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Javier Gomez
DIRECTOR EJECUTIVO

CEDLA

Nuestro principal interes al difundir este trabajo, es aportar con el analisis
de la realidad del sector productivo al debate sobre la problematica del
desarrollo en el ambito local.

En este estudio se analizan algunos factoresdeterminantes de la actual
situacion laboral en la industria en general, y en el rubro de las confecciones
en particular. Entre sus principales resultados se encuentra un analisis
objetivo de las bases de la acumulacion en el sector formal e informal, las
condiciones laborales, y las limitaciones de las pequeiias y microempresas
para convertirse en el eje de una estrategia de desarrollo local.

EI presente trabajo es parte de un esfuerzo conjunto de cuatro instituciones
-el Centro de Promoci6n de la Mujer Gregoria Apaza, el Centro de
Reporteros Populares, la Red Habitat y el Centro de Estudios para el
Desarrollo Laboral y Agrario- que trabajan sobre la problematica urbana
de EIAlto, bajo el marco institucional del Programa Urbano.

PRESENTACION
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Luego de quince afios de aplicacion del actual modelo economico, los
desequilibrios macroeconomicos persisten, pero el sector publico ha recu
perado, aunque precariamente, la capacidad depago de la deuda extema
(una de las principales prioridades para los organismos multilaterales) y ha
atraido importantes montos de inversion extranjera directa a traves de la
privatizacion (capitalizacion) de las principales empresas estatales. Sin
embargo, la aplicacion ortodoxa del modelo no ha garantizado la estabili
dad economica; en efecto, nuestra economia enfrenta serios riesgos de vul
nerabilidad ante los compromisos de integracion comercial que el pais debe
ra cumplir en los proximos afios, De otro lado, la atraccion de inversiones,
sobre la cual se basan las esperanzas de un mejor desempefio de la econo-

La situacion actual del empleo en el espacio urbano y, particularmente en la
industria en nuestro pais, es consecuencia de la reestructuracion productiva
que tuvo lugar a partir de losprogramas de ajuste estructural implementados
en America Latina en la decada de 1980. En aquel entonces, estos progra
mas apuntaron, por un 1ado,a reducir los deficit presupuestarios del sector
publico y del sector extemo a traves de la disminucion del gasto publico y
del incremento en el tipo de cambio y, por otro, a disminuir drasticamente la
participacion del Estado en la economia mediante de la apertura economica
y los programas de privatizacion,

EI presente trabajo tiene como propositos analizar a), la relacion entre acu
mulacion, competitividad y empleo en el sector industrial de la ciudad de EI
Alto, con base en un estudio de caso del ramo de -las confecciones y b), a
partir del analisis de los factores determinantes del empleo y las condiciones
laborales en ese subsector, impulsar el debate sobre las posibilidades de un
desarrollo productivo en el ambito locaL

1 INTRODUCCION
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Las pequefias unidades informales, que corren bajo el rotulo de
microempresas, son consideradas por algunos sectores del gobiemo como
agentes dinamizadores del desarrollo local. Sin embargo, los resultados de
este estudio destacan que la capacidad de acumulacion y competitividad de
estas pequefiasunidades, dependen de la posibilidad de reducir las remune
raciones al trabajo a su minima expresion, de sus formas de organizar el
trabajo, las que intensifican la (autojexplotacion, y del dinamismo de varia
bles economicas que estan fuera del ambito local.

Los resultados de este estudio muestran que, en las medianas y grandes
empresas formales del ramo de las confecciones, los incrementos en los
niveles de actividad economica y en el acervo de capital (que se redujeron
significativamente debido a la crisis economica), no necesariamente se han
traducido en un incremento de la cantidad de empleo e, inc1uso,han venido
acompafiados de un deterioro de las condiciones laborales.

En el sector productivo nacional, la subita apertura de la economia desenca
dena fuertes presiones de competencia para los industriales, que reacciona
ron recuperando competitividad a partir de una disminucion de las remune
raciones laborales y de una intensificacion de la explotacion laboral. Este
tipo de reacciones fue favorecido por un entomo regulativo flexibilizado y
por una serie de innovaciones tecnologicas y organizativas acordes con los
intereses de los industriales. Mientras tanto, el sector informal crecio -y
sigue creciendo- por un lado, debido ala insuficiente creacion de empleo en
los sectores modemos de la economia y, por otro lado, a causa de las estra
tegias de algunas empresas formales que promueven la proliferacion de uni
dades informales para descentralizar el proceso productivo y evadir el reco
nocimiento de beneficios sociales.

mia, ha tenido por resultado una concentracion del capital transnacional en
sectores dinamicos y poco expuestos a la competencia, mientras que las
empresas nacionales han permanecido en otros relativamente menos dina
micos sujetos a una mayor competencia.
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Los programas de estabilizacion con enfasis en la orientacion hacia la aper
tura de la economia estan basados en el Consenso de Washington, que hace
hincapie en la contraccion del gasto fiscal y el aumento de los ingresos
tributarios; la privatizacion de las empresas publicas (suponiendo que
el sector privado es mas eficiente); el fomento de la competencia en el

Sin embargo, ademas de las medidas tradicionales de restablecimiento de
estos equilibrios, las reformas vinieron acompafiadas de una serie de medi
das orientadas hacia la liberalizacion economica, con el argumento de que el
libre funcionamiento del mercado permitiria mantener la estabilidad
macroeconomica y garantizaria el crecimiento en ellargo plazo.

La ola de reformas estructurales que recorrio America Latina durante la
decada de 1980, tenia como prop6sito principal restablecer los tres equili
brios macroecon6micos basicos: el equilibrio de balanza de pagos, el equili
brio fiscal y el equilibrio entre ahorro e inversion. Las medidas clasicas de
ajuste ponen enfasis en la devaluacion del tipo de cambio y en la reduccion
del gasto publico, bajo el supuesto de que el deficit del sector publico es el
principal determinante del deficit extemo (Meller 1993: 19).

2.1 Breve panorama de America Latina

2 ILUSIONES Y REALIDADES DE LAS REFORMAS
ESTRUCTURALES

EI presente trabajo se compone de cinco capitulos. Luego de la introduccion, el
segundo contiene una resefia de algunos de los efectos de las reformas estructu
rales en America Latina yen Bolivia. En el tercer capitulo se esbozan los princi
pales rasgos de la reestructuraci6n productiva, entendidos como reaccion de los
productores locales ante las presiones de la competencia. EI cuarto capitulo ex
pone los resultados del estudio de caso de la rama de las confecciones y, en el
ultimo, se plantean algunas conclusiones preliminares.
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Por otro lado, se esperaba que las medidas de ajuste promovieran el incre
mento del empleo gracias a una mayor tasa de crecimiento y a una expan
si6n de actividades intensivas en el uso de mana de obra. Se esperaba tam
bien que una mayor demanda de empleo poco calificado reduciria los dife
renciales de ingresos por educaci6n y, por tanto, mejoraria la distribuci6n
del ingreso, pero nada de esto sucedi6. Por el contrario, se observ6 un
viraje hacia la informalidad y un incremento de los diferenciales de ingresos
(Peres y Stallings 2000: 26).

Los impactos de las reformas en la inversi6n parecen no ser suficientes:
calculos efectuados por la Comisi6n Econ6mica para America Latina
(CEPAL) estiman que se requiere un crecimiento del 6% del Producto In
temo Bruto (PIB) regional para solucionar los mas urgentes problemas so
ciales. Para ello, la tasa de inversi6n deberia alcanzar eI28%, cinco puntos
mas del actual promedio. No obstante, un incremento del producto, mante
niendo la estructura actual de distribuci6n del ingreso, dificilmente podria
considerarse como una soluci6n a losproblemas sociales en nuestros paises.

Las medidas de ajuste deberian, segun sus impulsores, traducirse en un ma
yor crecimiento del producto, la inversi6n y la productividad, gracias al
vuelco hacia los mercados mundiales, a la apertura frente al sector privado
y a las oportunidades abiertas para el desarrollo de los bienes transables
(Peres y Stallings 2000: 27). Con relaci6n al crecimiento del producto, las
medidas mostraron resultados contradictorios en America Latina: paises
como Bolivia, Peru, Chile yArgentina registraron, luego del ajuste, tasas de
crecimientodel productomayores alpromedio delperiodo 1950-1980;mien
tras que Brasil, Colombia, Costa Rica, Jamaica yMexico observaron, luego
del ajuste, tasas de crecimiento menores a las de los treinta afiosanteriores.

mercado interno (a traves de la liberalizaci6n de las tasas de interes, la
liberalizaci6n comercial y la atracci6n de inversi6n extranjera) y, la eleva
cion del tipo de cambio real (para aumentar la competitividad de las ex
portaciones) (Meller 1993: 22).
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1 "Cuando el sector publico no tiene caracter exportador (...) se requiere una transferencia intema de los
agentes privados al gobiemo. Asi, en caso de devaluaci6n, aumenta proporcionalmente la magnitud de
esa transferencia intema, con 10 que tenemos un aumento del gasto publico 0, 10 que es 10 mismo, la

"devaluaci6n deteriora el deficit (Meller 1993: 20). Es comprensible que, a pesar de todo el sacrificio
que Bolivia ha hecho en nombre de la estabilizaci6n, el riesgo macroecon6mico persista, y justifique la
aplicaci6n del program a HIPC II (HIPC: Heavily Indebted Poor Countries).

Entre 1980Y1984, el deficit fiscal llego a un promedio del 16,4%del PIB,
el deficit en cuenta corriente a un promedio del 10% Yla inflaci6n anual
alcanz6 un 628,7% (Meller 1993: 25). En 1998, el pais registra un deficit
fiscal del 5% del PIB y un deficit en cuenta corriente del 7,9% (Larrazabal
et al. 2000: 58). EI deficit de ahorro-inversi6n se calcula por diferencia;
para 1998 el resultado es de 2,9% del PIB. Todo esto, en el marco de una
inflaci6n anual del 4,5%. Los resultados mas importantes para el pais, luego
de quince aiios de aplicaci6n del actual modelo econ6mico, consisten en

2.2 La situacion en Bolivia

1. La presencia simultanea de superavit del sector publico junto
con deficit extemo (observadoenChile)demuestra queno existe
correlaci6n entre deficit publico y deficit extemo, y que el
desbalance presupuestario del sector privado (que es conside
rado eficiente) tambien puede afectar el equilibrio extemo.

2. La alta prioridad que el FMI [Fondo Monetario Intemacional]
otorga al pago puntual de la deuda extema, en un contexto de
incremento de intereses, provoca fuertes presiones sobre el gas
to publico y, consecuentemente, el riesgo de incrementos en el
deficit fiscal es permanente.

3. En economias en las que el sector exportador esta fuera del
control del Estado, un incremento en el tipo de cambio empeora
el deficit fiscal, cuando existe el servicio de la deuda extema 1•

A todo esto se debe aiiadir la persistencia de tres graves problemas ocasio
nados por los programas de estabilizaci6n en las economias de America
Latina (Meller 1993: 20):
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Se puede analizar la politica social posterior al ajuste por periodos que co
rresponden con las cuatro gestiones gubernamentales desde 1985 (Perez de
Rada 2000). Durante el primer periodo (1985-1989), la tematica social
estuvo fuertemente subordinada a la politica economica; concretamente, se
desarrollo una politica de corte asistencialista,principalmente dirigida a ate
nuar los costos sociales del ajuste, en especial el desempleo masivo. En el
segundo periodo (1989-1993), se observa un cambio en el enfoque de la
politica social con la incorporacion del concepto de capital humano, que
pone enfasis en el mejoramiento de las condiciones de salud y educacion de
la poblacion, bajo el supuesto de que asi se podria lograr una mejor inser
cion del individuo en elmercado laboral y, como consecuencia, incidir en el
crecimiento economico en ellargo plazo. En el tercer periodo (1993-1997),
se introduce el concepto de desarrollo humano en la formulacion de politi
cas publicas, y se implementan algunas politicas sociales. EI concepto de

---desarrollo humano va mas alla que el de capital humano, pues contiene una

En el plano del discurso, los administradores del actual modelo economico
sostienen que el Estado debe retirarse de la actividad productiva (en la cual,
se dice, ha demostrado ineficiencia) para poder volcar sus recursos hacia el
area social (dando prioridad a la salud y a la educacion). Sin embargo, la
erratica trayectoria de la politica social y los reducidos montos destinados a
estas dos areas, nos muestran que la politica social no es, en la realidad, tan
importante como la atencion de la deuda externa.

2.2.1 Las prioridades del presupuesto fiscal

a) que el sector publico ha recuperado su capacidad de pago de deuda ex
terna y b), que se ha allanado el camino para la transferencia demonopolios
de propiedad estatal al capital transnacional. Mientras tanto, las exporta
ciones siguen componiendose principalmente de materias primas y otros
productos primarios, cuyos precios son altamente volatiles. Ademas, con
tienen poco valor agregado y,por naturaleza, demandan poca utilizacion de
mana de obra.
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Queda claro, entonces, que las medidas de ajuste no necesariamente apun
tan a liberar recursos publicos en favor del gasto social. Por otro lado, y
siempre siguiendo los postulados del modelo economico vigente, el Estado

Fuentes: InstitutoNacional de EstadisticaCINE);Ministcriode Hacienda.Contaduriadel Estado.Elaboracionpropia
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No obstante, la asignacion del gasto publico no necesariamente ha estado a la
altura de los avances conceptuales de las politicas sociales. Durante la decada de
1990, ni el gasto publico destinado a la salud ni ala educacion han sido superio
res a los montos destinados al pago de la deuda externa (Grafico 1). La supuesta
priori dad que el gobierno le otorga al sector social se revela notoriamente dismi
nuida al observar la proyecci6n presupuestaria del afio 2001 para cada ministe
rio: mientras que las carteras de salud y educaci6n recibiran, en conjunto, Bs.
477,1 millones, las carteras de defensa y de gobierno recibiran Bs. 1.386,7 mi
Hones (matutinoLa Prensa, 21.11.2000, Secci6nA, 10-11).

vision integral del desarrollo que abarca la dimension social, humana y poli
tica. Finalmente, en el ultimo periodo, que corresponde con el de la actual
gestion de gobiemo, el enfasis esta puesto en la lucha contra la pobreza
(Perez de Rada 2000).
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Los esfuerzos por atraer inversion extema han profundizado el perfil prima
rio-exportador de la economia boliviana. Mientras tanto, la inversion priva
da nacional ha disminuido dramaticamente su participacion (Tabla 1), espe
cialmente en la ultima fase, luego de la capitalizacion de las empresas publi
cas.

Barja distingue tres fases en el comportamiento de la inversion despues del
ajuste, coincidentes con los sucesivos cambios de gobiemo. En la primera
fase, que arranca en 1985 y termina en 1989, se emprende la estabilizacion
economica; es un momenta en el que el comportamiento de la inversion
publica sigue siendo determinante para las decisiones privadas de inversion.
En la segunda fase, entre 1989 y 1993, se profundizan las reformas y se da
inicio al proceso de privatizacion de las empresas estatales. En la tercera
fase (1993 - 1997), se aplican las llamadas reformas de segunda generacion
y se privatizan, bajo la novedosa forma de capitalizacion, las mas importan
tes empresas publicas (Barja 1998: 3-8).

Un estudio sobre el impacto de las reformas estructurales en la inversion
(Barj a 1998) sefiala que el empresariado boliviano acusa una alta dependen
cia de la inversion publica (como un resabio del anterior modelo de capita
lismo de Estado), carece de grandes capitales de riesgo y de capacidad para
competir en un ambiente liberalizado, ademas de que el comportamiento de
la inversion domestic a esta fuertemente afectado por los cambios de gobier
no.

2.2.2 La atracci6n de inversiones

ha traspasado sus principales empresas al capital transnacional para atraer
inversionextema con el argumento de incrementar la productividad, el em
pleo y modemizar la economia. Sin embargo, como resultado, el Estado se
deshizo de una importante fuente de recursos y el perfil primario-exportador
se ha agudizado.
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Al respecto, Barja sefiala que "para obtener el resultado de inversion privada y coeficientes de inver
sion crecientes, no fue suficiente la liberalizacion de mercados (...) esta debia acompafiarse con una
apertura hacia la invesion extranjera de sectores tradicionalmente en manos del Estado, como son
hidrocarburos, transportes y telecomunicaciones".

Dado que la inversion extranjera que llego al pais no aporto a una mejor
insercion intemacional de nuestra economia, la situacion del pais es muy

La inversion que llego al pais bajo la forma de capitalizacion se canalizo princi
palmente hacia sectores productores de bienes no transables (excepto hidrocar
buros), con demanda inelastic a (por tratarse de monopolios estatales) y crecien
teo La inversion nacional queda relegada a sectores de mayor riesgo (bienes
transables excepto servicios), cuya demanda es elastica y que, por afiadidura,
estan expuestos a la competencia de los paises del Mercado Comun del Sur
(Mercosur) (Barja 1998: 16). En resumidas cuentas, los resultados de la inver
sion extranjera directa logrados con la capitalizacion, solo han sido posibles gra
cias a que se ofrecieron empresas con un mercado cautivo, reduciendo los ries
gos y garantizando, incluso, tasas minimas de rentabilidad'.

Fuente: (1) Para 1980-1987: Unidad de Analisis de Politicas Economicas (UDAPE), Analisis Economi
co, vol. 8
(1) Para 1988-1999: Ministerio de Hacienda, Viceministerio de Inversion PUblica y Financia
miento Extemo. Se considera la totalidad de la inversion publica ejecutada
(2) Banco Central de Bolivia, Balanza de Pagos
(3) Instituto Nacional de Estadistica, Cuentas Nacionales
Elaboracion: Unidad de Estadisticas y Base de Datos - CEDLA

Nota: lED: Inversion extranjera directa; FBKF: Formacion Bruta de Capital Fijo

Tabla 1: Composicion de la inversion
(enmillones de Bolivianos de 1990)

Inversion Participacion IED(2) Participacion Inversion Participacion FBKF
publica (1) inversion IED privada inversion (3)

publica (3)-(1)-(2) privada

1980-1984 5.609 60% 373 4% 3.333 36% 9.316
1985-1987 2.626 56% 171 4% 1.905 41% 4.704
1988-1991 4.341 56% 684 9% 2.672 35% 7.697
1992-1994 4.246 55% 1.028 13% 2.411 31% 7.686
1995-1999 6.809 35% 8.940 47% 3.475 18% 19.226
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3 PPA: Paridad de Poder Adquisitivo.

Para los organismos multilaterales, sin embargo, la situacion es otra. Eliahu
Kreis (2000), representante del FMI en Bolivia; afirma que en los ultimos
treinta afiosBolivia ha registrado un avance importante, especialmente con
las reformas de los ultimos quince afios,quehan posibilitado laprivatizacion
de las empresas publicas. Kreis entiende la abundancia en recursos natura
les, petroliferos, agricolas y en yacimientos minerales como un importante
potencial para el crecimiento economico del pais (Kreis 2000: 35). Sobre
esa base la tasa de inversion puede llegar, el20 10, a124% y las exportacio
nes podrian crecer al 7%, suponiendo que las importaciones crecerian a14%

Tomando como punto de partida que el grueso de las exportaciones bolivia
nas se destinan a los paises vecinos, Grebe (2000: 114) compara la evolu
cion del PIB per capita durante las tres decadas anteriores a 1993para Bo
livia y los paises con los que limita. Este autor muestra que, en todos los
casos, Bolivia exhibe un producto per capita inferior: la diferencia mas cor
ta, con el Peru, es de 30%y la diferenciamas grande, con laArgentina, es de
230% (en US$ PPA3). Grebe sentencia que si el desempefio economico del
pais no mejora, Bolivia seguira exportando pobreza a los paises vecinos
(Grebe 2000: 15).

En este contexte de economia abierta y de reduccion del Estado, un pais
pequefio comoBolivia tiene por delante serios obstaculos para llevar a cabo
cualquier proceso de desarrollo econornico. Para citar solamente dos: los
rezagos del desempefioeconomico frente a los paises vecinos (nuestro prin
cipal mercado extemo) por un lado, y la vulnerabilidad extema de la econo
mia boliviana, por otro.

2.3 Los desafios (0 amenazas) de la integracion comercial

delicada, especialmente tomando en cuenta el compromiso de integracion
comercial con el Area de Libre Comercio de las Americas (ALCA), que
entrara en vigor el afio2005.
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EI analisis del grado de preparacion estructural enfoca las areas de estructu
ra economica y sectorial, diversificacion y dinamismo exportador, recursos
humanos, e infraestructura (Anexo 1,Cuadro 2). En cuanto a estructura
econ6mica y sectorial, los indicadores hacen referencia al crecimiento del
PIB per capita, a profundidad financiera, densidad demografica, participa-

El analisis de elegibilidad de la CEPALenfoca las areas macroeconornica y
no macroeconomica. El area macroeconomica es evaluada a traves de
indicadores de evolucion de la inflacion, deficit fiscal, deficit en cuenta co
rriente y estabilidad del tipo de cambio nominal (Anexo 1, Cuadro 1). Los
resultados indican que Bolivia tiene un bajo nivel de elegibilidad
rnacroeconomica, 10 cual muestra la fragilidad de los resultados del ajuste
estructural, a pesar de la ortodoxia exhibida por los administradores del
modelo. En terminos de elegibilidadnomacroeconomica, la calificaciondel
pais es 'regular', tomando en cuenta indicadores de convenios de la Organi
zacion Intemacional del Trabajo (OIT) ratificados, de convenios intemacio
nales sobremedio ambiente, violaciones a los derechos humanos, y adscrip
cion al General Agreement on Tariffs and Trade/Organizacion Mundial del
Comercio (GATT/OMC).

Sin embargo, el futuro no se muestra tan promisorio. EI afio2005 vence el
plazo para la puesta en marcha del ALCA, y el pais muestra sintomas de
vulnerabilidad a una apertura comercial mas radical que la actual. Un estu
dio de la CEPAL (CEPAL 1996), identifica una serie de indicadores para
analizar la elegibilidad -en terrninos macroeconornicos y no
macroeconomicos- y el grado de preparacion estructural y de politicas exis
tente en paises pequefiosde America Latina para llegar integrarse al ALCA
(Anexo 1).

(Kreis 2000: 36). A todo esto Kreis afiadeque, dado que el gasto gubema
mental se debe dedicar preponderantemente al area social, para el afio2020
Bolivia podria reducir significativamente los niveles de pobreza, puesto que
el ingreso per capita se duplicaria (Kreis 2000: 36).
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La tercera area del analisis de preparacion estructural es la de recursos
humanos. Los indicadores utilizados son el nivel de productividad de la
fuerza de trabajo agricola, el indice de logro educativo, y la proporcion de

La segunda area del analisis de preparacion estructural es diversiflcacion y
dinamismo exportador, que toma como indicadores: el crecimiento de las
exportaciones, el grado de participacion en las importaciones de los Esta
dos Unidos, el posicionamiento en sectores dinamicos (en exportaciones a
los EE.UU.), la proporcion de exportaciones de manufacturas, la ganancia
de participacion en ramas de exportacion a los EE.UU., y los rubros de
exportacion a ese pais con un valor mayor a los 500.000 dolares. La califi
cacion de nuestro pais en esta area es 'regular'. La capital importancia que
el estudio Ie otorga al nivel y a la estructura de las exportaciones a los
EE.UU. es evidente, pues cuando se cumpla el plazo para la irnplementacion
del ALCA, la capacidad de una insercion solida en el mercado estadouni
dense puede llegar a determinar la evolucion de la economia de cualquier
pais.

cion de la agricultura en el PIB, al nivel deurbanizacion y a la proporcion de
la utilizacion de lena en el total del consumo de energia. La calificacion de
Bolivia con relacion a su estrucrura econornica y sectorial es 'alta'. Es per
tinente cuestionar la validez de algunos de los indicadores referidos a esta
area, en particular, el indicador de urbanizacion. El estudio de la CEPAL
justifica la inclusion de este indicador debido en el entendido de que un
menor grado de urbanizacion implica menor integracion nacional, pero el
proceso de urbanizacion que vive toda la region no necesariamente trae
aparejada una mayor integracion nacional. En el caso particular de nuestro
pais (pero tambien en el resto de America Latina), el proceso de intensifica
cion de la urbanizacion correspondemas auna expulsion de poblacion cam
pesina por el deterioro de las condiciones de vida en el campo; en las ciuda
des, la dinamica de la actividad economica es incapaz de absorber la oferta
laboral, con 10 cuallas actividades de baja productividad y el subempleo se
expanden cada vez mas.
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Esto, debido a que los datos del estudio son anteriores a 1995, afio en que se capitalize la Empresa
Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL). Probablemente, una medicion actual otorgaria una mejor
calificacion al pais por el hecho de haber privatizado esta empresa.

En el area de vulnerabilidad comercial, el estudio evalua el coeficiente de aper
tura comercial, el grado de concentraci6n de las exportaciones y las exportacio
nes de prendas de vestir a los Estados Unidos. En este campo, Bolivia acusa un

El analisis del grado de preparacion de politicas incluye las areas de poli
tica macroecon6mica, politic a comercial, politicas de apoyo a la transfor
maci6n productiva y dos areas de evaluaci6n de riesgos: vulnerabilidad
comercial y vulnerabilidad macroeconomica (Anexo 1, Cuadro 3). El
area de politic a macroecon6mica evalua el ahorro gubemamental, la pro
porci6n del credito canalizado al sector privado sobre el total, la tasa pasiva
de interes, la previsibilidad del tipo de cambio, y la incidencia del impuesto
inflacionario y de los impuestos al comercio exterior en los ingresos tributa
rios; aca Bolivia obtiene una calificaci6n de 'regular'. El area de politica
comercial evalua principalmente el grado de apertura del pais, a traves de
indicadores de promedio arancelario, dispersi6n arancelaria, afio de adhe
sion al GATT, acuerdos firmados en la Ronda de Tokio y cantidad de inves
tigaciones en derechos compensatorios. Al respecto Bolivia ha recibido la
calificaci6n de 'muy alta'. El area de 'politicas de apoyo a la transformaci6n'
productiva mide principalmente resultados de cobertura en energia electri
ca, telccomunicaciones y educaci6n con un sesgo hacia la capacidad de pri
vatizar servicios, al que nos referiremos mas adelante. En esta area, Bolivia
obtuvo una calificaci6n 'regular",

mana de obra empleada en sectores modemos (fuera de la agricultura). Este
ultimo indicador es debil, puesto que no se puede afirmar que aquello que
no es agricola, es necesariamente modemo. Bolivia califica aca con 'regu
lar'. La ultima area del grado de preparaci6n estructural es la de infraes
tructura, en la cual Bolivia recibe una baja calificaci6n habida cuenta de sus
deficiencias en los indicadores de lineas telef6nicas, de carreteras pavimen
tadas y de con sumo total de energia electrica por habitante.
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En 1998, de un total exportado de US$ 1.320millones, algo mas de 1.000
millones de dolares fueron exportados por solo 100empresas; las 20mayo
res empresas exportadoras concentran hastae153% del total de las exporta
ciones y las cinco primeras empresas exportadoras se especializan en pro
ductos primarios, con escaso 0 nulo valor agregado (Tabla 2).

Es necesario destacar que, a pesar de que Bolivia tiene un alto grado de
preparacion en cuanto a politica comercial se refiere, acusa tambien,
coincidentemente, un alto grado de vulnerabilidad comercial. El propio
estudio reconoce que un alto grado de apertura "puede ser sintoma de vul
nerabilidad a shocks externos si [la apertura; P.R.] va acompafiada de una
estructura exportadora rigida 0 concentrada" (CEPAL 1996: 35). Esa es,
precisamente, la situacion actual del pais.

En el area de vulnerabilidad macroeconomic a se analiza el coeficiente
deuda externa/exportaciones, la proporcion del saldo comercial con rela
cion al PIB, la competitividad del tipo de cambio real, la variabilidad de los
ingresos por concepto de divisas, el coeficiente intereses deuda external
exportaciones, el porcentaje de asistencia oficial para el desarrollo con refe
rencia al PIB, y la proporcion del ahorro domestico respecto del PIB. El
estudio concluye que Bolivia demuestra un muy alto grado de riesgo de
vulnerabilidadmacroeconomica.

altogradodevulnerabilidadsegunlosresultadosdelestudio. Esmuy importan
te sefialarque,de acuerdoal estudio,lasexportacionesdeprendasdevestira los
EE.uu. representanun indicadordevulnerabilidadcomercialdebidoa que es
un rubroquepuedesufrirfuertes presiones proteccionistas. Esun datoque se
debe tomar en cuenta, puesto quemuestra las limitacionesde que es sujeto el
sectorde lasconfeccionesparaconvertirseen lapuntade lanzadeuna estrategia
de exportacionesmanufactureras.
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La apertura comercial, junto con las medidas de ajuste estructural provocaron,
en los paises de America Latina, un proceso de reestructuracion productiva para
poder afrontar las presiones de la competencia extema. Entre los rasgos sobre
salientes de este proceso, De la Garza (2000: 729-731) resalta los siguientes:

3 LAS REACCIONES DE LOS EMPRESARIOS ANTE LA APERTURA
COMERCIAL

El panorama economico en materia de exportaciones se muestra dificil para
el pais. Nuestra insercion extema recae en ventajas espurias, como aquellas
derivadas de la explotacion de recursos naturales y, en menor medida, en la
abundancia de mana de obra barata, como se puede observar a partir del
analisis de la reestructuracion productiva en el sector industrial.

Por 10 tanto, los resultados de la evaluacion de la CEPAL sobre apoyo ala
transformacion productiva no reflejan la aplicacion de politicas orientadas
hacia una mayor diversificacion y enriquecimiento de la oferta exportable
del pais; en cambio, miden (en el ambito economico) coberturas de energia
y de telecomunicaciones, y la capacidad de privatizar empresas de teleco
municaciones, indicadores que constituyen, en realidad, un reflejo del dina
mismo del merado intemo en sectores estrategicos susceptibles de ser trans
feridos a capitales intemacionales (Anexo 1, Cuadro 3). La experiencia del
pais con relacion a la atraccion de inversiones foraneas corrobora 10 dicho.

Fuente: (a) Pinto y Mayer (1999: 8)
(b) Semanario pacefio Nueva Economia, 13.3.-19.3.2000,10

Nota: nd: no existen datos

1.320
1.090
698

100 (a)

82 (b)

53 (b)

nd
100
20

Valor exportado (millones de US$)% exportadoCantidad de empresas

Tabla 2: Concentraci6n de las exportaciones en Bolivia (1998)
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5 Es decir, no se ha observado convergencia hacia algun modele posfordista puro (toyotismo, lean
production, etc.).

1. Los despidos y la reduccion del tamaiio de las plantas, en una
primera etapa.

2. La reduccion del salario obrero, mediante la consolidacion de
bonos y otras medidas.

Bolivia, naturalmente, no fue ajena a la tendencia general. Garcia (1999:
80-91) describe cinco dimensiones de la reorganizacion de la industria Bo
liviana, a partir de las medidas de ajuste:

De la Garza completa el panorama afiadiendoque la apertura extema no se
tradujo en la desaparicion de los productores ineficientes, los que mas bien
se reproducen mas que nunca. E1autor sostiene que se habria configurado
una economia de dos velocidades: una dinamica y globalizada junto a otra
dirigida a los mercados pobres de cada pais.

1. La reestructuracion se centro en la gran empresa; las Pequeiias y
Medianas Empresas (PYMEs) demostraron ser un segmento
relativamente mas atrasado.

2. El cambio tecnologico se observe solo en maquinaria y equipo,
no necesariamente de ultima generacion.

3. Los cambios organizativos tienden hacia una profundizacion de
los esquemas fordista y taylorista; la adopcion de esquemas de
Calidad Total y Justo a Tiempo es parcial, poco participativa y
pretende fundamentalmenteincrementarel controlsobrela fuerza
de trabajo.

4. Algunos paises centraron su atencion en el cambio tecnologico
duro y otros en el cambio organizativo.

5. Se observa mayoritariamente una flexibilizacion unilateral.
6. No existe convergencia hacia un modelo industrial bien defini

d05; mas bien se dan configuraciones sociotecnicas distintas se
gun cada realidad particular.
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El analisis que contiene la presente secci6n se basa, por un lado, en datos
provenientes del InstitutoNacional de Estadistica (lNE) y de la Encuesta de
Empleo y Calidad deVida 2000, realizada por el Centro de Estudios para el
Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA 2000) y, por otro lado, en una serie
de entrevistas con informantes clave en el rubro de las confecciones; entre
ellos se cuentan los gerentes de tres fabricas de prendas de vestir, varios
titulares de talleres de confecciones, obreros de fabricas y operarios infor
males subcontratados.

4 La modernizacion parcial y el deterioro de las
condiciones laborales: el ramo de las confecciones

A continuaci6n analizaremos las bases de la competitividad, la capacidad de
acumulaci6n y las condiciones laborales en el sector industrial, a partir de un
estudio de caso del ramo de las confecciones; la selecci6n se basa en la
importancia que tiene esta actividad principalmente para el empleo en la
ciudad de El Alto.

3. La intensificaci6n del ritmo de trabajo, que permiti6 incrementar
la producci6n industrial en un 12%entre 1985y 1987,mientras
que se redujeron el empleo industrial y la Formaci6n Bruta de
Capital Fijo en un 12 y 28%, respectivamente. Esto, s610fue
posible mediante la extensi6n de la jornada laboral y el incre
mento de tareas por tiempo de trabajo.

4. La modificaci6n de la forma de contrato, que permiti6 el incre
mento de los trabajadores eventuales y la negociaci6n indivi
dual.

5. Cambios en la base tecnica; luego de 1987, se incrementa la
proporci6n del ValorBruto de Producci6n destinado a la inver
si6n y la gran empresa recupera levemente su capacidad de ge
neraci6n de empleo.
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Indagando sobre la antiguedad de las empresas analizadas, pudimos cono
cer que dos de las empresas visitadas tienen una antiguedad que no supera
los quince afios de trabajo, tiempo dedicado a la manufacturacion de los
productos principales que actualmente elaboran, es decir, que en todo este
periodo se mantuvieron estables dentro del rubro pese a la crisis que afronta
la economia nacional y el decrecimiento relativo que experimento la indus
tria en las decadas de 1980 y 1990. La otra empresa, dedicada a la produc
cion de camisas, posee una antigiiedad que bordea los cuarenta y cinco
afios,revelandonos una forma diferente de mantenerse vigente en un entor-

4.1.1 Principales caracteristicas

4.1 Las empresas formales

En la ciudad de El Alto, datos recientes de lamencionada encuesta realizada
por el CEDLA (Anexo 2) demuestran la importancia de la actividad manu
facturera en la economia local: e125% de la poblacion ocupada en El Alto
(69.799 trabajadores) se desempefia en la manufactura. De este total, solo
e124% trabaja en el sector formal. Al interior de la industriamanufacturera,
el rubro de las confecciones es el que mas empleo concentra, con un impor
tante 19,5%.El rubro de fabricacion de tejidos concentra un 12%y el rubro
de la fabricacion de muebles reline un 11,3%. En estas tres actividades
trabaja, entonces, algo mas del 40% del personal ocupado en la actividad
manufacturera de El Alto. Se constata que el sector formal tiene una pre
sencia cada vez mas reducida; del total de los ocupados en el rubro de las
confecciones, el 92% pertenece al sector informal.

La industria manufacturera ha mantenido en promedio, a 10largo de toda la
decada de·1990,una importante participacion del 16%del PIB, segun cifras
del INE. Su contribucion al empleo urbano fue, en promedio, de un 18,6%
y, al interior del sector, la actividad informal participo con e157,6% en 1995
(Arze y Maita 2000: 40).
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Entre las empresas estudiadas, una de las que se dedica al rubro de confec
cion de ropa deportiva, esta vinculada a un grupo industrial con importante
presencia e influencia en la industria nacional y articulada a varios rubros

Entre las caracteristicas principales seiialadas por algunos estudiosos res
pecto de los empresarios bolivianos, el nivel de instruccion medio y univer
sitario figura entre las importantes, aunque la profesion academica vincula
da directamente a la gestion empresarial no es calificada como determinante
para el inicio y desarrollo de la empresa (Mansilla 1994; Campero et al.
2000).

Las dos primeras empresas, dedicadas a la confeccion de ropa deportiva, se
constituyeron y desarrollaron en pleno escenario de la aplicacion de las
medidas de ajuste estructural eft Bolivia. A manera de hipotesis, podria
decirse que se trata de empresas que nacen con criterios diferentes de cons
titucion empresarial, competitividad, tecnologia y de formas de organiza
cion del trabajo con rasgos fordistas 0, quizas, como sugiere Perez Sainz
(1998: 167), subfordistas, refiriendose a aquellas empresas de los paises
menos industrializados que privilegian los cambios tecnologicos por sobre
las formas de regulacion social del trabajo de los obreros y que posibilitan
alguna forma de participacion laboral. Como analizaremosmas adelante, la
participacion laboral en estas empresas es practicamente nula, no obstante
los cambios producidos en la base tecnica y los requerimientos emergentes
para mejorar la organizaciondel trabajo. Se trata de empresas privadas cons
tituidas de manera familiar, cuyos miembros participan directamente en la
administracion de lasmismas. Particularmente en los casos de productoras
de ropa deportiva, la presencia familiar es evidente. Los miembros familia
res cuentan con un grado universitario, estudios cursados generalmente en
el exterior yen profesiones no precisamente vinculadas ala actividad indus
trial.

no economico y social como el boliviano, que experimento cambios perma
nentes, amen de los cambios y efectos de las ultimas crisis intemacionales.
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Son empresas que en su desarrollo lograron remodelar, ampliar e instalar
una infraestructura a tono con el proceso de crecimiento y expansion expe
rimentado. En los casos de las empresas productoras de ropa deportiva, la
construccion de una nueva infraestructura fue resultado de las exigencias
que el contexto actual impone a la produccion, Esta esta orientada preferen
temente al mercado nacional y de manera significativa al mercado externo a
traves de canales directos de exportacion y el sistema de maquila bajo el

EI grado tecnologico alcanzado por las empresas analizadas comprende la
incorporacion de maquinas computarizadas (bordadoras, fusionadoras y
bastilladoras) e industriales en el marco de un proceso relativamente perma
nente de renovacion tecnologica. En la percepcion de una de las entrevista
das del rubro de confeccion de ropa deportiva, la empresa cuenta con tee
nologia de punta, definiendo la modernizacion permanente de maquinaria y
equipos y la capacitacion como bases de la politica empresarial adoptada.
La utilizacion de maquinas con tecnologia mejorada, sin embargo, corres
ponde a los dos ultimos afios (1999 y 2000). A juicio de los entrevistados
ellas representan las inversiones mas importantes realizadas por estas em
presas.

La empresa productora de camisas opera bajo la modalidad de maquila vin
culada a empresas extranjeras relacionadas con la produccion de camisas y
ropa en general. Esta modalidad, predominante en esta empresa, yadopta
da a principios de los afios noventa, se complementa con la produccion
autonoma de camisas destinada al mercado nacional. No se cuenta con
informacion sobre el numero de empresas formales nacionales que trabajan
bajo el sistema de maquila, empero, se podria confirmar, en terminos gene
rales, la existencia de algunos casos en ciertas ramas de la industria.

productivos y financieros. Este hecho representa un indicio del fenomeno
de conformacion de conglomerados empresariales en Bolivia (consorcios y
otros), y es expresion de las exigencias que plantea el mercado competitivo
actual.
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Entre 1988 Y 1998, la compra de activo fijo en el sector industrial ha acusa
do una evoluci6n ascendente, al igual que en la rama de las confecciones.

4.1.2 Inversion

Estas empresas han logrado un interesante grado de diversificaci6n productiva,
es decir, que ademas de articulos deportivos y camisas como productos centra
les, producen sacones, pijamas, guardapolvos, mandiles de trabajo y ropa inte
rior, mercancias estas que son destinadas principalmente al mercado intemo.

En general, ninguna de las empresas afronta problemas de aprovisionamien
to de tela e insumos por los acuerdos previamente establecidos con los pro
veedores extemos e intemos, los que garantizan un normal abastecimiento.
A prop6sito de la tela nacional que es utilizada en momentos circunstanciales,
la calificaci6n otorgada por los/as gerentes es negativa, debido a la calidad y
terminado deficientes que presenta este material.

En cuanto al consumo de materia prima e insumos, puede advertirse la
predominancia del uso de materiales importados. Dos de las tres empresas
analizadas manifestaron expresamente esta predilecci6n. Empero, una de
las empresas que fabrica articulos deportivos produce con materia prima
nacional elaborada por otra de las empresas integrantes del grupo industrial
del que es parte; sin embargo, los colorantes y el algod6n utilizados son
importados del Peru. En todos los casos se coincidi6 en seiialar que la tela
y otros insumos son exclusivos, 10 que les permite tener una identidad y
presencia particular en el mercado nacional y extemo como parte de sus
estrategias de posicionamiento y crecimiento.

cual se desempeiia la empresa productora de camisas. En la percepci6n de
los entrevistados, los productos manufacturados reunen todos los requisi
tos de cali dad exigidos por los mercados a los cuales acceden. En el caso de
la empresa que opera bajo el sistema de maquila, la cali dad de los productos
esta sujeta a normas intemacionales de control de calidad.
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La encuesta sobre competitividad industrial realizada por el INE contiene
informacion que proporciona pistas acerca de la calidad de la inversion en el
sector industrial (Tabla4). En ella se observa que el rubro de las confeccio
nes ha mostrado una capacidad relativamente mayor en 10 que concieme a

Fuentes: (a) INE, Estadisticas de comercio exterior. www.ine.gov.bo
(b) INE, Encuesta industrial manufacturera. www.ine.gov.bo

Nota: FBK: Formacion Bruta de Capital

769.725 899.853 92l.666304.806

515.668 730.311 l.l16.836443.916Importacion de vehiculos de
transporte particular (a)
FBK industria manufacturera (b)

1998199719961995

Tabla 3: Importacion de vehiculos vs. inversion en industria
(en miles de Bolivianos)

Sin embargo, los recursos que se destinan a la ampliacion de la capacidad
productiva del sector industrial y que, supuestamente, deberian reflejarse en
un incremento cuantitativo y cualitativo del empleo, son aun insuficientes.
A manera de brindar un ejemplo, losmontos destinados a la importacion de
articulos suntuarios entre 1995y 1998, como los vehiculos para uso parti
cular, son similares -yen ocasiones son superiores- a los montos invertidos
en el sector industrial (Tabla 3). Este detalle es ilustrativo de la naturaleza
del empresariado boliviano.

Particularmente, la proporcion de compra de activos fijos nuevos, que indi
ca, aunque demanera aproximada, la capacidad de renovacion de maquina
ria y equipo en el sector, ha sido relativamente alta, tanto en el conjunto del
sector industrial, como en el rubro de nuestro estudio. Las compras de acti
vos fijos en el sector industrial pasaron de Bs. 153,4 millones en 1988 a
375,8 millones en 1998 (Anexo 3). En el rubro de las confecciones, las
compras de activos fijos pasaron de Bs. 0,84 millones en 1988 a 3,2 millo
nes en 1998 (en terminos constantes).
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Los/as gerentes consultados/as destacaron de manera comun la importancia
de renovar y modemizar permanentemente la maquinaria, el mejoramiento
de la infraestructura y la capacitacion del personal vinculado a los procesos
tecnicos principales, como actividades necesarias para adaptarse a las exi
gencias competitivas actuales del mercado. Mas alla de ser una actitud pro-

Fuente: INE, Encuesta de Competitividad Industrial 2000. Elaboracionpropia

4.442,5
31,5

519 356 304 343 2.544 320
19 16 7 13 149 10

131
4

Total 1989
Confecciones 1997

Afio de Maquinaria Inversion Produccion de Gastos
ultima yeqUipo en articulos derechos de

compra de que nunca investiga- nuevos marca en
maquinaria pudo cion y tecnologia
yequipo utilizar desarrollo (en miles de

(promedio) Bs.)

Si
I

No Si I No Si INurnero de INo
productos

Tabla 4: Indicadores de innovacion en el sector industrial

la renovacion de maquinaria y equipo que el resto del sector industrial:
mientras que, en promedio, el ultimo afio de compra de maquinaria y
equipo ha sido 1989, en el de la rama de las confecciones, el dato es
1997. De todos modos, es alarmante el desperdicio de recursos en la
compra de maquinaria y equipo: una alta proporcion de las empresas
encuestadas afirma haber comprado maquinaria y equipo que nunca pudo
utilizar. La capacidad de innovacion en el rubro de las confecciones se
hace patente nuevamente al observar los datos sobre inversion en investi
gacion y desarrollo y sobre produccion de articulos nuevos. En ambos
casos, los indicadores de este sector superan el desempefio promedio del
sector industrial. El mejor desempefio de las empresas del rubro de las
confecciones se explica a partir de las oportunidades de exportacion que
tuvo esta actividad durante la decada de 1990.
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Dentro de la informacion recogida, resalta el hecho de que las ultimas inver
siones realizadas, y calificadas por los gerentes consultados entre las mas
importantes,comprendenel periodo 1999-2000y consistieronesencialmente
en la compra de maquinas computarizadas (bordadora de dos cabezas) e
industriales (bastilladora, planchadora, fusionadora, mesa especial de
serigrafia) y la remodelacion de las instalaciones de la fabrica asi como en la
apertura de locales de venta. Estas inversiones en el ramo de los articulos
deportivos han posibilitado, segun los entrevistados, consolidar la presencia
de las empresas en el mercado intemo y proyectarlas hacia el mercado ex
terno.

Sin embargo, si bien este proceso de inversion pudo constatarse en las em
presas de articulos deportivos, al parecer, y segun los trabajadores consulta
dos de la empresa de camisas, esta capacidad de inversion no se habria
reflejado, en los ultimos tres afios,en nuevas adquisiciones 0 renovaciones,
coincidiendo con el periodo de contraccion de la demanda intema de los
productos de esta empresa. Esta paralizacion del proceso de inversion, de
tectada en una de las empresas investigadas, permite pensar en la existencia
de una tendencia actual en algunos rubros de la industria de la confeccion,
consistente en no realizar nuevas inversiones.

gresista 0modemizadora, esta posicion denota en buena medida la existen
cia de una-capacidad de inversion de las empresas investigadas. En uno de
los casos de las empresas productoras de articulos deportivos, esta fue asu
mida como una politica institucional expresada en un incremento perma
nente de los activos fijos, incluso en el periodo recesivo actual. Esta capaci
dad de inversion expresada en momentos de crisis, demuestra una actitud
empresarial orientada a afrontar los efectos recesivos, pero tambien a apro
vechar las oportunidades que ofrecen los precios bajos de inmuebles y ma
teriales de construccionpara la ampliacionde infraestructura, tal como pudo
advertirse en uno de los casos analizados.
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La inversion en formacion se centro esencialmente en la capacitacion de
tecnicos, maquinistas y trabajadores administrativos en periodos y frecuen
cias variables, sin precisamente representar un proceso permanente. Es
posible advertir, en el caso de las empresas productoras de articulos depor
tivos, que la inversion en capacitacion tuvo cierto repunte en los dos a tres
ultimos afios, coincidiendo curiosamente con el periodo de agudizacion de
la crisis economica, Falta saber si esta inversion en capacitacion obedece a
requerimientos especificos como parte de los cambios introducidos en la
base tecnica y la organizacion del trabajo 0 responde mas bien auna estrate
gia empresarial de capacitacion. En el estudio de Isabel Arauco sobre los
cambios tecnologicos y laborales en la industria boliviana, se sefiala que la
clase industrial carece de una estrategia de capacitacion de mana de obra
originada en la indiferencia mostrada por este grupo social frente a este
tema y por la adopcion demodalidades de capacitacion en planta, ejecutada
por tecnicos contratados 0 por antiguos obreros (Arauco 1996: 9). No
resulta dificil afirmar que esta ausencia, por los datos recabados en nuestra

Tal como sefialamos,otra inversion calificada como importante en el proce
so de crecimiento y consolidacion de las empresas, se refiere a la construe
cion y ampliacion de la infraestructura. En el caso de una de las instalacio
nes productoras de ropa deportiva, la construccion de la fabrica demando
un monto aproximado de US$ 150.000, recurso proveniente del credito
bancario y mutual y de aportes familiares. No se pudo averiguar el capital
total invertido en las empresas investigadas, por la negativa de las personas
entrevistadas con relacion a esta informacion considerada confidencial.

Conforme a la informacion recogida, los recursos para las ultimas inversio
nes provinieron fundamentalmente de las utilidades obtenidas. Los montos
invertidososcilaronentre losUS$ 18.000(fusionadorapara camisas)y 25.000
(3 bastilladoras para ropa deportiva), pudiendo advertirse una capacidad de
inversion relativamentemayor por parte de la empresa que confecciona ropa
deportiva, que posee un mayor grado de utilizacion de tecnologia y cuenta
con una fabrica de mayor tamafio.
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En el casode la empresaqueoperabajo lamodalidaddemaquila,granparte de
suproducci6n(el 80%)sedestinaalmercadoextemo,europeoy estadouniden
se enparticular,via las empresascontratistasextranjeras. Otrapartemenor de
laproducci6ntiene comodestinoelmercadointemoyuna parte infima,enpe
riodos determinados,el mercado suramericano(Argentina,Uruguay,Brasil y
Peru) y centroamericano(Mexico). Este canal, segunel entrevistado,tiende a
reducirsecada vezmas, sobre todo apartir de la crisisbrasilefia,

En los casos de las empresas productoras de ropa deportiva, las mercancias
estan destinadas esencialmente al mercado intemo (eje central urbano: La
Paz-Cochabamba-Santa Cruz), concretamente a segmentos de la clase me
dia con una mayor capacidad de gasto. La comercializaci6n de los produc
tos se realiza en forma directa, es decir, a traves de tiendas propias instala
das en las ciudades del eje central. En una de las empresas dedicadas a la
producci6n de articulos deportivos (la de menor tamafio), los productos se
comercializan en Tupiza (Departamento de Potosi) por intermediaci6n de
una comerciante dedicada a la venta de ropa deportiva. Este canal de
comercializaci6n se caracteriza, empero, por una frecuencia irregular.

4.1.3 Mercado: entre el mercado local y externo

La modemizaci6n relativamente permanente de la maquinaria y el consi
guiente incremento de la capacidad productiva, tuvo su reflejo en la reduc
ci6n del numero de trabajadores contratados y en el aumento de las tareas
para los obreros estables. Tal como 10 manifiesta uno de los trabajadores
entrevistados, la incorporaci6n de nuevas maquinas trajo consigo el despido
de los trabajadores "manuales" que desempefiaban funciones de apoyo en
corte y costura, incrementando, pese a la tecnificaci6n del proceso, el nu
mero de tareas y funciones de los "maquinistas", sin manifestarse en un
incremento salarial.

investigaci6n, se hace tambien patente en el rubro de las confecciones de
articulos deportivos y de camisas.
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En general, los atributos destacados en la ropa deportiva por parte de los
entrevistados como criterios de diferenciacion con productos similares de la
competencia, estan referidos ala calidad, el diseiio (modelos), colores ex
clusivos, tela exclusiva, acabado y precio, En el casu de la carnisa, el diseiio
y la calidad figuran como las cualidades resaltadas por el gerente consulta
do. En todos los casos se rnenciona la importancia de contar con maquina
ria modema para lograr productos de alta cali dad.

Segun las personas informantes, la fijacion de los precios se rige por crite
rios propios y no esta en funcion de los precios de la cornpetencia intema y
extema; esto debido a que los productos puestos en el mere ado correspon
den a disefios y modelos exclusivos, fabricados con telas e insumos exclusi
vos.

Al parecer, segun se puede colegir de la informacion recogida, las empresas
realizan algunas actividades de diagnostico (probablemente de tipo mas Eien
empirico) de mercado y desarrollan estrategias de calificacion de protluc
tos, a fin de lograr mantener presencia en el mere ado de las confecciones,
competir, y atenuar los efectos de la conrraccion de la demanda.

Cabe destacar la identificacion de nichos de mercado especificos e
institucionales como estrategia de comercializacion frente ala situacion ad
versa por la que pasa el mercado. En la percepcion de las gerentes y los
gerentes enrrevistados de las empresas de articulos deportivos, los segmen
tos de mercado hacia los que se orientan son diferentes por las caracteristi
cas de precio y cali dad de las prendas de vestir.

Segun la evaluacion de las personas entrevistadas, la demanda intema de
ropa deponiva y camisas, descendi6 notoriamente en los dos a tres ultimos
afios, coincidiendo con la manifestacion de la crisis economica en el pais.
En especial, el afio 2000 es evaluado como el afio de mayor contraccion del
mercado de las confecciones.
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El numero de trabajadores empleados en las empresas de confecciones in
vestigadas oscila entre 45 y 180personas, correspondiendo esta ultima cifra
ala empresa productora de camisas y el numero menor a una de las fabricas
de ropa deportiva. Un dato coincidente en los tres casos analizados, es que,
en los ultimos dos a tres afios, el numero de trabajadores decreci6 aproxi
madamente en un 15a 20% como resultado de la modernizacion productiva
experimentada y la reducci6n de personal por efecto de la contraccion de la
demanda intema y extema. Estos datos sobre la reduccion del personal
coinciden en buena medida con la informacion obtenida por la encuesta
realizada por el CEDLA (CEDLA 2000; datos preliminares) en las ciudades
de La Paz y El Alto: en las actividades productivas empresariales en general
se produjo una disminucion de la tasa de empleo (21,7%) y se registro un
estancamiento del empleo asalariado (56,5%) en comparaci6n con el afiode
1995.

4.1.4Empleo y perfil de la fuerza de trabajo

Fuente: INE, Encuesta industrial manufacturera. www.ine.gov.bo. Elaboraci6n propia
Nota: (a) en miles de Bolivianos de 1990

1995 1996 1997 1998 Tasa de crecimiento
(1995-1998)

Valor agregado (a) 20.661 19.242 19.950 24.768 6,2%
Obreros y empleados
permanentes 1.913 1.790 1.947 1.733 -3,2%

Tabla 5: Evolucien del valor agregado y del empleo permanente
en confecciones

Uno de los rasgos quemas llama la atencion en el rubro de las confecciones
en Bolivia consiste en el hecho de que el crecimiento de la producci6n no
fue correspondido con un crecimiento del empleo: mientras que, entre 1995
y 1998, el valor agregado creci6 al 6,2%, la cantidad de obreros y emplea
dos permanentes decrecio en un 3,2%.
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En las dos empresas de confeccion de articulos deportivos existe una pre
sencia mayoritaria de trabajadores varones (un 60 y 90%), a diferencia de la
fabrica de camisas, donde la presencia femenina alcanza un 75%, con un
promedio de edad que oscila entre los 25 a 30 afios, que es similar al de la

Acerca del conocimiento basico que deben reunir los trabajadores con rela
cion al rubro de las confecciones, la informacion proporcionada por los
trabajadores entrevistados permite determinar la existencia de obreros que
inicialmente trabajaron, en calidad de operarios en talleres artesanales,
subcontratados por las empresas investigadas, particularmente aquella de
dicada a la confeccion de camisas. Esta relacion de trabajo inicial habria
facilitado la insercion de estos trabajadores en las empresas formales, no
solo por el conocimiento adquirido sino tambien por las relaciones de con
fianza establecidas con algunos empleados del nivel medio de las empresas
analizadas. Ann hoy en dia, algunos de los trabajadores combinan el trabajo
en la empresa con el trabajo en los talleres, enjomada noctuma, como parte
de una estrategia de subsistencia orientada al incremento de los ingresos
familiares. La practica de subcontratacion de estos talleres, experimento
empero, una considerable contraccion, concentrandose en periodos especi
ficos concomitantes con las temporadas altas de la demanda.

En la percepcion de los gerentes, uno de los criterios actuales que rigen
en la contratacion de trabajadores, consiste en que estos cuenten con co
nocimientos y experiencia basicos en confeccion, de tal modo que sea
mas facil la insercion de estos al proceso de produccion. Sin embargo, en
opinion de los trabajadores, los requisitos de admision en estas empresas
han variado sustancialmente, ya que hace unos cinco afios, la presenta
cion de varios documentos civiles, el certificado de buena conducta y la
firma de un garante, ademas de experiencia en el area, eran condiciones
cuasi imprescindibles. Actualmente, estos requisitos se flexibilizaron
notoriamente al punto de que un poco de experiencia basta para aspirar a
trabajar, generalmente en el marco de un contrato eventual que estipula
formas de pago predefinidas y salarios menores.
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El grado de instruccion predominante de los trabajadores corresponde al
nivel primario en porcentajes que comprenden emre el 50 y el 90 % de la
poblacion trabajadora estable. En una de las empresas productoras de arti
culos deportivos pudo advertirse la presencia de trabajadoras en condicion
de analfabetisrno. Los trabajadores con instruccion media representan un
porcemaje reducido. Solo en uno de los casos de las ernpresas
confeccionadoras de articulos deportivos con mayor grado tecnologico se
detectaron trabajadores COIl formacion tecnica,

Entre los trabajadores estables, la antigiiedad varia de acuerdo a las seccio
nes del proceso productivo en las que se requiere de una mayor 0 menor
especializacion. En aquellas 111(1S especializadas (disefio, corte y termina
do), la antigiiedad parece comprender mayor tiempo, ya que oscila entre
seis y quince afios, en contraste con las secciones de menor especializacion
(costura y empaquetado), donde la perrnanencia varia emre uno y tres afios
o incluso tiende a ser de caracter eventual. En la percepcion de las gerentes
y los gerentes consultados resulta mas conveniente contar con trabajadores
estables en las secciones especializadas que en aquellas de menor compleji
dad.

En todos los casos analizados se pudo evidenciar la presencia de obreros
eventuales en porcemajes que oscilan entre el 6 y 32%, en un escenario
donde la tendencia empresarial apuma a flexibilizar el trabajo a fin de dismi
nuir los costos laborales. En cornparacion con otros periodos (por ejemplo
el afio de 1997), y segun la informacion de los trabajadores consultados, el
numero de trabajadores eventuales se habria incrementado, asi como el pe
riodo de los contratos se habrian reducido de tres ados e incluso un meso

poblacion masculina. Al menos a partir de los testimonios de trabajadores y
gerentes, se pudo conocer que no se recurre a nifios 0 adolescentes en el
proceso de produccion en general.
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Segun la informaci6n recogida, la forma de organizaci6n del trabajo y la
producci6n, fue adoptada -al menos en las empresas productoras de ropa
deportiva- desde la constituci6n de las mismas, sufriendo ligeras variacio
nes 0 ajustes consistentes fundamentalmente en la definici6n de medidas
disciplinarias para los trabajadores y en el control de los tiempos de produc
ci6n (cronometraje), para la consiguiente definici6n de cupos de trabajo.

Hasta aqui, la organizaci6n del trabajo y la producci6n de las empresas ana
lizadas presenta rasgos fordistas por la divisi6n de tare as en secciones, el
encadenamiento de las mismas en el proceso productivo, y el control de los
tiempos de producci6n.

A su vez, la organizaci6n de la producci6n contempla, en todos los casos, la
especificaci6n de funciones y tare as para cada una de las secciones, la medi
ci6n de los tiempos productivos a fin de anular y regular los periodos "ocio
sos", y la fijaci6n de cupos de producci6n. Estas decisiones emergieron a
partir de estudios realizados por consultores extern os y de iniciativas de
reorganizaci6n adoptadas por la gerencia. En todas las empresas pudimos
advertir un creciente interes por la cali dad y la exclusividad del producto
como criterio de mejoramiento continuo y de competitividad con relaci6n a
la inserci6n en los mercados locales e internacionales.

La organizaci6n del trabajo en todas las empresas visitadas consiste en la
distribuci6n de tareas por secciones 0 "grupos" de trabajo interconectados
entre si, y en los que convergen conjuntos de trabajadores "especializados"
en determinadas funciones. En cada secci6n se produce una parte 0 partes
del producto. No existe una rotaci6n de trabajadores (0 solamente de for
ma muy parcial) por diferentes secciones, mas que aquella restringida a una
misma secci6n. En este sentido, la polivalencia de los trabajadores se redu
ce a las funciones ejercidas al interior de la secci6n.

4.1.5 Organizacion del trabajo y de la produccion
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Estos cambios se tradujeron en una elevacion de la intensidad del trabajo de
los obreros y tecnicos, como tambien en un alargamiento de lajomada labo
ral debido a la exigencia de cumplir los cupos de produccion fijados. Se
trata de cambios calificados como "necesarios'', "modemos" y "optimos"
por los gerentes entrevistados, que han intensificado la explotacion de fuer
za de trabajo. Cada seccion de la organizacion del trabajo adoptada, corres
ponde a cada una de las fases principales por las que transita la elaboracion

En los ultimos dos afios se verificaron algunos cambios en la organizacion
de la produccion como resultado de la incorporacion de maquinas
computarizadas, la realizacion de consultorias tecnicas para la medicion de
tiempos de produccion de partes, y la consiguiente reduccion de trabajado
res. Estos cambios consistieron en la inclusion de mecanismos de cronome
traje del tiempo de produccion y la consecuente fijacion de cupos de pro
duccion por trabajador, en el requisito de una mayor especializacion de los
trabajadores en 10 concemiente a las diferentes partes del producto, y en la
introduccion de criterios y mecanismos de control de calidad. La asuncion
de estos cambios fue atribuible, como mencionan algunos gerentes consul
tados, a asesoramientos extemos realizados en la empresa, pero tambien a
iniciativas internas, con el "objetivo de optimizar la produccion''.

En este marco organizativo, las categorias existentes en todas las empresas dis
tinguen claramente entre tecnicos, "maquinistas" (obreros responsables del ma
nejo de maquinas) distribuidos en secciones y especialidades, trabajadores "ma
nuales" (en proceso de desaparicion), "despachadores" y personal administrati
vo. Desde la perspectiva del proceso de produccion en general, habria que in
c1uiren esta relacion a los responsables de las tiendas de comercializacion y a los
vendedores. EI grueso de los trabajadores pertenece a la categoria de los maqui
nistas, quienes, en virtud de la extincion de los trabajadores manuales como
parte de la flexibilizacion adopt ada por las empresas, estan presionados a ser
polifuncionales, es decir, a combinar el trabajo mecanico y el trabajo manual,
consistente este ultimo en la recoleccion y ordenamiento de las prendas produci
das.
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La organizacion del trabajo contempla un solo tumo de ocho a diez horas
laborales, con un tiempo de descanso maximo de una hora al mediodia. La

En el mencionado estudio realizado por Isabel Arauco en empresas de dife
rentes ramas productivas, la autora da cuenta de que la subcontratacion
(por 10 menos hasta ese afio) era un fenomeno inexistente en las fases del
proceso productivo, manifestandose exc1usivamente en los servicios inter
nos de atencion de comedor, transporte y vigilancia (Arauco 1996: 7). Es
muy probable que la modalidad de subcontratacion en las fases productivas
se remita a algunos rubros y empresas (puede ser el caso de la confeccion de
camisas y de otras prendas) en periodos y circunstancias especificos, deter
minados por las variaciones de la demanda local y extema. Es asi que la
subcontratacion de talleres artesanales implica una estrategia de reduccion
de costos laborales y del numero de obreros de planta, dada la conveniencia
del trabajo externo, libre del pago de beneficios sociales.

En todos los casos, gran parte del proceso productivo se realiza interna
mente y en menor medida, particularmente en el caso de la empresa produc
tora de camisas, en pequefias unidades economicas extemas (talleres
artesanales), subcontratadas para la elaboracion de todo el producto (no de
partes). Esta figura de subsuncion formal del trabajo al capital industrial se
manifesto esencialmente en los periodos de alta demanda, anteriores a la
crisis economica actual.

La organizacion del trabajo adoptada incorpora ciertos elementos de genero que
aprovechan las habilidades y capacidades de los varones y particularmente de
las mujeres. Es asi que las mujeres son incorporadas esencialmente al termina
do, la costura de ciertas prendas "especiales" y al empaquetado como fase final
del producto, definiendose estas fases como clave para elaborar un buen produc
to. Los varones se desempefian basicamente en la fase de costura.

de los productos, calificandose el disefio, cortado y terminado como las
fases principales del proceso que define la cali dad del articulo.
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A partir de la informacion recabada y el analisis realizado en los acapites
anteriores, resulta innegable que la modernizacion y los cambios tecnologi
cos y organizativos adoptados en todas las empresas visitadas, trajeron con
sigo un desmejoramiento de las condiciones de trabajo de los obreros, ex
presadas en la reduccion del salario nominal, la anulacion de los servicios de
alimentacion, la eliminacion de bonos de puntualidad, el aumento de lajor
nada de trabajo, la ampliacion de las tareas, la presion psicologica con rela
cion al cumplimiento de los cupos de produccion fijados, el desconocimien
to de los beneficios sociales y la imposicion de nuevos criterios de contrato
y pago.

4.1.6 Condiciones de trabajo: de mal en peor

La jomada semanal contempla cinco dias de trabajo y en algunos casos,
adicionalmente, media jomada del dia sabado. Sin embargo, las jomadas
semanales y diarias son flexibles, ya que dependen del aumento 0 disminu
cion de la demanda y la fijacion de los cupos de produccion asignados a los
trabajadores como criterio de rendimiento.

El control de la cali dad y el mantenimiento de las maquinas e instrumentos
de trabajo se encuentran institucionalizados en todas las empresas investi
gadas, es decir, formalizadas en departamentos de trabajo que agrupan de
tres a nueve tecnicos responsables de estas funciones. Puede advertirse una
ligera variante en el caso de la fabrica de camisas, la que contrata por servi
cio realizado a tecnicos extemos para el mantenimiento de las maquinas.

adopcion de turnos correspondio a periodos anteriores a la crisis actual, y es
actualmente de caracter excepcional, coincidiendo, en el caso de las empre
sas dedicadas a la confeccion de ropa deportiva, con las temporadas de
demanda alta (particularmente contratos con instituciones educativas priva
das y entidades publicas),
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La reduccion del salario de los trabajadores implico tambien la anulacion del
pago de horas extraordinarias de acuerdo a las norm as de ley establecidas
(doble remuneracion por hora de trabajo), apareciendo el trabajo fuera de la
jomada como parte de ella, bajo el concepto de pago por cupo producido.
Segun la informacion de los trabajadores, la adopcion de esta decision em
presarial corresponde a afios recientes, esto es, a un periodo en el que las
empresas adoptan la reduccion de los costos directos e indirectos como
factor principal de una estrategia de competencia.

En el caso de la empresa que opera bajo el sistema de maquila, la forma de
pago (mica, al menos en el nivel de los obreros de planta, es la remuneracion
a destajo con base en tarifas intemacionales que al parecer son interpretadas
y fijadas de manera conveniente a los intereses de los empresarios. Esto se
expresa en una reduccion paulatina de la tarifa; consecuentemente, el traba
jador debe realizar un mayor esfuerzo y destinar mayor tiempo a la obten
cion de una remuneracion basica, ya que "el precio de nuestra operacion
que hacemos, son pues, no son ni centavos, son decimos. Los precios de
cada operacion son decimos. Ni siquiera alcanza a diez centavos cada ope
racion, Y encima rebaja cada vez" (Trabajador 1).

En cuanto a los salarios, la reduccion del monto nominal se patentizo en la
separacion, adoptada por la empresa, del bono de produccion del "salario
basico", haciendolos figurar como dos conceptos diferentes con montos tam
bien diferentes. 0 sea, si un trabajador en un pasado relativamente reciente,
contaba con un salario total de 1.000 Bolivianos, ahora la empresa propone
pagar 360 Bolivianos como salario fijo mensual y el resto estaria sujeto ala
cantidad de partes que pueda producir el obrero en procura de lograr incre
mentar el monto base, y que, en suma, significa la intensificacion del trabajo
y el incremento de la jomada de laboral. Consiguientemente, la forma de
pago que pre domina actualmente es el salario a destajo, sujeto a criterios de
pago arbitrarios e impuestos por la gerencia.
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Con relacion a otros derechos laborales como las vacaciones, estas tambien
han sido sujetas a cambios, ya que bajo el concepto de 'vacaciones colecti
vas' se obliga virtualmente a todo el personal a tomarun tiempo de descanso
mas alla de 10 establecido y en periodos impuestos por los empresarios, sin
goce de haberes. Estos tiempos coinciden con temporadas bajas de deman-

Como efecto de la reduccionde trabajadoresmanualespor la introduccionde
maquinaria modema, el numero de tareas y funciones se incrementaron,
generandoseunamayorcargade trabajoy tiempopara losobrerosmaquinistas,
que no guardaprecisamentecorrelacionconun aumento salarial. Los nuevos
trabajadoresincorporadosa las empresasde articulosdeportivosperciben este
incrementoen elmarcode criteriosimpuestospor la gerencia.

Las condiciones de trabajo para lasmujeres habrian experimentado un dete
rioro mayor. Las restricciones de ingreso para las mujeres casadas y emba
razadas, el cierre de guarderias en las fabricas (es el caso en una de las
empresas productoras de articulos deportivos), la extension del tiempo de
trabajo legalmente establecido, la anulacion de los subsidios de lactancia y
el desconocimiento de los periodos de descanso pre y posnatales, constitu
yen algunas de las medidas adoptadas por la empresa en desmedro de las
trabajadoras. A estos hechos que empeoran las condiciones laborales, de
ben agregarse otros como la reduccion de los salarios, la tendencia a confe
rir un caracter mas eventual al trabajo femenino y el despido de las fuentes
de trabajo. Un aspecto repetidamente sefialadopor los trabajadores, se re
fiere al desconocimiento de lajomada de trabajo legalmente fijada para las
mujeres y que implica un alargamiento del tiempo de trabajo.

No pudieron recogerse datos sobre las condiciones de higiene y seguridad
industrial. Sin embargo, algunos datos proporcionados por los trabajadores
entrevistados, principalmente en la empresa que opera bajo la modalidad de
maquila, revelan una reduccion en la dotacion de ropa de trabajo y de la
proteccion industrial. En el caso de los trabajadores eventuales, esta dota
cion es practicamente inexistente.
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La reducci6n paulatina de trabajadores en los dos a tres ultimos afios, tal
como 10confirman los gerentes y obreros entrevistados, el afianzamiento

4.1.7 Costos laborales: la lenta desaparicion de los beneficios

Por todo 10mencionado, puede verificarse un profundo menoscabo de las
condiciones de trabajo de la poblaci6n obrera, que, como sostiene Candia
(2000: 133), obedece a estrategias de largo alcance para garantizar la acu
mulaci6n de capital de las empresas en las condiciones actuales de
competitividad y apertura de mercados.

La introducci6n de lamedici6n del tiempo y de losmovimientos en las dife
rentes secciones de la empresa viene generando un agotamiento fisico y
psico16gicoacelerado en los trabajadores, resultado de la presi6n y el con
trol estrictos que realizan en la fabrica los supervisores especificamente des
tinados a cumplir esta funci6n. A esta situaci6n se suma, como sucede en
uno de los casos de las empresas confeccionadoras de ropa deportiva, la
virtual desafiliaci6n de los trabajadores de la Caja Nacional de Salud, los
que optan por requerir los servicios de una ONG local que ofrece servicios
de salud a menor precio. En este sentido, es notoria la adopci6n de otros
mecanismos adicionales de reducci6n de los costos laborales, los que ponen
en serio riesgo la integridad de la salud de los trabajadores y sus familias.

Ateniendonos a los datos proporcionados por los trabajadores, se deduce
tambien que otras conquistas laborales han experimentado cambios drasti
cos en los ultimos afios. El servicio de alimentaci6n y el pago del bono de
puntualidad, para mencionar algunos, han sido anulados, 10que se traduce
en una precariedad laboral aun mayor. En las empresas de articulos depor
tivos, el servicio de te se mantiene, aunque restringido a aquellos obreros
que trabajan hasta altas horas de la noche.

da y en buena medida son sintomaticas de la paulatina proclividad a hacer
mas eventual el empleo.
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Otro aspecto sefialado por los obreros entrevistados se refiere a la virtual
adopci6n del pago a destajo como forma principal de remuneraci6n frente al

Segun los trabajadores consultados, en el ultimo trienio las decisiones em
presariales adoptadas tendieron a anular el servicio de desayuno y almuer
zo; incumplir el pago de subsidios a obreros y obreras; eludir el aporte pa
tronal a la Caja Nacional de Salud, optandose en el caso de una de las em
presas productoras de articulos deportivos a tomar los servicios de salud de
una ONG (PROSALUD); retrasar en forma desmedida el pago de aguinal
dos; determinar vacaciones colectivas forzadas sin goce de haberes, y a apli
car sanciones radicales (despido y descuentos) por faltas leves. Estas deci
siones apuntan a una clara reducci6n de los costos laborales como sustento
del proceso de reproducci6n y acumulaci6n de capital en el escenario actual
y como criterio de "competitividad industrial".

Las estrategias de reducci6n de costos laborales como forma de asegurar la
acumulaci6nde capital en las actualescondiciones,de ningunamanera cons
tituye un rasgo especifico de la industria formal boliviana, por el contrario,
tal como 10 sefiala Jose Miguel Candia analizando la industria latinoameri
cana, "la preocupaci6n de las empresas se focaliza en la reducci6n de los
costos laborales directos e indirectos, como un requisito estrategico para
ingresar en mercados mas inestables y competitivos" (Candia 2000: 133).

del trabajo eventual a contrato fijo (uno a tres meses) -particularmente en
las secciones de trabajo manual (costura), manipulaci6n demaquinas yem
paquetado-, y la subcontrataci6n de talleres artesanales y de trabajadores
por cuenta propia (tecnicos), reflejan un marco dentro del cualla reducci6n
de los costos laborales en las empresas investigadas constituye una estrate
gia racionalmente favorecida para garantizar la acumulaci6n de capital y
enfrentar los efectos recesivos de la crisis econ6mica actual. Ademas, ella
representa una de las principales estrategias de competitividad adoptadas
por estas empresas, ya que les permite reducir los costos de producci6n y
por ende mantener 0 disminuir los precios en el mercado.
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Conforme a la percepcion de los geremes y propietarios de las ernpresas
visitadas, la adopcion del pago del bono de produccion tiene una connota
cion diferente, ya que implica el mejoramiento del salario de los obreros y

El bono de produccion como salario a destajo no solo tiene visos de ilegali
dad, sino que tambien es totalrneme arbitrario, pues depende de los criterios
manejados por los empresarios, quienes pueden decidir si los porcentajes
suben, bajan 0 se rnantienen en funcion de.la estacionalidad del mercado y
las variaciones recesivas.

Tal como yalo sefialamos, la fijacion de cupos de produccion fue el resulta
do, en todo los casos, de esrudios (consultorias) de tiempos y rnovimientos
en todas las fases y secciones del proceso productivo. Estos estudios se
complementaron con la adopcion de innovaciones en maquinaria y equipos
y con algunos cambios en la forma de organizacion del trabajo que vienen a
profundizar el modelo fordista.

En la percepcion de los trabajadores, el pago del bono de produccion implica el
desconocimiento del pago de horas extras, un incremento en la intensidad del
rendimiento productivo en las diferentes secciones (fijacion de cupos de produc
cion), y la ampliacion de lajomada de trabajo de ocho hasta doce horas conside
rando que los cupos diarios fijados por cada trabajador no se cumplen en el
tiempo legalmente establecido, por 10que estan obligados a "quedarse mas tiem
po". Consiguientemente, puede inferirse que en estas ernpresas se presenta una
particular combinacion de obtencion de plusvalia relativa y absoluta como base
de acumulacion del capital industrial.

salario fijo, bajo el nombre de 'bono de produccion', Es decir, que el salario
real como momo total pagado sufrio una gran reduccion, llegando al nivel
del salario minimo oficial (Bs. 360) como base para cualquier calculo de
pago de los beneficios sociales. Esta reduccion tacitamente implica el des
conocimiento de los beneficios legales de antigiiedad, cargo y porcentajes
de aumento, como criterios de mejoramiento de los salarios.

45



La cursiva es nuestra.

Varios estudios y ensayos recientes sobre la situacion actual de los sindica
tos obreros (Candia 2000; Perez Sainz 1998; De la Cueva 2000; Munck

4.1.8 Cam bios en la organizaci6n sindical: la crisis de los sindicatos

Un aspecto importante que debe destacarse, es que la adopcion de medidas
de reduccion de costos laborales no es de un caracter coyuntural 0 de emer
gencia (frente a la crisis economica actual), sino mas bien estructural y de
largo alcance. Asi 10 sefiala Candia: "El capitalismo de fin de siglo, hijo de la
reestructuracion productiva y de la globalizacion de los mercados, requiere
de una fuerza laboral en condiciones de subocupacion y con ingresos raqui
ticos. La contratacion por tiempo determinado y a jornada parcial, el traba
jo domiciliario y la externalizacion de ciertas fases de los procesos produc
tivos son politicas de largo alcance y no atajos con los cuales las geren
cias procuran sacar ventajas a sus competidores" (Candia 2000: 133)6.

Los nuevos trabajadores eventuales 0 estables estan virtualmente sujetos a
los nuevos criterios de pago, cupos de produccion y jornadas de trabajo.
Segun los obreros entrevistados, los postulantes que no aceptan estas nue
vas condiciones, son directamente descartados, generandose un efecto ne
gativo en la valoracion remunerativa de la fuerza de trabajo, es decir, cuanto
mayor la flexibilizacion en los criterios de contratacion, tanto menor el pre
cio de la fuerza de trabajo y tanto mas acentuada su precaria condicion.

obreras porque "el trabajador tiene en sus manos todos los recursos para
producir mas y por tanto ganar mas" (Empresa 1). De este modo "cuanto
mas produzca, mas puede ganar, solo depende de el" (Empresa 2). Esta
percepcion significa cambios en la logic a y concepcion empresarial sobre el
uso y explotacion de la fuerza de trabajo, a partir de la imposicion de ciertos
valores de "responsabilidad", "sacrificio" y "compromiso", "entrega", e "iden
tificacion con la empresa", como recursos coercitivos que pretenden orien
tar el comportamiento de los trabajadores.
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1. "Crisis de agregacion de intereses, debido a la diferenciacion
de la fuerza laboral y a las tendencias hacia la flexibilidad,

Segun la impresion de Perez Sainz, la crisis sindical es mas notoria en los
sectores formal y publico de la estructura economica de los paises. Esta
crisis, de manera general, de acuerdo a Muller-Jenstch, se traduce en tres
ejes principales:

Siguiendo al mismo autor, la arremetida del capital habria provocado un
fuerte debilitamiento politico de los sindicatos (y por ende del movimiento
sindical en general) por efecto de una restriccion de los margenes de legiti
midad de la accion sindical y la disminucion aguda del auditorio natural, es
decir, la reduccion de la poblacion asalariada estable. Este debilitamiento
significaria un retroceso, en la percepcion del autor, hacia el capitalismo de
fines del siglo XIX, en el que los sindicatos se encontraban en el proceso de
constitucion de su fuerza social y politica (Candia 2000: 128).

1997; Baltar 1997; Cardenas Rivera 2000, para mencionar algunos de los
mas importantes), coinciden en destacar la crisis y el debilitamiento de estas
organizaciones dentro de la dinamica politica y social de las sociedades lati
noamericanas, particularmente. La crisis, mas que un proceso endogene de
debilitamiento, es visualizada como resultado de los cambios en las formas
de organizacion del trabajo, los cambios tecnologicos, los cambios en la
composicion obrera y como la presion ejercida por los empresarios en el
sentido de inducir a la adopcion de un nuevo papel del sindicato al interior
de la empresa; todo esto en un contexto especifico, determinado por la
globalizacionrecalcitrantede losmercados. Como sostieneCandia, "laofen
siva politica de las empresas sobre las estructuras sindicales -guerra del
capital contra el trabajo- (...) fue factible en un contexto en el cual ya esta
ban maduros los elementos que posibilitaron el cambio de las estrategias de
desarrollo capitalista nacional a las politicas integradoras de losmercados y
globalizadoras del mundo comercial y financiero" (Candia 2000: 125).
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Citado conforrne a Munck (1997), 170.

En el caso boliviano es evidente, segun el analisis de un analista (Arze 2000:
6-13), que las transformaciones en la estructura productiva urbana y rural
nacional, la adopci6n de estrategias de competitividad basadas esencialmente
en la reducci6n de costos laborales, los cambios en el mere ado de trabajo y
el empeoramiento de las condiciones laborales; habrian afectado la dinami
ca y el papel de las organizaciones sindicales. No obstante, considera, al
igual que los autores anteriormeme seiialados, que el debate sobre el pre
senre y el futuro esta abierto, con la particularidad de que en el concierto
boliviano, las diferentes comentes son de caracter politico e ideo16gico,
algunas de las cuales tienen sustento afiejo.

La metafora del "nuevo vino" destacada por el autor, alude a la posibilidad
de los sindicatos de adecuarse 0 renovarse de manera creativa a los cambios
y desafios que plantea el actual estado de cosas, es decir, en que medida el
sindicato, para no perecer, puede ser un "un envase viejo con vino nuevo",
manteniendo la actual forma de organizaci6n de los sindicatos. Mas alla de
las constataciones de crisis y debilitarniento de los sindicatos, queda abierto
el debate sobre las perspectivas de estas organizaciones y su relaci6n con el
movimiento obrero y popular. Algunas fuentes hablan de la desaparici6n
irrefrenable de los sindicatos, orras de la reesrructuracion de eSIaSorganiza
ciones en virtud de los intereses empresariales y, finalmente, orras propug
nan la mantenci6n del caracter contestatario y revolucionario de estas enti
dades obreras.

2. crisis de la lealtad de los trabajadores para con su sindicato,
debido al fuerte ataque ideol6gico de los empleadores y la nue
vaderechay

3. crisis de la represemaci6n del sindicato, debido a su dificultad
para organizar los nuevos sectores de alta tecnologia, 10 cual
tendra que ser enfremado con imaginaci6n, si ha de ser vertido
el 'nuevo vino' en los sindicatos'".
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En esta alusion al papel que cumplen ciertos dirigentes dentro de los sindi
catos, puede tambien advertirse su influencia en la misma empresa, que de

El debilitamiento se debe tambien a acciones intencionales ejercidas por los
empresarios. De este modo, el despido de dirigentes con perfil de lideres y
habilidades para ejercer presion, como sucedio en la empresa que opera
bajo la modalidad de maquila, contribuyo a un sistematico proceso de de
caimiento sindical, expresadono soloen la anulacionde los ejes de liderazgo.
Por otro lado, esta medida se entiende tambien como advertencia a futuros
dirigentes con capacidad de movilizar a los obreros. Uno de los trabajado
res percibe claramente este hecho: "Es un asunto bien fregado, porque un
dirigente tiene que defender a sus compafierosy se fue uno de estos compa
fieros luchadores, y la empresa bajo tambien porque el era un poco mas
fuerte. Y el sindicato bajo tambien".

Segun coinciden los trabajadores entrevistados de las tres empresas, los
sindicatos se encontrarian en un proceso de debilitamiento que se expresa
en una reduccion de las funciones de estas organizaciones, la perdida de
capacidad de negociacion y presion, la paulatina desestructuracion de la
dirigencia como producto del despido de dirigentes con perfil de lideres y la
desmovilizacion de las bases. Estas expresiones de debilidad han conducido
a la parte empresarial a una concepcion del sindicato como mero coordina
dor y mediador de asuntos tecnico-productivos. Como sefiala una de las
trabajadoras consultadas: "mas antes si tenia fuerza el sindicato, pero de un
tiempo a esta parte ya no hay esa fuerza que tenian antes los sindicatos, mas
esta en funcion de la empresa", aludiendo claramente ala perdida de vigor
organizativo que experimentan los sindicatos.

De las entrevistas realizadas se pudieron recoger algunos datos e impresio
nes que pueden aportar a tener un panorama del desempefio y la dinamica
de los sindicatos en el pais, permitiendonos poner enfasis en aquellos ele
mentos concemientes a la crisis por la que atraviesan las entidades sindica
les.
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Apartir de los testimonios procesados provenientes del ramo de las confec
ciones y de la situacion critica por la que atraviesan las organizaciones sin-

El testimonio en cuestion sefialaque "(...) se tiene excelente relacion con el
sindicato. Nosotros tenemos un sindicato que ve las necesidades, se pre
ocupa (...) mucho, porque 10 que se ha hecho, con los afios, es revertir la
politica de la empresa. Yo, que por ejemplo soy empleada de la empresa,
cuido y velo, y soy la representante legal de los operarios frente al Ministe
rio del Trabajo (...). 0 sea, que las demandas no vengan del sindicato sino
que las demandas sean cubiertas por la empresa".

Partiendo de las referencias proporcionadas por la gerente de la empresa
productora de articulos deportivos fabricados con base en un mayor grado
tecnologico, se puede observar que la relacion de esta empresa con el sindi
cato adquiere un caracter de cooperacion y de complementariedad antes
que de oposicion y conflicto, caracter que podria derivarse del proceso de
debilitamiento sindical en el marco de los cambios en la forma de organiza
cion del trabajo y la subsecuente imposicion de nuevas condiciones de con
trato y trabajo propuestos por los empresarios.

Los sindicatos en estas empresas, ateniendonos nuevamente a la informa
cion de los trabajadores, vendrian experimentando una perdida de su poten
cialidad y una reduccion de sus espacios de accion y presion, limitandose a
coadyuvar en parte, al normal desarrollo del proceso de produccion, de
mandando especificamente solicitudes individuales demejoramiento de los
procesos tecnicos, Las peticiones de aumento salarial, los reclamos frente
al maltrato patronal, y los reclamos de pago de beneficios sociales parecen
haber quedado atras en la dinamica organizativa y politica actual de estos
sindicatos.

una Uotra manera requiere de un mecanismo de representacion que pueda
contribuir al proceso productivo y tecnico de la misma, ya sea en un am
biente de conflicto 0 de consenso.
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Se ha detectado que, en las unidades mejor consolidadas, existe una intere
sante capacidad de acumulacion, Usualmente el taller empieza a funcionar
con maquinas domesticas, a las que se le adapta un motor rudimentario y,
posteriormente, cuando el nivel de actividad 10 permite, se observa un in
cremento del capital fijo, se adquieren maquinas industriales y semi-indus
triales, se amplia el taller, etc.; todo esto con capital propio, como ya men
cionamos mas arriba.

4.2.1 Acumulaci6n

Una de las principales caracteristicas de los titulares de los talleres informa
les reside en que usualmente poseen algun tipo de calificacion para el rubro
en el que se desempefian, principalmente debido a que, por 10 general, son
ex empleados de grandes empresas 0 de pequefios talleres, donde han apren
dido el oficio. Los talleres que visitamos durante el trabajo de campo, han
logrado cierto grado de consolidacion y se han mantenido relativamente
estables a pesar de la crisis (excepto los talleres de confeccion de camisas),
pero son muy vulnerables a los cambios en la actividad economica.

4.2 Las unidades informales

dicales en un marco caracterizado por una arremetida del capital, es posible
constatar con certeza la existencia de cambios en las organizaciones sindi
cales del sector formal con relacion a la modificacion de las funciones, la
perdida de capacidad de movilizacion y presion, las perspectivas politicas
de cambio y la perdida de fuerza de la base social, producto del despido
intermitente de trabajadores y de la tendencia imperante de hacer del trabajo
un fenomeno de caracter cada vez mas eventual. El sindicato transita por
una nueva etapa de condicionamientos empresariales, cambios en la fuerza
social y composicion obrera, asi como de cambios en la organizacion del
trabajo frente al influjo de los cambios en la base tecnica.
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Solamente identificamos un caso, de un productor de chamarras, que declare fijar un precio relativa
mente mayor al de sus competidores. Probablemente esto se deba a que, en ese caso particular, el
productor llega sin intermediarios al mercado peruano, donde se encuentran sus principales clientes.

Las estrategias de las unidades informales para enfrentar la competencia
apuntan principalmente ala reducci6n de costos. Normalmente los produc
tores conocen los precios" de sus principales competidores y toman esa re
ferencia para fijar sus propios precios. Pero, adicionalmente, se han identi-

4.2.2 Estrategias de competencia

Los entrevistados, sin excepci6n alguna, declararon no incluir en sus calcu
los el desgaste de maquinaria y equipo, puesto que de hacerlo, corren el
riesgo de establecer un precio poco competitivo. Esto significa que la repo
sici6n demaquinaria y equipo se costea con lapropia ganancia de la unidad.
Sin embargo, como veremos mas adelante, la contrataci6n de trabajo a do
micilio puede resolver, aunque s610parcialmente, este problema.

La capacidad de acumulaci6n en las unidades informales se basa, principal
mente, en la reducci6n de los costos laborales a una minima expresi6n. La
explotaci6n de la fuerza de trabajo no s6lo se observa con respecto a los
operarios, sino tambien -como autoexplotacion- dentro de los propios titu
lares: la reducci6n de los niveles de consumo a 10.indispensable para el
sostenimiento de la familia, la realizaci6n de tareas de mantenimiento a car
go del propio titular, y la articulaci6n de trabajo familiar no remunerado son
estrategias muy comunes que, ala larga, inciden en la capacidad de acumu
laci6n de la unidad productiva.

La renovaci6n de maquinaria permite, por un lado, un incremento de la
productividad del trabajo, que no implica necesariamente una reducci6n de
jomada laboral. Por el contrario, en epocas de alta demanda semantiene un
esquema que incluye prolongadas jomadas de trabajo, tanto dentro como
fuera del taller, puesto que, en estas unidades, es muy comun el empleo de
trabajadores a domicilio.
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Entre estas instituciones, una practica muy comun hace algun tiempo, y que
esta cayendo en desuso en la medida en que se transforman en fondos finan-

Ciertos servicios de desarrollo empresarial parecen tener importantes efec
tos en el desempefio de algunas unidades informales. En el caso de dos de
las unidades mas consolidadas, sus titulares dec1araronhaber aplicado, al
menos parcialmente, las ideas aprendidas en cursos de marketing ofrecidos
por una institucion especializada en servicios a la microempresa.

Entre los servicios a que acude la microempresa destaca, por su crucial
importancia, el acceso al credito para el funcionamiento de cualquiera de
estas unidades. El microcredito es utilizado principalmente para financiar la
compra de materia prima y materiales y, en muy contadas oportunidades,
para financiar el capital fijo. El acceso al microcredito es especialmente
pertinente para la adquisicion de materia prima en este rubro, debido a que
los productores deben abastecerse para periodos relativamente largos, y las
telas de buena calidad suelen agotarse muy rapidamente. La calidad de la
tela es un importante factor de competitividad. Mientras que los producto
res de buzos y chamarras dec1aranno tener mayores problemas con respec
to al aprovisionamiento demateria prima, los productores de camisas recla
man porque la calidad de la materia prima que les llega les impide competir
con el contrabando.

ficado algunas estrategias de diferenciacion de producto. Todos los entre
vistados resaltaron la importancia de la renovacion permanente de disefiosy
modelos de las prendas de vestir como una de las medidas para mantener la
lealtad de su c1ientela. No hemos podido detectar, sin embargo, verdaderos
procesos de innovacion en el disefio.Algunos entrevistados declararon es
tar actualizados, a traves de revistas y catalogos, con respecto a 10 que dicta
la moda, y realizan sus disefios adaptando 10 que en ellos yen. Cuando se
presentan oportunidadesde articulaciona traves de la subcontratacion, como
veremos mas adelante, los productores no tienen ninguna influencia en la
\eleccion del disefio.
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Con la informacion disponible, no es posible detectar a ciencia cierta hasta que punto la internacion
de ropa usada ha disminuido la demand a de los articulos de los pequefios productores de prendas de
vestir, pero es evidente que, por la gran diferencia de precios, los consumidores de ingresos mas bajos
mostraran preferencia por la ropa usada, en detrimento de la produccion nacional.

Aunque el segmento de mercado al que se dirigen los pequefios productores
de confecciones es, usualmente, el de compradores nacionales de ingresos
medios bajos", es ya extensamente conocido el hecho de que los mercados
de los paises vecinos se encuentran entre los mas importantes destinos de
la produccion de este tipo de unidades (Arze 1997; Rossell y Rojas 2000),
excepto para los productores de camisas. Sobre este punto es importante
destacar que, en el mercado nacional, los pequefios productores de chamarras

Complementariamente hemos podido identificar que en dos casos los titulares
habian tornado cursos de capacitacion en centros que no estan especializados en
servicios ala microempresa (por ejemplo academias privadas de corte y confec
cion), con buenos resultados en la aplicacion de 10 aprendido. Desconocemos
las razones, pero fue muy dificil obtener esta informacion de parte de nuestros
entrevistados. Por 10 tanto, no es posible evaluar la importancia de la oferta de
este tipo de centros de capacitacion para los pequefios productores. Ciertamen
te hace falta una mayor investigacion sobre el tema, para conocer si es que la
oferta de capacitacion de las instituciones de servicios ala microempresa puede
competir con la de otros centros de aprendizaje.

cieros privados, era la de ofrecer cursos de manejo contable junto con el otorga
miento de microcredito, Todos nuestros entrevistados pasaron por esos cursos,
y todos declararon no haber puesto en practica practicamente ninguno de los
temas impartidos. La principal razon que mencionaron para explicar esta acti
tud, es la dificultad que implica mantener un registro actualizado de todos los
movimientos de la unidad economica, especialmente cuando el titular debe en
cargarse del control de la calidad de las prendas, el cortado de la tela, la compra
de materia prima, etc. A estas dificultades debemos afiadir que los cursos de
manejo contable apuntan al ordenamiento de los fondos de los que dispone la
unidad informal, para tratar de garantizar que el uso del credito no se utilice en el
consumo familiar, 10que no siempre sucede.
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Este es el nombre comun que se les da a las jomadas laborales de veinticuatro horas.10

En todos los casos observados, la remuneraci6n de la fuerza de trabajo se
hace a destajo y no existen limites de duraci6n de la jomada laboral; en
temporadas de alta demanda, son usuales las llamadas veinticuatreadas":

4.2.3 Condiciones laborales

La caida de la demanda parece haber tenido efectos mas dramatic os para los
productores de camisas. Probablemente su mayor orientaci6n hacia el mer
cado intemo explique la desmejora relativa de su situaci6n, puesto que ellos
tienen que enfrentar la competencia del contrabando, dificil por la menor
calidad de la materia prima a la que aceeden y, ademas, de la ropa us ada,
mucho mas dificil por la enorme diferencia de precios.

La comercializacion de la produccion de las pequeiias unidades informales
en los paises vecinos se realiza, primordialmente, a traves de relaciones de
subcontrataci6n establecidas entre comerciantes informales -conocidos como
clientes 0 viajeros- y pequeiios productores. El subcontratista adelanta el
capital de trabajo, define los diseiios, las cantidades y el plazo de entrega de
la mercaderia. Las relaciones de subcontratacion son, para los productores
con un relativo grado de consolidaci6n, una de las principales formas de
trabajo, especialmente en temporadas de alta demanda, pero este tipo de
unidades son capaces de combinar esa forma de trabajo con estrategias de
acceso directo a los mercados, tanto hacia las ciudades del interior, como -
en menor medida- hacia las localidades fronterizas. Sin embargo, a causa de
la crisis econ6mica, la demanda de prendas de vestir ha disminuido, funda
mentalmente en el mercado local y, adicionalmente, el cierre de los puntos
fronterizos, especialmente el de Yacuiba, se ha traducido en una reduccion
de la actividad.de los viajeros.

de tela practicamente no enfrentan competencia por parte de las empresas
mas grandes de prendas de vestir que fabrican, principalmente, camisas,
pantalones, buzos y jeans.
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A todo esto debemos afiadirque aquello que los titulares consideran entre
ga de trabajo a domicilio constituye, en realidad, subcontrataci6n de uni
dades familiares. El trabajador a domicilio no necesariamente trabaja solo,
10 mas usual es que trabaje con su c6nyuge para poder cumplir con los
plazos y cantidades establecidos por el contratista. La primera ventaja que

En ningun caso se preven vacaciones, ni se contemplan obligaciones socia
les. El trabajador y su familia, en casos de necesidad -enfermedad, acciden
tes laborales y, como situaci6n limite, lamuerte- estan amerced de las redes
de solidaridad integradas por parientes, cornpadres, vecinos y amigos, y de
la benevolencia del titular del taller.

La temporada de mas alta demanda, especialmente para las chamarras de
tela, es la epoca de inviemo; la actividaddisminuye drasticamente enprima
vera y repunta de nuevo para la epoca de Navidad (Larrazabal 1997: 66).
La principal estrategia de las unidades informales para hacer frente a las
fluctuaciones de la demanda, es el incremento estacional de fuerza de traba
jo. Esto significa que, a 10 largo del afio,pueden observarse drasticos cam
bios en el nivel de empleo en el subsector, y que los talleres pueden pasar de
la categoria de 'semiempresarial' a la de 'familiar', dependiendo de la dinami
ca de la demanda. Por 10 tanto, la forma de organizaci6n del trabajo no es
estable. Esto implica que los trabajadores dependientes viven una situaci6n
de inestabilidad permanente, tanto con respecto al ingreso, como al empleo
mismo. Naturalmente, esta inestabilidad impide al trabajador organizar su
vida futura de acuerdo a algun tipo de plan personal (Kruse 2000: 22).

La eventualidad del empleo representa una caracteristica constante, aunque
atenuada por el hecho de que algunos de los titulares de los talleres suelen
reducir la producci6n de prendas de vestir al minimo indispensable, para
mantener empleado por 10menos a uno de sus trabajadores (por 10 general,
fuera del taller) y asegurarse de que este se mantenga vinculado al taller
para cuando aumente nuevamente la demanda.
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No tenemos evidencia de que las condiciones laborales sean mejores en las
unidades mas consolidadas. En todo caso, se conoce que pagan salarios
relativamente mayores que los de las unidades con menor capacidad de acu
mulacion (Larrazabal 1997: 77). Esto significa que un taller que accede a
credito oportuno; que cuenta con mana de obra relativamente calificada (10
que se expresa en la contratacion de operarios con experiencia); que es
capaz de incorporar cierto nivel de tecnologia (10 que se refleja, por ejem
plo, en la compra de bordadoras computarizadas), y que es capaz de abrirse
espacio en mercados relativamente dinamicos (esto es, en los mercados fron
terizos), sigue dependiendo crucialmente de su capacidad de reducir los
costos laborales y de evadir el pago de beneficios sociales para poder com
petir y acumular.

La reduccion de los costos 1aborales es crucial para la competitividad de las
unidades informales y para su capacidad de acumulacion, Por un lado, la
prolongacion de las jomadas laborales, la flexibilidad en el funcionamiento
de este segmento del mercado de trabajo, la forma de pago, etc., permiten a
los titulares de los talleres llegar al mercado satisfaciendo exigencias de
cantidad y precio. Por otro lado, dado que los margenes de ganancia son
reducidos en el subsector, la disminucion de los costos laborales es uno de
los principales factores explicativos de la capacidad de acumulacion de las
unidades informales.

4.2.4 Bases de la acumulacion y competitividad

observan los titulares de los talleres en la modalidad de trabajo a domicilio,
es la reduccion del costa de alimentacion del operario (practica muy fre
cuente en el subsector). Pero el trabajo a domicilio implica, ademas, que el
propio operario cargue con el costa de desgaste de la maquinaria y con el
respectivo consumo de energia electrica, a cambio del mismo pago que re
ciben los operarios que trabajan en el taller.
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Luego de quince afios de ajuste, el pais mantiene una fragil estabilidad
macroeconornica; la aplicacion del modele no ha eliminado los deficit
macroeconomicos y, mas bien, la sucesiva aplicacion de dos generaciones
de reformas ha ocasionado una presion excesiva sobre el gasto publico. Por

Las reformas estructurales aplicadas en Bolivia desde 1985 tenian, como
principal objetivo, eliminar los principales deficit macroeconomicos: el defi
cit comercial y el deficit fiscal. Por un lado, las medidas aplicadas pro fundi
zaron el patron de insercion internacional basado en explotacion de recur
sos naturales y permitieron que el Estado recupere, aunque, como se dijo,
de forma precaria, su capacidad de pago de la deuda extern a (que es una de
las principales preocupaciones del FMI). Por otro lado, las reformas inclu
yeron una serie de medidas destinadas a cambiar el modelo econornico, en
tre ellas el retiro del Estado de la actividad econornica (a traves de la
privatizacion de las empresas publicas), la liberalizacion comercial y la
flexibilizacion del mercado laboral.

5 COMENTARIOS FINALES

Surge, por 10 tanto, un dilema de dimensiones colosales para el disefio de politi
cas, publicas y privadas, para el sector: incluso las acciones que conduzcan a una
mejora en la capacidad competitiva de las unidades informales (credito, capaci
tacion y comercializacion), no podran superar el problema del deterioro de las
condiciones laborales, problema que representa una de las principales causas de
la pobreza en nuestro pais. Por otro lado, cualquier accion encaminada al mejo
ramiento de las condiciones de los trabajadores del sector implicaria, necesaria
mente, un aumento de los costos laborales que podria amenazar seriamente la
propia supervivencia de las unidades informales. En todo caso, se evidencian
los limites de las acciones de apoyo a la microempresa: las condiciones en las
que esta actividad se lleva a cabo en nuestro pais hacen que toda mejora en el
desempefio de estas unidades recaiga, en ultima instancia, en la capacidad de
reducir los costos laborales.
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La accion sindical se ha debilitado en los ultimos afios; los trabajadores
entrevistados perciben una perdida de capacidad de presion de sus sindica
tos y una actitud mas sumisa entre los trabajadores de base, debido a que la
amenaza del desempleo es permanente. La disminucion paulatina de los
trabajadores estables, el despido de dirigentes y gente de base con perfil de
liderazgo y otros mecanismos de presion empresarial, vienen determi
nando la crisis de las organizaciones sindicales.

La consecuente ampliacion de la capacidad productiva en el rubro de las
confecciones no se ha traducido enuna mejora cuantitativa ni cualitativa del
empleo. Por un lado, los incrementos en la produccion no se han reflejado
en un incremento del personal estable y, por otro, la aplicacion de estudios
de tiempos y movimientos, junto con la adopcion de formas de pago a des
tajo, han permitido al empresario reducir la proporcion de la remuneracion
al trabajo y, al mismo tiempo, intensificar el ritmo de produccion.

El enfasis puesto en las exportaciones ha mantenido un patron de insercion
externa concentrado en pocos productos -y, por afiadidura, en muy pocas
empresas- con escaso valor agregado, 10 cual ha llevado al pais a una situa
cion de alta vulnerabilidad comercial. En el sector manufacturero (en las
empresas de mayor tamafio), el cambio de modelo economico se reflejo en
un tipo de reestructuracion productiva consistente en una combinacion de
flexibilizacion del uso de la fuerza de trabajo destinada a disminuir los cos
tos laborales, e incorporacion de adelantos tecnicos (principalmente maqui
naria y equipo), que permiten incrementar los volumenes de produccion,

otro lado, para poder atraer inversion externa, el pais ha perdido el control
sobre los monopolios estatales, control que ahora es ejercido por empresas
transnacionales. Esto es particularmente grave en el caso de la privatizacion
de la explotacion de hidrocarburos, puesto que el Estado no unicamente
pierde una importante fuente de ingresos, sino tambien la potestad de esta
blecer los precios internos de un conjunto de articulos que tiene alta inci
dencia en el nivel de precios.
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II Esto explica que los incrementos en el valor agregado en el ramo de las confecciones esten acornpafia
dos de una disminuci6n del numero de obreros y empleados (Tabla 6).

Finalmente, ante la estrechez delmercado intemo, cuya principal causa es la
concentraci6n del ingreso, el dinamismo de los productores -tanto de los
pequefios productores informales como de los grandes industriales- queda
sujeto al comportamiento de la demanda extema, que ha quedado severa
mente constrefiida a causa de la actual crisis econ6mica. De un lado, los
impactos de la crisis asiatica en losprincipales socios comerciales de Bolivia
en America Latina, provocaron una contracci6n de la demanda para los

Se develan, de estamanera, ciertas similitudes entre las grandes fabricas que
trabajan bajo el sistema demaquila y los pequefios talleres que tienen clien
tes en losmercados fronterizos. La principal reside en que llegan a los mer
cados extemos a traves de la misma via: un cliente extemo les proporciona
la materia prima, define los modelos, la marca y las cantidades, y vende la
producci6n fuera del pais. En ambos casos se satisfacen los in~entos en
la demanda de prendas de vestir mediante la contrataci6n de operarios even
tuales II.Adicionalmente, tambien lasmedianas y grandes empresas han ve
nido adoptando una modalidad de pago propia de los talleres informales: el
pago a destajo.

En las pequefiasunidades informales, la capacidad de competir y de acumu
lar se basa principalmente en la posibilidad de reducir los costos laborales a
su minima expresi6n; el acceso a ciertos servicios especializados (como el
microcredito), representa un importante apoyo para los titulares de estas
pequefias unidades, pero ellos no llegan todavia a impulsar un incremento
de la productividad que les permita reducir las fuertes presiones sobre la
fuerza de trabajo. En todos los casos observados, el pago de la mana de
obra es a destajo, no se ponen limites a la duraci6n de la jomada laboral, ni
se reconocen beneficios sociales. Asimismo, hemos detectado la existencia
de cadenas de subcontrataci6n que empiezan en los comerciantes que ven
den en las ciudades fronterizas, pasan por los talleres mas consolidados, y
terminan en las unidades familiares.
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Son notori as las similitudes de las estrategias de competitividad de las em
presas formales y los talleres informales. Esencialmente, en 10que se refiere
a las condiciones laborales, el universo de los trabajadores que gozan de
proteccion social, sindicalizados, con contrato fijo y con sueldo estable, es
cada vez mas reducido. Todo indica que, mientras el modelo economico se
mantenga invariable, esta tendencia se mantendra en el corto y mediano
plazo. Incluso es posible que se acentue,

A partir del analisis del funcionamiento de las pequefias unidades de pro
duccion en la rama de las confecciones, surge un cuestionamiento a las pro
puestas de desarrollo local que conceden prioridad las pequefias unidades
economicas, En primer lugar, queda claro que la actividad economica en el
entomo local depende fundamentalmente de variables exogenas (apertura
de mercados fronterizos, internacion de productos competitivos como la
ropa usada, etc.). En segundo lugar, a pesar de todo el apoyo ofrecido por
las redes de servicios especializados para la microempresa, la principal ven
taja con la que cuentan estas pequefias unidades sigue siendo la abundante
disponibilidad de mano de obra barata. En tercer lugar, y como consecuen
cia de 10anterior, el crecimiento de las pequefias unidades -que esta sujeto a
factores exogenos- se puede traducir en mayores niveles de empleo, pero
las condiciones en las que este empleo se genera, no necesariamente forman
parte de un proceso de desarrollo local, puesto que las condiciones de vida
de los trabajadores no mejoran.

exportadores de camisas, no solo por perdida de capacidad de pago, sino
tambien por la imposicion de medidas proteccionistas. De otro lado, en el
caso de los pequefios productores, las medidas adoptadas por el gobiemo
argentino, que impuso limites a los montos de las compras de sus ciudada
nos en territorio boliviano, han reducido drasticamente las ventas en el pun
to fronterizo de Yacuiba, que era, en afios anteriores, un espacio comercial
altamente dinamico para los pequefios productores de prendas de vestir.
Consecuentemente se redujeron los niveles de produccion y empleo para los
pequefios productores de El Alto.
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ANEXO 1



Fuente: CEPAL (1996). Elaboraci6n propia
Notas: El puesto en el ranking se calcula de entre 33 paises

IPC: Indice de precios al consumidor
GATT: General Agreement on Tariffs and Trade; OMC: Organizaci6n Mundial del Comercio

Criterio Indicadores Valor Calificacion/
Ranking

Elegibilidad General Bajo
macroeconornica Inflacion(IPq 9,5 16

Deficit fiscal 4,9 27
Deficit en cuenta
corriente 6,8 22
Estabilidad del tipo
de cambio nominal 6,9 21

Elegibilidad no General Regular
macroeconomica Numero de convenios

de la OIT ratificados 43 14
Numero de (principales)
convemos 9 17
intemacionales sobre medio
ambiente
Violaciones a los
derechos humanos 15
Miembro delGATT/OMC si 1

Cuadro 1: Grado de elegihilidad de Bolivia para ingresar al ALCA
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Cuadro 2: Grado de preparacion estructural de Bolivia
para ingresar al ALCA

Area Indicadores Valor Calificacion/
Ranking

Estructura General Alta
economica y Crecimiento del PIB per capita 4,8 21
sectorial Profundidad financiera 66,6 12

(M2-Ml)/M2
Densidad demografica 6,43 4
% del producto agricola 21 20
% de urbanizacion 59 15
% de lena como consumode energia 4,7 22

Diversificacion General Regular
ydinamismo Crecimiento de las exportaciones 5,01 19
exportador Grado de participacion en las 0,039 18

importaciones de EE.UU.
Posicionamiento en rubros -66,12 27
dinamicos(exportacionesaEE.UU.)
% de exportacionesdemanufacturas 15 25
sobre exportaciones totales
Ganancia de participaci6n en rubros 42.7 8
de exportacion a los EE.UU.
Rubros de exportacion a los EE.UU. 23 22
con valor mayor a los US$ 500.000

Recursos General Regular
humanos Nivel relativo de la productividad 1,17 28

de la fuerza de trabajo agricola
Indice de logro educativo 1,85 29
Mano de obra empleada fuera de 98,8 3
la agricultura

lnfraestructura General Baja
Lineas telef6nicaspor 1.000habitantes 33 25
Krn. de carretera pavimentada por 258 32
mi1l6n de habitantes
Con sumo total de energia electrica 166,7 25
por habitante

Fuente: CEPAL (1996). Elaboraci6n propia
Nota: EI puesto en el ranking se calcula de entre 33 paises
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Area Indicadores Valor Calificacion/
Ranking

Politica General Regular
macroecon6mica Ahorro corriente del gobierno central 0,8 21

%de credito al sectorprivado sobre el total 70,3 24
Tasa pasiva de interes real 8,9 28
RINlimportaciones 7,2 7
Predictibilidad del tipo de cambio real 9 26
Impuesto inflacionario/ingresos tributarios 2 7
Impuesto comercio exterior/lngresos tributarios 28,4 23

Politica General Muyalta
comercial Promedio arancelario 9,8 5

Dispersi6n arancelaria 0,99 2
Afio de adhesi6n al GATT 1990 19
Numero de acuerdos firmados en la ronda Tokio ° 14
Investigacionesenderechoscompensatorios(GATT) ° 1

Politicas de General Regular
apoyo a la % gasto publico en educaci6n sobre PlB 2,7 26
transformaci6n Alumnos por maestro 25 13
productiva Privatizaci6nde empresasde telecomunicacionesno 15

(datos de antes de 1995)
Consumo de energialPlB 0,47 15
% de area protegida sobre el total 8,4 9
Crecimiento en elnurnero de !ineastelef6nicas 26,9% 10

Vulnerabilidad General Alta
comercial Coeficiente de apertura comercial 0.45 11

Grado de concentraci6nde las exportaciones 89,6% 29
Exportaciones de prendas de vestir a los 4,23% 13
EE.UU.

Vulnerabilidad General Muyalta
macroecon6mica Deuda externa/exportaciones (antes de 492,7 29

programas HIPC)
Saldo comerciallPlB -4,5 16
Competitividad del tipo de cambio real 127,8 2
Coeficientede variaci6nde los ingresosde divisas 13,5 30
Intereses de deuda externa/exportaciones 15,3 26
Asistencia oficial para el desarrollo 12,1 31
Ahorro domestico/Plls 9,3 30

Fuente: CEPAL (1996). Elaboracion propia
Notas: El puesto en el ranking se calcula de entre 33 paises
RIN: Reservas Intemacionales Netas

Cuadro 3: Grado de preparacion de politicas de Bolivia para
ingresar al ALCA
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