUISACA ... 100 18 82 100 35 65
URBANA ... 100 77 23 100 90 10
RURAL ... 100 2 98 100 7 93

LAPAZ ... 100 42 58 100 50 40
URBANA ... 100 85 15 100 89 11
RURAL ... 100 4 96 100 16 84

COCHABAMBA ... 100 32 68 100 56 44
URBANA ... 100 76 24 100 89 11
RURAL ... 100 8 92 100 23 77

ORURO ... 100 41 59 100 50 40
URBANA ... 100 79 21 100 90 10
RURAL ... 100 6 94 100 12 88

POTOSI ... 100 23 77 100 36 64
URBANA ... 100 73 27 100 90 10
RURAL ... 100 5 95 100 11 89

TARIJA ... 100 23 77 100 51 49
URBANA ... 100 54 46 100 81 19
RURAL ... 100 3 97 100 14 86

SANTACRUZ ... 100 40 60 100 67 33
URBANA ... 100 66 34 100 85 15
RURAL ... 100 II 89 100 20 80

BENI ... 100 26 74 100 48 52
URBANA ... 100 45 55 100 68 32
RURAL ... 100 8 92 100 10 90

I

PANDO ... 100 15 85 100 29 71
URBANA ... 100 63 37 100 79 21
RURAL ... 100 8 92 100 10 90

Porcentaje de hogares particulares en los Censos de 1976 y 1992
por dlsposleion de energia electrica, segun depatannentos y Area

Cuadro 16

LA VIVIENDA EN BOLVIA
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Los centros urbanos, especial mente el eje La Paz-Cochabamba-Santa Cruz, pueden
ser Ios.rnotores de la modernizaci6n, pero estos mismos departamentos llevan en su
seno a poblaciones que, por oposici6n, podemos Hamar "tradicionales". Las tres
grandes ciudades de Bolivia no crecen por el humo que arrojan las chimeneas de sus

Con la puesta en marcha de la Nueva Politica Economica (Nl'El-agosto de 1985,
mediante el Decreto Supremo 21060 -asistimos a cam bios estructurales en el Estado.
Estos cambios se enmarcan en el discurso de la modernizaci6n, y es aqui, en el
escenario de la modernizaci6n donde podemos confrontar las dos realidades presentes
en Bolivia: la rural y la urbana.

"Grupos mtnorttartos", "comunidades nativas, selvicolas", 0 "grupos etrucos.
margtnales", son terminos que usa la Constituci6n y las Leyes Bolivianas para
diferenciar entre "carnpestnos bolivianos", (pueblos Chipaya, Quechua, Murato y
Aymara) y los "otros indios n6madas y semin6madas".

Bolivia es un pais eminentemente campesino-indigena, ya que casi el 50% del total de
su poblaci6n vive en el area rural.

- El ingreso promedio de la poblaci6n cam pesina esta por debajo de los 130
dolares lano.

El 56,2 de esta poblaci6n rural "es tndtgente" 0 vive en extrema pobreza
(Naciones Unidas, 1992).

- Bolivia ocupa el ultimo lugar en una lista de 114 parses. en cuanto a niveles
de pobreza rural, con un 97 % de pobres en su poblaci6n rural (FIDA,
noviembre de 1993),

Para hablar de pobreza rural, los siguientes datos de organismos internacionales son
reveladores:

Como en todos los paises de America Latina, el sector rural es el que concentra
los mayores niveles de abandono y pobreza. Bolivia, no es la excepci6n y los
indicadores socio-econ6micos nos muestran 10agobiante que es la vida de los

campesinos e indigenas del altiplano. valle, chaco, tr6pico y amazonia."No queremos
que de tanto ver pobreza,nos salgan callos en los ojos ", expresaba un sacerdote rural
en tono de desolaci6n y esperanza al misrno tiempo.

1.Contexto

Capitulo IX
Diagn6stico del sector campesino



b) Por el sistematico desconocimiento y

a) Por el progresivo arrinconamiento y
despojo territorial vivido por los
pueblos tndigenas,que se ha traducido
en un drastico deterioro de las
condiciones necesarias para la
subsistencia y el funcionamiento
optimo de los sistemas tradicionales
de produccion y aprovechamiento de
recurso 00 que a su vez ha generado
un crecimiento empobrecimiento
humane y sobr eexp lot.acton de
recursos naturales).

Sin embargo. si bien las capacidades
gestadas por las culturas indigenas en
los distintos camposfproduccton, salud,
etc.), constituyen hasta el presente una
base fundamental para la reproduccton
de gran parte de la poblacton nacional .
estas se encuentran crecientemente
amenazadas:

La ausencia de un apoyo efectivo del
Estado en los terrenos de la produccion,
la salud y la educacion, han dejado a
estas poblaciones dependientes de sus
propias capacidades culturales en dichos
campos, demanera que hasta elpresente
los conocimientos. sistemas indigenas
de pr oducctori y los sistemas
tradicionales de salud, son la base de la
existencia de gran parte de la poblacion
rural del pais (yes previsible que
continuen siendo ante las limitaciones
de recursos en el pais. la alta
heterogeneidad de condiciones y las
serias dificultades de comuntcacron).

Los distintos pueblos existentes en el
pais (se reconocen entre 32 grupos
etnolinguisticos 0 46 grupos etnicos)
han venidoenfrentando un dificilproceso
de margtnarntento y empobrecimiento.
en elque la dtsoluclonde las capacidades
de las culturas tradicionales no ha sido
sustituidaporcapacidades alternativas.
ni por un apoyo estatal consistente.
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Si bien el campesino-indigena posee los
niveles de mayor pobreza econorntca, ha
demostrado una gran capacidad de
resistencia, organizacton y copamiento
societal. Bolivia vive hoy un proceso
Inedito en su historia republicana ya
que. por primera vez, la cuestton
campesino-indigena deja de ser un
problema, pra pasar a ser una realidad.
Poco a poco se va configurando un
espacio social en donde 10 diverso y 10
otro no es sinorumo de oposicion y mas
bien son s ino n imos de comple
mentariedad y armenia. La posibilidad
de construir la unidad en la diversidad
es el desafio que en el ultimo tiempo
enfrenta el pais.

La dina mica de la re-valortzacion
cultural. por los propios pueblos
llamados "ortgtnartos", ha derivado en
un gran debate nacional sobre 10 "pluri
multi"(ILDIS:93)de la sociedadboliviana:
es decir, la compleja y heterogenea
convivenciade etnias. culturas. lenguas,
etc. el reconocimiento de 10 heterogeneo
de la sociedad boliviana ha logrado que
se encaren programas y acciones que
recuperen el derecho a 10 diverso. Un
ejemplo de ella constituye laopropuesta
de Reforma Educativa que encara el
pais. que en vez de continuar con eI
planteamiento homogeneizador.
aculturador y etnocida implantada con
la Revolucion de 1952. hoy se atreve a
reconocer la diversidad hngutsttca y
cultural del pais. planteando como eje
central de la nueva educaciori, la
interculturalidad y el btlmguismo.

industrias. sino por la pobreza que
expulsan las areas rurales. Lasciudades
modernas de Boliviase debaten entre el
consumismo y el hambre. entre la
modernidad sigloveintiunezca y la
fortaleza cultural de pueblos ortginartos.
Yes que en nuestros paises no existe la
urbanizacion de los campesinos. sino la
ruralizacton de las ciudades.

SECTOR CAMPESINO
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Bolivia se autoabasLece en un porcentaje
bastante elevado en productos
alimenlicios, salvo en dos productos,
como son: el trtgo y la leche. Para paliar
esta carencia se han abierto en diferentes
momentos, desde hace mas de 20 anos
a tras. tres lineas de doriactori de
alimentos: el Program a Mundial de

La trnportancta estrategica del sector
agropecuario stgue siendo stgntflcativa
y quizas mas que antes. Pese a los
movimientos migratorios, la agro
pecuaria conslituye el principal rubro
ocupacional del pais (49% del total
ocupado). aunque contribuya pro
porcionalmente menos que otros rubros
al PlB( aproximadamente el 21% con
oscilactories debidas a condiciones
climattcas y de mercado).

- EI tarnano de la propiedad oscila entre
1 y 50 hectareas por unidad.

son los que mas la cultivan (94% del
lotal); y pese al en fa s is en el
autoconsumo, producen el 60% de
los alimentos para la canasta familiar.

- El otro grupo es el mayoritario (93%
del sector). Lo constiluyen 500 mil
unidades [amiliares campesinas.
Aunque solo poseen el 7% de la tierra,

- El minoritario, formado por el 7% de
los propietarios rurales, poseen mas
del 93% de las lierras y tienen acceso
privilegiado al capi tal y a los recuros
tecnol6gicos. Las unidades em
presariales que son 40.000, poseen
entre 50 y 50.000 hectareas cada
una.

Amas de 40 anos de la Reforma Agrarla
(1952), el sector agropecuario ha que
dado conformado por dos grupos
contrapuestos:

El campesino-indigena ha tenido
hist6ricamente, un fuerte peso en la
economia del pais, ya sea como aportador
dlrecto (en los primeros anos de la
Republica uno de los aportes Ilnancteros
fue la "contribuci6n indigenal'') 0 como
productor de alimentos para los centros
urbanos (como pe6n de hacienda 0
comunario libre).

2. Economic

d) Por el desconocimiento de las culturas
Indigenas -sus potencialidades y
debilidades actuales- por otra parte
de los agentes de desarrollo con
capacidad de decisi6n, que ha
generado una lamentable cadena de
desaciertos en los intentos de
promoci6n del desarrollo de eslas
poblaciones, que han debilitado mas
aim sus capacidades organizativas y
tecntcas.

sin consolidar capacidades
alternativas ( es el caso de tecntcas
productivas, conocimientos her
bolartos y otros).

c) Por el creciente impacto de la corriente
ideol6gica de devaluaci6n de las
capacidades de las culturas indigenas
que descalifica a es ta s po r
considerarlas atrasadas y un
obstaculo para el desarrollo, y que ha
impulsado el abandono de Jas mismas

amenaza a los sitemas de organizaci6n
y autoridad de los pueblos tndigenas,
que se ha traducido en el
debilitameinlo de las capacidades
sociales para enfren tar or ga
nizadamente los retos basicos de la
sobrevivencia, la convivencia social y
la reprentacton,

SECTOR CAMPESINO



Una entidad de cooper acton inter
nacional que desde otro enfoque analiza

"Las criticas a las politicas del Banco
Mundial y a las de USAID, se refieren
fundamentalmente al enfasts casi
exclusivo que ponen sobre la politica
rnacr oeco nomica , sin que es te
acornpanado de una politica de fomento
al desarrollo, como si este fuera algo que
se produce por si mismo.' Una de las
criticas mas importantes a la aphcacion
del modelo en Bolivia, es que no se ha
logrado influtr de manera positiva sobre
la econornia de los sectores pobres. En
las zonas rurales, donde se concentra la
mayorpobreza delpais, el estancamiento
y crisis de sus economias slguen Igual
que antes y, en muchos casos, se han
deteriorado"(Niekerk, 1993).

El Banco Mundial prioriza par tt
cularmente la necesidad de lograr
objetivos macroeconorntcos y las
propuestas para las zonas andinas, estan
expresadas mas en terrntnos de combatir
la pobreza y menos en terrninos de
desarrollo. La politica respecto a estas
zonas esta subordinada a los grandes
objetivos de caracter macroeconorntco.
Si bien el Banco Mundial ha lanzado
propuestas especiflcas para aliviar la
pobreza, estas son expresadas en
terrntnos de polittcas sociales. Los
grandes proyectos agropecuarios, sin
embargo, estan reservados para el
oriente, donde se espera un impacto
mas directo y rapido. En esa region es
posible Invertir en el sector agropecuario
bajo criterios comerciales.

de ajuste estructural ha causado
pobreza, sino, mas bien, en que medida
se estan cumpliendo las previsiones
hechas por sus defensores, en sentido
de que a traves de su apltcacion
mejorarian las posibilidades de aliviar la
pobreza en el pais. Y es sobre este tema
que surgen las mayores dudas.
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"Eldebate, por constgutente, no deberia
centrarse tanto en que medida la politica

Existe un amplio consenso sobre el extto
de la politica estructural en el caso
boliviano en cuanto a sus objetivos de
estabiltzacion. Pero, las divergencias
saltan cuando se analiza en que medida
los sectores pobres se han beneficiado
con la estabilidad.

Lapolitica economtca en Bolivia,despues
de 1985,se ha inspirado en las teorias y
propuestas de la economia de mercado,
cuya aplicaclon se ha dado a traves de la
ejecuclon de un amplio programa de
ajuste estructural. De acuerdo a los
defensores de este programa, los
objetivos para aliviar la pobreza de
penden de manera directa del
crecimiento de la econornia 'I, ala larga,
losobjetivospara aliviar lapobreza tienen
mayores posibilidades de ser atendidos
bajo las politicas de ajuste estructural.

EI panorama agropecuario de Bolivia
esta determinado por cinco zonas
geograficas: el altiplano, los valles, el
tropico, chaco y amazonia, stendo la
primera, la zona quemayores diflcultades
presenta debido ala severidad del clima,
10cual obliga a los pequenos agricultores
a cultivar en pequenas extensiones y en
diferentes lugares (pampa, rinconada y
laderas de cerros)y tambien en diferentes
tiempos (siembra temprana, mediana y
tardia), esta estrategta le permite tener
algun margen de seguridad en su
produccion de alimentos baslcos (papa,
cebada, quinua).

Alimentos (PMA),el Programa de la Ley
Publica (PL-480) Titulo II y III Y la
Comunidad Economica Europea (CEE).
Se estima que la ayuda alimentaria llega
a un total de 24.8 millones de dolares ,
que stgntftca el 3,8 del total de la
asistencia externa a Bolivia (UNDP:
1991).

SECTOR CAMPESINO
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este hecho ha generado conflicto en el
que se contraponen no solamente dos
formas de derecho (el derecho positivo
frente al derecho consuetudinario 0

ancestral), sino tam bien dos
concepciones de la tierra y sus recursos:
la tierra como"madrepacharnama", lugar

La legislacion boliviana sobre la tierra
ha tenido histortcamente, un desarrollo
que ha privtlegtado el derecho de
ocupacionyelaprovechamiento deestas,
sin tener en cuenta los factores
ambientales y los derechos indigenas
sobre sus territorios ancestrales.

3. Tenencia de la tierra

"El supuesto de que todos los sectores de
la economia.nacional deben estar sujetos
a las mismas condiciones macro
econ6micas y competir enJorma igual sin
coniar con ninquti tipo de subsidio por el
uso de los [actores productivos y la
dispuia del mercado, no ha Juncionado
con tespecto al sector agropecuario
"(Niekerk; 1993).

Las publicaciones de FAO toman
distancia de la rigtdezcon que, la NPEes
trnplernentada y critica su impacto sobre
el sector agropecuario.

Es evidente que esta propuesta difiere
del enfoque del Banco Mundial. En vez
de optar por el desarrollo de los sectores
comerciales con mayor potencial de
crecimiento, busca propuestas de
desarrollo directo y la justicia a partir
del objetivo de aliviar la pobreza rural.
Laspropuestas del BancoMundial, mas
bien, buscan priorizar los objetivos de
equ ilibrio macr oeconornico como
condicton previa para la ejecucion de
una politica destinada a alivial' la
pobreza.

hacia elsectormoderno, esta en la operon
poruna estrategta para aliviar la pobreza
a traves del desarrollo directo de la
econorniacampesina, tal comose plantea
en diferentes publicaciones de la CEPAL,
FAOYFIDAy, en Bolivia, pOI'autores
comoUrioste.

En posicion a la politica liberal dtrigtda

d) Una via de desarrollo que privilegiee)
apoyo a la agricullura campesina, no
solo se justifica desde el punto de
vista de la equidad y la lucha contra la
pobreza, sino que puede servir como
vehiculo de crecimiento agropecuario.

c) Un desarrollo agropecuario que
aproveche el polencial de crecimiento
de la economia campesina, traeria
mayores niveles de democracia y
bienestar rural que otro centrado en
la agricultura empresarial. y

b) Tal potencial puede rnovtltzar se
mediante incentivos economtcos
apropiados y un apoyo decidido del
Gobierno y de la Coope ra clcn
Internacional a este sector;

a) La economia campesina de Bolivia
tiene polencial de crecimiento;

la problernattca de las zonas andinas y
presenta propuestas, es el Fondo
Internacional de desarrollo Agricola
(FIDA).A traves de dos misiones de
identiflcacion, elaboro la propuesta de
una estrategta alternativa, planteando
el desarrollo rural de base campesina.
En parte, esta estrategta coincide con
otras propuestas y estudios de la FAO.
Las principales premisas de esta
propuesta son:
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La desnutrtclon alcanza al 36% de los

En estas regtones la mortalidad infantil
en la zona andina es de 230 por 1.000
nacidos vivosen el primer ano.
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La pobreza mas critica y aguda se
encuentra en las provincias del sud de
Cochabamba, el Norte de Potosi y
Chuquisaca, algunas provincias de
Oruro y del Altiplano Paceno.

4. Indicadores sociales

Producto de esta emergencia de los
grupos amazonlcos en que el Estado
bolivianodetermine respetar y delimitar
losTerritorios Indigenas, habiendo sido
ya reconocidas mas de 2 rmllones de
hectareas como territorios autonomos.
de diferen tes pueblos indigenas
asentados en la mazonia.

Estas concesiones jamas tomaron en
cuenta a los pueblos y etnias que vivian
ya sea de formasedentaria 0 nornada en
elbosque. La historia de caceria etnica
es cruenta y solo el bosque es testigo de
10quesigniflcoIadesaparicion de cientos
de indios. Es por esta y otras razones
que a partir del ano 90, los grupos
etnicos de la amazonia boliviana han
iniciado un proceso de organlzacton e
tnterpelacton al estado para que respete
sus vidas y su medio ambiente de
desarrollo.

Este potencial ya ha sido concedido a
160empresas madereras que poseen 20
millones de hectareas, que signtftca el
25% del terrirorio nacional. Cada ano se
desforestan mas de 130 mil hectareas.

Boliviatiene el 51% de su territorio con
cubierta vegetal natural, mas de 55
millones de hectareas, con una riqueza
extraordinaria de biodiversidad y
especialmente de recursos forestales,
tanto maderables, como de resinas,
exudaciones y frutos.

hectareas por unidad de produccion.

Uno de los dramas que actualemte vive
el campestno-tndigena es el referido al
minifundio. En algunas regtones no se
habla de poseer hectareas ni metros
cuadrados, sino de surcos. Yes que 550
mil minifundistas, apenas poseen 4
millones de hectare as , 10 que da 7,4

D excesiva parcelacion de la tierra.

e) Migraciones intensas a los centros
urbanos.

d) Escasa 0 ninguna partictpaclon del
campesino y las comunidades en la
plantflcacton agraria y el desarrollo
rural.

b) Inseguridad en la tenencia dela tierra.

c) Desig~ ldad en la distrtbucion de la
tierra.~~

a) Restricciones al uso y propiedad de la
tierra.

El proceso de ReformaAgraria iniciada
en la decada de los 50 ha generado
serios conflictos relacionados con la
tenencia y propiedad de la tierra:

Las tierras ances trales no son
reconocidas como tales sino que,
legalmente son consideradas como
"tterras baldias" suceptibles de ser
colonizadas y ocupadas.

de los ancestros y la tierra como un
factor productivo.
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El principal mecanismo de control de la
mana de obra en el chaco es el
"entendimiento". Miles de trabajadores
Guaranies solo conocen el pago en
especies "a cuenta" de jornales. La
deuda es facilmente inflada mediante la
marupulacton de los libros de cuenta ya
que los guaranies no tienen informacion
sobre precios ni estan capacitados para
llevar el regtstro de sus horas de trabajo,

Muchas comunidades tuvieron acceso a
las tierras. pero junto con elias se
quedaron los blancos que paciflcamente,
porIa Iuerza , 0 con argucias legales se
apropiaron del lerrilorio.

Tras la Reforrna Agraria de 1953 el
gobierno decreta que las misiones
ubicadas en cordillera pasaran a los
indigenas.

1892, cuando Iueron muerlos 5.000
guaranies par el ejerctto boliviano.

Esta servidumbre, cuenta la hisloria.
sobrevino a la derrota de Kuruyuki en

En Tarija y Chuquisaca los guaranies
cstan "apatroriados" viven con sus
familias en las lierras del patron, trabajan
para el hasta que mueren, con salarios
de 3 a 5 bolivianos por dia, pagaderos en
ropa y mala comida.

Los guaranies libres viven en
comunidades propias pero con
problemas de escasez de uerras de mas
de 70 comunidades que habilan en la
zona, 37 no lienen donde sembrar, por 10
que tienen que buscar trabajo en la
haciendas.

El Chaco boliviano esta conformado por
las· provincias cordillera en el
departamento de Santa Cruz, Luis Calvo
y Hernando Siles en Chuquisaca, Gran
Chaco y O'connor en Tarija. Se calcula
que exislen entre 40.000 a 80.000
guaranies en estas reglones.

Fuentes: World Bank 1990, Poverty Report, World Bank 1990.
PNUD 1991, Direcci6n general Planeamiento Educativo.

91
85
37
35

36.5%

570
2.7%
53.07
26%
35%
50%
102
147

Ingreso per capita $us. (1988)
Tasa de crecimiento de la poblacton (1976 - 1988)
Esperanza de vida
Analfabelismo de adultos: total (1985)
Analfabelismo de adullos: mujeres (1985)
Analfabelismo funcional
Morlalidad infantil/mil, 0-1 ano (1988)
Morlalidad infanlil/mil, 0-5 anos (1989)
Porcentaje de matricula en:
Nivel primario total (1987)
Nivel primario ninas
Nivel secundario total
Nivel secundario mujeres
Coberlura escolar en Dplos. andinos

Datos basicos sobre la pobreza en Bolivia

Cuadro 1

men ores de 5 anos con algun grado de desriutricion y el 2,5% tiene una desnutricton
severa (CONAPSO: 1991),
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En el primer ano (1990), las ecuelas
btlmgues perdieron mas alumnos que
las ott-as, debido a que los padres aun no
creian en el proyecto. Sin embargo, en el
segundo ano (1991), el 69.25% de los
ntnos terminaron el segundo grade, en
tanto que en las escuelas no btlingues
solo 10 hicteron el 57 .70%. en 1992 el
70% de los nmos pasaron al 4to grado y
solo 42% en las escuelas tradicionales.
Un estudio de 1992 que compare 9
escuelas experimentales, con 4
pertenecientes al sistema regular
dernostro la validez de las escuelas
bilingues e interculturales. Este mismo
ano, en la prueba de lecto-escrttura
aprobaron un promedio de 74.91 %sobre
100 para las primeras, frente a las
segundas que obtuvieron 50.78%.

Unnotable ejemplo de estas experiencias
educativas de base cam pesina -tndigena
constituye el proyecto "Teko-Guarani"
(Modode ser Guarani), que ha creado 30
escuelas experimentales en la provincia
Cordillera del Departamento de Santa
Cruz, aplicando una ed u ca ci on
intercultural y bthngue.

Es esta realidad la que ha obligado a que
en mas de 200 comunidades indigenas,
con el apoyo de UNICEFy algunas ONGs,
se desarrollen desde hace mas de 6
anos, experiencias son hoy la base
fundamental de la Reforma Educativa
que el Estado boliviano esta ernpenado
en aplicar.

- En Bolivia existen 67.555 maestros,
de los cuales 40.786 estan en las
ciudades yapenas 26.769 en el campo.

abandonan la escuela el primer ano.
solo el 1,4% de los varones term ina la
secundaria. Yen el caso de las mujeres
solo el 0,7% consigue el bachillerato.
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El 70% de los ninos del area rural

- El 60% de los ninos campesinos en
edad de ingresar al ciclo bastco son
atendidos por las escuelas del area
rural. El resto ni siquiera alcanza a
cursar el primer curso.

- El 68% de las personas adultas que
no saben leer ni escribir son mujeres
campesinas.

- El 70% de los analfabetos bolivianos
vive en el campo.

- EIcurriculum educativo no tiene nada
que ver con la realidad agropecuaria
de su entorno.

- Con n inos que hablan idiomas
maternos como el quechua, el aymara,
el guarani, etc., se los educa en
castellano.

En la actualidad los datos y cifras sobre
la realidad educativa del carnpesino
indigena boliviano hablan por si misrnos:

En los primeros anos del siglo XX(1905-
1920) se ponen en funcionamiento las
primeras escuelas Indtgenales, en el
marco de las politicas de corte liberal,
aunque a fines del siglo XIX, se dieron
algunas experiencias en las mismas
comunidades (K.Claure: 1989). Las
escuelas Indigenales en la decada del
30, seran objeto de boicot y destr uccion
por parte del mismo Es tado debido a la
presion de la oligarquia terrateniente;
estas naciones dieron lugar al
surgimiento de las "escu elas clan
destinas" que empezaron a funcionar en
las comunidades y las haciendas.

La educacton siempre fuey es una de las
reivindicaciones mas persislentes en el
area rural.

5. Educacion
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EI estado actual de la partictpacion
cam pesina, tiene su origen en la

Nacionales, especialmen le en el territorio
de las Audiencias de Charcas, se ignoran
estes antecedentes y los pilares de
con s tr u ccl on de las estructuras
republicanas se basan principalmente
en las capas de criollos y mestizos.

En la Iorma c io n de los Eslados

Los antecedenles htst oricos, en la
memoria larga (S.Rivera: 1984) dan
cuenla de una amplia participacion de
las bases campesinas, en las luchas
anticoloniales. no otra cos a representan
los levantamientos Amaru-Kataristas
de 1780-1781.

7. Porticlpoclon pollfica-democracia

Se esurna que mas de 300 millones de
dolares provenienles del narcotraflco se
reciclan en la econornia nacional y que
mas de 60 mil familias campesinas se
hallan involucradas, de forma directa 0
tndirecta, en el circuilo coca-cocaina.

EI "boom" del cultivo de la coca, en la
decada del 80 es sin lugar a dudas uno
de los Iactores que alirnento y alimenta
a la crecienle rnigracion. especialmente
al Chapare, zona tropical del
Deparlamenlo de Cochabamba y
tambien a las zonas de produccton en el
norte de La Paz, en la zona de los Yungas.

Los mtgrantes carnpestnos se hall an
constantemente. cabalgando entre dos
mundos: el de la ciudad y el de su
comunidad de origen.

tomarlo con mucho cuidado ya que en
las ciudades se reproduce con variantes
sincreticas la vida comunal. Es asi que
barrios enteros son conformados pOI'
miembros de una misma comunidad
rural, reproduciendo en la ciudad
practicas y valores del campo. Es mas,
casi la totalidad de los migrantes. jamas
lenni nan rompiendo definilivamente sus
lazos con sus comunidades.

Como senalamos al principio, esto de la
u rb aru za cto n cam pesina debemos

En el su I' del pais la preferencia como
lugar de mtgracion es la vecina Republica
de Argentina, donde se estima en un
millen a los residentes bolivianos.

La region de mayor expulsion, hacia las
zonas urbanas y rurales es la del
altiplano. Los mayores polos de atraccion
de la rnlgracton rural-rural son las zonas
de co lon iz a cto n en Santa Cruz y
Coch abamba. La mtgra cion campo
ciudad esla ortentada a las capitales de
los departamentos de Santa Cruz, La
Paz y Cochabamba principalmenle.

Los resultados del Censo de Poblacion y
Vivienda de 1992, nos demuestran en
terrninos tradicionales, que en Bolivia
existe un p roceso crecien le de
urbantzaclon. Los datos de la poblacion
rural para 1992, son del 42,5% del total
de la poblacion, frenle al 58.48% de
1976.

EI51 %dela poblacion rural seencuentra
en el altiplano, el 31% en los valles y el
17% en el troptco y el Chaco. La mayor
densidad dernograflca se encuentra en
el altiplano.

6. Migracion
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La estructura de la orgaruzacion sindical
es la siguiente:

en la actualidad esfuerzos por lograr
organizaciones mayores y englobantes
de coordinacion.
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EI sindicato agrario Comunal es la base
de la organtzaclon cam pesina actual
principalmente en la zona andina y en
enclaves de colonizacton en el tropico.
La mayoria de las etnias diseminadas en
las zonas amazonicas y del chaco tienen
formas organizativas variadas, existiendo

8. Organizacion

Las comunidades campesinas han
mantenido a 10 largo de su historia, sus
particulares formas de gobierno, basad os
en el equilibrio econorntco y el control
social. EI respeto a estas form as propias
de gobierno y gestian es hoy aun una
tarea no acabada y de constante debate.
La escasa presencia del Estado en las
comunidades, hace que la maxima
autoridad de las Comunidades, sea el
dirigente sindical 0 la autoridad
tradicional; como el Jilakata, Mallku,
Jilanku, Mburuvicha. Capitan Grande,
etc., elegida por consenso 0 por turno.

En las ultimas elecciones (junto 1993)'
se presentaron dos candidatos de ortgen
aymara a la presidencia: Felix cardenas
(EJE) y Fernando Untoja (MKN). dos
aymaras postularon a la Vicepresidencia:
Victor Hugo Cardenas (MRTKL), Genaro
Flores (IV), un representante de los
pueblos indigenas del Beni postulo a la
Vicepresidencia: Tomas Ticuazu (MKN).
La presencia de Victor Hugo cardenas,
como Vicepresidente de la Republica,
marca sin lugar a dudas un hecho
htst ortco. porque es el inicio del
reconocimiento de la diferencia y el
derecho de los pueblos ortginartos.
tambien a ser gobernantes y por otra
parte se vitaliza la democracia como
sistema.

constitucionalde Boliviayel movimiento
Nacional Katarista (MKN) de Fernando
Untoja.

La vertiente Katarista nace en 1978
con el Movimiento Revolucinario Tupac
Katari (MRTKL), esta corriente tambien
ha tenido un proceso de fraccionamien to
y reuntftcacton que diflculta diferenciar
una corriente de otra. Las fracciones
mas representativas en la actualidad
son: EIMovimiento RevolucionarioTupaj
Katari de Liberacion (MRTKL) de Victor
Hugo Cardenas, actual Vicepresidente

Los partidos indigenistas tienensu ortgen
en el viejo Partido Indio de Bolivia (PIB)
fundado en 1962. Actualmente existen
muchas corrientes indigenistas, debido
al rapido fraccionamiento que sufren
estas organizaciones, las varias siglas
existentes casi llegan ala docena- asi 10
demuestra (D. Pacheco: 1992).

En la actualidad encontramos dos cauces
de participacion cam pesina en el Estado
boliviano. Por un lade se mantiene la
forma sindicato como instrumento de
participacion bastante desgastado, como
veremos mas adelante y por otro lade
tenemos el cauce de los partidos politicos
"Kataristas e Indianistas".

revolucion de abril de 1952, al ser abolida
la estructura agraria de caracteristicas
feudales. La promulgacion de la Ley de
Reforma Agrarta, garantiza y reconoce a
los campesinos el derecho de propiedad
de la tierra y el reconocimiento par parte
del Estado como ciudadanos de plena
derecho.
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- La Confe der act on de Pueblo

La CSUTCB, con mayoria de
campesinos de la Zona Andina.

Losreferentesnacionales deorgantzacton
son:

El movimiento campestno-tndigena no
ha logrado articular un movimiento que
exprese su diversidad soctoeconorntcay
cultural en un solo fuerte movimiento.

Actualmente ambas organizaciones se
debaten en una crisis interna, debido a
la disputa de corrientes y partidos
politicos que buscan hegemonizar el
movimientocampesino.

Confederaci6n Sindical Uni'ca de
Trabajadores Campesinos de Bolicia
(CSUTCB).De tgual manera, en el mes
de enero de 1980 se organiza la
Feder acton Nacional de Mujeres
Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa
(FNMCBBS).

I
~c~
~~SSSS

sc
/I~ss SSS

ccC

M
SC SC SC

'ks~

En junio de 1979 se realiza el primer
congresodeunidad campesina quedando
conformada de esta manera la

Durante el gobierno del Oral. Juan Jose
Torez (1970-1971). el sindicalismo
campesino tiene un "respir o"
democratico. Con el golpedel Cnl. Hugo
Banzer (1971-1978) se pone en vigencia
nuevamente elPactoMilitarCampesino.

En las decadas de los alios 50 y 60, los
sindicatos campesinos son cooptados,
primero por el MovtrntentoNacionalista
Revolucionario (MNR), partido que
decreto la Reforma Agraria y luego por
los gobiernos de las Fuerzas Armadas,
ftrrnando el Pacto Militar Campesino
(PMC).

Laexpansion del sindicato, como forma
organizativa de los ca.mpesinos
(especialmente en el area andina) se da
comoproducto de la ReformaAgrariade
1953, aunque los primeros sindicatos
datan de 1936.

CONFEDERACION NACIONAL
Central Provincial
Subcentral .
Sindicato comunal
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La retnvtndtcacton del respeto a la
diversidad ha dejado de ser una bandera
exclusiva de las organizaciones
campesinas, las organizaciones politicas,
los cientistas sociales y el propio Estado.

Hay algo mas. En realidad no solo estan
en juego dos logtcas: la autoctona y la
occidental, sino tres. La tercera, que se
cruza constantemente con las dos
anteriores, es el resultado de la relacion
de dorntnacton y explotacton con que
estas se articulan. Muchas de las
soluciones concretas que estas personas
adoptan no son tanto el resultado de su
pertenencia a una determinada cultura
sino de su posicion soctoeconomica.
[uncionan entonces con la Iogtca de la
sobtevivencia, exp res and ol a en
categorias autoctonas u occidentales,
segun su ongen yubicacion" (Alb0, 1990).

funcionar con los esquemas propios de
su tradicion cultural ancestral: esto es
10 que interiorizan desde que nacen en el
seno de su familia y comunidad. Pero al
mismo tiempo se yen constantemente
bombardeados y en parte atraidos por
los esquemas occidentales de la sociedad
dominante: estos les llegan, por ejemplo,
a traves de la escuela y de casi todos los
proyectos de promocion. Esta doble
influencia ya crea una fuerte tension
dtalectica entre 10propio pero margmado
y 10 ajeno pero dominante.
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A nivel cultural, "los miembros de
cualquiera de las culturas oprimidas de
nuestro pais tienden en principio a

Las experiencias piloto de ' educacion
btlingue e intercultural, como en el caso
Guarani (Prov. Cordillera, del
Departamento de Santa Cruz) que han
sido dtrtgtdo por la APG es una muestra
del proceso de revalorizacion cultrual.

Las practicas de la reltgiostdad Andina
han dejado de ser clandestinas y no
pocos personajes publtcos e tnstltuciones
realizanla Waxt'a (ofrend a), laKowacha
(ofrend a). la Ch'alla Ibendtclonl 0 la
Wilancha (beridicion con sangre).

Actualmente podemos ver en todo
acontecimiento cultural y sobre todo
politico, el flamear de la Wiphala andina;
que va mas alla de ser una bandera
solamente, sino que en ella condensa la
vigencia cultural.

EI "Manifiesto de Tiahuancu" que salio a
luz hace ya veinte anos, sostenia: "El
proceso verdadero se hace sobre una
cultura. Es el valor mas profundo de un
pueblo. La fustracion nacional ha tenido
su ortgen en que las culturasquechua u
aymara han sufrido siempre un intento
sistematico de destruccion (...) No se
han respetado nuestras virtudes ni
nuestra vision propia del mundo y de la
vida".

9. Cultura

- La Central de Pueblo Indigenas del
Beni (CEPIB).

- La Co nfed er acton Nacional de
Colonizadores de Bolivia (CNCB).

- La Asamblea del Pueblo Guarani
(APG).

Indigenasdel Oriente Boliviano
(CIDOB).

SECTOR CAMPESINO
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Lajornada laboral de lamujer campesina
se ha estimado en 12 horas para los
llanos y de 16 horas en los valles y el
altiplano.

ganaderas la mujer es responsable del
pastoreo.

La mujer campesina forma parte de los
recursos humanos de la unidad
economtca familiar, por 10 tanto tiene
una alta participacion en la producclon,
desde luego que existe una division
sexual del trabajo, como porejernplo, el
hombre maneja la yunta, la mujer las
semilla (en el caso andtno), en zonas

10. 3. Economia

Si bien es cierto que la matricula
femenina en el ciclo basico ha crecido,
en todo los ctclos, la margrnaltdad es
mayor.

cuanto al monolingulsmo.Segun datos del Instituo Nacional de
Estadistica de 1992, la tasa de
analfabetismo de la mujer rural es del
49.9%, mientras que en el area urbana
es del 13.5%, son tarnbien las mujeres
que presentan el porcentaje mas alto en

10. 2. Educacion

En el sector rural las mujeres que no
recibieron ningun tipo de atencton
prenatal es del 69%. El altiplano tienen
el porcentaje mas alto con el 59.6%, en
losvalles es del 51%, los llanos tienen un
40.8%.

La mortalidad materna (globaldel pais)
tiene como causas fundamentales a los
embarzos, partos multiples y la alta
frecuencia de partos. Deestas causas la
principal se debe ala poca atencton que
reciben en el periodo prenatal.

La mortalidad materna (globaldel pais)
tiene como causas fundamentales a los
embarazos, que cuentan en su haber
con un alto deficit, tan to en la
infraestructura como en la cobertura de
atencton.

Los servicios de salud en el area rural,
no pueden ser mejores que en loscentros
urbanos, que cuentan en su haber con
un alto deficit,tanto en la infraestructura
como en la cobertura de atenclon.

10.1.Salud

ocupacton: nos den un panorama global
de la situacton de la mujer en el area
rural.

Los pocos indicadores que existen para
el tratamiento de este tema en el area
rural, hacen que tornando diversos
aspectos como educacion. salud y

10. La mujer campesina
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No en vano se senala que "las ONG's
reproducen la ineficiencia del aparato
estatal, "0 que" las ONG's son el pozo
negro de la Cooperaclon Internacional".
Locierto es que existen muchas ONG's
que hacen 10 posible por validar las
anteriores opiniones,pero tambien estan
las que unifican criterios, acciones y
planes, teniendo como resultado
propuestas que van mas alla de la
constr'uccton de una escuela, una posta
sanitaria 0 una carpa solar, logrando
salir delproyectopuntual y aproximarse
a propuestas serias de desarrollo.

Unode los "males"de la presencia de las
ONG"s en una determinada area
geograftca, es la de "cuadricular" el
territorio a la vieja usanza colonial;
buscando no interferirse mutuamente y
muchas veces realizando el mismo
trabajo, duplicando esfuerzos.

manifiesta actitud de respeto hacia las
comunidades y sus organizaciones, sino
tomando en cuenta estos aspectos,
formular propuestas integrales
conjuntamente los campesinos.
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En muchas instituciones que trabajan
en elarea rural, se puede ver no solouna

En un estudio de la relaci6n de los
proyectos de desarrollo en comunidades
del norte de Potosi (S. Rivera, equipo
THOA: 1992), se demuestra los peligros
que conlleva el pretender imponer
esquemas pre-establecidad (noci6n de
desarrollo, formas organizativas) en
contextos de cosrnoviston diferente, el
caso especificose refiere a losAyllusNor
Potoslnos, donde la estructura delAyllu
sigue vtgente, con una racionalidad
economtca propia y apropiada: con una
orga.nizacton que responde a esa
determinada forrnacton social.

Segun los datos oficialesde la Unidad de
Anahsts de Politicas Sociales (UDAPSO),
se contabilizan para 1993 un total de
337 ONG"s en Bolivia. Se incluyen
todas las ONG"s, sin diferenciar a que
actividad se dedica.

Noexiste departamento en elpais que no
cuente con su buen nurn er o de
Organismos No Gubernamentales
(ONG's),que trabajen en el area rural.

11. Las instituciones de apoyo

Segun el censo de 1992 en el area rural,
e122%de losjefes de hogar son mujeres.

Ordeno del ganado (ovejaa/vacas).
- Llevarel ganado a pastar.
- Hilar y tejer.
- Trabajos en la chacra, siembra,

aporque, cosecha.- Preparaci6n de los alimentos diarios.
- Acarreo de lena.
- Acarreo de agua.
- Limpiezade la casa.

En el trabajo cotidiano de la mujer
campesina se pueden anotar la siguiente
tareas:

SECTOR CAMPESINO
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Ladesigual dotaci6n del recurso tierra y la progresiva mercatilizaci6n de la producci6n
han contribuido a la emergencia de realidades productivas, tecnologicas, econ6micas
y sociales diferenciadas que pasan desde la mas absoluta rnargtnalidad hasta una
relativa integraci6n a la vida econ6mica y social.

La paulatina e inducida disociaci6n entre organizaci6n social y productiva es uno
de los quiebres estructurales de la problernatica agropecuaria.

Las limitaciones de este sector, obliga a los campesinos a la busqueda de ingresos
alternativos 10 que agudiza su condici6n de marginalidad social y debilita su relaci6n
con la tierra.

El sector de economia tradicional esta basado en la correspondencia entre la
organizaci6n social y la organizaci6n del proceso productivo, contiene la mas serias
restricciones productivas, con todas sus derivaciones econ6micas y sociales y
constituye el espacio de mayor concentraci6n poblacional.

En el Pais se da cuenta de la vigencia sirnultanea de dos grandes tipos de agricultura,
donde esquernattcamente uno de los polos se sttua en el altiplano y el otro en el tr6pico:
la econornia tradicional campesina y la de tipo comercial empresarial.

Del total del territorio nacional, menos de13%estaria dedicado a la agricultura, e130%
esta ocupado por pastos y un 51% por bosques.

Bolivia presenta caracteristtcas ecologtcas, sociales y productivas muy variadas, con
tres regtones diferenciadas, el altiplano, los valles y el tr6pico.

En el actual texto trascenderemos, un analtsls meramente "sectorial" ya que no
reflejaria adecuadamente su compleja realidad y la combinaci6n intima de multiples
situaciones econ6micas, culturales, sociales y ecologicas que se desarroHan en el
ambito del desarrollo rural.

naci6n.
El sector agropecuario boliviano continua siendo el sector clave de la actividad

econ6mica del pais, por su aporte al PIB, por la poblaci6n econ6micamente
activa que absorbe y por su 1'01 fundamental en la reproducci6n social de la

1. Naturaleza, Rol y Estructura del Sector

Capitulo X
EIsector agropecuario y el
programa de ajuste estructural



224

1 Fuente:Mullery asociadasEstadisticasEocnomtcas 1992 canbase en informaciondel INE
Cuentas Nacionales.

aporte sublo de 18%en 1981a 22.7% en
1985, y bajando levemente a 21,3% en
1991(1). .

No obstante las condiciones de
producctori, el sector agropecuario
contribuye sustancialmente al PIE. Su

2. PIB agropecuario

Fuente: Muller yAsociados Estadisticas Econ6micas 1992 con base en informacion del
INE Cuentas Nacionales.

79%
21%

77%
23%

78%
22%

Produccton Tradicional
Produccion Comercial

1986-881983-851980-82

Cuadro 1

Eldinamismo de la agricultura comercial
se evidencia por el lade de las
exportaciones de soya, cana, algodon,
etc. ; aunque cabe reconocer que esta
generando dinamicas de austitucion de
importaciones como el caso del trtgo y el
arroz.

Laagricultura comercial0moderna, nace
de la expansion de la frontera agricola en
areas no tradicionales, principalmente
en eltroptco (Santa Cruz).Esta sostenida
por medianos y grandes empresarios
agricolas.Su desarrolloesta determinado
por las variables del mercado interno y
deexportaclon.Su tecnologiaes intensiva
en el usa de capital, incorporando
insumos industriales ysemilla rnejorada.
Utilizamana de obra asalariada y tiene
acceso a lineas crediticias.

distribucion de la produccion por tipo de
productor (VerCuadro 1)

Casi todos los alimentos producidos
nacionalmente 10 son por campesinos,
segu n el siguien te detalle de la

Su sttuaclon se va agudizando por una
perdtda progresiva de la competitividad
de la economia campesina fruto de la
perdida relativa de la eficiencia tecnica y
economica.

Los campesinos se han convertido en el
sector social que cumple multiples
propositos en la economia nacional:
dotan de mana de obra barata a la
agricultura comercial, ala agroindustria
y a los centros urbanos, ofrecen una
canasta familiar barata y materias
primas de bajo costo.

Su actividad se orienta principalmente
al mercado interno, excepto contados
productos que se exportan (cafe,quinua).
10 que demuestra que el grado de
espectaltzacton productiva es bajo.

SECTOR AGROPECUARIO
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Fuente: Elaborado de Muller y Asociados con base en datos de INE y B.C.B.

950,090
1,165,642
1,077,950
1,159,337 (estimado)

1980
1985
1990
1991

SuperficieAno

Superficie Cultivada de Producci6n agricola
(Has)

Cuadro 3

crecimiento en los ultimos anos, como
puede verificarse en los stgutentes datos:

Tanto en la superficie como en el
volumen, la producci6n agricola esta
consolidando un riLmo sostenido de

4. Superficie cultivada y volumenes

Fuente: Cuentas Nacionales INE

-2,37
1,17
10,49
-4,25

1989
1990
1991
1992

OfoANO

Tasas de crecimiento del PIB agropecuario

Cuadro 2

variables, relacionadas con el
comportamiento climatico y las politicas
publicas adoptadas.

La stgntflcacton del sector, no se ve
notablemente afectada por tasas de
crecimiento y decrecimien to muy

3. lasa de crecimiento del PIB del
sector agropecuario

SECTOR AGROPECUARIO
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(2)Fuente: MulleryAsociadas en base a datos dellNE y B.C.B.

por los tuberculos (18%). los cereales
(13%)y los forrajes (2%).(2)

Lacornpostcton de la produccion agricola
esta determinada por los productos de
destino agroindustrial (66%). seguidos

Fuente: Muller y Asociados con base en datos del INE y B.C.B.

Tasa de crecimientoAno

5,33%
9,93%

-11,63%
24,71%
25.11%

1981
1985
1989
1990
1991

Tasas de crecimiento del volumen de la producelon agricola.

Cuadro 6

Fuente: Elaborado de Muller y Asociados con base en datos de INEy B.C.B.

Mo Volumen

1980 .5,161,540
1985 5,562,973
1989 3,957,938
1990 4,935.777
1991 6,174,943

Volumen de la Producci6n Agricola en TM

Cuadro 5

Fuente: Elaborado de Muller y Asociados con base en datos de INEy B.C.B.

Mo Superficie

1981 3,85%
1985 10,05%
1989 - 3,23%
1990 15,00%
1991 7,65% (estimado)

Tasa de crecimiento de Ia Superficie Cultlvada de Ia produecton Agropecuaria.

Cuadro 4

SECTOR AGROPECUARIO
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(3) Fuente; Muller y Asociados en base a datos del B.C.B.
(4) Fuente: muller y Asociados en base a datos del B.C.B.

proporci6n que no guarda relaci6n con
la importancia relativa del sector.

Uno de cada 10 Bs., que invierte el
Estado estan dirtgtdos ala agropecuaria,

6. Inversion Publica Sectorial

1981, el7%en 1985ye13%en 1990, en
1991 sigruflcan el 5% y en el ano 1992
llegan al 3%(4).

Sin embargo, la importancia de las
importaciones para la agricultura sobre
el total de las importaciones, manluvo
sus niveles, ya que de constituir e14%en

Fuente: AnuarioestadisticodelSectorRural1993, con base en datos MACA. Departamento
de Comercializaci6n 1992.

Esta realidad se la puede evidenciar
analizando los datos sobre el crecimiento
del valor de las exportaciones del sector
agropecuario:

un 23% en 1991 y un 21% en 1992.(3)La signtftcacion de las exportaciones
agropecuarias sobre el total de las
exportaciones, crecieron conside
rablemente, ya que de constituir un
5,51% en 1981 y un 3,86% en 1985,
pasaron a stgruflcar un 25,8% en 1990,

Cuadro 7

Exportaciones agropecuarias

ANa % MaNTO ($us)

1981 -46,77% 68,952,753
1985 16,41% 33,808,274
1989 82,69% 194,799,680
1990 42,50% 277,598,395

5. Exportaciones e Importaciones agropecuarias
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Eneltroplco,lacolontzactonylaactividad

desaparicion de los bosques naturales y
la extincton de ctertas especies nattvas,
debido a la tala indiscriminada fruto de
necesidades productivas (mineria) y de
la familiacampesina (lena).Lademanda
nacional de lena se estima que crece a
un ritrno de 2,3% anual.
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En el altiplano se esta regtstrando una

La region andina se caracteriza por la
escasez de recursos Ior cs talcs ,
principalmente de aquellos destinados
al uso dornestico:en cambio, la regionde
los llanos tropicales esta dotada de
abundantes y valiosos recursos
forestales.

7. Recursos Forestales

Proyectos apoyados por agenctas de
financiamiento internacional.

Estos datos no incluyen los importantes
recurs os que canalizan las Instituciones
Privadas de Desarrollo Social y los

Fuente: Anuario estadistico del Sector Rural 1993, con base en datos del Ministerio de
Planeamiento, Subsecretaria de Inversi6n PUblica. 1993

9,03
10,84
11,65
10,27

24,566
34,196
50,055
54,662

1987
1990
1991
1992

%Monto
(Millonesde $us)

Ejecuci6n de Inversi6n Publica en el sector agropecurio

Cuadro 9

'" Fuente: Ministerio de Planeamiento y Coordinaci6n
** Fuente: Ley Financial 1993

10
11

55
60

Ejecutada 1992 *
Presupuestada 1993**

% del PGNMONTO

Inversi6n Publica Agropecuaria
(Millones de $us.)

Cuadro 8
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* Proponer y ejecutar politicas para
el desarrollo de las actividades
productivas en materia agro
pecuaria, agroindustrtal, forestal y
pesquera.

Sus funciones son:

- LaSecretaria NacionaldeAgricultura
y Ganaderia, perteneciente al
Ministerio de Hacienda y Desarrollo
Econ6micoy que esta compuesta por
las subsecretarias de agricuitura,
ganaderiaydesarrolloforestalypesca.

El actual gobierno a traves del Decreto
Supremo 23660 realiz6la reorganizaci6n
delPoderEjecutivoen 10Ministerios.Se
han constituido 3 secretarias de Estado
que estan directamente ligadas con el
sector:

Hasta el 6 de agoslo de 1993, el sector
era atendido por el Ministerio de
Agricultura y Asuntos Campesinos
(MACA),a traves de sus subsecretarias
de Desarrollo Campesino, Desarrollo
AgropecuarioydeDesarrolloAlternativo.

8 1. 1. Publica

8. 1. Estructura institucional del sector

8. Variables importantes del sector

Una parte importante de la explotaci6n
industrial de bosques nativos
corresponde a la producci6n de goma y
caslana, que se exporta en su totalidad.
Actualmente, elMinistertodeDesarrollo
Soslenible ha elaborado una propuesta
de ley en la que se destaca, entre otros
aspectos la rattflcacton del derecho del
Estadosobre lapropiedaddelosbosques,
la necesidad de planes de manejo y la
tasa de pago por unidad territorial.

Cabe destacar la importancia que tiene
el otorgamiento indiscriminado de
concesiones forestales con superficies
grandes que adolecen de control estatal.
Hoy, el 50% de las areas forestales del
pais que stgntftcan 200,000 Km2, esta
ya concedido.

geneticos animales y vegetales.

Es stgntflcatrva la importancia de la
exportaci6n de especies madereras
ex6ticas y de alto valor cornerctal. Esta
explotaci6nselectivapara la exportaci6n
es ta compuesta por producto
simplemente aserrado, 10 que estimula
la depredaci6n de los bosques. La
reducci6n de espacios forestales esta
trayendo efectos sobre el equilibrio
ecologtcoy ha aumenlado el riesgo de
desastres naturales. Adernas, se esta
alterando elequilibriovi tal de lospueblos
indigenas y la extinci6n de recursos

maderera empresarial, se estima que
deforestan alrededor de 200000 Has.
por a.no, frente a una superficie
reforestada de 11000 Has. por ano, 10
que demuestra una exp lota cion
irracional que no se repone.y que esta
agotando las reservas forestales.

SECTOR AGROPECUARIO



Social (lPDS),estan agrupadas en una
red .nacional y en redes depar
tamentales, adernas de participar de
programas nacionales de desarrollo
campesinodecaracter interinstitucional.
Adernasvale destacar la importancia de
aquellos organismos internacionales de
caracter financiero que participan
directamente en distintos proyectos
agricolas y de desarrollo rural.
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Las Instituciones Privadas deDesarrollo

Los empresarios agricolas es tan
agrupados en carnaras Agropecuarias a
nivel deparametal. Los productores
campesinos est.an organizados en
asociaciones 0 cooperativas de
productores y es tan afiliados a la
Confeder acton Sindical Unica de
Trabajadores Campesinos de Bolivia
(CSUTCB).

8 1. 2 Privada

Ademas, elsector publico cuenta con un
conjunto de instituciones especilaizadas
Instituto Boliviano de Tecnologia
Agropecuaria(lBTA),FondodeDesarrollo
Campesino (FDC),ServiciodeDesarrollo
deComunidades (SNCS),FondoNacional
de Desarrollo Alternativo (FONADAL),
Fondo Nacional de Medio Ambiente
(FONAMA). Control de Desarrollo
Forestal (CDF), Consejo Nacional de
ReformaAgrarta, Instituto Nacional de
Colonlzacion, etc. y el concurso de las
CorporacionesRegionalesdeDesarrollo.

Estas Secretarias cuentan con repre
sen taciones departamentales.

* Proponer la politica general y
estrategtas deproteccton ambiental
y conservacton de los recursos
naturales renovables.

* Programar el uso de los recursos
Naturales.

* Controlar las reservas fiscales de
recursos Naturales.

Sus funciones son:

- LaSecretaria de Recursos naturales y
Gestion Ambiental, perteneciente al
Ministerio de Desarrollo Sostenible y
que es ta compuesta por las
subsecretarias de calidad ambiental,
recurs os naturales y prornocton
ambiental.

* Impulsar la autogestlon carnpestna
y su participacion en los procesos
de desarrollo provincial y rural.

* Proponer, programar, administrar,
ejecutar, supervisar y 'evaluar las
politicas de desarrollo rural
integral, campesino y provincial.

Sus funciones son:

LaSecretaria deDesarrollo Provincial
y Rural, perteneciente al Ministerio
de Desarrollo Humano y que esta
compuesta por las subsecretarias de
desarrollo provincial y rural y de
participacion campesina.

* Fomentar la tnves ttgacton y
ap ltcacto n de tecrucas para
incrementar la prod u ccion y
productividad de sus sectores.

SECfOR AGROPECUARlO
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(5) Datos del Banco Agricola de.Bolivia, Departamento de Plantftcaclon.

Debido a varias causas, el Banco Agricola
padecio graves problemas financieros

La cartera en mora en 1984 alcanzaba al
14,4%(5) y el peso principal de tal
situ a cio n tenia como principal
responsable a la agricultura comercial.

campesinos apenas captaban e132 % de
los credttos, a pesar de constituir e166 %
de los destinatarios.

El Banco Agricola de Bolivia fue el banco
especializado por el Estado para la
ot.orga cto n de cr ed itos al sector
campesino. Sin embargo, en 1982, los

Del conjunto de creditos concedidos al
sector privado,la participacion del sector
agricola tiene una marcada tendencia
decreciente, ya que paso de un 38% en
1974, y de un 265 en 1984, a un 23 % en
1985 y 18 % en 1991.

8. 3. Credito

Asimismo, la Secretaria de Desarrollo
Provincial y Rural plantea el
fortalecimiento de din arntc a.s de
planificacion y desarrollo rural integral
en el ambito de las provincias basadas
en un protagonismo campesino.

Su desarrollo se basara en el Programa
de Expansion y Competitividad de la
Agricultura de Exportacion y el Programa
de Desarrollo Agricola Regional de
Ciudades Intermedias.

adecuado para el sector, el desarrollo
tecnologtco y la dotacion de infra
estructura productiva.

En 1993, la Secretaria Nacional de
Agricultura y Ganaderia, presento su
estrategta hasta el ano 2000, basada en
la intencion de mejorar la produccton,
promover un ambiente economico mas

En 1990 el Gobierno a traves del MACA,
difundto la Politica Agropecuaria 1991-
1993. Los objetivos de la Politica
Agropecuaria estaban ligados con la
necesidad de mejorar los ingresos
campesinos y reducir la inseguridad
alimentaria, con el aumento de la
producclon y productividad, con la
ampltaclon del medio ambiente y la
sustitucton progresiva de los cultivos
excedentarios de coca.

8. 2. Estrategias de desarrollo rural y agropecuario

productores, instituciones privadas y no
gubernamentales y de instancias del
Estado.

En algunos departamentos estan
constituidos los consej os depar
tamentales de desarrollo agropecuario,
con partictpacton de organizaciones de

8. l J. interinstitucionai
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8. 5. Tenencia y uso de la tierra

Cuadro 10

Tamaiio en Has. Superficie % Unida des agr. %
(000 Has.) (000)

< 1 26,3 0,1 85,3 27,1
1 2 65,5 0,3 51,0 16,2
2 5 231,6 1,0 78,2 24,9
5 10 243,7 1,1 37,1 11,8
10 50 824,0 3,6 39,4 12,5
50 100 661,7 2,9 11,4 3,6
100 500 1266,8 5,6 6,3 2,0
500 5000 8,302,8 36,6 5,1 1,6

> 5000 11,047,8 48,7 0,7 0,2

TOTAL 22,670,2 100,0 314,6 100,0

La untcas instituciones que estan
prestando asistencia tecntca y
capacitaci6n son las IPDSy losproyectos
de desarrollo rural 0 agropecuario
financiados por agencias financieras
multilaterales.

degeneraci6nytransferencia tecnologica
con las consecuencias estrategtas
previsibles, con excepci6n de 10 que se
esta avanzando en el tr6pico elCentro de
Investigacton de Agricultura Tropical
(CIAT).

Esta realidad marca una debil dinarntca

La acci6n del IBTAtiene minimizados
sus .efectos debido a un conjunto de
limitaciones: un enfoque de acci6n que
no lograconsolidarsey definirserespecto
a actores y destinatarios, una dinamtca
insUtucional fragtly acciones de impacto
tecntco cuestionables.

EI ente estatal encargado del desarrollo
tecnologtco del sector es el Instituto
Boliviano de Tecnologia Agro
pecuaria(IBTA).

8. 4. Generacion; Transferencia Tecnologica y
Asistencia Tecnica

labanca privada ofrececondiciones poco
accesibles y el FDC no ha logrado
canalizar recursos por problemas de
intermediaci6neindefinici6ndepoliticas.
Las(micas instituciones que mantienen
flujosde financiamiento al sector son las
IPDSyalgunos programas especiales de
financiamiento internacional.Hoyla oferta crediticia al sector agricola

esta notablemente disminuida, en tanto

que implicaron un saldo patrimonial
negative. EI 15 de julio de 1991, el
gobierno decide su liquidaci6n y
transfiere al Fondo de Desarrollo
Campesino (FDC)la responsabllldad de
otorgar credito al sector campesino.
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(6) Estrategia Nacional de DesarrolloAltemativocan base en datos de la Unidad de Analtsts de
politica Econ6mica UDAPE.

La necesidad de las organizaciones
campesinas de incorporar respuestas
socioecon6micas a la erradicaci6n del

de que esta actividad involucra
directamente alrededor de 300.000
personas.

Su significadosocial esta ligadoal hecho

La importancia de la producci6n de la
coca esta determinada por el nivelde su
valor bruto que en ]987 alcanz6 a 238
millones de $us. y stgniflcoel 28,5 %del
total de la producci6n del sector. (6)

8. 7. EIDesarrollo Alternativo

Este panorama se va agudizando por la
inOuenciadelas donacionesalimentarias
y el alto grado de dependencia de
alimentos de ortgen extranjero.

malnutrici6n constituye un fen6meno
muy difundido.

A nivel nacional se adevierte un grado
considerabledeinseguridad alimentaria;
el sistema alimentario es mas debil y
menos integrado que el de los parses
vecinos. Lossegmentos mas pobres de la
poblaci6n tienen un acceso precario a
alimentos insuficientes. por 10 que la

8. 6. EIsistema agroalimentario

Elactual gobiernoa traves delMinisterio
deDesarrolloSostenibleesta elaborando
una nueva Ley de Tierras y ha dado
pasos importantes para la creaci6n de
un Instituto de Tierras, instituci6n
que centrallzara la administraci6n de
este recurso.

Otra forma de extrema gravedad es la
erOSIOn de los suelos. Scgu n
estimaciones, la superficie afectada esta
entre el 35 y 41 % con tendencias a
incrementarse, con las constgutentes
consecuencias ecologicasy la limitaci6n
de la frontera agricola.

de la agricultura campesina eintensifica
el exodo rural.

Segun calculos de estudiosos de la
problernattca , durante las decadas de
los70y80 elfraccionamiento de la tierra
en el altiplano habrian alcanzado un
r t trno promedio de unos 16,000
minifundios nuevos por ano. La
ampliaci6n de areas bajo el minifundio
reduce aun mas el horizonte econ6mico

SoloeI2,5% de la tierra esta en poder de
unidades agropecuarias campesinas que
tienen hasta 10 Has. y que constituyen
el 80% del total de las unidades
agropecuarias.

Losdatos presentados son demostrativos
de la desigual e inequitativa dotaci6n de
la tierra en el pais.

SECTOR AGROPECUARlO
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(7) Segun la Subsecretaria de Desarrollo Altemativo, alcanza a $us. 75.634.860 en el periodo
1984-1991.

(8) Segun el Centro de Investigaciones yDesarrollo Regional (CIDREl.alcanzan a $us. ~2.811.170
para el periodo 1987-1991.

(9) Fondo Intemacional de Desarrollo Agricola.Propuestas para una estrategia de desarrollo rural
de base campesina. 1985. .

Fuente: !NE, Datos Censales

87,3
73,8
58,3
42,5

1900
1950
1976
1992

Proporci6nAli0

Cuadro 11

Acontmuacton, se presentan datos que
demuestran una dtsmtnucion en la
importancia relativa de la poblacion
rural:

Boliviase stgue caracterizando por una
alta participacion de la poblacion rural
en la poblacion total.

9.2. Pobloclon

La tendencia es el incremento de los
indices de pobreza en el ambito rural
complicadola dificilproblernattca social
del pais.

institucion, no hay poblacton rural mas
pobre en el mundo que la boliviana.

En Bolivia, la sttuacion de extrema
pobreza se encuentra principalmente en
las zonas de agricultura campesina.
Segun elFIDA(9), el 97% de la poblacion
rural es pobre, y un 67 % esta ubicada
en niveles de pobreza critica. Para esta

9. 1. Pobreza

9.lndicadores sociales del sector

EI balance muestra que las cuantiosas
inversiones realizadas en desarrollo
alternativo 7, son significativamente
menores a las perdidas generadas por la
reduccion de cultivos de cocas.

alternativos suficientemente com
pensatorios, la consolidacton de otras
dinarnicas economtcas y la apertura de
mercados mas amplios.

Luegode casi 10anos y de una atencton
preferente del Estado, la politica de
desarrollo alternativo aim encuentra
dificultades serias para responder a la
par ttctpa cton campesina en los
proyectos, la generacton de ingresos

cultivo de la coca, genero una accion
gubemamental conocidacomodesarrollo
altemativo.
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(l0) Fuente: Censo Nacional de Poblaci6n y Vivienda.
(ll) UDAPSO, con base en datos deliNE para 1988

Fuente: INE,Cuentas Nacionales

60
384
156
192
756

$us.
$us.
$us.
$us.
$us.

Sector Agricola Tradicional
Sector Agricola Industrial
Producci6n de coca
Pecuaria
SilviculLura. cafe y pesca

Sector agropecuario: Ingreso per capita

Cuadro 12

EI salario promedio anual del sector
para 1988, muestra diferencias a su
interior:

Segun el Banco Mundial, el ingreso per
capita promedio en Bolivia en 1989
llegaba a 620 $us. ano.

Segun la encuesla realizada al sector
agropecuario por el lNE en 1978, el
ingreso per capita promedio de los
hogares campesinos llegaba a $us. 108.
Las fincas con menos de 1 Ha. apenas
obtienen $us. 63 por persona, mientras
que las fincas que superan las 10 Has.
oblienen mas de $us. 200.

9. 4. Ingresos

agropecuario alcanza a 868.800
personas que constituyen e143,3% de la
totalidad de la poblaci6n ocupada en el
pais(ll)·

La poblacion que trabaja en el sector

La fuerzade trabajorural esta constttutda
predominantemente por pequeflos
productores campesinos.

9.3. PEAdel Sector Agropecuario

Segun elINE, un total de 2.725.946
personas habitan en el area rural, de las
que 1.377.820 son hombresy 1.348.126
son mujeres.

La tasa de crecimiento de la poblaci6n
rural entre 1950 y 1976 era de 1,15% en
el periodo entre 1976 y 1992la tasa bajo
a 0,09%(10).

del 24% del total.

En 1976, la tasa de mtgracion campo
ciudad representa e144%de lamtgracton
nacional y la mtgraclon rural-rural es

Fruto de la alta migracion campo-ciudad
la poblaci6n urbana ha adquirido mayor
importancia, implicando el crecimiento
de los cordones de miseria suburbanos,
la disminuci6n real de la poblacton
productiva del area rural y el crecimien to
de la demanda de produclos
agropecuarios en las ciudades.

SECTORAGROPECUARIO



a. Lalibre importaci6n de todo tipo de
productos, incluidos los agro
pecuarios, ha determinado una
participaci6n decreciente de los

En este ambito, las prineipales medidas
y eonseeuencias del Programa deAjuste
Estruetural sobre el mundo rural y
agropeeuariopueden sistematizarse asi:

Los supuestos en que se basan el
razonamiento y las eonclusiones,
expresanuna visionunilateral yexcluyen
del desarrollo rural y 10 limitan al
desarrollo agropecuario en funcion de
los intereses de una parte minoritaria de
sus actores.

credlto. la asisteneia tecntca, etc. . no
es tan orientadas a los pequ enos
produetores eampesinos sino a los
empresarios agrieolas, que al ser
protagonistas y dinamizadores de este
proeesomerecentodoelapoyodelEstado
y de los organismos internactonales.
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La logtca conclusion de ese
razonamiento, hoy hegemontco, es la
inviabilidad de la economia y las
comunidades campesinas, ylanecesidad
defortalecer la producclon agropecuaria
empresarial. Mas alla del impel, esta
demostrado que esa operon no solo
signiflca una asignacion de prioridades
deliberadade exclusionde las eeonomias
eampesinas. Por tanto las prioridades
de inversion, las politieas de preciosy de

Estos supuestos se asocian a una vision
de crecimiento hacia afuera, que astgna
prioridad a la prcduccton para la
exportaclon y descuida las necesidades
insatisfechas del mercado interno,
demostrando la inexislencia de una
estrategiadeautosuficienciaalimentaria.

Con la base en la politica neoliberal, se
encuentran varios supuestos asumidos
por el FondoMonetario Internacional, el
BancoMundialylossectores dominantes
del pais.

10. La influencia del Programa de Ajuste Estructural

Fuente: INE, C.N.P.V. 1992

58,0
8,9
19,0
13,0

94,0
36,5
81,0
84,0

75
20
46
45

Martalidad infantil (par mil)
Analfabetisma (par mil)
Sin acceso a agua (par cien)
Sin electricidad (par cien)

URBANATOTAL RURALINDICADOR

Cuadro 13

la critica situacton de la poblacton que
viveen el area rural:

Aconttnuacion. sepresentan indicadores
actualizados que son demostrativos de

9. 5. Otros indicadores

SECTOR AGROPECUARIO



237

Consideramos que las cconorntcas
campesinas tienen grandes poten
cialidades para producir eficientemente,
requiriendo para elloe1apoyo de agentes
externos que contribuyan a crear

En el otro polo, estan los 2.600.000
campesinos e indigenas del pais,
desahuciados decualquier rolptotaqonico
par su incapacidad para praducir
eJicientemente y par su apego a
castumbres yJarmas deorqanizacioti que
entorpecen ei desarrollo capitaLista.

En este marco, no es casual que en el
mundo rural se estimule la participacion
de determinados actores sociales y se
entiende debilitar deliberadamente a
otros. Por eso se crean todas las
condiciones para el crecimiento de la
agropecuaria empresarial, entendiendo
que ese sector sera el principal
protagonista de una nueva econornica
dinamica y en crecimiento.

Es fundamental comprender que la
politica neoliberal no se limita al ambito
econ6mico.Se trata deun proyectoglobal
que busca transformaciones estruc
turales en el Estado y en 1a sociedad
boliviana.

e. Se agudizo el "intercambio des
igual"entre el campoy las ciudades.
Losprecios relativos de los productos
agropecuarios han tenido una notable
baja, mientras que los insumos para
la produccton de esos productos y
otros bienes de consumo de los
campesinos subieron en proporciones
mayores.

destinada a 1a produccion agro
pecuaria.

(12) Fondo de Desarrollo Carnpesino.

d. La politica arancelaria ha
uniformado las tasas Imposttrvas,
10 que implica un castigo a la
produocfon. en particular agro
pecuaria, puesto que encarece los
insumos, herramientas ymaquinaria

La Interrnedlacion - actualmente casi
exclusiva- de la banca comercial hace
que en elmercado las actuales tasas
de Interes sean especulativas y no
reflejen el costa real del dinero.
Finalmente, el sistema de garantias y
1a madecuacion de los plazos a los
ritmos de 1aproduccton agricola, son
otros factores que dificultan el acceso
al credito.

c. La oferta crediticia al pequefio
productor campesino es cada vez
menos. A este hecho se suman
medidas de t.ransfor macto n
institucional en el Estado (cierre del
Banco Agricola y la reortentacion del
FDC12)Y en elmercado financiero que
hacen que el acceso de los campesinos
al credito sea todavia mas dificil.

b. La inversion publica, de por si
insuficiente en el sector
agropecuario, ha sido reducida aun
mas. El enfasis que se da a la
estabilidad macroecoriomtca ha
disminuido los flujos de los recursos
de inversion productiva del Estado
hacia el desarrollo rural.

Por otra parte, esta medida atenta
contra la seguridad alimentaria
nacionaly ha contribuido a una mayor
dependencia en este campo.

productores campesinos en el
mercado nacional.
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13 MINISTERIO DE ASUNTOS CAMPESINOS Y AGROPECUARIOS DE LA REPUBLICA DE
BOLIVIA. "Politica Agropecuaria 1991-1993. La Paz, marzo de 1991. En todos los casas las
negrtllas son nuestras.

" La liberalizacion del comercio
exterior ha venido alentando el
ingreso indiscriminado de productos
competitivos con la produccion
campesina -en buena parte ingresados
enJorma ilegaL-al amparo de subsidios
en Lospaises de origen 0Javorecidos por
dijerencias cambiarias artificiales. Esto,
conjuniatnenie con Laeliminacion de Los
subsidios a la.produccion. hadeterminado
un niveLy estructurade precios que coLoca
en desventaja a los productores
campesinos, principalmente debido a los
limites impuestos a Latrasnformacioti de
su [uncion. de produccioti por La
predominacioti deuna estructura agraria
minijundiaria y Laescasa capacidad de
formacion de capital. La agricultura
campesina demuestra ser extre
madamente ejiciente en el uso de sus
escasos recursos, no obstante presenta
rigideces importantes a Latransformaaori
tecnoloqica." 13.

productos importados."

"Si bien La vigencia de La politica
macroeconomica actuaL es reciente, no
pareceria que los mecanismos del
mercado esten. asegurando por si
solos una situacion de precios que
implique una asignacion ejiciente y
equitativa de recuros, en relacion a
la economia campesina, y una
respuesta flexible de La economia
nacional. Aunque no existen evidencias
daras de que el magro comportameinto
del. sector en Los(Lltimos cinco aiios sea
consecuencia del.nuevo marco depolitica
macroeconomica, es posible conjeturar
que se ha producido un desvio
relevante de demanda hacia

condiciones menos favorables que las
actuales.Podria parecer queeste anallsis
critica desde una optica parcial y
excesivamente Ideologtzada al modelo
de ajuste estructural, pero veamos en la
slguelnte cita que dice el gobiernosobre
los efectos que tiene el actual modelo
sobreelsector agropecuarioy campesino:
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6. Programa Campesino Alternativo de Desarrollo (PROCADE).MarcoEstrategico
y Programittico .1993.

5. Hernan Zeballos H. Agricultura y Desarrollo Econ6mico. 1993.

4. Muller y Asociados. Estadistica Socioecon6micas. 1992.

3. Fondo Internacional de Desarrollo Agricola, FIDA. Propuesta para una
estrategia de desarrollo rural de base campesina.

2. Juan Antonio morales, lmpacto de losajustes estructurales en la agricultura
campesina boliviana~1990.
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agropecuaria 1991-1993. ufio 1990
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Asimismo, la contrtbucion de politicas liberales en el mercado de trabajo se tradujo

El aumento del empleo, entonces, se explica mas por el aprovechamiento de la
capacidad instalada ociosaymenos por efectode procesos de reconversion productiva
o crecimiento sostenido.

Por el contrario, es posbile afirmar que se ha profundizado la precarizacton de las
condiciones laborales en los centros urbanos del pais, a partir de la mcorporacion de
los trabajadores en los sectores mas rezagados de la economia y del aumento de las
formas eventuales de contratacton, la extension dejornadas laborales y la vtgencta de
bajas remuneraciones en los sectores que ocupan mana de obra asalariada.

Aunque a 10 largo del periodo considerado el aumento en los volumenes de empleo en
los principales centros urbanos ha sido signtftcauvo, elmismo no estuvo acornpanado
de mejores condiciones en la insercton laboral de las personas.

EIempleo crece pero se deteriora J
L______ _

Deesta manera, un escenario econorntcoque esta signado por un crecimiento exiguo
y por la ausencia de politicas publicas que promuevan la produccion nacional, no
puede menos que traducirse. en condiciones desfavorables para la superacion de los
deficits sociales revelados por los indicadores sociales.

El saldo de la aplicacion de estas politicas, es, en el plano tnterno, la presencia de un
precario ajuste fiscal, una extrema dolarizacion de la econornia y el alto costo del
dinero, que adernas de diflcultar eldesarrollo deactividades producuvas, se constituye
en una amenaza permanente de desequilibriomonetario. En el ambito de las cuentas
externas, persiste un alarmante desequilibrio que obligaa recurrir permanentemente
al financiamiento externo, aumentado la dependencia financiera del pais.

Las caracteristicas esenciales de este programa fue el uso reiterado de politicas de '
estabtlizacion ortodoxas, basadas en la restriccion de la demanda, la insuficiencia de
medidas de reestructuracton productiva y la extrema liberalizacion de los mercados.

Las condiciones de vida de la poblacton boliviana, reflejadas en los principales
indicadores sociales, estuvieron determinadas por un contexto rnacroeconomtco
que se transforrno a raiz de la trnplementacton del Programa de Ajuste Estructural,
iniciado en agosto de 1985 con un conjunto de politicas estabilizadoras y de reformas
estructurales.

EIcontexto mccroeconornlco restrictivo

Conclusiones



por el Estado desde 1982, cuado se
verifica una activa politica de salud, y
que se replica durante los ulttrnos
regirnenes de la presente decada, Con
todo, la atencton a enfermedades ligadas
a la sttuaclon de pobreza, como las
infecciones gastrointesttnales y otras
patologias infecto-contagiosas, es
insuficiente, por 10 que la mayoria de las
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En el ambito de la salud, aunque
persisten alarmantes indices de
morbilidad y mortalidad entre la
poblaclon infantil, es indudable elavance
relativo en la superacton de los mismo
durante el periodo 1976-1992. Este
mejoramiento ha sido posible,
fundamentalmente, por las masivas
carnpanas de Inmuntzacton realizadas

Mejoras en la salud son insuficientes

alusion a la agregacton de la tasa de
desempleo abierto y las tasas de
desempleo equivalente por ingreso
horarto, parece mas adecuado. De esta
manera, es posible concluir que la
subuttlizacion global de la fuerza de
trabajo en Bolivia se ha incrementado,
rnostrando un pobre desernpeno de la
economia para generar empleos en un
nurnero suficiente y de una calidad
aceptable.

En la medida en que el fenorneno de la
de s ocu pac ion abierta carece de
relevancia explicativa en paises donde la
estructura laboral es marcadamente
heterogenea, el recurso rnetodologtcode
medir la subutiltzacion global, que hace

Una expr es ion relevan te de las
consecuencias que ha tenido el contexto
economlcosobre las condiciones sociales
es, sin duda, la extension de la
subuttlizacion de la fuerza de trabajo.

La subutlllzoclon de la fuerza laboral en aumento

ramas de actividad, en los sectores del
mercado laboral -estatal, empresarial,
semiempresarial y familiar-, asi como en
las diversas categorias ocupacionales, si
bien con distinto grado de incidencia, La
presencia de altos indices de pobreza e
tndtgencia en Boliviapueden explicarse,
en gran medida, por este deterioro de los
ingresos laborales.

Este fenornenose verificaen las diferentes

Aunque en la etapa inicial de control del
proceso hiperinflacionario las remu
neraciones reales de los trabajadores
mostraron una recuperacton relativa,
en el periodo que se extiende desde
1987, se verifica una caida generalizada
del poder adquisitivo de los sueldos y
salarios.

Caida generalizada de los ingresos

exp rest on es, precisamente, la
flexibilizacion en el uso de la fuerza de
trabajo.

en el uso reiterado, por parte de los
empresarios, de una sene de estrategtas
de contencton de costos laborales cuya
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precarias, por corresponder a
emigraciones de la poblacion rural,
forzadas por la crisis econorntca, han
permitido, tambien, conocer el estado
critico de la vivienda. El numero y las

Los grandes cambios producidos en la
estructura poblacional del pais,
revelados por el reciente censo de 1992,
que se resumen en un acelerado proceso
de urbanizacion, pero de caracteristicas

Viviendas inadecuadas e insuficientes

Algunos de 10 sintornas mas criticos de
esta situacton son la elevada desercion
escolar, la discriminacion en el acceso a
los centros educativos por razones de
sexo, cultura 0 condiclon social, ellento
crecimiento de la matricula escolar y de
las tasas depromocion. Delmismomodo,
resal ta la necesidad de ampliar reformas
a la educacion superior, que permitan
potenciar su contrtbuclon al desarrollo
economico y a la superactpon de los
problemas sociales.

Como se ha comprobado, existe una
estrecha relacion entre los niveles de
Ins truccton de la poblaclon y sus
condiciones generales de vida, por ello,
el balance de la sttuacion educativa es
fundamental. En este ambito, destaca la
to davi a amplia extension del
analfabettsmo, tanto estructural como
funcional, debido a la crisis del sistema
educativoy a la ausencia deuna profunda
reforma.

La educaci6n insoslayable necesidad de una
reforma

tanto en el rnanejo administrativo
financiero, como en las regulaciones y
normatividad dispuestas por el Poder
Ejecutivo, culminaron produciendo un
colapso financiero en elsistema, demodo
que la cobertura de sus beneficios se ha
reducido, pratlcamente, a un pequeno
porcentaje de la poblaci6n.

Lacobertura de los servicios de salud, se
explica, ademas, por la crisis en que se
ha sumido elsistema de seguridad social,
que habia permanecido incuestionado y
considerado como un gran avance de las
orientaciones intervencionistas del
Estado. Una serie de politicas erroneas,

La seguridad social en crisis

difundida presencia de la desnutrici6n
entre la poblacion del pais. Deacuerdo a
las informacionesdisponibles, esta afecta
a poco mas de la mitad de la poblacton.

defunciones infantiles todavia se explican
por la incidencia de estas enfermedades.
Sin duda, la agudtzacton 0mejoramiento
de estos indices esta determinado por la
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solucion a los problemas de la propiedad
de la tierra, la insuficiencia tecntca y
financiera de la produccton agricola
campesina, y, fundamentalmente , la
obhgacton del Estado de responder a las
demandas por servicios sociales. Pese a
ello, la fuerza de las organizaciones
campesinas, al mismo tiempo que han
intentado evitar un mayor deterioro de
sus condicionesdevida, han impulsdado
un inusitado movimientoreinvindicativo
de aspectos cruciales como son los
etnicos y culturales.
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En general, las politicas publicas han
refozado esta sttuacton, al evadir la

Elcaso de la evolucionde las condiciones
de vida de la poblacion rural es especial,
pues a los elementos ya mencionados
como causas para el deterioro de la
calidad devidade la poblacionen general,
debe sumarse la insuficiencia decisiva
que tienen factores como la subor
dtnacion econorntca y la exclusion social
a la que es sometida por parte de la
sociedad en su conjunto.

Perpefuacion de la pobreza rural

de vida de la poblacton y en la evolucion
negativa de sus principales de
indicadores.

condiciones de habitabilidad insu
ficientes, son las caracteristicas de la
vivienda en el pais, 10que se suma como
otro factor mas que influye en la calidad
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