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UN SALIR 
 
 
NO PIENSE QUÉ TE PUEDE DAR TU PAIS, PIENSE QUÉ LE PUEDES DAR A 
TU PAÍS. 

KENNEDY. 
 

EL PROFUNDO SENTIDO DE LEALTAD A LA NACION, QUE LOS NIÑOS DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DESARROLLAN EN LOS PRIMEROS AÑOS DE SU 
VIDA, PERSISTE EN EDAD ADULTA. 

UNA ENCUESTA REALIZADA EN 1976 EN 70 PAISES 
BAJO LOS AUSPICIOS DEL GALLUP INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE  

Y DE LA KETTERING FUNDATION. 
 

El encender un mechero en la oscuridad, es la luz de fuertes argumentos. 
PROVERBIO QUECHUA. 

 
La tasa de ahorro es independiente del ingreso, pero en cambio depende de la 
tasa de crecimiento del ingreso.  

Franco Modigliani. 
 

El más noble uso de la  razón  es descubrir  lo que hay de malo debajo del bien 
y lo que  hay de  bueno  debajo  del  mal.  

Unamuno. 
 
El idioma dulce con palabras dulces es una palabra salida desde el fondo del 
corazón que mantiene el calor humano y fuerza durante el frío y de los vientos 
del invierno. 

Proverbio Quechua. 
 
 

Si      no     quieres   escuchar   a     la    razón,   ella   castigará   tu    locura. 
Franklin. 

 
La     razón       es       la      madre       del         valor.       

Guillermo Palau. 
 

Comúnmente, queda uno mejor persuadido por las razones que en sí mismo ha 
encontrado, que por las que llegan a través de la inteligencia de otro. 

Pascal. 
 
La        razón          alegra         con         su        claridad. 

Fray Luís de Granada. 
 
Rendirse  ante  la     razón   es   una    honrosa     victoria     contra   el    error   
y   las    malas   pasiones.  

Bottach. 
 

Bolivia se ha auto – convertido en Bangladesh de Sudamérica1.   
                                                           
1 Elaboración Propia.  
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  PRESENTACIÓN 
 
 

UNO DE LOS OBJETIVOS DE UN PAIS Y, DE LOS MÁS 
IMPORTANTE, DESDE LA ANTIGÜEDAD ES EL  CRECIMIENTO 
ECONOMICO. 

EN EL PRESENTE Y EL FUTURO, LA CONSTANTE PREOCUPACIÓN ES EL 
TEMA REFERIDO AL AVANCE DE UN PAIS, DESDE QUE LOS SERES 
HUMANOS TOMARON CONCIENCIA. 
LA CRISIS ECONOMICA, POLITICA Y SOCIAL QUE ATRAVIESA NUESTRO 
PAIS ES PROFUNDA Y COMPLEJA, ESTA RELACIONADO CON LA 
SUBVENCION, QUE NO CORRESPONDEN A LOS OBJETIVOS DEL PAIS, 
SÓLO RESPONDE A CAPRICHOS DE UNOS GRUPOS SOCIALES Y 
REGIONES DE BOLIVIA. 
SE REQUIERE DE UN GRAN ESFUERZO COLECTIVO DE INVESTIGACION 
PARA ESCLARECER LA ESPECIFICIDAD DE LA MISMA, Y 
PRINCIPALMENTE, PARA CONOCER HACIA DONDE APUNTA EL 
PRESENTE Y EL FUTURO DESENVOLVIMIENTO DE LA ECONOMIA DEL 
PAIS Y EL FUTURO DE LA SOCIEDAD. 
CON ESOS OBJETIVOS GLOBALES DEL PAIS SE HA PRESENTADO EL 
PRESENTE TRABAJO, POR OTRO LADO PARA QUE UNA NACION..., 
PRIMERO TIENE QUE HABER UN CAMBIO EN LA MENTE PARA QUE LA 
SOCIEDAD SE DESENVUELVA DENTRO DE LA RAZON SOBRE EL 
DESARROLLO, QUE TODOS PIENSEN EN EL PAIS DE AHORA, PORQUE 
SIN EL CRECIMIENTO ECONOMICO NO HABRA DESARROLLO EN 
NUESTRO PAIS BOLIVIA.  
ES DIFICIL Y COMPLEJA, ANALIZAR LA SITUACIÓN DEL PAIS, POR QUE 
EXISTEN MUCHOS PROBLEMAS Y DESORDEN SOCIAL, PARECIERA QUE 
BOLIVIA ESTA TODAVIA EN EL SIGLO XIX. 
PERO TAMBIEN SABEMOS QUE LA UNICA MANERA DE IDENTIFICAR Y 
COMPRENDER LOS PROBLEMAS QUE ATAÑEN A NUESTRO PAIS, ES 
IDENTIFICÁNDOLOS EN LA PROPIA REALIDAD Y EL ACCIONAR DIARIO. 
EL OBJETIVO DE ESTE TRABAJO ES TRATAR Y REFLEXIONAR SOBRE LA 
SITUACION DEL PAIS, CÓMO ES BOLIVIA Y PARA LLEGAR HACIA UN 
ESTUDIO, CÓMO DEBERÍA SER NUESTRA BOLIVIA. 
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LA BOLIVIA QUE SE CONSTRUYÓ  Y EL 
PAÍS QUE NOS DEJAN SUMIDO EN LA 

POBREZA 
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SUD AMÉRICA DIVIDIDA EN DOS: 

LA COLONIA ESPAÑOLA Y LA COLONIA PORTUGUESA; ESPAÑA DIVIDE SU 
COLONIA EN VIRREINATOS, PORTUGAL MANTIENE UNIDA A SU COLONIA, HOY 

BRASIL ES LA SÉPTIMA POTENCIA ECONÓMICA DEL MUNDO. 
A BOLIVIA: LO RE-DIVIDEN O LO PICAN EN 36 TRIBUS O ETNIAS 

13 
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RESUMEN GENERAL 
 
    Bolivia continúa como país pobre y atrasado, como se puede observar en el 
siguiente cuadro, en 116 años el país no ha cambiado su posición dentro de los 
países Hispano – Americanos, de Sud América, sigue en el último lugar; con la lucha 
falsa contra la pobreza sin llegar a los departamentos más pobres, y sólo con la 
cooperación y ayuda de todo tipo, de muchos países, corremos el riesgo de 
volvernos (si no nos hemos vuelto ya) un país mendigo vicioso con capacidades 
reducidas para asumir responsabilidades frente a nuestra  propia situación como 
país, y la muestra está en la realidad que vemos, la inutilidad e impotencia surca el 
presente y el futuro de nuestra Bolivia. El país sólo espera ser salvado. 
 

COMERCIO DE IMPORTACION Y EXPORTACION 1894 – 1897 
(en pesos) 

 
PAISES 

1894 1895 1897 
IMPORT. EXPORT. IMPORT. EXPORT. IMPORT. EXPORT. 

Inglaterra  
EE.UU. 
España     
Portugal     
México 
Brasil 
Perú 
Bolivia 
Paraguay 
Chile 
Uruguay 

25.491.859 
3.784.456 

292.903 
400 
150 

140.053 
3.537930 

138 
27.179 

nd 
389.902 

53.255.112 
1.667.745 

272.670 
2.750 

nd 
117.635 

1.479.820 
nd 
nd 
nd 

208.229 

32.086.959 
4.579.614 

361.438 
250 
nd 

301.006 
4.456.388 

18 
230.141 

nd 
498.443 

53.832.992 
2.207.117 

145.671 
nd 

15.400 
135.031 

1.488.160 
2.080 

nd 
nd 

1.038.293 

36.392.000 
10.102.000 

3.246.00 
nd 
nd 

4.762.000 
nd 

50.000 
1.457.000 

249.000 
505.000 

12.985.000 
8.322.000 
1.271.000 

nd 
nd 

8.685.000 
nd 

353.000 
159.000 

1.977.000 
2.586.000 

FUENTE: INST. POL. DE LOS PUEBLOS HISPANO – AMERICANOS2  
 
    El presente trabajo de investigación tiende a reflexionar en las poblaciones 
bolivianas, sobre los distintos problemas económicos y los efectos que tiene, en su 
contenido esencial está el diagnóstico desde 1825 – 2010, en el aspecto económico, 
social y político, incluso desde el Inkario hasta la coyuntura actual de Bolivia, que 
servirá para reflexionar y para cambiar la actitud en el país. 
 
    El mayor problema no está todo en la inflación, debido a que los gastos de una 
persona son los ingresos de otra, es difícil imaginar esta situación; los altos precios 
pagados por los compradores, son a su vez, los mayores ingresos monetarios para 
los vendedores. El mayor problema es la economía informal, la defraudación de los 
impuestos, y la actitud nomeimportista de los bolivianos hacia nuestro país Bolivia, la 
terquedad de algunos grupos debía ser rechazado por todos, el resultado es el país 
que tenemos. La economía barata de Bolivia está destinada a ser un país pobre e 
inflacionario y a la vez saqueado, porque Bolivia no es una Isla y está rodeado de 
economías más caras y su capacidad de pago de estos países es mucho mayor, por 
lo tanto hay fuga de alimentos y de capital y las inversiones que hace el Estado no 
nos sirven casi de nada, sólo lo hace para el bien de la fuga y el contrabando; la 
única solución es la nivelación de precios...      
                                                           
2 ADOLFO, Posada, Instituciones Políticas de loe Pueblos Hispano – Americanos, Madrid – España, de  1900, p. 
19 –  20.   
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EL COMPORTAMIENTO DEL AHORRO INTERNO EN BOLIVIA 
POR EFECTOS DE LA INFLACIÓN Y SU IMPACTO EN EL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 
 

"A título de pobreza, se empobrece 
a nuestro país Bolivia"3 

 
PREÁMBULO 
 
    Nos encontramos frente, a un país convulsionado, entre motines y pobreza, 
quedando así en el último lugar dentro de los países sudamericanos. En el 
pasado de los años 1955-1957 nuestro país Bolivia tenía un ingreso per cápita 
inferior a 100 dólares americanos, en cambio en los países como Argentina, 
Chile, Uruguay y Venezuela tenían un ingreso per cápita de 300 a 699 dólares, 
en casi más de un siglo nuestro país ha sido considerado como un país pobre, 
atrasado y subdesarrollado. 
 
    Sería bueno mirar la cara y la vida de nuestro país, como nace a la vida 
republicana después de 15 años de la guerra de la independencia, un 6 de 
Agosto de 1825, como una Nueva República de Bolívar, veamos: 
 
La primera oposición al nacimiento de la Nueva República tuvo lugar cuando en 
la asamblea de Chuquisaca convocada por el Mariscal Sucre, dos diputados 
paceños, Eusebio Gutiérrez y Juan María Velarde votaron contra la declaratoria 
de Independencia optando por su reanexión al Perú. Fueron los dos únicos 
votos disidentes a la creación de Bolivia4. 
 
    La segunda oposición al primer intento republicano de imponer impuestos, 
fue cuando el Mariscal Sucre en 1825 dictó un Decreto de reforma fiscal que 
causó tal resistencia y oposición que obligó al Presidente a derogar la medida 
sólo ocho meses más tarde5.     
  
    El Presidente Mariscal Sucre se encontraba ante un ejército amotinado, y el 
primer Mandatario aprisionado entre la imposibilidad de conseguir fuentes 
seguras de ingresos para cubrir las crecientes obligaciones del Estado. En uno 
de esos amotinamientos, en Abril de 1826, el primer mandatario fue herido de 
proyectil y se colocó a Bolivia en una situación muy vulnerable con persistente 
amenaza de los países vecinos que no se habían conformado con un Alto Perú 
independiente6. 
 
    Para aplacar la oposición, Mariscal Sucre decidió mandar la medida al 
Congreso y escribió a Bolívar: "Me tienen tan cansado y fastidiado que no estoy 
                                                           
3 Elaboración propia 
4 OLMOS, H. et al. El Otro. 2007, Año 1, N° 14, p. 9 
5 PNUD, Bolivia Informe Nacional Sobre D. H. 2007, p. 146 
6 Ibit. , (3), p. 147 
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muy lejos de que un día de estos me enfade y le entregue al Congreso de la 
República la presidencia y me vaya donde las tropas colombianas a esperar lo 
que se haga de mí"7. 
 
    Recién entre los años de 1830 y 1850 la minería entra en su recuperación 
debido a algunas innovaciones tecnológicas, al mismo tiempo en la época 
aparece el contrabando, que es un mal para la economía nacional; por otra 
parte, aparece la propuesta de subvenciones al sector minero. Era evidente el 
resurgimiento de la minería en 1850 y hacia 1860, las minas más importantes 
estaban en manos de Gregorio Pacheco, Aniceto Arce y Avelino Aramayo 
quiénes ocuparon altos cargos en el país.  
 
      En 1855, se produjo un complot fallido por los campesinos de Achacachi (La 
Paz), preparado contra el presidente belcista (denominado como el tata Belzu)  
(Frontaura 1970: 109-111 y archivos parroquiales del lugar)8. En 1861,  se 
produce un golpe militar, y el gobierno de facto derroca a Linares9.  
 
    En la década de 1860, Jevons explica del agotamiento del carbón en las 
minas británicas, y esto significaría el fin del aumento de su riqueza y de su 
poder, poco después Inglaterra se quedaría sin papel, pero resulta que cuatro 
años más tarde se descubrió el petróleo en pensilvania.  
 
    En la historia boliviana, el caudillo, Mariano Melgarejo como presidente sufrió 
más de 24 veces de intentos de derrocamiento no le dejaron gobernar, en su 
periodo de gobierno fueron la cesición de extensos territorios a Chile y Brasil 
(Periódico La Razón). 
 
     En 1867, Bolivia por primera vez sufre, una pérdida de su territorio con el 
Brasil, (Q., de Nogales), así van los desmembramientos territoriales del país.  
 
    El visionario que previó la guerra con Chile, el Presidente Adolfo Ballivián, en 
octubre de 1873 solicitó recursos para preparar la Defensa Armada del Litoral, 
que le fueron nuevamente denegados (Ibit.). La guerra del Pacífico, la 
ocupación de Antofagasta se produjo dos días después de que el representante 
diplomático chileno acreditado en La Paz pidió sus pasaportes, notificando el 
rompimiento; lo que quiere decir que la invasión estaba acordada y ordenada 
desde antes de conocerse la actitud final que asumiría el gobierno de Bolivia 
ante las reclamaciones chilenas10, se ocultaría tal hecho, para no interrumpir las 
fiestas de carnaval; una nota de prensa señala que en Chile no hay carnaval. 
 

                                                           
7 Idem. (3) 
8 JAVIER ALBO, Achacachi, N° 19, La Paz - Bolivia. 1979, p. 24. 
9 CARLOS D. MESA G. Presidentes de Bolivia: Entre Urnas y Fusiles. 2ª Edic. La Paz. 1990, p. 246.  
10 ENRIQUE FINOT. Nueva Historia de Bolivia. La Paz - Bolivia. 1994, p .285.   



BOLIVIA !                                                                      Facultad de Ciencias Económicas y Financieras  
 

 17 

     En 1890 lo  que ocurre en el mundo, Alfred Marshall, profesor de economía 
política en la Universidad de Cambridge, se ofreció para explicar la coexistencia 
de la especialización y la competencia en el mundo moderno. 
 
    La guerra federal de 1899, dirigida por un grupo de ciudadanos paceños,  
desde la década de 1880 se centró políticamente bajo la bandera liberal, que 
estaba en contra de la centralización en manos de los vecinos de Sucre (La 
Razón, edición aniversario 2006), que además habían comenzado a perder 
poder debido a la caída del precio internacional de los minerales. 
 
    En 1903, Bolivia sufre una pérdida de su territorio, con el Brasil, y de la 
misma forma Bolivia pierde territorio con el Perú en 1909. En el periodo 1909-
1911, se presentaron importantes “quebrantos” en el Tesoro Nacional, el País 
sufre una crisis económica. Con relación a las exportaciones, éstas estaban 
concentradas en plata y oro que constituían el 95% del monto total11. 
 
    En 1912 Simón Patiño, compra la mina Huanuni, Patiño quién, participó como 
uno de los millonarios más grandes en el mundo de su época, que generó 
Bolivia, nacido en Cochabamba incursionó en la minería en el país, La 
Salvadora, en Uncia, Potosí; resultó ser la reserva estañífera de alta ley más 
grande del mundo (Mesa, Gisbert, 1997). Consolidó el complejo minero más 
grande del país, en 1924 compró la totalidad de Llallagua a los accionistas 
chilenos. La Patiño Mines se valoraba ese año en cincuenta millones de dólares 
(Ibit.).  
 
     La estabilidad de Bolivia es la enorme dependencia respecto a los ingresos 
generados por el comercio internacional en general y por la economía del 
estaño en particular, que en 1914 los precios del mineral descendieron en un 
25%, las exportaciones en 30%, y los ingresos fiscales efectivos en un 29%, en 
1918 se elevó otra vez a los inicios de la Primera Guerra Mundial. 
En 1921 se presentó una recesión en la economía internacional, en 
comparación de 1920 se produjo una disminución del 44% en las cotizaciones 
en promedio del mineral, la caída de las exportaciones en un 57% y las 
recaudaciones nacionales en un 22%. 
 
    En 1923 el gobierno de Bautista Saavedra, dio inicio para la aplicación de la 
política minera. Durante el gobierno de Busch se dictó un decreto que adquirió 
importancia por que dispuso" la entrega obligatoria del 100% de divisas 
provenientes de las exportaciones de minerales al Banco Central"(Ediciones 
Bruño).  
 
    El capital chileno, la historia oficial cuenta que el gobierno de Bautista 
Saavedra envió al Ejército, en junio de 1923, a reprimir una revuelta minera en 
Uncia (Potosí). Lo que no se cuenta es que la represión al movimiento obrero 

                                                           
11 INFORME DE DESARROLLO HUMANO EN BOLIVIA, p. 161. 
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contó con el financiamiento de la Empresa Estañífera de Llallagua de capitales 
chilenos (La Razón, edición aniversario). 
 
    En 1930, después del pánico financiero, la cotización del estaño en Londres 
generó reducción del valor de las exportaciones en un 30% y las recaudaciones 
nacionales en un 26%. Luego en 1940 tras la Segunda Guerra mundial, el 
precio promedio del estaño se incremento en 13% y las arcas nacionales 
incrementaron sus ingresos en un 18% con respecto de 1939. 
 
    Complot de indígenas en Warisata (La Paz), los años 30, 1931, en esta 
región ya había alguna escuela pequeña, pero Elizardo Pérez, rechazaba la 
idea de escuelas "para indios" que estuvieran en manos de los blancos y mucho 
menos en los pueblos de vecinos mestizos (Javier Albo: 1979, p. 19), Pérez, 
hijo de su tiempo sólo hablaba de la castellanización, sin reconocer ningún rol a 
la lengua Aymara (Ibit.), Pero en su conjunto era altamente subversivo y 
constante complot contra el Estado boliviano así fue debilitado el país 
constantemente, luego el país sufre la Guerra del Chaco 1932 - 1935, donde 
perdimos territorio, que hasta el año de 1860 Bolivia contaba con una superficie 
intacta de 2.363.769 Km2, Bolivia contaba con cinco Intendencias: Potosí, 
Charcas, La  Paz, Cochabamba y Santa Cruz, es decir que los españoles 
dividieron sus colonias en Intendencias estrictamente con fines de explotación 
de las riquezas y no producción. 
 
    ¿Y qué sucede en la madre Patria España? En 1930 se produce un mitin en 
Valencia, el 12-12-1930, se produce una sublevación militar, de matiz 
republicano, limitada a la localidad de Jaca (Huesca). El 31-12-1931, se 
produce disturbios en la localidad de Castiblanco (Badajoz). En España el 24-1-
1932, el gobierno procede a la disolución de la Compañía de Jesús y se incauta 
todos su bienes.  
    España, 11-6-1934, se produce diversas huelgas de campesinos en 
Extremadura y Andalucía. El 1-6-1936, España, huelga en Madrid de los 
trabajadores de construcción, electricistas y ascensoristas. España, 17-7-1936, 
(Guerra Civil), 11-8-1936, (Guerra Civil), ocupación de Mérida (Badalajoz) por 
los nacionales. Las fuerzas de Mola ocupan Tolosa (Guipúscula). 18-9-1936, 
(Guerra Civil) Estallan las minas. 20-11-1936, 1-12-1936 (Guerra Civil). 
    España, 11-3-1937 (Guerra Civil), 19-4-1937(Guerra Civil), el 1-7-1937, 
España (Guerra Civil), Aparece una carta colectiva del episcopado español, 
dirigida al resto del mundo, favorable al levantamiento militar12. 18-7-1937 
(Guerra Civil), 6-9-1937 (Guerra Civil). 
    España, 15-4-1938, (Guerra Civil), 30-9-1938 (Guerra Civil), 9-12-1938 
(Guerra Civil), bombardeo de Córdoba. España, 3-3-1939 (Guerra Civil), Manuel 
Azaña Díaz presenta su dimisión como Presidente de la II República. El 28-3-
1939. España (Guerra Civil). Las tropas nacionales entran en Madrid y luego 
llega la II Guerra Mundial. 
 
                                                           
12 MARTIN WALKER. Dic. De Fechas. M. E. Editores, S. L. España. 1994, p. 206. 
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    El 11-12-1946: España. La O. N. U., acuerda excluir a España de todas las 
agencias de la Organización. 
     
    El 21 de diciembre de 1942 se produce la masacre de Catavi (Centro Minero) 
donde mueren un centenar de obreros, mujeres y niños.     
     
    En 1942, llega al país una misión estadounidense con el objetivo de diseñar 
un plan económico, la propuesta se conoce como “Plan Bohan”, debido a que el 
proyecto era presidido por Marvin Bohan. Enrrique Peñaranda, el Presidente 
que regaló estaño a EE. UU. 
    
    En Bolivia, el 9 de abril de 1952 se produjo la revolución nacional. Luego del 
Nacionalismo de 1935- 1964, a las sombras de la dictadura. Se produce una 
crisis económica, luego desde 1952 creció la economía hasta 1955, y la 
economía cae en la crisis en 1956, luego se produce una leve mejora hasta 
1975. 
    En 1956, en Waycho, Puerto Acosta (La Paz) se produjo un movimiento de 
corte regional comandado por Laureano Machaca, que declaró independiente 
de la República de Bolivia a la provincia, tomando las instituciones, La Aduana, 
Subprefectura y Policía, que representaban al Estado, asumiendo la autoridad 
de los funcionarios expulsados (Periódico La Razón). 
 
    En 1958 Bolivia pierde una parte de su territorio, el Mattogrosso con el Brasil. 
Se puede observar en esta cronología, después de un complot indígena 
siempre hemos perdido territorio como país.  
 
    En 1964 el General René Barrientos Ortuño, uno  de los políticos del nuevo 
régimen, fue el llamado “Pacto Militar – Campesino” 13, fue diseñado como una 
estructura institucional de enlace entre el sindicalismo para – estatal y el 
ejército, para sustituir a la articulación sindicato – partido – estado vigente 
durante el período del MNR, las luchas fracciónales que había conducido la 
fragmentación del MNR.; Barrientos lanzó un plan de impuestos. Por este 
impuesto en 1968 Barrientos fue abucheado por los sindicatos, y poco después 
casi fue apedreado por la población de Achacachi14, y fue el inicio del quiebre 
del Pacto Militar – Campesino y la búsqueda de la independencia sindical 
campesina.  
 
    En 1973, el manifiesto de Tiwanaku (La Paz), los historiadores del 
movimiento indígenas hallan una clara correspondencia entre la república 
aymara de Laureano Machaca y el Manifiesto de Tiwanaku, suscrito en 1973 en 
las ruinas prehispánicas, el movimiento de Machaca, culminó en la 
conformación de la Confederación Unica de Trabajadores Campesinos de 
Bolivia (CSUTCB). (Periódico La Razón). 

                                                           
13 TICONA Esteban,  ROJAS Gonzalo,  ALBO Xavier, Votos y  Wiphalas, Ed. Fundación Milenio y 
CIPCA. La Paz – Bolivia, 1995,  p. 38 – 39. 
14 Idem., p. 39 
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    A partir de los años de 1972 la economía boliviana empezó a recuperarse por 
los altos precios en el mercado internacional, de las materias primas que Bolivia 
exportaba como el gas, estaño, zinc, tunsteno y otros a los mercados 
mundiales, que le permitió registrar una tasa de crecimiento de 7.3% en 1975, 
hasta que el año 1976, bajó y a partir de 1977 la economía empezó a declinar 
hasta 1986. 
 
    Desde 1996 la economía boliviana empezó a crecer hasta el año 1998, y 
declinó otra vez hasta el año 2003,  pero también hubo un complot, una 
resistencia y una oposición contra la medida de pagar impuestos, en todo el 
mundo el Estado vive de impuestos, sólo Bolivia vive de la venta de materias 
primas de los recursos naturales, a los que se oponen al pago de impuestos se 
les debería declararlos anti- patrias, por que oponerse al pago de impuestos es 
actuar contra la salud del país, en el año de 2003, se produce la crisis de 
Estado, y una crisis social y político, con un resultado trágico de muertos y 
heridos, por una decisión tomada de exportar el gas por un puerto de norte 
chileno.  
 
    Si analizamos el crecimiento de largo plazo de la economía Boliviana, 
tomando el periodo 1952- 2006, el promedio anual de crecimiento fue de 2.98%. 
Considerando que en este periodo la población boliviana creció a una tasa 
anual del 2.4%15, llegamos a concluir que, en términos de bienestar, la 
población estaría casi en las mismas condiciones que hace más de medio siglo 
atrás o, dicho de otra manera que el crecimiento del PIB responde, casi de 
manera exclusiva, al crecimiento poblacional, sin mostrar aumentos en la 
productividad. 
 
    En 2007 se desata una crisis social, llegando así hacia una crisis interna, el 
conflicto con muertos y heridos, de enero de 2007en Cochabamba, el conflicto 
con muertos y heridos como resultado, de noviembre de 2007 en Sucre y el 
independentismo cruceño: tres razones16, que rondan, la economía, la cultura y 
la política, centralistas VS autonomistas (Ibit). Conflicto de alta intensidad17. En 
2008, los Ingenios mineros se niegan a pagar impuestos. Bolivia está en un 
agujero negro (Datos). 
 
    La economía boliviana empezó a recuperarse a partir de 2003 hasta el año 
2008 por los altos precios internacionales de las materias primas, las elevadas 
demandas por las materias primas que le permitió registrar una tasa de 
crecimiento de 6.15% en el año 2008. 
 
 
                                                           
15 PULSO. SEMANARIO, del domingo 27 de julio al sábado 2 de agosto de 2008, sector económico.  
16 REVISTA CASH. Negocios y Finanzas, año IV, No. 62, Santa Cruz – Bolivia, de Diciembre de 2007, 
p. 6. 
17 REVISTA DATOS. El Plan B, año VIII, No. 106. La Paz – Bolivia. Julio de 2 de 2008, p. 24. 
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CAPITULO  I 

GENERALIDADES 
 

1.1 INTRODUCCION 
 
    Para Bolivia el crecimiento económico es una necesidad, por que el país sufre de 
un nivel bajo de bienestar material. Desde hace algún tiempo Bolivia, ha cargado la 
pobreza, no sólo es un país pobre sino también es un país atrasado en todo aspecto. 
En general la profunda crisis socioeconómica que vive Bolivia como efecto de las 
malas políticas aplicadas por los diferentes gobiernos, conlleva al deterioro de la 
economía nacional, la población y los gobernantes adoptaron por decisiones vagas. 
 
Siendo la inflación una fuerza destructora como uno de los principales males de la 
economía que afectan directamente al nivel de ingreso de las familias. Al mismo 
tiempo la inflación ha sido acompañado por las subvenciones, subsidios, bonos, la 
reducción en algunas tarifas y la obtención de algunos documentos gratuitos etc.  
 
La preocupación por las condiciones de vida en los departamentos más 
empobrecidos del país, con la inflación y sus efectos, los ingresos de los 
trabajadores pierden su poder adquisitivo. Lo más grave, es que en Bolivia no se 
valoran los recursos naturales que tiene el país, por ejemplo que un litro de gasolina 
cueste menos que el agua y mucho menos que la cerveza y otras bebidas, es una 
total irracionalidad. 
 
Bolivia es uno de los países más conflictivos y tribalizados de la región, creo que el 
deber es hacer conocer al lector los problemas del país. Por otro lado se ha visto una 
irracionalidad en la actitud de la población boliviana en algunos sectores. El  
empobrecimiento de la población en parte no se debe o responde ante todo por falta 
de recursos humanos mejor calificados, en el país hay recursos humanos calificados, 
lo que falta es una población sin temor a cambios, sacrificios políticos, económicos y 
sociales; mucho se habla de los derechos y no de los deberes, debería hablarse más 
de los deberes y  aceptar los cambios estructurales, tal cosa no ocurre por lo tanto el 
país se auto- empobrece. 
 
Por otro lado la inflación obedece al crecimiento económico mundial, por las 
distorsiones que se generan en los mercados y la intervención de los diferentes 
gobiernos por lo tanto la oferta reacciona lentamente, mientras los productores 
aprovechan los incentivos, como los altos precios, el apoyo técnico y financiero, y el 
acceso a otros mercados extranjeros, algunos gobiernos se ocupan de restringir las 
exportaciones, imponiendo subvenciones y subsidios, con todo esto sólo generan 
más distorsiones en la economía, sólo la mayor productividad garantizaría el control 
efectivo de la inflación en nuestro país. 
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1.2    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
   
  La crisis económica y social boliviana debido a un escaso ahorro existente en el 
país que genera inestabilidad en el crecimiento económico que preocupa a todos los 
bolivianos, los problemas de la nación lamentablemente son complejos dando lugar a 
incertidumbre a todos los ciudadanos, desconfianza de un vasto de la opinión 
pública, la inestabilidad democrática, los diferentes gobiernos que han pasado 
muchos de ellos populistas-neoliberales, golpistas, dictadores, etc., que han llevado 
al empobrecimiento de la población y del país. La economía nacional en promedio 
crece en un 3,7% aproximadamente desde 1992 a 2008, además el comportamiento 
general de la economía boliviana está condicionado a la economía mundial y a las 
repercusiones en la región, específicamente de los países de Brasil y Chile.  
 
    Considerando la actual situación del país, el problema central se resume en que el 
país sufre problemas estructurales en su crecimiento económico, mencionado 
anteriormente y significa analizar, los factores y su impacto en el crecimiento 
económico, como el comportamiento del ahorro por los efectos de la inflación y otros 
componentes que interesan al tema. 
 
    En los últimos 40 años, 1960 – 2001, sólo se pudo generar un ahorro interno 
promedio de 9,7% con respecto al PIB, un margen insuficiente para cubrir las 
necesidades de inversión y el crecimiento económico del país, y en particular el 
Estado y las empresas estatales, no tuvieron capacidad para promover un ahorro 
interno suficiente como para la expansión y modernización de la tecnología en 
Bolivia. Los ingresos producidos por las empresas públicas, más los impuestos que 
cobraba el Estado, sólo le permitieron acumular un ahorro interno equivalente al 
2,5% del PIB, lo que representa el 26% del total del ahorro interno, sólo en el período 
de 1970 – 1978 llegó al 5% el ahorro público.  
 
     A partir del ajuste estructural de 1985, en el país se produjeron cambios con el 
Decreto Supremo N°. 21060, que señala: la situación económica financiera del país, 
requiere la adopción de nuevas soluciones de política económica que enfrenten los 
problemas en las raíces mismas de la crisis, la cual ha adquirido en los últimos 
tiempos características de verdadero colapso nacional y ha generado una pérdida de 
confianza18... el desabastecimiento de productos esenciales de consumo masivo, el 
desempleo, el subempleo y la presencia inusitada de un creciente sector informal o 
ilegal de la economía. A partir del año 1992, se producen  otros cambios de segunda 
generación con respecto a la economía nacional. 
 
    En el cuadro Nº 1, el PIB per cápita de Chile es el más elevado de la región con 
10.869 dólares, incluso superando a la República de México que tiene un PIB per 
cápita de 9.666 dólares y Bolivia para el mismo periodo tiene un PIB per cápita de 
949 dólares que es el más bajo de la región.  
 
                                                           
18 U.P.S. Editorial Decreto Supremo 21060 de 29 de Agosto de 1985, 1ª Ed. La Paz - Bolivia. 
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Pero también Bolivia es considerado como uno de los países más endeudados y, 
que ha sido incluido al HIPC I y II, que es un alivio de la deuda externa para países 
pobres muy endeudados, esto explica que el ahorro en Bolivia es muy bajo, por tal 
razón recurre al ahorro externo. 

CUADRO  Nº  1  EL PIB (per – cápita) DE LOS PAISES SELECCIONADOS 
 

PAISES  

POBLACION 
(en millones) 

(año 2004) 

PIB per – cápita 

(en dólares) 
(año 2004) 

 

ARGENTINA  
BRASIL  
BOLIVIA  
CHILE  
COLOMBIA  
ECUADOR 
MEXICO  
PARAGUAY 
PERU 
URUGUAY 
VENEZUELA 

 
 

37,9 
179,1 

8,8 
16,0 
45,3 
13,4 

106,2 
6,0 
27,5 
3,4 
26,2 

 

4.000 
3.326 
949 

10.869 
1.717 
3.819 
9.666 
4.553 
5.298 
4.953 
4.396 

                   FUENTE: INE, Anuario Estadístico de 2005 

GRAFICO  Nº  1 BOLIVIA:  LA EVOLUCION DEL PIB PER CAPITA 

 FUENTE: Anuarios INE y la Memoria Fiscal, 2008 
    El gráfico Nº 1 muestra que el PIB per cápita de Bolivia ha evolucionado muy 
lentamente registrando un crecimiento de 0.9% en el año de 1994, y el 10% el año 
1995, luego fue bajando hasta llegar a un crecimiento negativo de (-5,1%) en 2002, a 
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partir del año de 2003 el PIB per cápita subió de 894 dólares a 1.651 dólares para el 
año 2008, haciendo una comparación con el anterior cuadro sigue siendo el más bajo 
de la región. Si nuestro PIB per cápita es baja, también el ahorro en el país es muy 
bajo, como se sabe que el ahorro está relacionado con el ingreso disponible; por 
ejemplo Bolivia en el año 2005 exporta aproximadamente 2.670 millones de dólares, 
Chile exporta alrededor de 26.234,5 millones de dólares y Venezuela exportó 55.487 
millones de dólares, de qué le sirve esa exportación si tiene la gasolina más barata 
del mundo en su mercado interno y Brasil exportó 118.308 millones de dólares, 
 
1.3    FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
    ¿ Será la inflación un factor que tiene efectos sobre el comportamiento del ahorro 
interno y estos en el crecimiento económico de Bolivia? 
 
1.4  JUSTIFICACIÓN. 

 
”Los pobres empobrecen a Bolivia, en general todos"19 

 
    Por qué, Bolivia con tantos Recursos Naturales es un país más pobre y atrasado 
de Sur América, es por este motivo, que es necesario que la investigación toque el 
origen de los diferentes factores que limitan al crecimiento económico del país. Con 
esto deseamos contribuir modestamente al cambio de la mentalidad de la población 
boliviana en sus formas de pensar de las reglas del juego que podrían sacar a Bolivia 
de su constante estancamiento económico; que la población boliviana y los 
intelectuales bolivianos tomen conciencia sobre la realidad nacional que la educación 
boliviana ya no sea victimizadora, que la educación sea responsabilizadora.  
 
    El crecimiento económico está relacionado con la pobreza en Bolivia y es 
absoluta, y por otro lado está relacionado con el bajo nivel de ahorro existente, pero 
el país tiene una inmensa calidad y cantidad de los recursos naturales, al lado de la 
riqueza creció la pobreza y esto ha dado lugar al éxodo de la migración de la 
población rural hacia los grandes centros urbanos generando así problemas sociales, 
como conflictos sociales, desempleo y bajos salarios. 
 
     El trabajo a realizarse quedaría justificada dentro del proceso de la investigación, 
que permitirá establecer el significado de los problemas y los factores básicos. Con 
estas consideraciones podemos ver: la influencia, y el comportamiento social 
negativa en el país, y se pone a la pobreza como escudo para empobrecer al país, el 
pobre es utilizado como disfraz para evitar cualquier cambio estructural en Bolivia. 
   
    En nuestro país, un problema muy serio es la pobreza en sus habitantes, de 
acuerdo al censo de 2001, se establece que el 58.6 de la población boliviana es 
pobre20. 
 

                                                           
19 Elaboración propia. 
20 INE - UDAPE. Mapa de la pobreza. 
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CUADRO:  Nº 2 
BOLIVIA:  DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR SU CONDICION 

DE P0BREZA SEGÚN LOS TRES ULTIMOS CENSOS (EN %) 
 

AÑOS 
 

 
NO POBRES 

 
POBRES 

 
1976 
1992 
2001 

 

 
14.5 
29.1 
41.4 

 
85.5 
70.9 
58.6 

                FUENTE: INE. 
 
    Este ciclo vicioso de la pobreza nos lleva al auto-empobrecimiento, al mismo 
tiempo retro-alimenta a la corrupción latente en todos los ámbitos de la economía 
nacional, que conlleva a la sobre vivencia de la gran parte de la población del país;  
porque la corrupción es la demanda excesiva y la distorsión, pasividad de las leyes, 
falta de sanciones rigurosas. 
 
 

CUADRO Nº 3 
LOS DEPARTAMENTOS MAS POBRES DE BOLIVIA 

EL GRADO DE POBREZA (EN %) 
 

DEPARTAMENTOS 
 

 
1976 

 
1992 

 
2001 

 
POTOSI 

BENI 
PANDO 

CHUQUISACA 
ORURO 

 

 
92.8 
91.4 
96.4 
90.5 
84.5 

 
80.5 
8I.0 
83.8 
79.8 
70,2 

 
79.7 
76.0 
72.4 
70.1 
67.8 

       FUENTE:  Elaboración propia con los datos del INE. 
 
    El destino de estos departamentos es la pobreza, si en caso no exista cambios 
estructurales dentro del país. La profunda crisis socioeconómica que vive el país 
como efecto de las malas políticas populistas de los gobiernos tanto de derecha, de 
izquierda, de facto y el egoísmo, regionalismo de la población boliviana, no so solo 
tiene que ver con las malas políticas aplicadas en el país, si no tiene que ver mucho 
con el comportamiento de la población y la raíz económica y social. 
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CUADRO:  Nº 4 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION PUBLICA EN 

            PROMEDIO DE 1990 – 1999  (EN % Y COMO PROPORCION DEL PIB) 
 

FUENTE 
 

 
1990 

 

 
1999 

 

 
PROM.(90 – 99) 

 
% de la Inv. Pública 

RECURSOS INTERNOS 
RECURSOS EXTERNOS 

       Créditos 
       Donaciones 

 
45,6 
54,4 
42,2 
12,3 

 
55,7 
44,3 
32,8 
11,5 

 
49,6 
50,4 
39,4 
11,0 

TOTAL 
 

100,0 100,0 100,0 

Como % del PIB 
RECURSOS INTERNOS  
RECURSOS EXTERNOS 

        Créditos 
        Donaciones 

 
2,95 
3,52 
2,73 
0,79 

 
3,55 
2,83 
2,09 
0,73 

 
3,70 
3,84 
3,02 
0,82 

TOTAL 6,47 6,38 7,55 
               FUENTE: Elaboración propia, datos extraídos de la base de información de SISIN-VIPFE 
 
    El cuadro Nº 4 nos muestra que en promedio los recursos internos es menor a los recursos 
externos en la inversión pública esto implica que el ahorro nacional es bajo. Las políticas de los 
gobiernos populistas es destinar los recursos hacia las políticas sociales que sólo convierte a Bolivia 
en un país consumista y atrasado sin importar el futuro de la nación. 
 
1.5  PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS: 
 
1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar el comportamiento del ahorro interno, la inflación, el crecimiento 
económico de Bolivia y  su relacionamiento durante el período 1992 – 2008 y 
describir la deuda pública como debilidad estatal y su incidencia en el 
crecimiento económico.  
 

1.5.2        OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 Analizar las causas del ahorro interno y su comportamiento en Bolivia. 
 Analizar el comportamiento de la inflación 
 Analizar las causas y efectos de la inflación. 
 Identificar y analizar los otros factores que afectan al crecimiento 

económico de Bolivia. 
 Analizar el comportamiento de los  movimientos sociales y la población, 

cómo afectan al crecimiento económico.  
 Precisar la influencia de los diferentes gobiernos en el crecimiento 

económico. 
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1.6 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 
 

1.6.1    FORMULACION DE LA HIPÓTESIS BASICA 
      

El crecimiento económico de Bolivia  no es sostenible, a parte de ser un 
país con bajos niveles de ahorro interno, es  un factor  que tiene impactos 
sobre el crecimiento económico. 
 

1.6.2    FORMULACION DE LA HIPÓTESIS SECUNDARIA 
   

Bolivia es pobre y atrasado por su población y sus gobernantes 
inconscientes en sus diferentes actitudes con respecto al país. 

 
1.7    IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES: 
 
1.7.1    VARIABLES INDEPENDIENTES 
 

El ahorro interno, inversión y la  inflación.  
             
 
1.7.2    VARIABLE DEPENDIENTE 

 
El crecimiento económico. 
 

1.8    METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
    La metodología no resuelve en absoluto el problema con el que nos enfrentamos, 
a lo sumo facilita el correcto planteamiento de la solución. La investigación comienza 
con la duda, que quede claro, desde una postura epistemológica que se reclame 
crítica, a las formas de abordar la realidad, reconocer la necesidad de asumir una 
postura racional que potencie el ejercicio de conocer, lo real; es exploratoria y 
descriptiva. Y no agotarlo la explicación, abrir las potencialidades del realismo, 
entenderlo como campo de alternativas, donde los sujetos y las prácticas sociales 
tengan la posibilidad de construir una nueva historia, se trata de avanzar en el 
conocimiento hacia la conciencia; es decir, el conocimiento teórico relacionar al 
conocimiento histórico para mostrar la realidad de Bolivia. Desde la acepción 
económica, y con un posicionamiento crítico contribuir a la transformación de la 
realidad actual, es más necesario desarrollar un pensamiento, que parta del 
conocimiento para construir un mejor futuro del país. 
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1.8.1    MÉTODO DEDUCTIVO. 
 

Este método nos permitirá realizar un análisis de lo general a lo 
particular de los casos de la economía boliviana.  
 
    Así, una visita al médico, hace que este profesional aplique 
inmediatamente el método deductivo, por medio de la interrogación y la 
observación o sea investigación de campo y también por los 
conocimientos teórico - conceptuales que tiene sobre el caso21. 

 
1.82   COMPARATIVO. 
 

    Este método nos permitirá analizar la comparación entre las 
diferentes situaciones de diferentes países para dar explicación a un 
mismo fenómeno. 

Fuentes de información: libros de materia, libros y revistas históricos, enciclopedias, diccionarios, 
manuales, monografías, artículos etc. 

Tipo de trabajo de investigación: es exploratorio y descriptivo.  

 
1.9 LÍMITES Y ALCANCES: 
 
1.9.1    AMBITO TEMPORAL. 

 
El presente trabajo de investigación tomará el proceso de análisis del 
período 1992 – 2008. 
 

1.9.2    EL ÁMBITO ESPACIAL. 
 

El presente trabajo de investigación, se realizará para el caso de la 
economía boliviana en su conjunto. 

 
 
1.10     MARCO TEÓRICO  
 
    La inflación esta considerada como un mal social, y que los gobiernos están 
obligados a controlar y reducir, al público le preocupa los altos precios porque el 
dinero pierde su poder adquisitivo y aumenta el costo nominal de bienes y servicios, 
los agentes económicos observan con preocupación el crecimiento del índice de 
precios del consumidor.   
 
 
 
 
 
                                                           
21 GUIDO MANCILLA LAZARTE, Tesis de Grado, p. 125. 
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1.10.1    LA ESCUELA KEYNESIANA  

    Keynes hace énfasis en la demanda como causa principal de la inflación. Las 
políticas, intervencionistas y la promoción del Desarrollo Económico. El desarrollo de 
la política económica keynesiana después de 1929 (año de crisis mundial) formuló 
entre sus postulados más importantes la necesidad de regulación del aparato 
económico. El concepto de regulación económica surge de las diferentes pruebas 
empíricas que la sociedad capitalista que ofrecía la década de los 30, luego se 
manifestó una de las peores crisis económicas de la historia. Keynes destacaba que 
una economía no es necesariamente capaz de ajustarse en forma dúctil o suave a un 
shock adverso, es decir podría no mantener altos niveles de producción y bajos 
niveles de desempleo; entonces la capacidad de una economía para ajustarse 
depende, fundamentalmente, de sus instituciones económicas y que  estas varían de 
un país a otro, por lo tanto el análisis de las fluctuaciones económicas destaca la 
enorme variedad de causas y consecuencias posibles antes de defender una sola 
teoría; Keynes centró sus propuestas en los shocks de la economía originados en los 
desplazamientos de la inversión o su alejamiento, pero ahora se conoce que la 
economía es vulnerable a muchos otros tipos de shocks, pero sus propuestas de 
Keynes lo salvaron del colapso a la economía de los EE.UU., éste país en  la primera 
Guerra Mundial intervinieron en la contienda con muy pocos hombres y sin afectar su 
territorio y aparato productivo, emergieron del conflicto como el principal acreedor de 
material bélico y estratégico de los aliados su balanza comercial tuvo grandes 
excedentes y logró acumular casi la mitad de la existencia mundial de oro; terminó la 
Guerra luego la economía se quedó estancada y se produjo un descenso en el gasto 
y se inicia el período depresivo y se pensó que la economía podría quedarse 
indefinidamente estancada si no se intervenía para reactivarla, este análisis estaba 
destinado para comprender la recesión, encontrar los remedios que aliviaran sus 
enfermedades crónicas y hacerlo subsistir, su análisis es macroeconómico es decir le 
interesa la situación global.  
    El intervencionismo nace para compensar los desequilibrios en el crecimiento de la 
sociedad capitalita, en la medida que estas deformaciones se conviertan en 
coyunturales, el intervencionismo se hace menos necesario e incluso podía resultar 
perjudicial al no ofrecer movimientos dinámicos frente a los cambios coyunturales (se 
debe señalar que el intervencionismo como proceso burocrático es extremadamente 
normativo y rígido). La aplicación de un modelo intervencionista, en economías 
donde los cambios fue por la formación de tendencias inflacionarias. Para impulsar 
un crecimiento más acelerado en concordancia con las recomendaciones de Keynes, 
el Modelo de industrialización involucra al Estado, otorgándole un nuevo rol como 
agente empresarial. 
 
1.10.1.1    INFLACION DE DEMANDA  
 

    Algunos reconocen como factor importante, a la evolución de la demanda 
agregada tomando éstas como la suma de los gastos de consumo e inversión, como 
públicos y privados, mas las exportaciones netas.  El moneterismo es, por un lado, 
una posición metodológica el nivel de precios se analiza a través de la oferta y la 
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demanda de dinero; Friedman y sus colaboradores desarrollaron un extenso análisis 
histórico monetario de los EE.UU., que concluyen que las fluctuaciones económicas 
son en grado importante el resultado de cambios en la oferta monetaria; luego 
sugieren que la verdadera clave para una macroeconomía estable radica a su vez en 
una oferta monetaria estable, y no en una oferta monetaria variable (el presumible 
resultado de una política macroeconómica activista).  Segundo afirmaban que las 
políticas macroeconómicas activistas eran parte del problema, no de la solución   Por 
otro lado el monetarismo tradicional considera como que explica el comportamiento 
de la demanda agregada es el aumento de  la cantidad de dinero22. 

    Otra explicación totalmente diferente de la inflación de demanda es la keynesiana, 
la cual considera como la variable clave a la demanda agregada, de forma que si la 
demanda total excede a la renta real de pleno empleo, se producirá un aumento en el 
nivel de precios23. Por otro lado puede suceder, que las empresas quieran aumentar 
sus beneficios vendiendo a precios superiores los bienes y servicios.   

    La forma en que se asocian el dinero y los precios depende del régimen, también 
se puede hablar de una inflación provocada por causas internacionales es decir 
cuando un país importa, como por ejemplo, de otro país que está padeciendo 
inflación, al importarse bienes y servicios se produce o se genera un traslado de la 
inflación. Cuando el conjunto de los gastos que superan la capacidad de producción 
de la economía. Una posibilidad es que al no haber bienes disponibles para 
satisfacer la demanda, sólo algunos reciban los bienes que desean, y otros se 
queden sin ellos, en una economía de mercado. 

1.10.2    LA ESCUELA MONETARISTA 
 
    Atribuye la inflación haciendo un énfasis en el excedente de la masa de dinero 
puesta en circulación, monetaristas sostienen que las economías de mercado se 
autorregulan, esto es, si se las dejas solas tienden a regresar al pleno empleo por su 
dinámica propia; la escuela nueva macroeconomía clásica encabezada por Robert 
Lucas de la Universidad de Chicago y Robert Barro de la Universidad de Harvard y 
otros; estos economistas argumentaban con más vigor que Friedman el 
revolucionario que propuso con sus colegas de la universidad de Chicago una 
doctrina que era contrario al keynesianismo, que las economías de mercado se 
autorregulan y que las políticas gubernamentales son ineficaces para  estabilizar de 
manera sistemática una economía, los defensores de esta teoría se basan en el 
concepto de las expectativas racionales, justifican su posición con la idea, es que, los 
individuos y las empresas forman sus expectativas respecto a los acontecimientos 
económicos futuros con actitud “racional”, entonces los cambios en la política 
económica tendrán un efecto mucho menor de lo que predicen los modelos 
Keynesianos estándares; estas ideas de los nuevos macroeconomistas clásicos son 
motivantes, pero también se caracterizan por ser intensamente polémicas que 
manejan los shocks tecnológicos, los shoks de demanda y shoks políticos, nuestro 

                                                           
22 FRANCISCO M. Inflación y Paro. Ed. Pirámide. Madrid. 1983, p. 16. 
23 Ibid. 9, p. 18. 
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trabajo va por el lado de la nueva macroeconomía con shoks de demanda en el 
mercado con actitud racional.  
 
1.10.3   ASPECTOS DEL AHORRO 
 
1.10.3.1  IGUALDAD DE AHORRO - INVERSIÓN 

    Partiendo del Producto Interno Bruto (PIB) cuyo cálculo se efectúa empleando tres 
procedimientos que son la suma de todas las compras finales en la economía; es la 
suma del valor agregado por todas las empresas de la economía; y es la suma de 
todos los ingresos de los factores de producción (trabajo y capital) en la economía24, 
se escribe la siguiente ecuación: 

 
PIB = C + I + G + (X - M) 

 
    En una economía cerrada no participa el comercio internacional; por lo que se 
entiende PIB = Y; se tiene: 

Y = C + I + G 
 

Restando  C y G de ambos lados de la ecuación anterior se tiene: 
 

Y - C - G = I 
 

(Y - C - G) es la renta total de la economía que queda una vez pagados el consumo y 
las compras del Estado. Esta cantidad se llama ahorro nacional, o simplemente 
ahorro, y se representa por medio de S. Sustituyendo Y - C - G por S, se tiene: 
 

S = I 
 

Esta ecuación nos muestra que el ahorro es igual a la inversión. 
 

    El ahorro es la parte de la renta que no se consume, es decir, el ahorro es igual a 
la renta menos el consumo. Para Keynes el ahorro es como una función del ingreso y 
el ingreso como una función de la inversión, por otro lado el ahorro para Keynes, es 
el exceso de la renta sobre el consumo. La propensión al consumo y la propensión al 
ahorro son la misma cosa mirada de diferente manera25. 
  
1.10.3.2  TIPOS DE AHORRO 

 
1.10.3.2.1  Ahorro Nacional: 

 
     Es el ingreso de una nación menos el consumo y las compras públicas; la suma 
del ahorro privado y público, es la renta total de la economía que queda una vez 
pagados el consumo y las compras del Estado. 

                                                           
24 JEFFREY SACHS, et al. Macroeconomía en la economía gl. 1ª Ed. 1994.  México, p. 21.  
25 DUDLEY DILLARD, La teoría Económica de John Mainard Keynes, Ed., española. 1973, p. 67. 
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    Para comprender el significado de ahorro nacional, sea T la cantidad de impuestos 
que recauda el Estado de los hogares menos la cantidad que les devuelve en forma 
de transferencias (como las pensiones o las prestaciones asistenciales). Se puede 
expresar el ahorro nacional de dos formas siguientes: 
 

S = Y - C - G 
o 

S = (Y - T - C) + (T - G) 
 

    En concreto el ahorro nacional es igual al ahorro privado más el ahorro público. 
 
1.10.3.2.2   Ahorro público 

 
    Ingresos del gobierno  menos el gasto público; superávit fiscal. Es la cantidad de 
ingresos fiscales que le queda al Estado una vez pagado su gasto. El Estado 
recibe T en ingresos fiscales y gasta G en bienes y servicios, si T es mayor que G, 
el Estado tiene un superávit por que recibe más dinero del que gasta; este 
superávit de T - G representa el ahorro público y en caso contrario es un déficit 
con cifra negativa. 
 

1.10.3.2.3     El ahorro privado 
 
    Es la cantidad de renta que les queda a los hogares una vez pagados sus 
impuestos y su consumo. Los hogares reciben una renta Y, pagan unos impuestos 
T y gastan C en consumo. El ahorro privado es Y - T - C.  

 
a)  El ahorro familiar 

 
 Es un escape en el flujo circular, es decir, un escape de ahorro26. 

 
 
                  Pago monetario por servicio de factores 
  
                                   Servicios de los factores          
 
 
 
 
                                        Bienes y Servicios    
                                  
                                        Gastos de consumo 
                                                                                                            Bienes                                                                                           
                           Ahorro familiar                   Gastos de inversión 
       
    

                                                           
26 DIULIO, Macroeconomía, traducido de la primera edición, Mc Graw Hill, Colombia. 1978, p. 9.  

Sector 
Doméstico 

Sector 
De los negocios 
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    La figura anterior,  muestra que el ahorro familiar no es una reducción del gasto 
colectivo, pero sise destina en calidad de préstamo al sector de negocios para 
financiar gastos de inversión. Puesto que la producción depende de la relación entre 
las entradas de las empresas y el desembolso de ingresos monetarios, se sigue que 
el valor del producto depende de las decisiones que hagan las familias de consumir y 
ahorrar, y de las intenciones de invertir que tenga el sector de los negocios27. 
 
    El modelo de Solow demuestra que la tasa de ahorro es un factor determinante del stock de capital 
del estado estacionario. Si la tasa de ahorro es alta, la economía tendrá un importante stock de capital 
y su producto será alto. Si la tasa de ahorro es baja, la economía tendrá poco stock de capital y el 
nivel de su producto será bajo. 
 
b)  El Ahorro Forzoso: 

 
    1. El ahorro forzoso obtenido por medio de la inflación. La inflación supone el 
aumento general de precios, que se traduce en que si no se elevan los ingresos 
netos, la capacidad de compra disminuye y se reduce el consumo. 
    2. El ahorro forzoso obtenido por vía fiscal. El Estado, actuando coactivamente, 
puede obtener de los ingresos de los particulares y de las empresas, unas 
determinadas rentas, que suponen la depreciación en la capacidad de la compra. 
Aquí se ha producido, como en la situación anterior, un ahorro real, no monetario. Se 
dice ahorro real por que se ha reducido el consumo, y se dice ahorro no monetario 
porque los individuos y las empresas no tienen ese dinero en reserva, sino que ha 
engrosado las arcas del Estado28. 
    3. El ahorro forzoso por vía de los salarios injustos. Estos salarios injustos, 
inferiores a los que se deberían de pagar, reducen el consumo de los asalariados y 
engrosan los beneficios de los empresarios. 
 
1.10.3.3    LA DEBILIDAD DEL AHORRO INTERNO 
 
    En un país pobre mono - productor de materias primas que apenas reproducen 
sus costos de producción, en muchos casos deficitarios; su problema central es la 
inversión que proviene del excedente económico. La fuente principal de la inversión 
es el ahorro interno de un país, la inversión es escaso donde hay muy poco para 
vivir, como la pobreza es elevada no disponen de suficiente ahorro interno, los 
países pobres destinan más los fondos a las, subvenciones, los bonos, la 
importación de alimentos y otros. 
 
    Ragnar Nurkse ha formulado un concepto de mucha importancia, bajo el nombre 
de "círculo vicioso de la pobreza" que expresa una constelación de las fuerzas que 
tienden a actuar y reaccionar una sobre la otra, en tal forma que mantienen al país 
pobre en un estado de pobreza. Una de estas relaciones circulares más importantes 
afecta la acumulación de capital29 

                                                           
27 Ibid. 
28 IGNACIO GARCÍA D. Prof. De Economía Aplicada, de la Univ. Complutense de Madrid.  
29 MARIO ROLON A. Sociedaad y Desarrollo. 2da. Ed. La Paz Bolivia, p. 348 
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    "La oferta de capital depende de la capacidad y deseo de ahorrar. La demanda de 
capital se rige por los estímulos para invertir. En el lado de la oferta nos encontramos 
con que el ahorro es bajo, debido a la reducida renta. Esta escasa renta es por una 
baja productividad, que a su vez es por falta de capital. La falta de capital es por el 
ahorro bajo, hasta volver a recorrer el circulo una y otra vez. En el lado de la 
demanda el estímulo a invertir es bajo a consecuencia de la baja renta, que es por la 
baja productividad. Esta productividad reducida es resultado del pequeño capital 
existente que es debido al pequeño estímulo a invertir". (Diccionario de Economía, 
Heller, p.83). 
    En este "circulo vicioso de la pobreza" influyen también las condiciones 
desfavorables de la infraestructura30. 
 
1.10.4   CASO DE LA INVERSIÓN 
 
    Parte de los artículos producidos en la economía cada año, es canalizado de 
nuevo hacia el proceso productivo ya sea para reemplazar edificios, maquinarias y 
otros bienes servibles, a agregarse a nuestra existencia general de bienes de capital. 
Por ejemplo, los gastos de inversión  en los Estados Unidos oscilaron los años 50 
alrededor del 15 ó 16 por ciento del PNB, aunque este porcentaje está sujeto a un 
alto grado de variabilidad. El término inversión, es diferente de la clase de inversión 
que hace cuando se compra una acción o un bono, este último es considerado como 
una inversión financiera. Es necesario usar el término inversión (sin calificar) como 
productiva real de la economía. 
 
    Muchas clases de cambios en cualquier sistema  económico, salvo los más 
primitivos. Los bienes y el trabajo, por ejemplo, se cambian por dinero o se truecan 
directamente el uno por el otro. Este tráfico es característico de nuestra economía31y 
una de las formas es cambiar dinero presente por el dinero futuro. 
 
1.10.4.1   Determinantes de la inversión.   
  

a) Los aumentos en el consumo que pueden inducir a la inversión. 
b) Los niveles esperados de productividad de utilidades en  las nuevas         

inversiones, técnicas, descubrimientos, etc. 
c) La eficiencia marginal del capital comparada con la tasa de interés.  
d) Una expectativa frustrada, disminuye la inversión. 

     
  1.10.5    ASPECTOS DEL CRECIMIENTO 
 
    La expansión económica traducida también en crecimiento económico, generado 
por el factor capital humano, así como el incremento del capital, este contribuirá al 
incremento del capital, que estará asociado a una participación de la innovación 
tecnológica, todo ello contribuirá al crecimiento del producto; lo cual a su vez será el 
resultado de los factores que determinan el crecimiento a largo plazo en la economía, 
                                                           
30 Ibid., p. 349. 
31G. H. EVANS, y G. E. BARNETT. T. De la Inversión. 1ª Ed. México. 1947, p. 13.  
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la tasa de ahorro, el crecimiento de la fuerza laboral, el cambio tecnológico; es decir, 
la combinación óptima de los factores capital, trabajo e innovación tecnológica, 
determinarán un curso eficiente del crecimiento económico de un país como Bolivia. 

    Los hechos ocurridos en los países del sudeste asiático por ejemplo Corea, 
Taiwán, Hong Kong, Singapur y otros, el papel que ha jugado es la inversión de 
capital fijo32. Es decir que las altas tasas de inversión realizadas por las economías 
del sudeste Asiático, y su resultado fue elevado con ritmos de crecimiento, donde el 
porcentaje de participación de inversión con relación al PIB fue alrededor del 28.8% y 
el crecimiento de su producto llegó a 6.9%. 

1.10.5.1   TIPOS DE CRECIMIENTO   
 
    El crecimiento económico es un aumento de la producción y de la renta nacional 
de un país, que se mide por el incremento de las tasas del PIB a precios constantes. 
PIB es el valor de los bienes y servicios generados por un país en un periodo de un 
año.  
 
1.10.5.1.1   Crecimiento por Cambios en la Demanda   
 
     El crecimiento económico se produce debido a los cambios en la demanda 
agregada, permaneciendo constante la oferta agregada movimiento que se puede 
alcanzar en el corto plazo.  
 
    La curva de la demanda agregada está formada por las combinaciones de niveles 
de precios y niveles de producción con las que los mercados de bienes y de activos 
están simultáneamente en equilibrio, en cualquier punto de la curva de demanda 
agregada. 
      
1.10.5.1.2   Crecimiento por Cambios en la Oferta   
 
    El crecimiento económico por cambios en la oferta agregada, ocurre en el largo 
plazo, promovidos principalmente por el aumento de la inversión en el capital físico e 
infraestructura; es decir, inversiones esenciales de las que depende el desarrollo 
económico de un determinado país, especialmente el transporte, la energía y las 
comunicaciones. 
 
     La curva de la oferta agregada describe la producción que las empresas está 
dispuestas a ofrecer a los siguientes niveles de precios, la cantidad ofertada depende 
de los precios que reciben por sus bienes y de las cantidades de dinero que tienen 
que pagar por el trabajo y por los demás factores de producción. Por consiguiente, la 
curva de la oferta agregada refleja tanto de la situación de los  mercados de factores, 
especialmente del mercado de trabajo, como la de los mercados de bienes.   
 
 

                                                           
32 Pacheco Napoleón Reflexiones sobre el crecimiento económico Ed. Milenio LP. Bol. _ 1998 p. 92  
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CAPITULO   II 
 

COMPORTAMIENTO DEL AHORRO INTERNO 
Y LA INFLACIÓN 

 
2.1   EL CONTEXTO DEL AHORRO 
 
2.1.1   EL AHORRO EN LOS PAISES DESARROLLADOS 
 
    En el mundo los países actúan de una forma distinta dentro de la economía de 
modo que utilizan una tecnología avanzada, una abundancia de trabajadores muy 
preparados y administradores bien adiestrados; por otro lado, utilizan una 
maquinaria apropiada, además otros bienes de capital, donde les facilita el mejor 
desenvolvimiento económico. 
 
    Es necesario observar en la economía, a los diferentes sectores económicos 
que ahorran, como el sector público y el sector privado: 
 
 Ahorro nacional bruto = Ahorro público + Ahorro privado33 
 
    Al mismo tiempo es necesario diferenciar el ahorro empresarial y ahorro 
personal dentro de una economía de un país. 
 
  Ahorro privado = Ahorro empresarial + Ahorro personal 
 
    El ahorro empresarial consiste en los beneficios no distribuidos; es decir, en la 
cantidad de beneficios que no se reparten entre los propietarios de la empresa. 
Una empresa ahorra cuando no paga dividendos a sus dueños, sino que se queda 
con esos fondos para reinvertirlos34. 
 
     Cuadro Nº 5   Tasas de ahorro bruto público y privado, década de 1980 (en % del PNB) 

      
EE.UU. 

 
JAPON 

 
ALEMANIA 

REINO 
UNIDO 

 
CANADA 

 
Ahorro Nacional Bruto 
Ahorro público 
Ahorro privado 
 

 
16,3 
-2,1 
18,5 

 
31,6 
4,9 
26,4 

 
22,5 
2,0 
20,5 

 
16,6 
0,1 
16,4 

 
20,7 
-1,6 
22,2 

      FUENTE: OCDE. Annual National Accounts   
 
 
    En el cuadro Nº 5 se observa que los Estados Unidos, tiene una tasa de ahorro 
más baja que los otros países grandes económicamente. Por ejemplo Japón y 
Alemania, ahorran mucho más que los EE. UU., en este caso puede ser los déficit 
                                                           
33 RUDIGER DORNBUSCH, et al. Macroeconomía, 7ª Ed. McGrau Hill. Madrid. 1998, p. 217.  
34 Ibidem. 
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público elevados y un endeudamiento elevado, puede ser que explique este 
comportamiento entre estos países seleccionados.  
 
2.1.2   EL AHORRO EN LATINO AMERICA Y LA SITUACION DE BOLIVIA 
 
    Los países Hispano americanos sufren una doble dificultad casi insuperable en 
las actuales condiciones. Por una parte, altos niveles de déficit, que conducen a 
un descuido en temas fundamentales como la infraestructura productiva y la 
desatención en la formación del capital humano y mantenimiento del ya existente. 
Por otro lado en estos países existen bajos niveles de ingreso, y la situación de 
Bolivia ha ido bajando como se puede observar en el cuadro Nº 6, de forma 
preocupante hasta llegar después de Haití. 
 

                   CUADRO Nº  6  AHORRO NACIONAL BRUTO / PIB (en %) 
PAISES 1960 1970 1975 1980 1984 Prom. 
 
BOLIVIA  
HAITI 
PARAGUAY  
HONDURAS  
ARGENTINA  
BRASIL 

 
9,5 
6,3 
7,0 
14,7 
19,4 
22,5 

 
17,5 
5.6 
12,7 
13,O 
20,9 
24,0 

 
17,3 
11,6 
19,2 
11,0 
18,5 
28,4 

 
9,4 
11,0 
28,9 
20,9 
12,7 
25,1 

 
7,4 
11,3 
20,6 
13,3 
10,2 
20,5 

 
12.2 
9.2 
17.7 
14.6 
16.3 
24.1 

FUENTE: CEPAL 
 
     Entre los países Latinoamericanos, los países Hispanoamericanos no tienen 
capacidad de ahorro; uno se pregunta por qué hay mucha pobreza en los países 
hispanoamericanos, un conferencista en México decía por donde han pasado los 
españoles, ha pasado la pobreza; parece cierto. Por que no ocurre lo mismo con 
el Brasil, porque es el único país que tiene capacidad de ahorro sostenible. Claro, 
que de este país su madre patria es Portugal que ha sabido administrar y 
mantener unidas todas sus colonias, lo que le permitió ser un gran país, hoy se 
habla de un Brasil potencia ¿Un imperialismo regional?35; por ejemplo aquí se 
habla de empresas privadas brasileñas y latifundistas que atravesaron las 
fronteras hacia Paraguay y Bolivia en busca de tierras fértiles y baratas. 
  

2.1.3  CAUSAS DEL AHORRO Y SU COMPORTAMIENTO 
 
2.1.3.1   LAS CAUSAS DEL AHORRO NACIONAL 
 

- El ingreso nacional: el nivel de ahorro del país aumenta, cuando los ingresos 
del país aumenta. El ahorro es una función creciente del ingreso. 

- El consumo del gobierno: el gasto público influye en el ahorro público, el 
ahorro evoluciona de manera exactamente simétrico al ingreso. 

- Las tasas de interés: la remuneración que se ofrece al ahorro, es decir de los 
tipos de interés; cuanto más elevados sean éstos más tendencia tendrán las 
familias al ahorro. 

                                                           
35 LE MONDE diplomatique, Edición boliviana. Año 1. Número 12 nueva época, marzo 2009.  
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- El nivel general de precios: en un período de alza de precios o la inflación, 
las familias que se enfrentan a bienes y servicios demasiado costosos o 
demasiado caros, pueden tener tendencia a suspender sus gastos de 
consumo y por tanto, tenderán al ahorro. 

- Las razones psicológicas: el ahorro el producto del arbitrio subjetivo de cada 
familia y de razones personales 

  
2.1.3.2   LA NECESIDAD DE INCREMENTAR EL AHORRO NACIONAL 
    
    En un país, es evidente que el nivel de ahorro e inversión, es uno de los 
ingredientes que determinan la tasa de crecimiento económico de los países en 
desarrollo. La tasa de ahorro neto es un indicador del ritmo del aumento de la 
riqueza de un país. Los países con bajas tasas de ahorro nacional que incurren a 
grandes déficits y endeudamiento elevado, como se puede observar el presente  
cuadro Nº 7  Bolivia tiene menos infraestructura y más endeudado en relación de 
sus exportaciones que Chile, el país es muy pobre en todo lamentablemente. 
 
 
CUADRO  Nº  7    TRANSPORTES Y COMUNICACIÓNES DE BOLIVIA Y CHILE 

1993 

REDES 
 

BOLIVIA 
 

CHILE 

Longitud de la Red 
Pavimentadas  

41.686 Km. 
4.2% 

79.130 Km. 
13% 

FERROCARRILES 
  

Longitud de la Red 
 

3.701 Km. 8.185 Km. 

 
TRÁFICO AEREO 

  

Km. Volados (millones) 11 50 
 
EDUCACIÓN 

  

Analfabetismo 22.5 % 5.1% 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

  

Diarios  
Canales de TV. 
Radio Emisoras 

19 
34 
130 

66 
9 

380 
 
TURISMO 

  

Número de Visitantes 193.600 1.349.149 
 
DEUDA EXTERNA 

  

Relación / PIB (%) 
Relación / Exportaciones (%)  

58.6 % 
386 % 

54.7 % 
158 % 

 
PIB per cápita 

 
824 $US. 

 
2.339 $US. 

 FUENTE: Elaborado a partir del Anuario Ibero americano. 
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                    GRAFICO   Nº  2   AHORRO NACIONAL BRUTO, SU CRECIMIENTO Y LA INFLACION  

     FUENTE: Memoria Fiscal, 2008 
 
    Ahora veamos el gráfico Nº 2 el comportamiento del ahorro del país, del periodo 
1992 – 2008, la privatización, durante el gobierno de Jaime Paz Z., y la 
capitalización, durante el gobierno de Gonzalo Sanchez De Lozada; los ahorros 
fueron elevados que creció en 60,3% en el año 1994, esto de debe al impulso del 
ahorro externo por vía de la inversión extranjera directa (IED), luego ha ido 
bajando hasta que llegó  a crecer en (- 20,3%) en 1999, por que el precio del barril 
de petróleo bajó en el mercado internacional, los años 1998 y 1999; después de la 
crisis ha ido registrando de forma ascendente hasta el año 2006, creció en 51,2% 
debido a los altos precios de la diferentes materias primas luego bajó por las 
excesivas subvenciones que se dieron en el país. 
 
    Dentro de los países latinoamericanos Bolivia tiene una tasa de ahorro más baja 
después de Haití, se decía que Bolivia está sentada en una silla de oro parece que 
esto se acabó con la guerra del Pacífico, porque la mayor parte de sus riquezas 
estaba situada en el Departamento del Litoral, uno los economistas señala que los 
países que tienen acceso al transporte marítimo son los que tienen mayor 
desarrollo por ende mayor capacidad de ahorro. En algunos estados se prohibe el 
endeudamiento, salvo, para proyectos de capital. Es preocupante la situación del 
país por que su tasa de ahorro es bajo, por lo tanto su nivel de vida también es 
bajo, esto no cambiará con la actual situación y realidad. 
 
 
2.2  SECTOR BANCARIO FUENTE DE INVERSIÓN 
 
2.2.1  LOS BANCOS EN BOLIVIA 
 
    El primer Banco del siglo XIX, con funciones de emisión y de depósito fue el 
Banco Boliviano, autorizado a instalarse por Resolución Suprema de 24 de Enero 
de 1867, conforme la propuesta presentada al Supremo Gobierno por el súbdito 
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chileno señor Eusebio Lillo, teniendo como domicilio la ciudad de La Paz. Además 
los billetes emitidos por este Banco debían llevar la firma de su gerente señor 
Eusebio Lillo y la del Ministro de Hacienda, echo que en la práctica resultó my 
perjudicial por que para esa época el Gobierno de Melgarejo, mantenía una 
enconada oposición política, realizándose una verdadera campaña de recelo hacia 
el primer billete emitido, rumores que más tarde continúan esparciéndose, hasta 
creerse que se efectuaban emisiones superiores al respaldo del capital de este 
Banco.  
 
    En Bolivia se crearon algunos bancos de rescate de mineral organizado por el 
Estado. En 1936 se creó el Banco Minero de Bolivia que era la agencia del 
Gobierno que se encargará y controlará, el fomento de la producción minera 
(editorial bruño). De 1943 – 1946 se debilita la política de financiación del Banco 
Minero y no obstante, de que el proceso inflacionario había desvalorizado el signo 
nacional o  la moneda nacional. 
 
    El Banco Agrícola de Bolivia inicia sus actividades el 27 de julio de 1942, y en 
1946 los préstamos del público alcanzan a Bs. 91.592.276.66, que se 
distribuyeron geográficamente de la siguiente forma: para La Paz el 40,8%, Santa 
Cruz 20,1%, Cochabamba 15,9%, Chuquisaca 12,9% y el saldo en porcentajes 
mínimos para los demás distritos. Por un continuo aumento de sus gastos de 
mantenimiento, más el proceso inflacionario quedó completamente 
descapitalizada el Banco Agrícola de Bolivia al promediar el año de 1957.  
 
    En Chile el Decreto aprobando un Banco de rescate de pastas de plata del 13 
de julio de 1812, y otro Decreto del 14 de marzo de 1821 ordenando la creación de 
un Banco Público Nacional de rescate. 
 
    El Banco Central puede fijar el tipo de interés muy eficazmente, menos a corto 
plazo sin realizar cálculos de equilibrio de IS- LM, pero el banco central no puede  
fijar el tipo de interés por medio de una ley o reglamentación; fijar el tipo de interés 
es en realidad, utilizar simplemente las operaciones de mercado abierto como un 
piloto automático (Dornbusch).      

2.2.2 COMPOSICIÓN DEL AHORRO INTERNO  

    En un país pobre y atrasado como Bolivia con una distribución geográfica 
desigual, es difícil que provenga de las familias, salvo en un tramo muy reducido 
de la población, salvo que se trate de aportes obligatorios al sistema de pensiones 
o seguros. En general, las familias se caracterizan por su desahorro, antes que 
por su ahorro, dando lugar a concentraciones de reducidos grupos poblacionales 
en torno a los distintos mercados financieros. 
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GRAFICO Nº 3 COMPOSICION DEL AHORRO INTERNO  
PROMEDIO ANUAL COMO % DEL PIB 

     FUENTE: Superintendencia de Bancos. 
 
    En el gráfico Nº 3 se observa dos períodos sobresalientes el primero 1970 – 
1978 donde el ahorro interno se elevó al 15,5% que está relacionado con una 
política de engaño, con los altos precios del petróleo y al ingreso de los 
petrodólares al país, donde Bolivia se endeudó, producto de ello vino la crisis 
económica de los años 1980 –1986.  
 

    El ahorro interno público llegó a un 5% del PIB, con excepción de 
los años 1970 – 1978, en le resto del período bajó, tal porcentaje fue 
notoriamente insuficiente y sirvió únicamente para cubrir los aportes 

de contrapartida requeridos para cada uno de los proyectos que 
pudiera acceder al financiamiento externo. 

    El ahorro interno privado proviene de familias y empresas, pese a que, en 
promedio, llegó a un 7,2% del PIB, (un 74% del total) tampoco influyó mucho en el 
crecimiento de la economía. 
 
2.2.3    FORMACION DEL AHORRO INTERNO  
 
    La emisión de valores tiene como finalidad de recursos financieros de bajo 
costo y largo plazo que no es otra cosa que la captación de ahorro interno, con el 
objetivo de invertirlo en la economía con fines productivos o de formación de 
capital. Sin embargo, ese principio no siempre tiene aplicación práctica debido a la 
tendencia a la especulación financiera que tiene lugar en todos los mercados 
bursátiles del mundo. Por su parte, el Estado también usa este mecanismo para 
financiar sus gastos o cubrir sus déficit. 
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GRAFICO  Nº 3A  FORMACION DEL AHORRO INTERNO 

SEGÚN FUENTES GENERADORAS, PROMEDIO ANUAL (1997 – 2001) 
(En millones de dólares) 

 
ENTIDADES  

 
COMPRA DE  

VALORES 

 
COMPRA 
DE DPF 

 
AHORRO 
INTERNO 

 
% 

 
SAFI 
AFP 
EA 
BANCA 
PERSONAS (*) 

 
23 
163 
32 
20 
584 

 
28 
20 
20 
27 
0 

 
51 
183 
52 
47 
584 

 
5,6 
19,9 
5,7 
5,1 
63,7 

 

TOTAL 
822 95 917 100,0 

FUENTE: Superintendencia de Bancos 
(*) Naturales y Jurídicas; (SAFI), Las Administradoras de Fondos de Inversión. 
(AFP), Las Administradoras de Fondo de Pensiones; (EA), Las Entidades Aseguradoras.  
 

  
    La totalidad del ahorro interno en Bolivia del quinquenio 1997 – 2001, es de 917 
millones de dólares, que la sociedad boliviana logró acumular en dicho quinquenio 
y que representan, en promedio, el 11,2% del PIB. El 31% del ahorro interno están 
administradas por las instituciones financieras como las AFP, las EA, y los SAFI, 
quienes compraron los valores por 286 millones de dólares. El 64% del total se 
encuentra en poder de las personas naturales y jurídicas, que son tenedores de 
valores públicos y privados por un valor de 585 millones de dólares. El restante 
5% corresponde a papeles en poder de la banca por un monto de 47 millones de 
dólares los cuales, al no ser operaciones de reporto, se los considera como ahorro 
interno. 
 
    La banca tradicional corporativa y, algunas organizaciones gubernamentales 
por su alcance y cobertura geográfica se constituyeron en una importante fuente 
institucional de crédito. El problema principal son las filas largas, lamentablemente 
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Bolivia se ha convertido en un país de filas para todo, este problema se convirtió 
en el principal obstáculo para su desarrollo y el crecimiento económico. 
 

            GRAFICO Nº  4   LA EVOLUCIÓN DE LAS UTILIDADES DE LA BANCA BOLIVIANA 
(en millones de dólares) 

     FUENTE: La Revista CA$H, 2008. 
 
 
    En un periodo inflacionario, la ganancia en el sector privado de la economía, 
aumenta para las firmas de negocios, donde obtienen mayores beneficios, como 
se puede observar en  el gráfico Nº 4, para ese sector fue muy positivo, que las 
utilidades se elevaron rápidamente, esto explica que dentro de la economía existe 
un traslado de recursos de un sector a otro; los más castigados por la inflación son 
aquellos que viven con una renta fija o ingresos fijos  

     Las altas tasas de interés provocada por la política monetaria contraccionista, 
desincentiva la demanda de bienes de inversión e intermedios a importar. Además 
las altas tasas de interés atraen recursos externos a través del sistema financiero 
atenuado hacia el desequilibrio. 
     Si la tasa de interés es cada vez creciente, la demanda de producción es baja 
en nuestro país la producción en el empleo tiene una limitante en el sector del 
Crédito Bancario del País. La elevada tasa de interés no permite reactivar la 
economía, una dimensión de la tasa de interés no aumenta la inversión, por lo 
tanto la demanda, el consumo y por ende la producción aumenta y disminuye el 
desempleo, si la tasa de interés aumenta entonces disminuye la demanda y la 
producción, por una parte aumenta el desempleo.  
    La generación del ahorro interno se establece como una necesidad ineludible 
debido a que en el mediano plano se constituirá en la principal fuente de 
financiamiento de la inversión. El incremento del ahorro total esta sujeto a las 
acciones que pueden realizar el sector privado y el sector público. Este último 
debe reducir sus gastos corrientes y aumentar sus ingresos por vía Reforma 
Tributaria. Para fortalecer y aumentar el ahorro privado, se debe desrregular los 
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mercados financieros preservando tasas de interés reales positivas, para así 
estimular las inversiones. 
 
2.3  ASPECTOS DE LA INFLACIÓN 
 
2.3.1  INFLACIÓN MUNDIAL   
 
    La inflación es un fenómeno monetario a largo plazo, no puede haber una gran 
inflación si el dinero no crece rápidamente, y un rápido crecimiento del dinero 
provoca una rápida inflación (R. Dornbusch). La inflación en los países 
desarrollados se registró muy bajas, hasta se observa tasas de inflación negativas.  
 
 
  CUADRO  Nº  8  INFLACIÒN EN LOS PAISES DESARROLLADOS (en %) 

 
    PAISES 

 
1999 

 
2000 

 
2002 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
ESTADOS UNIDOS 
ZONA DEL EURO 
JAPON 
CHINA 

 
2,2 
1,1 
-0,3 
-1,4 

 

 
3,4 
2,1 

-O,5 
0,4 

 
1,6 
2,3 
-09 
-08 

 

 
3,4 
2,2 
-06 
1,8 

 
2,2 
1,9 
0,3 
1,5 

 
4,1 
3,1 
0,7 
4,8 

 
0,8 
1,6 
0,4 
4,3 

             FUENTE: MEMORIA DEL, BCB, 2008. 
 
 
    La inflación se constituye como una enfermedad más problemática para la 
economía en su generalidad, porque influye negativamente en el comportamiento 
de la actividad económica, la inflación más baja se registró en Japón hasta 0.3% 
en el año de 2006, como se puede observar en el cuadro Nº 8, casi siete años 
registró tendencias negativas o deflacionista. 
 
 
              CUADRO Nº  9   LA INFLACIÓN EN ESTADOS UNIDOS (EN %) 
 
1992 

 
1993 

 
1994 

 
1995 

 
1996 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 
 

 
3.0 

 
3.0 

 
2.6 

 
2.8 

 
3.0 

 
2.7 

 
1.6 

 
2.2 

 
3.4 

 
2.8 

 
1.6 

 
2.3 

 
2.7 
 

FUENTE: MEMORIAS DEL BCB 1998, 2006. 
 
 
    Estados Unidos la economía más desarrollada del mundo, la tasa de inflación no 
alcanza a dos dígitos más bien es bajo como se puede observar en el cuadro Nº 9. 
En una encuesta realizada donde preguntan, cual es el problema más importante 
que tiene el país. Las respuestas posibles fueron la droga, la delincuencia, la 
contaminación, y la amenaza de la guerra nuclear; cuando las tasas de inflación 
es bajo no es importante la inflación, casi desaparece de la lista de 
preocupaciones, en los Estados Unidos. 
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2.3.2   INFLACION EN LATINO AMERICANOS Y LA SITUACION DE BOLIVIA 
 
   En la región de Latinoamérica los diferentes países han sufrido muchas 
perturbaciones en su economía como, Argentina, Brasil, Bolivia y Perú, en estos 
países la inflación superó el 100% al año, principalmente en la  década de los 
años 1980, en lo más extremo la inflación llegó a más del 50% al mes (a una tasa 
anualizada alrededor de 13.000% al año36, el único país que no sintió el impacto 
de la inflación es Brasil, porque este continua con su desarrollo es la ventaja de un 
país extenso y con un mercado interno profundamente desarrollado, que hoy está 
a punto de ser la décima potencia más grande del mundo. 
 
 

CUADRO Nº 10 INFLACION EN PAISES DE LATINOAMERICA SELECCIONADOS 
    PAISES 1992 1993 1994 1995 2000 2006 2007 2008 
 
ARGENTINA 
BOLIVIA  
BRASIL 
CHILE 
PERU 
 

 
24,8 
10,5 

980,8 
15,4 

73,53 

 
10,6 

9,3 
1.936,3 

12,8 
48,6 

 
4,3 
8,5 

2.111,6 
11,3 
23,7 

 
3,4 

12,8 
66,0 

7,6 
11,1 

 
-0,7 
3,4 
5,3 
4,5 
3,7 

 
9,8 
4,9 
3,1 
2,6 
1,1 

 

 
8,5 

11,7 
4,5 
7,8 
3,9 

 
7,2 

11,8 
5,9 
6,9 
6,7 

      FUENTE: MEMORIA DEL, BCB. INE. 
 
 
 
    La situación de Bolivia en la inflación es la más elevada en el año 2008 con 
11,8% veamos el cuadro Nº 10, Brasil en el año1992 fue el país más inflacionario 
con 980,8%, pero también Brasil para el año 2010 se situó como la séptima 
potencia del mundo, por su elevado crecimiento económico en estos últimos años. 
 
Los países de la región de la América Latina, sufren diferentes situaciones de 
inflación anual. Mientras Chile tuvo una conservadora inflación37, Argentina entró 
en un franco proceso deflacionario (-0,7%). El desplome de un gigante 
Argentina38, Brasil, hasta el año 2000 un país altamente endeudado, si Brasil 
decidiese no pagar su deuda, el golpe fundamental lo recibirán los Bancos 
norteamericanos, con una deuda total de 370,000 millones de dólares, este país 
concentra el 33% de la exposición de los Bancos norteamericanos en América 
Latina39. 
 
 
 

                                                           
36JEFFREY D. SACHS, et al. Macroeconomía en la Economía global. Madrid, p. 321.  
37 ABC. Economía y Finanzas. Latinoamérica: Economías en la cuerda floja. No. 27, año 5, 2002. 
38 Ibid. 
39 Ibidem. 
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2.3.3  LA INFLACIÓN EN BOLIVIA 

 
2.3.3.1    EL COMPORTAMIENTO DE LA INFLACIÓN DESDE EL AÑO 1952   
 
    Primeros síntomas de la inflación, en el orden de la circulación es en donde se 
manifiesta, que el dinero en efectivo ha pasado de 10 mil a 34 mil millones entre 
1952 y 1954. El chuño, la coca, el chocolate y la carne experimentaron aumentos 
que van del 100% al 150%, los costos de producción en la economía del país han 
sufrido saltos violentos, en un 75% en 1953, en el mismo año el alza de salarios 
se estimó en un 60% y en 1954 fue del 70%. La devaluación del boliviano es uno 
de los fenómenos más sobresalientes en la América Latina. Su diferencia, el 
mercado libre, con el tipo de cambio oficial alcanza al 1300%40. 
 
     El precio del estaño llegó a 1,21 dólares por libra, luego cayó el precio del 
estaño a 0, 91 dólares por libra. De 27 mil trabajadores ocupados en las minas en 
1952, su número se elevó según Mario Tórrez a 33 mil trabajadores. El 
rendimiento de la mano de obra bajó que se  estima al  11%, en las minas se 
pierden millares de horas por mes. Los salarios de los trabajadores mineros se 
elevaron al mismo tiempo de un índice 100 en 1952 a 413. Es este fenómeno que 
vivió esa revolución popular con su motor principal los obreros y las masas 
indisciplinados.  

 
    Ahora hagamos un corte para ver la evolución de la inflación en el periodo de 
análisis, como se pude observar en el cuadro Nº 11, que en 1992 la inflación fue 
de dos dígitos, en 1996 la inflación llegó a 12.6%, dentro del periodo de análisis la 
inflación más baja en seis (6) años hasta el año 2001, al 1.3% luego en otros 6, 
años llega a 2, dígitos con una inflación de 11,7%, hay un ciclo inflacionario con un 
periodo de duración de seis años. 
 
a)   La Crisis alimentaria Mundial. 
    Una parte de la crisis alimentaria en Bolivia fue influenciado por el crecimiento 
económico mundial, según el Banco Mundial el precio de los alimentos básicos se 
incrementó en 80% entre 2005 y 2008. La Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura (FAO) informa, de agosto de 2007 y abril de 2008 los precios 
mundiales de los alimentos aumentaron 45%. Entre marzo de 2007 y marzo de 
2008 el maíz subió 31%, el arroz 74%, la soya 83% y el trigo 130%.  
 
1. Ingreso creciente a pesar de la desigualdad: el factor más citado por los 
analistas es el ingreso creciente, que impulsa la demanda por toda clase de 
productos. Durante los últimos cinco años, el PIB mundial ha crecido en promedio 
4.5% por año, mientras el Ingreso Per cápita lo ha hecho en 4%. Un mayor ingreso 
per cápita, por ejemplo, se traduce en un mayor consumo de carne y lácteos. El 
desarrollo de China, en particular, ha convertido a ese país en un consumidor 
voraz de todo tipo de materias primas. China consume en 2008 más de la mitad 

                                                           
40 DOMINGO ALBERTO R. La Inflación puede ser detenida?. Subsecr. De Prensa... La Paz 1955, p. 7.  



BOLIVIA !                                                                           Facultad de Ciencias Económicas y Financieras  
 

 47 

de la carne de cerdo, la mitad del cemento, un tercio del acero y un cuarto de 
aluminio que se producen en el mundo. Además, gasta 35 veces más en soya y 
petróleo crudo que en 1999 y 23 veces más en cobre41  
 
2. El Alto Precio de los Insumos: los altos precios de los commodities repercuten 
en todos los sectores y en todos los países. Alimentos, fertilizantes, petróleo o 
minerales son insumos vitales en la mayor parte de los procesos productivos. 
Entre 1996 y 2008 el consumo global de fertilizantes aumentó 31%, mientras que 
en los países menos desarrollados el incremento fue de 56%, El mayor consumo 
de fertilizantes presionó la oferta de tal modo que sus precios se triplicaron entre 
2007 y 2008 esto se traduce en alimentos más caros, en especial si los mercados 
no son suficientemente competitivos. El alto precio de los hidrocarburos contribuye 
a la inflación de los alimentos en el mundo, entre enero 2007 y febrero de 2008 el 
precio se duplicó al pasar de 50,48 dólares 110,10, y continuó aumentando 
durante los meses sucesivos para alcanzar un máximo de 145 dólares en julio; lo 
contrario sucedió en Bolivia, el barril de petróleo se congeló en 27 dólares. 
  
 

CUADRO No 11 
          LA EVOLUCION DE LA INFLACION (%) Y OF. MONETARIA (En millones de Bs.)  

 
    AÑOS 

 

INFLACIÓN 
(%) 

 

OF. 
MONETARIA 

 

CREC. DE OF. MON. (%) 

1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

10,5 
9,3 
8,5 

12,6 
8,0 
6,7 
4,3 
3,6 
3,4 
1,3 
2,5 
3,9 
4,6 
5,0 
5,0 

11,7 
11,8 

1,924.0 
2,499.5 
3,232.0 
3,913.0 
4,768.2 
5,737.9 
6,341.7 
5,893.0 
6,405.9 
7,532.8 
8,115.3 
9,206.1 
9,371.5 

11,483.3 
14,891.0 
21,325.5 
25,645.5 

 

- 
29.9 
29.3 
21.1 
21.9 
20.3 
10.5 
(7.1) 
8.7 

17.6 
7.7 

13.4 
1.8 

22.5 
29.9 
43.2 
20.3 

 FUENTE: Fundación Milenio. 2008, Memoria BCB. 
 

    El tiempo cambia, aparecen nuevos productos pero casi no cambia el hábito de 
consumo de muchos en la alimentación y mucho menos de los productos 
industriales, por esta razón la medición de la inflación debía estar separada en dos 
sectores: uno de los productos de consumo masivo, y otro de consumo medio 
porque la gran parte de la población sólo tiene acceso al primer sector, esta parte 
de la población es la más afectada por la inflación; la otra parte de la población es 
                                                           
41 REVISTA. Perspectiva. Nº 18, Edición 2008, p. 48 – 49. 
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beneficiada y compensada por los productos de consumo medio por lo tanto no se 
está mostrando la realidad. 

 
 

GRAFICO  Nº  5  LA BASE MONETARIA (M1, en millones de Bs.) DE 1992 – 2008            

    FUENTE: Fundación Milenio, 2008, Memoria BCB. 
 
    El crecimiento de la base monetaria se colocó para el año de 1993 en un 
20,9%, luego ha ido bajando sucesivamente hasta llegar al –7,1% en el año 1999, 
después de haber registrado un crecimiento negativo, la base monetaria continuó 
aumentando, pero significativamente menores a las tasas de los anteriores años, 
ha ido creciendo levemente con algunos saltos y bajadas, el mínimo crecimiento 
tuvo en el año 2004 con un crecimiento registrado de 1,8%, a partir de ese 
crecimiento mínimo se elevó para el año 2005, a 22,5%, para los siguientes años 
la tasa de crecimiento de la base monetaria subieron a tasas aún más altas que 
las anteriores llegando a un 47,2% la más elevada dentro del periodo de estudio, 
luego estas tasas de variación de la base monetaria cayeron marcadamente como 
se puede ver en el gráfico hasta llegar al 20,3%, la disminución y aumento del 
ritmo de crecimiento de la base monetaria se explica principalmente por la 
reducción y aumento en la tasa de acumulación de las RIN que se tuvo todos 
estos años. 
 
b)   Periodos de Desarrollo Relevantes en el Mundo y en Bolivia. 
- 1940 – 1960, en lo político, la modernización; en lo económico, -Modelo de 
crecimiento: Sustitución de las importaciones; en lo social, -Fenómeno del 
“chorreo”, beneficiaria a toda la sociedad, pues el mercado actuaría como 
regulador de recursos. 
- 1970, en lo político, Necesidades Básicas; en lo económico, surge un, -Nuevo 
Modelo de Desarrollo, la distribución del crecimiento económico con equidad. 
Solicitud de créditos; en lo social, -Satisfacción de necesidades básicas vía 
proyectos sectoriales ( salud, educación, infraestructura, vivienda, nutrición etc.), -
Participación popular, -Necesidad de crear empleo, para aliviar la pobreza. 
- 1980 – 1990, en lo político, Ajuste Estructural; en lo económico, se implanta el 
Modelo erróneamente llamado neoliberal, -Reforma económica. Promoción de la 
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liberalización económica, pago de Deuda Externa; en lo social, -Inversiones en 
recursos humanos, lucha contra la pobreza vía aumento productividad, -Reducción 
del gasto social (salud, educación, pensiones, -Eficiencia económica vía 
privatización etc.); en ambiental, Hay preocupación por el tema ambiental, hay 
evidencia de crisis, comienza a debatirse mundialmente el problema ambiental.   
- 1990, en lo político, Desarrollo Sustentable; en lo económico, Enfoque trial: 
crecimiento económico, alivio de la pobreza y protección ambiental; en lo social, 
surge la corriente del Género o “la equidad de género”, igualdad de oportunidades; 
en lo ambiental: Adquiere relevancia el tema ambiental forman parte de la ley  y 
agendas políticas, económica y sociales, actores: privados, públicos y comunidad.  
 
 

CUADRO Nº 12 
RESERVAS INTERNACIONALES NETAS ( En millones de dólares) 2007 – 2008 

DETALLE Saldos a fines de: VARIACIÓN 
Años 2007 2008 

ABSOLUT
A 

% 

I) RESERVAS BRUTAS  5.318,5 7.722,2 2.403,7 45,2% 
     
1.a. DIVISAS 
       Billetes  
       Depósitos Vista  
       Depósitos a plaza (1) 
       Títulos Extranjeros 
1.b. Oro (2) 
1.c. DEG 
1.d. Tramo de reserva con el FMI  

 
4.497,7 

91,5 
8,9 

383,6 
4.013,6 

764,3 
42,5 
14,0 

 
6.871,4 

114,9 
3,6 

301,0 
6.451,9 

795,9 
42,6 
13,7 

 
2.373,7 

23,4 
-5,3 

-82,6 
2.438,3 

30,2 
0,1 

-0,3 

 
52,8 
25,6 

-59,6 
-21,5 
60,8 
4,0 
0,2 

-2,2 
II) OBLIGACIONES  -0,7 0,2 0,9 -121,7 
 
2.a. FMI 
2.b. CRÉDITO RECÍPROCO ALADI 

 
0,0 

-0,7 

 
0,0 
0,2 

 
0,0 
0,9 

 
0,0 

-121,7 
III) RESERVAS 
INTERNACIÓNALES NETAS (I – II)  

 
5.319,2 

 
7.722,0 

 
2.402,8 

 
45,2 

FUENTE: BCB, Memoria 2008. 
NOTA: (1) Incluye depósitos overnight 
            (2) No incluye monedas de oro 
 
    Hubo períodos donde se mantuvo la estabilidad macroeconómica en el nivel de 
precios, pero el programa de ajuste todavía no logra establecer las condiciones 
necesarias para el desarrollo sostenido en el aparato productivo y la generación 
del empleo. La política de ajuste estructural del BM y el FMI, buscaron el equilibrio 
de las finanzas públicas, frecuentemente a través de la reducción de la inversión 
pública; el tratamiento del déficit público vía reducción de los gastos corrientes y 
del incremento de los impuestos mediante el fortalecimiento de la base tributaria, 
el ahorro fiscal se redujo substancialmente, perdiendo el Estado su capacidad de 
invertir y promover una política de crecimiento económico de largo plazo y que 
tienda a estimular el desarrollo económico y la generación de empleo y la 
reactivación productiva del país. 
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    El comportamiento de los precios de los artículos de consumo masivo en 
diferentes economías, sociedades y estados debilitados difícilmente podrían 
conseguir un curso exitoso frente a este cúmulo de exigencias. 
 
  a)    MEDIDAS ANTI INFLACIONARIAS APLICADAS EN 2008 
 
    Viendo que la inflación afecta a los hogares más vulnerables de la población, 
por la restricción en sus ingresos y con el fin de garantizar el abastecimiento de la 
canasta familiar se dictó a finales de febrero de 2008 el D.S. 29460, que dispuso a 
cero el gravamen arancelario a la importación de productos alimenticios. A 
principios de marzo 2008, que aprobaron el D. S. 29460 y 29480 que prohibieron 
temporalmente la exportación de los productos que escasean en el mercado 
interno por causas climatológicas y las subvenciones. El Poder Ejecutivo con la 
ayuda del Gobierno Municipal estableció el control de precios y pesos en los 
mercados; por otro lado la  empresa de apoyo a la producción de alimentos 
(EMAPA) brindó apoyo con el financiamiento a la producción de alimentos (maíz, 
arroz, trigo, hortalizas y tubérculos) y comercializó bajo la premisa precio justo. 
 
    En concordancia con el gobierno el BCB adoptó medidas de política  monetaria 
(intensificación de colocación de títulos en el mercado monetario a través de 
operaciones de mercado abierto, venta directa de valores públicos e incremento 
de la tasa de encaje legal requerido y constituido) y cambiaria (aceleración de la 
apreciación del boliviano) para atenuar los niveles de la inflación. Estas medidas  
aminoraron efectivamente la inflación de 17,3% registrado en junio de 2008 a 
11,8%. 
 
  b)    LA DESINFLACIÓN.  

    La deflación es una disminución general de precios, desinflación es una 
disminución de la inflación (Blanchard), esto quiere decir que una desinflación es 
una marcada desaceleración de la tasa de inflación. La desinflación es un hecho, 
provocado por la política económica; mientras que la deflación es una disminución 
de la inflación como producto de funcionamiento del sistema económico como tal, 
sin intervención externa o ajena de él. 

Para conseguir reducir la inflación es necesario reducir el crecimiento de la 
cantidad nominal del dinero42. En cuanto a las causas de la desinflación sólo se 
supone que se originan por la contracción de la demanda. Claro que los 
monetaristas como Friedman y sus seguidores afirman que la inflación es causada 
por un aumento de la cantidad del dinero. Para identificar el periodo de 
desinflación se utilizan el IPC y el deflactor implícito del PIB (L. Ball). 

c)    LA DESINFORMACIÓN  

    En el corto plazo, se supone que existe desinformación de los trabajadores, 
(Mankiw), se considera que los salarios nominales varían para equilibrar el 
                                                           
42 OLIVIER BLANCHARD. Macroeconomía. 2ª Ed. España. 2000, p. 175.  
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mercado de trabajo; es decir, la demanda y oferta de trabajo, demanda de  trabajo 
está en función del salario real y la oferta de trabajo del salario real esperado. Esta 
corriente se basa en la imperfección del mercado de bienes, los oferentes 
confunden cambios en el nivel de precios, con los cambios en precios. El IPC es 
un indicador estadístico que mide las variaciones promedio de los precios de un 
conjunto de bienes y servicios representativos del consumo de la población de 
referencia.     
 
2.3.3.2    LAS CAUSAS DE LA INFLACION EN EL PAIS 

    Las principales causas de la inflación en Bolivia son: los fenómenos naturales, 
los factores climatológicos adversos como el fenómeno del niño, que generó 
problemas en el altiplano con sequías moderadas e intensas, excesivas  
precipitaciones en los valles, acompañado a temperaturas superiores a las 
normales y en los llanos con precipitaciones muy superiores a las típicas de la 
región, que incidieron negativamente en la producción de alimentos en 82%; la 
inflación internacional de alimentos incidieron en 8,5%; el desequilibrio monetario 
incidió en 8,7%; la presión fiscal incidió en 0,6% y otros en 0,2%, según el estudio 
realizado por el Ministerio de Hacienda oficial, por otro lado la especulación, 
inflación importada y expectativas de inflación. 
    Por lado la principal causa de la inflación en Bolivia, son las distintas 
subvenciones que hay en el país, como la subvención a los diferentes 
combustibles, los bonos, los precios mínimos en algunos casos gratuitos o a 
pérdida, beneficios fiscales, los precios políticos en determinados servicios 
públicos etc., todo esto genera grandes ganancias al contrabandista por ende 
crece el contrabando de toda clase de productos, generando escasez dentro del 
país, por lo tanto crece la inflación.   

 
2.3.3.3   LOS EFECTOS DE LA INFLACION  
    
 De alguna manera se puede afirmar que cuando la tasa de inflación sube en 10% 
no habría ningún problema en aumentar los salarios también en un 10%, a simple 
vista la inflación no parece ser un fenómeno muy grave en un sistema económico, 
como por ejemplo Brasil en el año 1992 fue un país inflacionario con 980,8%, pero 
en el año 2010 llegó a ser la séptima potencia del mundo. Pero, en realidad, es 
una de las alteraciones o disfunciones más preocupantes que puede afectar la 
economía por diferentes razones como ser: 
 
-  La inflación en un país produce la pérdida del poder adquisitivo de la moneda 
nacional, esto debilita al país en sus relaciones económicas con el resto del 
mundo o el extranjero; si nuestra moneda vale menos, se necesitará más para 
obtener la misma cantidad de bienes y de servicios. 
-  La inflación, ciertamente, produce ventajas para todos los agentes económicos 
que tienen deudas, porque pueden devolverlas en una moneda depreciada; pero 
perjudica, en contrapartida, a todos los agentes acreedores, empobreciéndolos. 
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Por otro lado las empresas obtienen en períodos inflacionarios márgenes de 
ganancias o beneficios reales, por la variación de los precios.  
-  La inflación, empobrece a los ahorradores, porque tienen tendencia a reducir su 
ahorro, lo que tiene como efecto encarecer el crédito, ya que los bancos que 
reciben el ahorro elevan el tipo de interés con la esperanza de atraer más 
ahorradores. 
-  La inflación tiene el efecto de enmascarar la realidad de las cosas, nadie, salvo 
los ahorradores, tiene la impresión de perder algo en un período inflacionario. Al 
final todos tienen la impresión de que sus ingresos están indexados sobre el alza 
de precios y están convencidos de que sus deudas quedan aliviadas o reducidas 
por la depresión monetaria. 
-  La inflación de hecho genera  un empobrecimiento de un conjunto de los 
agentes económicos, todo el mundo quiere ganar algo por lo menos no quiere 
perder; pero a mediano plazo todo el mundo se empobrece. 
    Por tanto por todas estas razones en los países desarrollados han dado 
prioridad en sus políticas económicas desde los años 1970, lucharon contra la 
inflación, utilizando políticas monetarias y presupuestarias; políticas salariales o 
congelando salarios y medidas de saneamiento de la economía por medio de las 
reformas estructurales profundas dentro de un país desarrollado, pero en Bolivia 
no ocurre nada de esto, más bien se impulsa hacia la inflación con medidas 
populistas llamados políticas sociales. 
  
2.3.3.4   SECTOR GOBIERNO 

 
    Este sector llamado también como sector público, el ahorro y la inversión de 
sector es una parte clave y tiene efectos importantes, en consecuencia también la 
cuenta corriente. La política de ahorro e inversión del gobierno es parte de su 
política fiscal global43. Las diferencias entre los ingresos y desembolsos del 
gobierno es el superávit o déficit, del presupuesto fiscal, que determina el monto 
en que el sector público otorga o toma préstamos. 
 
a)  Composición de los ingresos fiscales 

 
    Las fuentes principales de ingresos fiscales son los distintos tipos de impuestos 
que se aplican en la economía, y se dividen en tres grandes categorías como ser: 
los impuestos al ingreso de las personas y las empresas, incluyendo la 
contribución al programa de previsión social; los impuestos al gasto, que 
envuelven el impuesto de compraventa y los aranceles de la importación; y los 
impuestos a la propiedad, que comprenden una gran variedad de contribuciones 
sobre viviendas y edificios, tierras agrícolas, vehículos y las herencias44. 
 
    Los impuestos también se clasifican en directos e indirectos, los impuestos 
directos se refiere a aquellos tributos que graban directamente a los individuos y a 
las empresas. Los impuestos indirectos son los que graban a los bienes y los 

                                                           
43 JEFFREY D. SACHS, et al. Macroeconomía en la economía global. 1ª Ed. México. 1994, p. 185.  
44 Ibid. 
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servicios. Los impuestos al ingreso y a la propiedad son directos y los impuestos 
de compraventa y las tarifas de importación son indirectos. Las economías 
desarrolladas recaudan en mayor proporción sus ingresos fiscales de los 
impuestos directos. En EE.UU., por ejemplo, los impuestos directos son la fuente 
preponderante de ingresos fiscales  - más del 85% del total, que en su mayor 
parte, son pagados por los individuos45. Los países en desarrollo recaudan el 
mayor porcentaje de sus ingresos a través de impuestos indirectos, que incluyen 
los impuestos a las transacciones comerciales, En Argentina por ejemplo, sólo 
alrededor del 40% del ingreso fiscal total proviene de impuestos directos. Una 
razón para que los impuestos indirectos sean una fuente tan importante de 
ingresos fiscales en los países en desarrollo, es sencillamente, que ellos son más 
fáciles de recaudar que los impuestos directos. Sin embargo, un impuesto 
tributario basado en impuestos indirectos tiende a ser regresivo, en la medida en 
que los impuestos pagados por los más pobres representan una proporción más 
alta de su propio ingreso que los impuestos pagados por los más ricos46. 
 
b)   Estructura de gastos del gobierno central  

 
    El gasto público se divide en cuatro categorías: 1. El consumo del gobierno, que 
incluye los salarios que paga el gobierno a los trabajadores del sector público así 
como sus pagos por los bienes que adquiere para el consumo corriente. 2. La 
inversión del gobierno, que incluye una variedad de formas de gasto de capital, 
tales como la construcción de carreteras, caminos y puertos. 3. Las transferencias 
al sector privado, que contienen las pensiones de retiro, el seguro de empleo, los 
beneficios a los jubilados y otros gastos de bienestar social. 4. El interés o el 
servicio de la deuda sobre la deuda pública, es el último tipo de desembolso fiscal. 
A veces el gasto fiscal sólo se divide en dos grupos: a) gastos corrientes que  
comprenden los pagos de salarios y las compras de bienes y servicios, los 
desembolsos de intereses y las transacciones; b) los gastos de capital, o sea la 
inversión. 
 

c) Las razones que llevan a los gobiernos a gastar en exceso 
 
   Los gobiernos en ejercicio gastan más y procuran estimular más la economía en 
la víspera de las elecciones políticas y en periodos pre electorales, los gobiernos 
en el poder tratan de ayudar a su partido en las urnas expandiendo los pagos de 
transferencias incrementando el gasto fiscal (EdwarTufte), es probable que cada 
gobierno incurra en altos gastos mientras se encuentra en el poder y deje así una 
gran deuda pública a su sucesor que la mayoría de las veces es el partido de 
oposición (Alberto Alesina y Guido Tabellin), los gobiernos de un solo partido 
como del Reino Unido y Japón, los gobiernos de dos partidos como de Alemania 
han demostrado ser mucho más efectivos para mantener bajo control, los déficit 
presupuestario que los gobiernos multipartidarios (Jeffrey D. Sachs). 

 
                                                           
45 Ibidem. 
46 Ibid. 
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2.4.  POLITICA ECONOMICA EN MEXICO Y EE.UU.  
 

    El Tratado Trilateral de Libre Comercio (TTLC), entre EE.UU., Canadá y México, 
como formas de integración fueron: la creación de un área o zona de libre 
comercio, establecer una unión aduanera, un mercado común, una unión 
económica o una integración económica total. Los resultados con el valor de las 
importaciones provenientes de EE.UU., pasó de 66.27% en 1981 a 67.76% en 
1989. Sin embargo, la respuesta de EE.UU., a la apertura comercial de México, ha 
sido un mayor proteccionismo a través de barreras arancelarias y no arancelarias, 
como las cuotas de importación, impuestos compensatorios, regulaciones de 
marca, forma y controles fitosanitarios en especial a los productos agropecuarios 
así como otras reglamentaciones para bloquear el comercio mexicano, como fue 
la ley de 1984 que usó para presionar a sus socios comerciales para que dieran 
una mayor apertura a sus mercancías y capitales, también en 1986, R. Reagan 
impuso las llamadas cuotas voluntarias a los países productores de acero. 
 
 
      CUADRO Nº 13  PRINCIPALES SOCIOS COMERCILES DE MEXICO (en %)  

 
PAISES 

 
EXPORTACION  

 
IMPORTACIONES 

 
ESTADOS UNIDOS 
CANADA 
COMUNIDAD EUROPEA 
JAPON  
ALADI 
OTROS 

 
68.7 
0.8 

12.8 
5.8 
2.9 
9.0 

 
67.9 
1.9 

14.2 
4.8 
3.0 
8.2 

         FUENTE: Banco de México, Banco Mext.. 1992. 
 
    Para México, el Centro del Comercio Internacional (GATT) no impulsó la 
apertura del comercio mundial tuvo limitaciones este organismo, de tal forma que 
para el gobierno mexicano el TTLC se presenta como una alternativa para 
complementarse e impulsar su proyecto de modernización ecnómica del país. Qué 
impacto tendrá el libre comercio en la sociedad mexicana más allá de sus 
naturales consecuencias económicas? Se teme y se rechaza la idea de que la 
integración económica pueda trascender los límites comerciales. 
 
 
     CUADRO  Nº  14    INDICADORES MACROECONOMICOS 1990 

 
CONCEPTOS 

 
MEXICO 

 
CANADA 

 
EE. UU. 

 
CRECIMIENTO DEL PIB 
INFLACION  
TASA DE INTERES  
SALARIO INDUSTRIA  / HORA  $US. 
DEFICIT CUENTA CORRIENTE % / PIB 
DEFICIT FINANCIERO % / PIB 
 

 
3.9 

26.7 
34.7 
1.9 
2.2 
3.9 

 
1.0 
4.5 

12.8 
12.8 
2.5 
4.1 

 
0.9 
5.5 
7.5 

10.8 
1.7 
4.0 

 FUENTE: Mercado de valores Nº 15 Informe anual, 1990 de Banco de México 1991. 
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    Otra preocupación es que el proceso de conformación del Tratado Trilateral del 
Libre Comercio (TTLC), se debate en el congreso de EE.UU., pero para aprobar, 
en el Congreso mexicano no se dio un debate similar. En Canadá con este 
acuerdo se originó el desempleo por el cruce de empresas a la frontera, afirma el 
diputado canadience Dawn Black. 

 
2.4.1   El programa económico de Clinton y su impacto en el TLC. 

 
    Clinton en su campaña planteó un cambio en la política económica, partiendo 
del diagnóstico de que EE.UU., está rezagado tanto de Japón  como de Alemania 
y esto ha ocasionado que los inversionistas busquen otras opciones más 
favorables. La reforma económica de Clinton plantea una transformación de la 
economía norteamericana y con esto se busca superar la grave situación por la 
que atraviesa este país, al aplicar una política económica que generó un elevado 
desempleo, deterioro salarial, empobrecimiento de amplios sectores de la 
sociedad norteamericana, aunando a un deterioro de la infraestructura y, baja 
productividad.  
    El rezago en la educación y sobre todo se gestó la peor crisis fiscal de toda la 
historia económica de este país. El programa depende de factores internos y 
externos, pues la reestructuración estadounidense asume el compromiso de 
reducir los costos sociales del ajuste. Se busca ajustar los desequilibrios, sin 
disminuir la demanda ni ocasionar recesión, al contrario, el programa es expansivo 
en cuanto al crecimiento económico; en cuanto al déficit presupuestal, se pretende 
reducirlo a través de un ajuste progresivo en los ingresos tributarios y el gasto 
público, la parte de la política social del programa, pone énfasis en el control de 
los efectos que pueda tener el programa en la estructura de la distribución del 
ingreso, también se busca proteger y crear más empleos, impulsando una mayor 
productividad a través de la capacitación con el fin de alcanzar una mayor 
competitividad internacional, pero para lograr este último, se utiliza como palanca 
la inversión en educación, ciencia y tecnología. 
 
2.5    LAS POLITICAS ECONOMICAS EN BOLIVIA 
 
    Se trata de la intervención del Estado en la actividad económica, en la que se 
realiza con la aplicación de diversos procedimientos e instrumentos dirigidos a 
lograr un objetivo previsto, que varía de acuerdo a la orientación del gobierno y al 
tipo de sistema económico en el que interviene. 
 
Su objetivo se refiere a los propósitos que el Estado persigue en sus acciones 
económicas47, los resultados que espera obtener con la aplicación de sus 
facultades o capacidades en el campo de la producción y la distribución. 
 

    La política económica debe responder a la realidad y requiere contar con un 
consenso mínimo, por otro lado debe sustentarse en un conjunto de 
                                                           
47 PABLO RAMOS S. Objetivos e Instrumentos de la Pol. Eco. La Paz – Bolivia 1983, p. 11. 
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conocimientos teóricos sistemáticos que expliquen la realidad y enuncien las leyes 
de su funcionamiento48. Aquí está implícito el contenido ideológico, pues toda 
teoría es, al mismo tiempo, ideología. 

 
    La eficiencia de los objetivos de la política económica se relacionan con la 
viabilidad o aplicabilidad de los mismos. La eficacia puede entendércela en 
relación con los problemas de la realidad que motivan las acciones estatales; 
entonces la eficacia debe ser entendida como la capacidad para resolver los 
principales problemas de esa realidad. 

 
2.5.1  ALGUNOS HECHOS EN EL PAIS 
 

    La nueva política económica, con el programa de ajuste y estabilización 
respondía a tres líneas de política: 

1ro. Reducción de la demanda agregada a través de la creación de políticas 
monetarias y fiscales contractivas. 

2do. La destitución de las señales del mercado, como mecanismos eficientes de 
asignación de recursos, para eso se eliminaron los controles de precios y tasas 
de interés y las modificaciones del tipo de cambio. 

3ro. La reestructuración del aparato productivo y otros del Estado. 

2.5.1.1  La reactivación Económica 

Con la emisión del D. S. 21060 del 10-07-1987 se inició el programa de 
reactivación económica cuando el proceso hiperinflacionario, había sido 
controlado como requisito esencial para construir la estructura económica del país 
y devolver al pueblo el derecho al desarrollo y el bienestar social, especialmente 
en la generación del empleo que determinan su continuidad, tanto para promover 
el ajuste estructural, como para crear un clima de confianza en las condiciones de 
incentivo a la inversión privada, en particular a la inversión extranjera directa. La 
reactivación económica no creó nuevas fuentes de trabajo al contrario se 
incrementó el desempleo. 

2.5.1.2  El  Programa de Ajuste Estructural (PAE). 

En el período de 1993, 1997 se estableció como propuesta los siguientes pilares: 

    La capitalización de las empresas públicas, más y mejores empleos, reforma 
educativa, reforma judicial, reforma tributaria, aumento de la inversión extranjera y 
reducción del déficit financiero, reforma del código de inversión, reformas del 
sistema financiero; mayor énfasis en la promoción de exportaciones, la 
reestructuración de la economía y programas de mercado para la redistribución de 
la riqueza,  como la participación popular, reforma de pensiones, creación del 
                                                           
48 Ibidem. 
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Ministerio de Desarrollo Sostenible y del Medio Ambiente para coordinar los 
programas de asistencia doméstica. 

    El plan de todos plantea la descentralización del poder económico a través de 
un cambio en la estructura de la propuesta y gestión de la empresa pública 
mediante su capitalización y democratización, el estímulo a la inversión privada 
para captar 3.100 millones de los  6.000 millones de dólares como resultado del 
proceso de capitalización. 

    En lo social la creación de 288.000 nuevos empleos destinados a la fuerza 
laboral desocupada y de bajos ingresos. Los organismos internacionales 
financieros, FMI, BM, y otros organismos multilaterales, mediante su apoyo técnico 
y financiero, viabilizaron la modernización de las empresas nacionales. (Informe 
de Milenio sobre la Economía Nº 11. La Paz. Bolivia. 2001, p. 49). 

    El plan de todos ofreció 250 mil empleos nuevos y 250 mil mejorados 
reduciendo el desempleo; para superar la pobreza de la mayoría de la población. 

2.5.2   FUNDAMENTOS DE LA CAPITALIZACIÓN 
    En una conferencia, Gonzalo Sánchez de Lozada, en el Colegio de 
Economistas de La Paz49, afirmaba, que en las empresas públicas estatales había: 
 

1. Ineficiencia en las empresas públicas 
2. Presupuestos deficitarios 
3. Falta de recursos, y 

                                      4.  Corrupción.  

2.5.3    Los ciclos económicos. 

    Son expansiones que ocurren aproximadamente, de manera simultánea en 
muchas actividades económicas, seguidas por reacciones y recuperaciones 
igualmente generales que funcionan con la fase expansiva del siguiente periodo 
(Gordon) los ciclos nos sirven para analizar el comportamiento de las principales 
variables económicas en el corto y mediano plazo, que está conformado por el 
punto más bajo como valle, el punto más alto como pico, la pendiente negativa 
(contracción) y la pendiente positiva (recuperación). Los términos más utilizados 
son: recuperación, expansión o prosperidad, auge; crisis, recesión, depresión o  
contracción; y sus valores extremos pico, cresta o máximo el valor más bajo valle, 
sima o mínimo, todos estos son considerados como fases del ciclo. Estas fases no 
son simétricas sino que las expansiones pueden ser largas o cortas que las 
contracciones y viceversa. 

 

                                                           
49 MIGUEL DELGADILLO C. Descapitalización de YPFB, corrupción e inmunidad, La Paz – Bolivia.    P. I. 
Génesis. Abril, 2002, p. 17. 
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CAPITULO  III 
ASPECTOS DE LA INVERSIÓN, EL MAL HOLANDES 

Y LA DEUDA PÚBLICA  
 
 

3.1   EL COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN 
    Con respecto a las inversiones resulta vital crear un esquema de incentivos 
para el ingreso de capital privado extranjero favoreciendo a la inversión directa y 
nacional, en los departamentos más pobres y de poca población, para evitar la 
migración, sólo de esa manera se puede desbloquear el crecimiento económico 
del país y su desarrollo; porque las empresas siempre quieren ubicarse donde hay 
más población o mercado, en los departamentos con mayor población ya no 
debería haber incentivos ni subvenciones de ningún tipo, sólo de esa manera se 
puede equilibrar la población en el país para salir de la pobreza. En consecuencia, 
la máxima eficiencia en el uso de los recursos y productividad de las inversiones, 
es establecer como un requisito indispensable. 
3.1.1  RECEPTORES DE AYUDA OFICIAL DE DESARROLLO 
    En el mundo los países que reciben recursos económicos de la cooperación 
internacional, la diferencia está cómo se manejan estos recursos. Por ejemplo la 
cooperación de la Comisión Europea en Bolivia a través de ONGs, señala: Las 
Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) son para la Comisión Europea un 
importante canal para hacer llegar la ayuda oficial a los más pobres y marginados, 
en el marco de la solidaridad entre las sociedades civiles de Europa y las de 
países como Bolivia50. 
 
     CUADRO Nº 15    PAISES RECEPTORES DE AYUDA OFICIAL AL  DESARROLLO (1989) 

 
PAISES 

 
POBLACI

ON 

Monto de 
ayuda  

(Millones de 
$US.) 

Monto de ayuda 
como % Del PIB   
DE MOZAMBIQUE 

Monto de 
ayuda 

Per cápita 
(en dólares) 

 
 
CHINA 
INDIA 
INDONESIA 
BAGLADESH 
EGIPTO 
ISRAEL 
PAKISTAN 

 
1.030,498,000 
735, 000,000 
158,648,000 
87,052,024 
46,000,000 
4,194,000 

93,286,000 

 
2,227 
1,874 
1,830 
1,791 
1,578 
1,192 
1,119 

 
59,2 
49,8 
48,6 
47,6 
41,9 
31,7 
29,7 

 
2,2 
2,5 
11,5 
20,6 
34,3 
284,2 
12,1 

 FUENTE: Países selec.  World Bank, et al. 1991. Cuadro 20. Dic. Océano 1990. 
 
    El presente cuadro Nº 15 demuestra, que el desarrollo de un país no depende 
de la distribución de los recursos en función de la población, por otro lado se 
observa que el país de China es el país que menos recursos a recibido de la 
cooperación, tomando la población, pero también es el país que más desarrollo 
que ha tenido en estas últimas décadas que su economía llegó a crecer hasta el 
11.4% en 2007.    
                                                           
50 EUROPA: Democracia Diálogo Debate. La Razón, revista de 09/05/06, p.16 
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3.1.1.1    MOVILIDAD DEL AHORRO EXTERNO 

    Desde la perspectiva de los países en desarrollo (entendemos país pobre) el 
ahorro externo es considerado dentro del ámbito de la producción como el factor 
de producción más escaso  y en consecuencia la movilidad de ahorro externo sin 
duda es considerada un instrumento o mecanismo muy valioso en los países en 
desarrollo. El movimiento de capitales externos incluye la inversión directa, 
inversión en títulos financiamiento vía deuda externa y un fuerte argumento a favor 
de la movilidad internacional del capital mediante flujo de capitales a los países en 
desarrollo.  

    El ahorro externo puede impulsar el ahorro interno dependerá  a que se destina, 
en los países en desarrollo los niveles de ahorro son bajos insuficientes para 
destinar recursos a la inversión, por lo tanto se recurre al ahorro externo, mientras 
que esto ocurra la pobreza es infinita y no habrá crecimiento económico. 

3.1.1.2    Bolivia: Relaciones Bilaterales con Estados miembros de la UE. 

Cooperación Alemana: Entre 35 a 53 millones de SU$ de desembolsos anuales. 

 Principales sectores: Estado y democracia, agua potable y alcantarillado, 
desarrollo agropecuario sostenible, sectores estratégicos como el manejo de áreas 
protegidas y Zonas de amortiguación, desarrollo del sistema financiero, energías 
renovables. 
 
Cooperación de Bélgica: Alrededor de 10 millones de euros anuales. 
   Principales sectores: Salud, desarrollo productivo rural y seguridad 
alimentaria, consolidación de la sociedad y apoyo a la democracia. 
Temas transversales: equidad de género, medio ambiente, interculturalidad. 
  
             Cooperación Española: Las relaciones entre España y Bolivia hunden 
sus raíces en una historia común que ha vinculado inextricablemente 
(confusamente) a través de la lengua y la cultura a estas dos naciones 
hermanas51. La cooperación española concentra la ayuda en cinco sectores de 
actuación concretamente: 

 
1. Cobertura de las necesidades sociales básicas. 
2. Participación social, desarrollo institucional y buen Gobierno. 
3. Infraestructuras, promoción del tejido económico y empresarial, y 

defensa del medio ambiente. 
4. La inversión en el desarrollo humano. 
5. Mujer y desarrollo. 

 
Cooperación de los Países Bajos,: Todas las contribuciones holandesas son 
donaciones.  
                                                           
51 Ibid. 
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  Los principales: Apoyo macro-económico, apoyo programático, apoyo 
proyectos con Objetivo principal coadyuvar al alivio estructural de la pobreza. 
 
Cooperación de Italia: Instrumentos como la cooperación Bilateral Directa 
(Créditos Ayuda – Donación), cooperación Bilateral Indirecta (ONG’s), cooperación 
Multilateral, Créditos de ayuda.  
  Principales sectores: Transportes, Recursos hídricos, salud, agricultura, 
capacitación, seguridad alimentaria, desarrollo rural, desarrollo alternativo, 
infancia, turismo responsable, ayuda en situaciones de emergencia y ambiente. 
 
Cooperación de Francia: Instrumentos como la ayuda presupuestaria, 
cooperación técnica, cooperación Universitaria y Científica, cooperación policiaca, 
cooperación cultural y artística. 
   Principales sectores: Apoyo al sector salud, apoyo al Estado de Derecho y 
Fortalecimiento de las Instituciones Públicas, Capacitación e investigación 
Científica (todos los sectores), Promoción de la diversidad cultural y del francés y 
acción humanitaria. 
 
Cooperación de Reino Unido: $us 1,2 millones anuales en región andina, $us 
175 mil en apoyo a los afectados por inundaciones, $us 240 mil del fondo global 
para la Prevención de Conflictos (3 proyectos aprobados para Bolivia), $us 175 mil 
para el desarrollo alternativo, $us 3,2 millones anuales en alivio de deuda Externa 
Multilateral, $us 12,2 millones anuales en Latinoamérica incluyendo Bolivia a 
través de ONGs internacionales, $us 10,7 millones anuales en Latinoamérica 
incluyendo Bolivia a través del programa regional. 
  Areas Principales: Crecimiento a favor de los pobres, inclusión social y 
derechos humanos, Gobernabilidad a favor de los pobres y prevención de 
conflictos. También existe Financiamiento conjunto con USAID para la 
construcción de un Centro de Inspección Fitosanitaria y otros en el país. 
 
Cooperación de Dinamarca: Instrumentos como programas sectoriales, 
programas temáticos, proyectos menores. 
  Principales sectores: pueblos indígenas, agricultura y desarrollo rural, 
medio ambiente y manejo de recursos naturales, educación, manejo de conflictos, 
anticorrupción, derechos humanos y género. 
   
    El país para cumplir los propósitos económicos y políticos, se lograron apoyos 
financieros de  instituciones transnacionales como el BM, BID, los programas de 
asistencia económica de USAID  y otros dentro del campo de salud y la 
Educación. Y el control del mercado interno por parte de unidades financieras y 
productivas de orden nacional o de capital extranjero radicado en el país 
(inversiones extranjeras en el país). 

    Con el propósito de mejorar las condiciones sociales, otro sector de inversiones 
estuvo dirigida especialmente a la infraestructura caminera y social, cuyos 
resultados tampoco fueron como se esperaba y el retorno en términos de 
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producción resultó muy bajo, el país recibió tanta cooperación, dónde está la 
política de inversiones de país y su resultado?, La pobreza continúa en Bolivia. 

3.1.2   CATEGORIAS DE LA INVERSIÓN  
  
3.1.2.1   INVERSIÓN PRIVADA 
 
    Una de las variables importantes en la economía, en todos los niveles de la 
economía es la inversión. Las fluctuaciones de la inversión explican una gran parte 
de las oscilaciones del PIB en el ciclo económico. Determina el ritmo de la 
economía al aumentar su stock de capital físico, ya que al incrementarse el stock 
de capital, el costo, de inversión aumenta la capacidad Productiva, determinando 
la revolución del crecimiento y productividad de una determinada economía y por 
ende del desarrollo de la misma. 

    La inversión privada en el proceso de despegue económico, ha evidenciado que 
es bastante sensible a las condiciones macro economía imperante, tal es el caso 
de la delimitación de la inversión privada en los periodos de ajuste estructural que 
se dieron en las economías de latino América en la década de 1980 a 1990. 

3.1.2.1.1    INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 
    La inversión extranjera directa puede ser positiva o negativa para el país que los 
reciba, según sea el contexto económico, político que en el impere, no es lo 
mismo que un país sea desarrollado que subdesarrollado para negociar con 
resultados positivos la concreción de las inversiones extranjeras; en el caso 
boliviano, ha estado concentrado en mayor proporción a la explotación de los 
recursos naturales en la minería y los hidrocarburos.  
 
 GRÁFICO  Nº  6     LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA DE 1992 – 2008. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Fundación Milenio, Memoria Fiscal, 2008. 
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    Durante el proceso de capitalización la inversión extranjera fue extraordinaria en 
la Historia Económica de Bolivia destinada a reactivar el aparato productivo  
supuestamente para generar empleo y mejorar las condiciones de vida de los 
bolivianos, en realidad nuestra economía demuestra lo contrario el desempleo en 
el país sigue siendo alto, por lo tanto la inversión extranjera directa sólo generó 
expectativas, pero nada de fuentes de trabajo, la actividad económica del país 
sigue la más atrasada de la región después de más de una década, que en 1995 
la I.E.D. creció el 112,7%, tampoco generó empleos como se pensaba, el empleo 
sigue siendo el gran obstáculo para el crecimiento económico del país. 
    Bolivia fue afectado por la fluctuación desfavorable de los precios de los 
minerales en el mercado internacional, hay algunas opiniones que indican que la 
inversión extranjera directa se destine al sector agropecuario e industrial 
manufacturero que sólo así podrá dar resultados, Pero ellos deciden donde invertir 
esa opción no es válida, los cuales presenta un desarrollo incipiente en la 
economía boliviana, el argumento de que la inversión es directa debe ser el motor 
de la economía nacional, destinada, a generar empleo y reducir la pobreza ya no 
es válido nosotros debemos ponerle el motor al desarrollo. 

    Por ejemplo la inversión norteamericana en países de Europa creció en más del 
200%, entre los años 1950 – 1990, y mientras que en Latino América se redujo en 
un 60%. En el país, EE.UU. se situó como el país de donde más proviene la IED,el 
44.15% del total de la IED 73.44. Millones de $us) de los cuales cerca del 80% se 
destinó la actividad petrolera, de otras naciones provienen los recursos es del 
Brasil y el Reino Unido.  
3.1.2.1.2   LA VENTAJA Y DESVENTAJA DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA52 

a) Las ventajas  
- Aportan tecnología y técnicas organizativas y de dirección empresarial. 
- Capacidad para conseguir financiación externa. 
- Vinculaciones con el mercado internacional que permiten incrementar la 

actividad exportadora de un país. 
 
b) Las desventajas  
- Su poder económico las coloca en condiciones de desplazar y absorber a la 

competencia nacional. 
- Su influencia sobre el poder político les permite gravitar en las decisiones 

nacionales.   
- Están en mejores condiciones que las empresas locales para conseguir los 

créditos nacionales baratos, por lo que absorben los fondos prestables del 
sistema crediticio, agudizando la crónica escasez de divisas. 

- Sus vinculaciones externas hacen peligrar el destino nacional pues por medio 
de estas empresas, puede dirigirse a otras del exterior. 

                                                           
52 JULIO CESAR DE LA VEGA, Dic. Imp. De Economía. Ed. Dilema, Buenos Aires Argentina. 1991,    p. 
268. 
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- En caso de que los países en donde actúan necesiten desarrollar una política 
monetaria restrictiva, ésta se ve afectada por la capacidad de las 
multinacionales para endeudarse en el exterior. 

- En los países subdesarrollados, donde el número de empresas por rama de 
Industria es muy reducido, las empresas multinacionales impulsan el proceso 
de oligopolización que distorsiona el funcionamiento de los mercados e impulsa 
el proceso inflacionario. 

 
3.1.2.1.3   LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA INVERSION PRIVADA 

    Según los autores Serven y Solimano, la reacción de la inversión privada en 
periodos de ajuste parece reflejar varios factores que son: 
1ro. El declinamiento en la disponibilidad de ahorro externo, no fue compensado 
con un incremento en el ahorro doméstico. 
2do. El deterioro de las condiciones macroeconómicas obliga a efectuar estrictos 
ajustes fiscales, donde la variable más afectada es la inversión pública. 
3ro. La inestabilidad macroeconómica asociada a los shocks externos ahuyenta en 
gran medida la inversión privada. 
4to. El sobre-endeudamiento desalentó a los inversores, ya que esto implica 
mayores impuestos en el futuro y un restringido acceso al crédito, en los mercados 
internacionales de capital. 
Algunos aspectos neoclásicos de la determinación y comportamiento de la 
inversión: 

 La relación entre la inversión publica y la inversión privada que resulta del 
tradicional efecto financiero, Crow dign out53 y de la complementariedad 
entre el capital público y el capital privado (Crow ding in) 

 Los efectos de cambios en el tipo de cambio real sobre la magnitud, 
programación y composición de la inversión. 

 La naturaleza irreversible de las inversiones hace que muchos inversores 
será bastante sensibles al riesgo y escépticos a mejoras en los regímenes 
de incentivos. Además de representar costos hundidos (Sunk cost) 

 La compleja relación entre el sobre endeudamiento externo y el volumen de 
inversión privada. 

 
3.1.2.2    INVERSIÓN PÚBLICA 
 
3.1.2.2.1   Sectores Económicos importantes. 

a) Productivo: Hidrocarburos, minería, industria, turismo y agropecuario. 
b) Infraestructura: Transportes, energía, comunicaciones y recursos hídricos. 

                                                           
53 J.M. Keynes que justifico teóricamente la presencia del afecto Desplazamiento Crowding Out” que el gasto 
publico tiende a elevar las tasas de interés y por lo tanto reduce la inversión privada. Samuelson P.A. p 382. 
1995 
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c) Sociales: Salud, educación, cultura, saneamiento básico, urbanismo y 
vivienda. 

d) Multisectorial. 
 
3.1.2.2.2   Decretos relacionados con la inversión. 
    El grado de incumplimiento en la ejecución de la inversión pública en la 
reactivación económica del D.S. 21060, de 1987 que no alcanzó a materializar 
cambios importantes en la estructura productiva y menos garantiza el crecimiento 
económico del país. 
    El Desarrollo Social del D.S. 22407 del 11 de enero de 1990 para viabilizar el 
programa para superar los desequilibrios macroeconómicos proporcionando un 
marco social que consolide la estabilidad y el crecimiento económico, la política 
fiscal se oriente a mejorar los ingresos del gobierno central introduciendo reformas 
en el sistema administrativo junto a la aplicación del universo tributario con la 
perspectiva de reducir el déficit fiscal del sector público el programa esta orientado 
a incrementar la inversión pública. La inversión pública tiene la tendencia 
discontinua debido a factores de dependencia.  

 

GRAFICO  Nº  7 BOLIVIA: INVERSION PUBLICA PERIODO 1992 – 2008  

     FUENTE: Memoria Fiscal, 2008, Ministerio de Hacienda. 

 
    La inversión pública en el país según el gráfico Nº 7, los años 1995 y 1996 
creció 2.8% y 13.3%, impulsadas por la inversión extranjera directa IED. durante el 
proceso de la capitalización,  por que este último en 1996 creció en 13,3% y el PIB 
en el mismo año sólo creció en un 4.4%. En 1998 y 1999 la inversión pública se 
deterioró hasta llegar negativo (-8% y –6%), la fuerte caída de la inversión pública 
fue el año 2003 en –14.5% y la inversión pública empezó a recuperarse a partir del 
año 2004 donde creció en 20.3%, en  2008 la inversión pública creció en 25.5%. 
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3.1.3   LA CUENTA CORRIENTE DEL PAÍS  
 
    La cuenta corriente registra el comercio de bienes y servicios, así como las 
transferencias. La balanza comercial de bienes: exportaciones FOB, 
Importaciones CIF ajustado. Servicios factoriales: intereses netos (intereses 
recibidos, intereses debidos), otra renta de inverciones (neta), renta del trabajo 
(neta). Servicios no factoriales: exportaciones, importaciones. Transferencias 
unilaterales netas. 
 
GRÁFICO Nº  8     CUENTA CORRIENTE  PERIODO 1992 - 2008 

 
    FUENTE: Memoria Fiscal, 2008. 
 
    Como observamos el gráfico Nº 8 la cuenta corriente del país registró un déficit 
en el periodo 1992 – 2002, (como ha venido ocurriendo desde años más atrás, 
casi siempre deficitario), estas fluctuaciones están relacionadas con las caídas y 
crecimiento de las exportaciones de las materias primas y los precios en el 
mercado internacional. Otro ejemplo se puede observar el incremento del ingreso 
disponible en dos años 2006 - 2007 de manera increíble, veamos el siguiente 
gráfico. 
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 GRÁFICO Nº  9    BOLIVIA: INGRESOS DISPONIBLES POR PERIODO  DE 1950 – 2007. 
 

     FUENTE.: Revista Análisis Nº. 3. Vicepresidencia de la República, 2008. 
 
 
    Como muestra el gráfico Nº 9 que los ingresos disponibles en el período de 35 
años registró 2.288,3 millones de dólares, 63,4 millones de dólares por año, en el 
siguiente periodo de 20 años registró un crecimiento de 191,3%, con 6.666,5 
millones de dólares, y 333,3 millones por año y los siguientes 2 años registró un 
crecimiento de 95,1%, con 13.005,5 millones de dólares, en tan corto tiempo, casi 
541,9 millones de dólares por mes y 6.502,7 millones de dólares por año. 
 
3.2   EL MAL HOLANDES  
 
3.2.1   EL ORIGEN DEL MAL HOLANDES 
 
    El síndrome holandés, también conocido como "mal holandés" o "enfermedad 
holandesa" es el nombre general que se le asigna a las consecuencias dañinas 
provocadas por un aumento significativo en los ingresos de un país. El término 
surge de la década de 1960 cuando las riquezas de los Países Bajos aumentaron 
considerablemente a consecuencia del descubrimiento de grandes yacimientos de 
gas en el Mar del Norte. 
 
    Como resultado del incremento de ingresos el florín (Moneda Holandesa) se 
apreció lo que perjudicó la competitividad de las exportaciones no petroleras del 
país. De ahí el nombre de este fenómeno, que si bien no se relaciona con el 
descubrimiento de algún recurso natural, puede ser el resultado de cualquier 
hecho que genere grandes entradas de divisas, como un notable repunte de los 
precios de un recurso natural, la asistencia externa y la Inversión Extranjera 
Directa. 
 
    Al mismo tiempo los factores (capital y trabajo) se orientarán a la producción de 
bienes nacionales no comerciables, para atender el aumento de la demanda 
interna, y al sector petrolero en crecimiento. Estas dos transferencias provocarán a 
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su vez la reducción de producción del sector exportador tradicional, fenómeno 
conocido como "efecto recursos". 
 
    Ambos efectos se hicieron presentes en los países petroleros en la década de 
1970 cuando los precios del petróleo se dispararon y la exportación aumentó 
afectando la producción agrícola y manufacturera. También se presentaron en 
países como Colombia que con el aumento del café en la década de 1980, los 
demás sectores se vieron perjudicados. 
 
    El modelo del síndrome holandés ha sido utilizado para explicar los efectos de 
la entrada de los tesoros de América en  España del Siglo XVI y el descubrimiento 
del oro en Australia en la década de 1850. 
 
    También denominamos especialización económica, o el mal del holandés, a 
aquella situación en la que la periferia se especializa tanto en un solo sector, el 
cual le da grandes beneficios, que se distorsiona la economía, porque se olvida 
del resto de sectores54. La población que queda al margen de este sector se 
queda en niveles de subsistencia. 
 
3.2.2   EL MAL HOLANDES EN MEXICO 
 
 
    Aun cuando Pemex es una empresa ineficiente, con tres veces el número de 
trabajadores que otras petroleras con su nivel de producción, el número de 
empleos que destruye en la economía por la distorsión del mal holandés es 
muchas veces mayor. La mayoría de los países ricos en petróleo, desde Arabia 
Saudita hasta Venezuela, pasando por Nigeria y Rusia, han generado sociedades 
pobres pero con una pequeña clase de enormes privilegios. Lo mismo ha ocurrido 
en México, donde unos cuantos políticos, funcionarios, líderes sindicales y 
contratistas, han sido los beneficiarios de la bonanza petrolera. 
 
    Durante mucho tiempo esta perspectiva ha sido vista con horror por nuestros 
políticos. Y no sorprende, los políticos han sido los principales beneficiarios de una 
bonanza petrolera que ellos mismos han ahogado, al no atreverse a hacer una 
reforma a fondo en la industria de los hidrocarburos. Los ingresos del petróleo han 
permitido a estos políticos repartir dinero sin molestarse, en hacer la reforma 
fiscal, que habría permitido financiar esta generosidad de manera sostenible. Al 
final, sin embargo, han matado a la gallina de los huevos de oro. 
 
    En varias ocasiones fue señalado que México se convertirá pronto en un 
importador neto de hidrocarburos55. La tendencia que estamos viendo en las 
estadísticas oficiales, sin embargo, no ratifica esta posición. La exportación de 
petróleo crudo mexicano está bajando de manera constante, en tanto que las 
                                                           
54 Redactado basándose en un artículo escrito por Christine Ebrahim-Zadeh. "El síndrome holandés: 
demasiada riqueza malgastada", Finanzas y Desarrollo, número 1, vol. 40, marzo de 2003. 
55 Ramón López Velarde. Veneros  del petróleo el diablo. 
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importaciones de gas, petrolíferos y petroquímicos aumentan a un ritmo 
vertiginoso. Las ventas de petrolíferos subieron 17.5 por ciento, impulsadas en 
parte por el subsidio a las gasolinas y el diesel. Como consecuencia, el valor en 
dólares de las importaciones de hidrocarburos se disparó en 63 por ciento. 
 
    En economía se llama síndrome o mal holandés al efecto que produce la 
excesiva bonanza de un recurso natural. Los altos precios que se obtienen de su 
producción y venta sobrevalúan la moneda local y mantienen la inversión en otras 
actividades productivas. El daño económico que la bonanza provoca es mucho 
mayor que sus beneficios. Esto le ha ocurrido a México en los últimos años. 
 
3.2.3   EL MAL HOLANDES EN BOLIVIA 
 
    Al igual que en otros países de Latinoamérica, el decir Latinoamérica no es 
correcto, porque los países más desastrosos en el campo económico son los 
países Hispanoamericanos eso es la herencia Española, eso es lo que vemos 
cuando observamos a Brasil, que es la herencia Portuguesa, Silvio Caccia Bava 
en un artículo titula: imperialismo brasileño, “Gigante por naturaleza”, a 
continuación señala; No existe una doctrina “imperialista” formulada por Brasil, 
pero existe una lógica de marcado que cuenta con el apoyo estricto del Estado y 
que el gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva no ha cambiado. Esto abre el camino 
a una política de imposiciones que dificulta, si no traba, la integración regional56. 
 
 
 GRÁFICO Nº   10      EL PROGRESO ECONÓMICO BRASILEÑO DE 1955 – 1970. 

     FUENTE: Murilo Melo Filho. El desafío brasileño. 
 
 
    En el caso boliviano el crecimiento de los últimos años se debe a la exportación  
de las materias primas, tanto minerales como los hidrocarburos, veamos el 
siguiente cuadro, cómo varió las exportaciones. 

 
                                                           
56 LE MONDE, el Dipló, diplomatique. Un periódico mensual internacional. Año 1, Nº. 12 nueva época. 
marzo 2009. El título o Dossier por S. Caccia B. Pag. 5. 
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 GRÁFICO  Nº  11   BOLIVIA EXPORTACIONES POR PERIODOS DESDE 1955 – 2007 
 

    FUENTE: Revista Análisis. Vicepresidencia de la República, 2008. 
 
    Brasil creció durante 15 años desde 1955 –1970 en un promedio de 5,6% y 
Bolivia creció durante 20 años en un promedio de 5,2%, la economía boliviana 
sufre una enfermedad holandesa, que estos crecimientos no le sirven al país como 
un verdadero crecimiento, es sólo un crecimiento de la explotación de las materias 
primas vía la demanda externa y los resultados acaban en un despilfarro 
económico. 
 
3.3  LA DEUDA PÚBLICA COMO DEBILIDAD ESTATAL 
 
ANTECEDENTES 
 
    En la deuda externa, algunos países desarrollados que han acumulado riqueza 
prestan a otros países, generalmente a los más pobres, los que se ven obligados 
a aceptar las condicionalidaades impuestas de quienes tienen el poder del dinero. 
Uno de los antecedentes sobre el endeudamiento externo, es la crisis mundial del 
petróleo, de inicios de la década de 1970. 
 
    En esos años, subieron los precios de los hidrocarburos. Los países 
productores depositaron muchos millones de dólares en bancos privados y así 
creció la oferta de préstamos, con bajos intereses y otras facilidades para 
conquistar a cualquier gobierno que tuviera necesidades de financiamiento. 
 
    Como había tanto dinero disponible, los intereses eran bajos, se contrataban 
créditos con tasas de interés de 3% a 7% por año, pero eran intereses variables y 
que podían subir en cualquier momento. Así, a fines de la década de los años 70 y 
principios de los 80, las tasas de interés se triplicaron debido a problemas 
económicos de Estados Unidos57. 
 
 
                                                           
57 JUAN C. NUÑEZ, Fundación Jubileo. ¿Qué es la deuda?, Serie Debate Público N° 6, 2007, p. 11 
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3.3.1    LA DEUDA. 
 
    Obligación en dinero, cuando los ingresos no alcanzan para pagar todos los 
gastos, surge la necesidad de prestarse dinero. Endeudarse es asumir una 
obligación de pago para devolver, en un plazo determinado, el monto de lo que 
uno ha pedido prestado. La devolución del crédito es generalmente por un monto 
mayor al recibido, porque, además, se suman los intereses. Así como las 
personas asumen deudas, los países también enfrentan necesidades y solicitan 
créditos. Un país puede prestarse dinero del exterior, pero  también se presta de 
fuentes internas. 

 
DEUDA PÚBLICA = D. EXTERNA + D. INTERNA 

 
3.3.1.1   CARACTERÍSTICAS 
 
    Una deuda tiene las siguientes características: 

a) Las condiciones: Se refiere al plazo que durará el préstamo (desde el 
desembolso o entrega de dinero), a la taza de interés que el deudor 
deberá pagar y al periodo de gracia. 

Durante el periodo de gracia no se paga el capital, pero si los intereses del 
préstamo. 
 
b) Las condicionalidades: Algunos acreedores que prestan dinero a los 

países, por lo general condicionan el crédito de que el prestatario realice 
determinadas tareas, como por ejemplo: 

 Privatizar sus empresas estatales. 
 Abrir los mercados para productos extranjeros. 
 Dar seguridad jurídica a las inversiones extranjeras. 
 Reducir los gastos del Estado. 
 Controlar la inflación de los precios. 
 Aplicar la flexibilización laboral. 
 

    Este tipo de condicionalidades, también se aplican para los programas de alivio 
de la deuda (condonaciones). Según los organismos internacionales, con estas 
medidas, los países subdesarrollados lograrían un mayor crecimiento económico, 
generación de empleo y reducción de la pobreza, en los hechos no ha ocurrido tal 
cosa; por el contrario, algunas han sido perjudiciales para el país. 
 
    Estas reglas han profundizado la desigualdad entre países pobres y países 
ricos y han incidido en que los países pobres se encuentren: 

 Sin desarrollo tecnológico. 
 Sin reglas justas para insertarse al comercio internacional (acceso a 

mercados). 
 Con bajo ahorro interno. 
 Con un alto grado de pobreza, alimentación insuficiente, mala calidad de 

educación y de la atención en salud. 
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 Con elevado desempleo. 
 Sometidos a la dependencia de recursos que llegan del exterior. 
 

    En esta situación, los gobernantes tomaron el camino del endeudamiento, con 
el argumento de lograr el desarrollo social y económico58. El mal uso del dinero 
prestado, como la construcción de la Fábrica de Aceites de Villamontes, porque 
funcionó con menos de la quinta parte de su capacidad y en una región donde no 
había materia prima. Otro caso la construcción de la planta de fundición de 
metales de Karachipampa de Potosí, que nunca funcionó por el mal diseño del 
proyecto y, los responsables nunca fueron procesados. 
 
3.3.1.2    BOLIVIA SIN SUFICIENTES RECURSOS 
     
    En caso boliviano, la economía del país depende de la explotación de sus 
recursos naturales que son exportados sin valor agregado y con precios 
generalmente bajos, y compramos productos terminados como (automóviles, 
computadoras, televisores y otros) a precios más caros; a esto se llama deterioro 
de los términos de intercambio. Se produce más, pero se obtienen menos 
recursos por las ventas al exterior. 
 
    Sólo la existencia de los recursos naturales no garantiza a un país como Bolivia 
genere sus propios ingresos suficientes, por que los precios de las materias 
primas pueden caer en cualquier momento por la dependencia que tiene. El dinero 
recaudado por el Estado no le alcanza para pagar sus gastos corrientes y de 
inversión, a esto se conoce como el déficit fiscal. 
 
    Los gobiernos para cubrir esta diferencia entre ingresos y gastos recurren 
generalmente a las siguientes: 

 Recurrir a préstamos internos o externos, mayormente externos por la 
baja tasa de interés. 

 Emitir monedas y billetes, pero esta opción genera la inflación. 
 Generar mayores ingresos propios (por ejemplo, recaudar más 

impuestos). 
 Recibir recursos a través de donaciones, etc. 
 

    Los bonos y las subvenciones seguirán llevando al país por el camino del 
endeudamiento, un país en estas condiciones está condenado al infinito 
consumismo, atraso y pobreza. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
58 Idem. 5, p. 12 
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3.3.1.3   LA DEUDA EXTERNA 
 

    Bolivia empezó con la deuda externa desde la década de 1850. El gobierno del 
Manuel Isidoro Belzu (1848 - 1855) "El primer populista de la historia 
republicana"59. Un gobierno que chauchitaba dinero, errores e innumerables 
excesos; repartía dinero en las calles. Pese a las características que hacían que 
su gobierno pareciese populista, el "Tata" Belzu era partidario de la monarquía, e 
incluso buscó infructuosamente un Rey extranjero para el país60. Dijo: "Con el 
pueblo, pero no para el pueblo", Belzu se constituyó en paladín de las 
reivindicaciones populares frente a los partidos y tendencias aristocráticas o de la 
clase, fue un caudillo máximo, el que elevaba a las muchedumbres al plano del 
gobierno y de la política superior. 
 
     El periodo de bonanza económica de la segunda mitad del siglo XIX se produjo 
en medio de una gran turbulencia política entre cuartelazos, derrocamientos, 
sublevaciones y represión militar. Como resultado de una serie de cambios 
políticos, accede a la presidencia Belzu quien utilizó por primera vez en Bolivia el 
apoyo de las clases populares como recurso político, sin hacer nada a favor de 
ellas. Su política populista, el proteccionismo contra la manufactura inglesa y el 
control sobre los nuevos señores de la plata hicieron que la oligarquía se 
organizara, como resultado  concluían siempre en el desastre económico, político 
y social.  
 
    Aparece un nuevo auge económico, cuando descubrieron los yacimientos de 
guano y minerales en el desierto de Atacama lo que llevó a gestionar los primeros 
créditos internacionales para explorar esta riqueza natural. Por el país pasaron 
gobiernos populistas de derecha, de izquierda y de golpistas, que despilfarraron 
los recursos de la patria que hasta hoy continúa por el mismo camino. 
 
3.3.1.4   LOS QUE PRESTAN DINERO AL PAÍS 
 

    Los gobiernos cada año contratan nuevos créditos, por tal razón no se reduce la 
deuda externa, por eso el saldo se mantiene en niveles elevados. Los que prestan 
dinero, denominado acreedores externos se dividen en: 
 

a) multilaterales 
b) Bilaterales  
c) Privados  

 
a) Deuda multilateral: Es una deuda que contrata un país de (IFI) Instituciones 

Financieras Internacionales (asociaciones de muchos países). Las (IFI) están 
integradas por los propios países miembros, pero los países ricos que aportan 
más capital tienen más poder en la toma de decisiones (más acciones = más 
votos). 

                                                           
59 LA RAZÓN, Ed. Aniversario. La Paz, 9/6/2006, p. 24. 
60 Idem. 7, p. 24 
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En el coso de América Latina los principales Instituciones Financieras 
Internacionales (IFI) son: 

 
 (BM) Banco Mundial. 
 (FMI) Fondo Monetario Internacional. 
 (CAF) Corporación Andina de Fomento. 
 (BID) Banco Interamericano de Desarrollo.  

 
CUADRO Nº 16 

PAISES CON MAS ACCIONES Y PODER EN ORG. MULTILATERALES  
ACCIONES EN PORCENTAJE (%) 

 
PAISES 

 
FMI 

 
BM 

 
BID 

Estados Unidos  
Japón 
Alemania 
Francia 
Inglaterra 
Canadá 
Italia 
Rusia 
Bolivia 

17,5 
6,3 
6,1 
5,0 
5,0 
3,0 
3,3 
2.8 

0,08 

16,4 
7,9 
4,5 
4,3 
4,3 
2,8 
2,8 
2,8 
0,1 

30,0 
5,0 
1,9 
1,9 
1,0 
4,0 
1,9 
0,0 
0,9 

FUENTE: Fundación Jubileo. 
 
b) Deuda Bilateral: Es la deuda que contrata un país de otro país. Hasta la 

década de los años 80, la  deuda bilateral de Bolivia llegó casi a la mitad de 
todo el monto de adeudado.  

c) Deuda Privada:  Es la deuda que un país contrata del sector privado, como 
bancos comerciales. 

 
3.3.2   EL PESO DE LA DEUDA 
 

    A los prestamistas como FMI y el BM les interesa que el país deudor cumpla 
sus obligaciones sin la necesidad de pedir alivio (perdón), sin retrasarse en los 
pagos y sin comprometer su crecimiento económico. Otros como la Red Europea 
sobre Deuda y Desarrollo (Eurodad) y otras instituciones opinan respecto a la 
sostenibilidad  de la deuda, indicando que un país, primero debe separar los 
recursos económicos para mejorar la vida de sus habitantes y sólo lo que le sobre 
dinero debe destinar al pago de la deuda, así promoverá el desarrollo económico y 
social, sin dejar de cumplir sus compromisos con sus acreedores. 
 
    La deuda es una carga demasiado pesada para el Estado y destina una tercera 
parte de sus ingresos, restando recursos de la inversión pública. En la última 
década el país destinó cerca de 300 millones de dólares cada año para el pago de 
cuotas e intereses de la deuda externa. Con la condonación de una parte de la 
deuda con el BM, FMI y BID se dejaría de pagar en promedio 110 millones de 
dólares por año. 
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3.3.2.1   Intentos de Reducir la Deuda  
 

    En 1982 hubo crisis en el cumplimiento del pago de la deuda, muchos países 
deudores declararon la imposibilidad de pago al comprobarse que la mitad de 
todos sus ingresos nacionales debían ser destinados a cubrir las obligaciones de 
su deuda externa. Por tal razón los acreedores empezaron a renegociar la deuda 
ofreciendo reprogramaciones (ampliar el plazo y conceder algunos alivios o 
reducciones) para garantizas la continuidad del pago. 
 
    En el proceso de renegociación de deuda hay algunas opciones que son: 

 Reprogramaciones: Ampliar plazos. 
 Canjes: Condonaciones sujetas a invertir parte de la condonación en 

áreas específicas, como por ejemplo en medioambiente, salud y 
educación. 

 Condonaciones: Eliminar una parte del saldo de la deuda. 
 Recompras: Pagar la deuda a un valor menor. 

    Para hacer cumplir estas opciones y cuidar sus intereses, los grandes 
prestamistas se unieron e hicieron alianzas. 
 
3.3.2.2   Alianzas Entre los Prestamistas  
 

a) CLUB DE PARIS 
 

    En este club se reúne los principales países acreedores (prestamistas) para 
tratar los problemas de los países deudores y coordinar formas de pago y 
renegociación, por tanto los prestamistas forman un bloque, en cambio los 
deudores acuden solos a estas reuniones, lo que genera una debilidad y un 
desequilibrio de fuerzas en la negociación.  
 
    b)  EL GRUPO DE LOS OCHO (G8) 

 
    Este grupo está formado por siete países más industrializados, ricos e 
influyentes del planeta como: Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Canadá, 
Alemania e Inglaterra, además de Rusia, aunque no está entre los más ricos, es 
considerado influyente. Este grupo reúne a sus jefes de Estado o de gobierno 
cada año para discutir temas económicos, políticos y sociales del mundo. Hace 
algún tiempo incluyó en sus debates el tema de la condonación a países pobres y 
altamente endeudados. "Los países del G8 tienen el 60% de la riqueza mundial y 
el 10% de la población del planeta"61. 
 
 
 
 
 
 
                                                           
61 Idem. 5, p. 25. 
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3.3.2.3   La Deuda Interna  
 

    La deuda interna, son los recursos que el gobierno se presta de instituciones 
(Banco Central de Bolivia) o el sector privado nacional (Empresas o AFP), para 
cumplir sus obligaciones y funciones. 
 

 
CUADRO  Nº   12    BOLIVIA: DEUDA PUBLICA EXTERNA E INTERNA DE 1976 - 2009 

   FUENTE: Apuntes, Memoria Fiscal 2006, 2008 y 2009. 
 
    La política de endeudamiento fue la vía más fácil para todos los gobiernos de 
Bolivia, por ejemplo en 1970 la deuda era 520  millones de dólares, los gobiernos 
y los municipios cada año se han dedicado a contratar nuevos créditos, para el 
año 2009 el saldo de la deuda pública externa alcanzó $us 2.593 millones, el 
15,1% del PIB, el sector gobierno explica que los mayores desembolsos fue para 
financiamiento de proyectos de infraestructura y productivos, en el mismo año la 
economía sólo creció el 3.4%. 
 
    La deuda interna evoluciona de forma ascendente en 1983 la deuda interna era 
830 millones de dólares, creció de forma preocupante en los últimos años, en 
1999 llegó a 1.355 millones de dólares, para 2006 ascendió a 3.114 millones de 
dólares un  monto superior en 5% respecto al año 2005, el mayor incrementa hubo 
el 2008, 3.927 millones de dólares con 20% con respecto al año2007, donde la 
economía creció 6,1%, para el 2009 la deuda interna fue mayor 4.254 millones de 
dólares con un incremento de 8% con respecto al año 2008. 
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3.3.2.3.1   Causas del Endeudamiento Interno  

 
    El sistema de reparto se eliminó en 1996, denominado sistema solidario que 
consistía en que generaciones de trabajadores activos financiaban con sus 
aportes las rentas de los jubilados. Posteriormente debido a que los aportes de los 
trabajadores activos comenzaron a ser insuficientes para el pago de las rentas, se 
aplicó unas reforma. La ley de pensiones de 1996 dio al sistema de capitalización 
individual en el que cada trabajador ahorra para su propia jubilación, en una 
cuenta particular, en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Este 
cambio llevó, que el Estado asumiera la carga financiera de los pagos a los 
jubilados del anterior sistema solidario. Según los cálculos gubernamentales y de 
los organismos internacionales, el Estado necesitaba 180 millones de dólares 
anuales para cubrir este costo. Sin embargo por decisiones políticas y 
estimaciones equivocadas se gastó en los primeros 10 años de la aplicación de la 
reforma cerca de 400 millones de dólares, más del doble de lo que había 
calculado. 
 
    Para llenar este hueco financiero, la ley 1732 obligó a las AFP a prestar dinero 
al Gobierno. El dinero que éstas administran proviene principalmente de los aporte 
de los trabajadores activos. Esa ha sido la razón principal del déficit fiscal de estos 
últimos años, déficit que ha sido cubierto con deuda interna.  
 
3.3.2.3.2 Los Tres Tipos de Deuda  

 
1. Títulos valor del Tesoro General de la Nación (TGN): 
 

    Los títulos valor pueden ser letras o bonos, estos se diferencian por el 
plazo en el cual el préstamo debe ser pagado. 

 Letras del tesoro: Son de corto plazo, iguales o menores de un año. 
 Bonos del tesoro: Tienen plazos, iguales o menores de un año. 
 

    Por la Ley de Pensiones, el TGN se presta de las AFP a través de bonos, con 
un plazo de 15 años y a una tasa de interés de 8% en dólares, la que a partir de 
2003 bajó a 5% en UFV (moneda nacional cuyo valor varía de acuerdo con la 
inflación)62. Las empresas que dan dinero al gobierno a cambio de bonos reciben 
intereses y, en un plazo establecido, pueden cobrar el capital prestado. 
 
    2.  El acceso a préstamos de la deuda interna se caracteriza por: 

a) El gobierno cuenta con el dinero en poco tiempo, porque los 
desembolsos son muy rápidos. 

b) No hay condicionalidades para obtener estos préstamos. 
 

    
                                                           
62 Idem. 5, p. 31. 
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    3.  Las desventajas de la deuda interna son: 
a) Los plazos para pagar son más cortos que los préstamos de la 

deuda externa. 
b) Las tasas de interés son más altas. 
c) Es difícil reprogramar. 
 

    También se considera que el gobierno resta recursos del ahorro interno que 
podrían impulsar la inversión privada productiva. 
 

4. Créditos del Banco Central otorgados al TGN: 
 

    El TGN puede solicitar créditos al Banco Central de Bolivia, aunque la Ley 1670 
establece sólo dos situaciones especiales: 

a) crédito de emergencia: Por conmoción interna o externa, justificada y 
respaldada por un Decreto Supremo. 

b) Crédito de liquidez: Por necesidades transitorias para disponer de 
dinero inmediato. Los plazos son muy cortos y las tasas son altas, 
habiendo llegado en años anteriores hasta 12%. 

   También puede recurrir a deuda privada pero los montos no son significativos. 
 
5.   La deuda flotante:  
     
Es la deuda pendiente que tiene el Estado por sueldos y salarios o compra de 
bienes y servicios de gestiones pasadas.  
 
6.   Los principales acreedores de la deuda interna    
     
Los principales prestamistas son: 

 Las Administradoras de los Fondos de Pensiones. 
 El resto del sector privado que compra letras y bonos. 
 El Banco Central de Bolivia que también presta al TGN. 

 
3.3.2.4   Consecuencias de la Deuda   
     
3.3.2.4.1   L a Pobreza  
 
    El  principal consecuencia del endeudamiento es la pobreza, porque cualquier 
incremento de la deuda lleva al país a pagar más recursos por los intereses y 
cuotas de capital. De los ingresos que tiene el Estado, una parte se separa para 
pagar las obligaciones de la deuda, otra se distribuye en otros gastos, y se queda 
poco para invertir en los sectores más pobres de la población. Con esta política se 
genera otro tipo de deuda: LA DEUDA SOCIAL, 6 de cada 10 son pobres en 
Bolivia, de esos seis, cuatro son extremadamente pobres63. 

 Posterga las posibilidades de resolver los problemas de desempleo, 
desnutrición, mortalidad materno - infantil, acceso a agua potable, 

                                                           
63 Idem. 5, p. 35. 
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saneamiento, energía eléctrica, educación, vivienda digna, y otras 
necesidades de la población. 

 La deuda pública nos lleva a un problema directa relación, entre deuda y 
pobreza en los países en desarrollo. 

 Lleva al mal uso de los recursos, por la ineficiencia o la corrupción, estos 
créditos no contribuyen ni al desarrollo ni atiende las necesidades 
prioritarias para luchar contra la pobreza. 

 
3.3.2.4.2    El costo social de la deuda 
   
    La deuda tiene un alto costo social, por que estos recursos que podían servir 
para mejorar la calidad de vida de los bolivianos. La carga financiera de la deuda 
es muy alta, se gasta más en pagar el servicio de la deuda pública (interna y 
externa) que en salud o educación. Por ejemplo en el siguiente cuadro Nº 17 
podemos ver: 
 

CUADRO  Nº  17 
COMPARACIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA, EL GASTO EN SALUD 

Y GASTO EN EDUCACIÓN, GESTIÓN 2005 
ITEM MONTO 

Deuda (interna y externa) 
Educación* 
Salud 

$us  1.035 millones 
$us     490 millones 
$us     325 millones 

    FUENTE: Fundación Jubileo 2007 
*Sin subsidio a las universidades  
 
 La deuda genera el descuido, en la calidad de vida de la población  
 La deuda es un compromiso legal asumido por los gobernantes 
 La desatención a la población es una deuda moral 

    El Estado está en la obligación moral de dar más importancia a la inversión en 
los más pobres, para promover el desarrollo humano y una vida con esperanza 
para todos. 
 
3.3.3  LAS POSIBILIDADES DE REDUCIR EL ENDEUDAMIENTO 

 
 Generar más ingresos para el Estado. 

    Bolivia ha tenido que prestarse para cubrir parte de su gasto social y hasta para 
pagar los intereses de la deuda interna. Bolivia sin crecimiento, sin desarrollo y sin 
generar mayores ingresos económicos, el Estado no cuenta con recursos propios 
por lo tanto se debe eliminarse los gastos sociales destinados a la subvención, y 
no se debe tomar en cuenta los recursos provenientes de los recursos naturales 
del país, estos sólo debían ser destinados a la industrialización de los recursos 
naturales. 

 Los nuevos préstamos deben ser destinados a obras y proyectos 
productivos de verdadera necesidad de la población evitando el gasto en 
burocracia y eliminando la corrupción. 
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3.3.3.1  En relación con la deuda interna 
 
- La Reforma de pensiones y el déficit causado por esta medida hacen necesario 

medidas contundentes para aliviar al Estado de la pesada carga de los gastos 
en pensiones. Eliminar el registro de jubilados que obtuvieron pensiones con 
documentos fraudulentos. 

 
- Las instituciones financieras internacionales, que empujaron al Gobierno 

boliviano a una Reforma de Pensiones con cálculos equivocados, deberían 
asumir su responsabilidad por la actual situación, financiando una parte del 
costo con donaciones. 

 
- El Estado no recauda lo suficiente para ejecutar programas y proyectos de 

reducción de la pobreza y que el sistema tributario no es justo, se debe lograr 
un sistema tributario, que asegure mayores ingresos para el país, donde todos 
paguen sus impuestos. 

 
- Podría, por ejemplo introducirse un impuesto a los ingresos de las personas y 

hacer ajustes para lograr mayores contribuciones de las empresas. 
 
- El gasto en personal y subsidios a las universidades, que han crecido mucho 

en los últimos 10 años, deberían ser cubiertos de acuerdo al crecimiento 
económico del país. 

 
- Existe un desequilibrio en la distribución de los recursos y competencias entre 

el Gobierno Central y las prefecturas y municipalidades, lo que generan déficit 
para el Gobierno Central derivando mayor endeudamiento, mientras las 
gobernaciones y municipalidades no logran ejecutar todo su presupuesto, por 
lo tanto debe ser corregida con una redistribución de recursos y competencias. 

 
- La distribución equitativa en función a la población no es justa, se supone que 

a mayor población hay un mayor movimiento económico, por lo tanto mayor 
recaudación de ingresos locales. Este tipo de distribución de recursos genera 
el auto empobrecimiento en el país, de la misma forma ocurre con las 
subvenciones, por que no se trata de una población de  sólo de niños si no 
también de una población económicamente activa que produce y consume. 

 
- Las subvenciones en el país, son costos que asume el Estado para aliviar la 

economía de la población, por ejemplo a las garrafas de gas, al consumo de 
diesel, pero el beneficio mayor no es para los pobres. Por el contrario, restan 
recursos para programas y proyectos de reducción de la pobreza. Por esta 
razón estas subvenciones se deberían reemplazar por otras medidas que 
lleguen de forma más directa a los que no tienen, en otro caso que no existan 
estas medidas. 
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- En un mediano plazo, es importante diversificar la producción nacional y 
apuntar a producir y exportar bienes con mayor valor agregado, en el largo 
plazo los precios de las materias primas caen. 

 
- Las relaciones injustas del comercio internacional deben cambiar, por ejemplo 

Bolivia vende a Chile alrededor de 25 millones de dólares anuales y, Chile 
vende a Bolivia alrededor de 132 millones de dólares anuales 
aproximadamente sin tomar en cuenta el contrabando. 

 
3.3.3.2    Cómo los Países se  Comportan en el Sector Público 
 
         CUADRO  Nº  18   EL GASTO PUBLICO DE EU.UU. E INGLATERRA 1880 – 1955 

(gastos públicos en % de PNB) 
 

ESTADOS UNIDOS 
 

GRAN BRETAÑA 

 
1880 
1900 
1914 
1924 
1934 
1944 

1953 – 54 
 

 
2,5 
2,9 
2,2 
3,5 

10,4 
44,3 
27,0 

 
1890 
1900 
1913 
1924 
1938 
1950 
1955 

 
8,9 

14,4 
12,4 
23,7 
30,0 
39,0 
36,6 

 
      FUENTE: DE HUBERT B.  Y  PIERRE TABATONI, (ECO. FIN. PARA EE UU...) 
 
    Como podemos observar en el presente cuadro Nº 18, el país que más ha 
incurrido en gastos sociales es Inglaterra e 1890 gastaba en gastos sociales más 
de tres veces que Estados Unidos, en el año 1914, a principios al inicio de la 
primera Guerra Mundial seguía gastando menos los Estados Unidos, incluso este 
país bajó su gasto público de 2,9% en 1900, al 2,2% en 1914; en cambio 
Inglaterra seguía realizando elevados gastos públicos, si Inglaterra hasta antes de 
la primera Guerra Mundial era el llamado imperialismo de Inglaterra, pero al mismo 
tiempo Inglaterra estaba despilfarrando sus recursos de su auge económico 
producto de su desarrollo industrial, mientras que Estados Unidos no siguió el 
mismo camino.  
 
    Que sucede en Bolivia, si observamos a España y a su ex colonia que es 
Bolivia  nos podemos dar de cuenta, Bolivia sigue por el mismo camino de España 
un camino de pobreza y el camino del despilfarro, Bolivia despilfarró  y despilfarra 
sus recursos provenientes de la explotación de los recursos naturales, lo mismo 
hizo España despilfarró los gigantescos e inmensos recursos de los Inkas de ese 
gran imperio quechua de los Inkas.   
 
    Si los Españoles tardaban  o no hubiesen llegado  en 1492  seguro el imperio 
Inkaiko hubiera sido toda Sudamérica Quechua hablantes al igual que los imperios 
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Europeos o Asiáticos por que el sistema Inkaiko estaba en esa dirección en esa 
misma línea sin haberlos conocido a ese otro mundo, ellos estaban avanzando 
con su propio conocimiento, sabiduría  y su propia inteligencia. Acumularon el oro 
al igual que las grandes potencias de hoy , por ejemplo de la s actuales potencias 
los que más acumulan son Estados Unidos, Alemania y Fondo Monetario 
Internacional (FMI), son los  tres primeros, que más acumulan oro a nivel Mundial. 
 
3.3.4   EL JUBILEO 2.OOO 
 
3.3.4.1    Los Programas de Alivio  
 
    Desde 1990 Bolivia obtuvo reprogramaciones, incluyendo algunos montos de 
reducción del saldo. 
  
   1.  Deuda privada 
 
Entre 1988 y 1993, la deuda privada se redujo conciderablemente por que las 
instituciones privadas y organismos internacionales participaron en las recompras 
de la deuda, pagando entre 11 y 16 dólares por cada 100 que el país debía a 
prestamistas comerciales. 
 
2.    HIPC I: 
 
    En 1998, Bolivia accedió al programa, Iniciativa para Países Pobres Muy 
Endeudados (HIPC, por su sigla en inglés), que permitió el alivio de la deuda 
externa por 790 millones de dólares, monto que se va reduciendo del total 
adeudado hasta el año 2045. La condición fue que esos recursos que el país dejó 
de pagar, deberían ser destinados cada año a inversión para reducir la pobreza, 
pero no se conoce mucho sobre el uso de esos recursos. 
     
3.    HIPC II:  
 
    En vista de que el HIPC I no fue suficiente para que el país mejore su situación 
de endeudamiento, por este motivo los organismos internacionales implementaron 
un programa "más amplio y más rápido". Así, el 2000 se aprobó la Iniciativa 
Reforzada para los países pobres muy endeudados, el HIPC II. Las condiciones 
que pusieron los acreedores fueron, que el país elabore una Estrategia Boliviana 
de Reducción de la Pobreza, con participación de la sociedad civil. Se creó un 
mecanismo de participación de los ciudadanos, a través del Diálogo Nacional, esta 
estrategia terminó reflejando los programas y proyectos de la cooperación 
internacional, sin recoger las propuestas de la ciudadanía. 
     
    El HIPC II, aliviará la deuda del país por un monto aproximado de 1700 millones 
de dólares hasta el año 2045, esto significa un promedio de 70 millones de dólares 
por Año, que en ves de pagar a los acreedores, el Estado invierte en el país a 
través de los gobiernos municipales de acuerdo al Indice de la pobreza. Otra parte 
financia ítems de salud y educación. Este gasto municipal debe estar destinado 
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con prioridad a la lucha contra la pobreza (educación, salud e infraestructura 
productiva), pero la ejecución de esos recursos ha sido baja y no muy eficiente. 
Esta condonación tampoco tuvo un impacto importante en la reducción de la 
pobreza.  
 
4.    DESPUES DEL HIPC: 
    
     En el año 2002, los principales bilaterales prestamistas decidieron condonar la 
deuda de Bolivia. El monto hasta el año 2017, llegará a casi 650 millones de 
dólares. Ese dinero que se dejó de pagar se distribuía a los municipios, igual que 
el HIPC II; pero el 2003 esos recursos pasaron al Tesoro General de la Nación, 
para ayudar a cubrir el déficit fiscal. Por efecto de todas esas formas de alivio de 
deuda externa, el país dejó de pagar, entre 1998 y 2006, más de 1.000 millones 
de dólares64. La distribución de los recursos en función de la población es 
empobrecer más a los departamentos más pobres, porque los recursos se 
concentran en lugares donde hay más población y esto genera migración en un 
solo lugar, por tal razón no se puede luchar contra la pobreza porque se bloquean 
unos contra otros, por tal razón no es bueno la redistribución de los recursos de la 
nación; debería distribuirse de forma territorial si queremos mejorar la situación 
económica del país. 
 
3.3.4.2    La Condonación del G8: 
 
    Los países más ricos del mundo reunidos en el G8 en julio de 2005, se 
comprometieron a condonar el 100% de la deuda multilateral de los países. En el 
caso de Bolivia, el alivio no será en totalidad, como se había anunciado porque 
otros organismos que prestan recursos a Bolivia no se sumaron a esta iniciativa. 
La condonación del G8 a Bolivia significa una reducción de algo más de 1700 
millones de dólares, por los créditos contraídos con BM y FMI. 
 
    El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), condonó una parte de la deuda, 
un monto aproximado de 740 millones de dólares. Así llegó la condonación a un 
monto aproximado de cerca de 2.500 millones de dólares. 
 
    La Corporación Andina de Fomento (CAF), uno de los prestamistas más caras, 
descartó o rechazó cualquier alivio a favor de los países pobres, argumentando 
que una condonación reduciría su capital de préstamo. A pesar de estos nuevos 
programas de reducción de deuda, el alivio no es muy significativo para el país 
porque se condona principalmente, la deuda concesional (barata) y no la deuda 
comercial (cara). 
 

                                                           
64 Ibid. 5, p. 27. 
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CAPITULO  IV 
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y SUS  

DETERMINANTES 
 

LA ECONOMÍA INKAIKO  
 
    Bolivia es parte de una gran Civilización Inkaika, esta civilización desarrolló el 
Tahwantinsuyo con su idioma oficial Quechua, para facilitar la administración de 
este gran antiguo imperio Inkaiko. Los Inkas pertenecían a la raza quechua, la 
más culta de Sudamérica65; Formaban una Monarquía Teocrática. 
 
    Los Inkas desarrollaron una importante expansión de la economía, la política, la 
comunicación y la mayor producción en los principales sectores de la economía: 
 
a) Población: 
 
   Adoraban al sol y tenían templos. Su escritura era por cordones anudados 
"quipos"66, los kippos fue un salto y un avance de la escritura ordenada y una 
estructura lógica de archivos, destinados a la administración, censos y otro tipo de 
informaciones;  porque la escritura iniciaron con  jeroglíficos que representaban las 
palabras por diferentes signos, estas figuras hasta el día de hoy siguen grabadas 
en los diferentes tejidos quechuas, estas figuras geométricas es muy utilizado en 
la actualidad con gran valor en las diferentes lugares del país y en las ciudades, 
muy bien valorado por el turismo. Mannko Qhappaj, este gran emperador mandó a 
construir edificios públicos67. 
 
b) Agricultura: 
 
   Los Inkas introdujeron el cultivo de los campos y el uso de las terrazas que eran 
escalones de terreno bien construidos en las laderas de las montañas, porque 
estaban bien decididos de aprovechar a lo máximo el suelo para su cultivo. 
Abrieron numerosos canales de regadío. Los quechuas introdujeron el cultivo de 
zapallo, maíz, poroto, la papa, quínua, cebada y otros; enseñaron a preparar la 
tierra, a sembrar, a cosechar, a guardar los granos. 
 
c) Minería: 
 
   La minería fue la Industria que tomó más desarrollo bajo los Inkas. El oro, la 
plata, el cobre, fueron explotados con singular tesón. Principalmente el oro era 
muy buscado porque con él se pagaba el tributo del Inka68, que era de 14 y medio 
quintales al año, esto por cada región o Suyo. 
                                                           
65 OSCAR ALVAREZ A. Historia de Desarrollo Industrial de Chile, Chile, 1936, p. 28. 
66 Ibid. 1. 
67 PAS. NINA. De las Virtudes, la gran Historia Quechua, La Paz - Bolivia, 2009, p. 5. 
68 Ibid. 1, p. 30. 
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d) Industrias: 
 
   Los quechuas tenían ya una industria muy desarrollada, sus tejidos y su 
arquitectura eran famosos, la civilización inkaika, ganó rápidamente pueblos 
enteros como adeptos de la gran unión porque daba mejores oportunidades de 
conocimiento, las manifestaciones artísticas e intelectuales, la industria textil, la 
investigación y la ciencia de la geografía69. Enseñaban a los pueblos naturales a 
aprovechar la lana, la arcilla; la industria de la alfarería en barro cocido o greda, y 
el uso de ciertos metales. 
 
e) Comercio: 
 
   Los Inkas llenaron de caminos a muchas regiones, se consideraban célebres el 
camino del Inka que unía con la capital del imperio. Tuvieron los Inkas correos 
servidos por el chasqui de a pie, habían posadas o tambos a cada 30 kilómetros o 
cada cierto lugar. Periódicamente celebraban ferias o mercados; el cambio de 
productos se hacía por trueque, estaban ya cerca del uso de la moneda, porque 
en los tributos en el período Inkaiko ya se usaba el oro, es decir los tributos eran 
en oro en todas sus regiones del imperio Inkaiko. 
 
f) Característica general: 
 
   En el periodo Inkaiko había el análisis del espíritu de la economía dirigida, y el 
eje de la vida económica estaba dirigida al individuo, el negocio, la actividad 
económica sirva al hombre y no el hombre a la economía; se buscaba riqueza y 
conocimiento para el servicio del imperio quechua y su vida política. 
 
    Los españoles llegaron al continente y a Bolivia dispuestos a "hacer plata" para 
volverse a España, obtener algún título nobiliario o de nobleza, y llevar una vida 
fastuosa. 
 
    La diferencia entre la colonización española y la colonización inglesa en los EE. 
UU. El español se venía solo; el inglés se venía con mujer, hijos y maletas. Los 
españoles venían sólo a hacer dinero pensando siembre en volver, los Ingleses 
venían a fundar un pueblo y a dejar en el nuevo continente hasta sus huesos y de 
sus hijos. 
 
4.1    CRECIMIENTO ECONÓMICO MUNDIAL  
 
4.1.1    PAISES DESARROLLADOS 
 
    Los países desarrollados como Estados Unidos, que los factores que 
determinan la producción y el ingreso globales de su sociedad a corto plazo, se 
centró exclusivamente en la mono de obra en la década de 1930 – 1940 como un 
                                                           
69 Ibid. 3, p. 4. 
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factor de producción. Después de la segunda guerra mundial los economistas se 
concentraron en el papel que tiene el capital en el proceso de crecimiento; luego 
desarrollaron los efectos del crecimiento de la fuerza de trabajo, el crecimiento del 
capital y la tecnología mejorada, relacionado con la capacidad productiva básica, 
el consumo y la inversión. Las investigaciones de crecimiento han ido 
desarrollándose acompañadas con una serie de estudios del registro estadístico 
del crecimiento económico anterior, desenredando las interrelaciones observadas.  
  

 
           CUADRO  Nº  19    TASA ANUAL DE CRECIMIENTO AL AÑO (en %) 
 

    AÑOS 
 
1900 - 1997 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2OO8 

 
ESTADOS UNIDOS 
JAPON 
CHINA 
INDIA 
BRASIL 
 

 
1.8 
2.8 
1.9 
1.3 
2.4 

 
2.9 
1.9 
10.4 
9.2 
2.9 

 
2.8 
2.O 
11.6 
9.8 
3.7 

 
2.0 
2.4 
13.0 
9.3 
5.4 

 
1.1 

(0.6) 
9.0 
7.3 
5.1 

 FUENTE: Robert J. Barro, et al. M. Fiscal.  
 
    El cuadro  Nº 19 muestra la tasa de crecimiento del PIB de algunos países 
desarrollados durante 97 años casi un siglo en la columna 1900-1997, se puede 
observar que Estados Unidos, es el que menos ha crecido entre los países 
Japón, China y Brasil pero en realidad EE. UU. Es el país más desarrollado del 
mundo, entre los que más crecen se destaca Japón con un crecimiento del PIB 
de 2,8% siguiendo la relación para el año 2005 Estados Unidos ha tenido un 
crecimiento sostenido presentando un incremento hasta llegar a 2,9%, el 
crecimiento económico más notable hasta 2008 es la Repúblicas de China e 
India hasta llegar al 13% y 9,8%, respectivamente. 
 
               CUADRO  Nº  20    EL CRECIMIENTO DEL PIB REAL PER CÁPITA 
 

PAIS 
 

PERIODO 
 

PIB real per cápita al 
Comienzo del periodo 

(en Dólares) 

PIB real per cápita 
Al final del periodo 

 (en dólares) 
 
ESTADOS UNIDOS 
JAPON 
CHINA 
INDIA 
REINO UNIDO 
BRASIL 
 

 
1870 – 1997 
1890 – 1997 
1900 – 1997 
1900 – 1997 
1870 – 1997 
1900 – 1997 

 

 
3.188 
1.196 
570 
537 

3.826 
619 

 

 
28.740 
23.400 
3.570 
1.950 
20.520 
6.240 

FUENTE: ROBERT J., et al. (G. MANKIW) 
 
 
    El cuadro Nº 20 muestra el PIB per cápita de algunos países desarrollados, 
que esto representa el nivel de vida dentro de cada uno de estos países, 
observando el crecimiento económico de estos países se puede notar que el 
ritmo del crecimiento del Japón tiende alcanzar al de Estados Unidos y pasó al 
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de Reino Unido. En el año 1870 Estados Unidos tenía un PIB per cápita de 
3.188 dólares y el Reino Unido 3.826 dólares y Japón sólo 1.196 dólares, al final 
del periodo 1997 Estados Unidos creció en 801,5%, Japón en un 1.856,5%, la  
República de China creció en 526,3%, Brasil en un 908,1% así sucesivamente.  
 

    Bolivia en los años 1955 – 1957, tenía un producto per – cápita alrededor de 
100 dólares, en el año 2001, llegó a 933 dólares; Bolivia en este periodo de 46 
años creció en un 833%, sí al mismo tiempo observamos a Brasil, este país creció 
en un periodo de 97 años en un 908,1%, Chile en los mismos años 1955 – 1957, 
tenía un producto per – cápita entre 300 a 699 dólares, para el 1995 llegó a 4.160 
dólares, con un crecimiento de 1.286,7% en 40 años de 1955 a 1995. Bolivia está 
entrampada en una economía empobrecedora rentista de base explotadora de 
materias primas. 

 
 

GRÁFICO   Nº   13     LA POBLACIÓN DEL MUNDO DESARROLLADO 

FUENTE: Recopilado de revistas varios del año 1995. 
 

 
    Algunos  economistas bolivianos ponen como ejemplo a Bangladesh como uno 
de los países más pobres, que la renta es tan baja que gran parte de la población 
vive al borde de la subsistencia, este país tiene una población de 120.433.948 
habitantes, hasta 1998, con una esperanza de vida de  55 años, superficie 
143.998 km2, tasa de inflación anual 8,9%, PIB 27 606 millones de $us, 
crecimiento anual 4,7%, ingreso  per – cápita anual 1.350 $us. La economía de 
ese país está basada en la explotación del petróleo y gas natural, que representan 
una importante fuente de recursos monetarios. 
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   GRAFICO Nº 14  PIB per cápita DE LOS PAISES SELECCIONADOS  DEL AÑO 1995 

    FUENTE: Recopilado de revistas varios del año 1995 
 
    Bolivia con una superficie de 1.098.581 km2, población 8.445.134 habitantes, 
esperanza de vida 60 años, inflación anual 4,4 en 1998, PIB per – cápita 933 $us, 
crecimiento anual 4.8% en 1998. En Bolivia hasta antes de 1990 la esperanza de 
vida era de  49 años. La economía basada en la explotación de minerales, 
petróleo y gas natural, que representa una importante fuente de recursos 
monetarios. 
 
    A, Chile le denominaron la nueva Inglaterra en Sudamérica, Bolivia según la 
historia antes era considerado como la tercera potencia de Sudamérica, parece 
que hasta ahora Bolivia  se ha convertido en Bangladesh de Sudamérica. 
 
4.2    LATINO AMERICA Y LA SITUACION DE BOLIVIA 
     América Latina a partir de la década de los años 50, ha tenido la característica 
de buscar ante todo la construcción de un modelo de industrialización. Esta 
característica ha sido acompañada de políticas de promoción empresarial de 
formación de capital nacional. Desde un punto de vista político el propósito fue, 
fortalecer el crecimiento de la burguesía nacional dentro de un movimiento de 
ascenso de la clase media, de esta manera la estructura social deberá 
transformarse anulando los desequilibrios extremos entre el poder oligárquico y las 
grandes masas empobrecidas. 

    Los propósitos técnicos se encaminaron a buscar salidas para este flujo de 
capital proveniente del exterior mediante la promoción de la empresa nacional. Al 
no presentarse condiciones ventajosas inicialmente, el papel del Estado se amplió 
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abarcando tareas productivas y de servicios, para los cuales no se había 
preparado con anterioridad. 
 
     CUADRO  Nº   21 

    CRECIMIENTO ECONOMICO DE PAISES SELECCIONADOS                                                        
DE AMERICA LATINA (en %) 

 
  PAISES 

 
2002 

 
2004 

 
2OO5 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
ARGENTIN 
BOLIVIA 
BRASIL 
CHILE 
PERU 
URUGUAY 

 
(10.8) 

2.8 
1.9 
2.1 
4.9 

(10.7) 

 
8.2 
3.6 
1.9 
6.1 
5.1 
12.0 

 
9.2 
4.4 
2.9 
5.7 
6.7 
6.6 

 
8.5 
4.8 
3.7 
4.0 
7.6 
7.0 

 
8.7 
4.6 
5.4 
5.1 
9.0 
7.4 

 
7.0 
6.1 
5.1 
3.2 
9.8 
8.9 

 
           FUENTE: INE, 2003, 2005, M. FISCAL, 2006, 2008. 
 

    En el cuadro Nº 21 se observa que Bolivia no mejoró mucho en su crecimiento 
económico apenas llegó al 6.1%, en cambio los Argentina, Perú y Uruguay son los 
países con mayor crecimiento del PIB, en 2002 los países Argentina y Uruguay 
tuvieron un  crecimiento negativo, pero al mismo tiempo se recuperaron muy 
rápidamente, Uruguay en 2004 creció en 12% un crecimiento al nivel de los países 
asiáticos como China. 
 
    Argentina en el año 1900 tenía un PIB per cápita de 1.824 dólares, pero este 
país ha caído entre los países menos desarrollados situación que tiene que ver 
mucho con el modo integración optada, por el mercosur donde Argentina es 
absorbido por el Brasil. Argentina era casi de origen italiano, que tienen una 
mentalidad distinta que los españoles.  
 
    Bolivia tiene el problema del pluralismo que es una vieja historia en la sociología 
social yo creo tenemos que avanzar hacia una homogeneización en muchos 
aspectos el pluralismo es de los siglos XV – XVII, casi corresponde al tribalismo, 
incluso esto fue superado por el Sistema Inkaico. Sí no hubiesen llegado los 
españoles en 1492, toda Sudamérica hubiesen sido Quechua hablantes un 
verdadero ideal de pueblos unidos de Sudamérica, llegaron españoles y 
portugueses se dividieron, para el colmo los españoles dividieron en pedazos a su 
colonia, en cambio los portugueses no dividieron mas bien se expandieron.  
 
4.2.1   HECHOS POLITICOS EN AMERICA LATINA 

    En si Latino América, la primera controversia internacional de límites entre 
España y Portugal se produjo por sus derechos en tierras en el Nuevo Mundo. En 
esta circunstancia, el Papa Alejandro  VI, dividió América del Sur  en dos ( 2 ) 
partes mediante un meridiano imaginario que pasaba cien (100) leguas al O., de 
las islas Azores y Cabo verde  el año ( 1493 ). De esta manera, la parte occidental 
quedó para la exploración y colonización de España y la parte oriental para 
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Portugal. Tal demarcación del Papa no satisfizo la ambición de Portugal, el nuevo 
Tratado  de Tordesillas (7de junio de 1494) que estableció un nuevo límite: un 
meridiano a 370 leguas al O., de las Islas Azores y Cabo Verde. Otro rechazo 
Portugal, acompañado por ocupaciones territoriales de hecho, obligó a España a 
firmar el Tratado de San Ildefonso ( 1777 ) por el cual las orillas de los ríos 
Uruguay, Paraná, Paraguay, Iténez y Madera fueron reconocidas como linderos 
entre ambas coronas, (Graciela Quintanilla, Rosa Espada, Germán Montesinos). 
 
4.2.1    HISPANO AMERICA 
    España actuó de una forma irracional, sin criterio y sin visión de una forma muy 
miope, dividieron a su colonia en: Virreinatos, Capitanías Generales, y Audiencias, 
que hoy son países de extensiones geográficas más reducidas, es decir los 
españoles se ocuparon de dividir de la manera más irracional, hoy hecho más 
nefasto para nuestro futuro. El hecho más histórico para siempre es de la 
Civilización Inkaika, unieron, integraron pueblos de diferentes lenguas 
estableciendo un solo idioma oficial El Quechua, una gran inteligencia para todos 
los tiempos, hasta llegar a ser una gran civilización como cualquier grande en todo 
el mundo. Si no llegaban los Españoles en 1492 a este continente quizás la región 
hoy hubiese estado una potencia mundial al igual que Canadá, EE.UU., China 
etc., y no como en la actualidad sumidos en la pobreza y el atrazo. 

4.2.1.1   Hechos Políticos en Hispano América  

    Dentro de la historia hispano americana, ha pasado contiendas trágicas de 
guerras entre los países hispano americanos, que hasta hoy continúan los 
conflictos entre estos países, los últimos casos Perú y Ecuador, Colombia y 
Venezuela y el Problema pendiente marítimo boliviano, etc. 

4.2.2.2    Hechos de Integración Fallidos en Hispano América 
    Uno de los ejemplos “ El Pacto Andino” países endeudados y pobres. El Pacto 
Andino, suscrito por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, perdió el 
impulso inicial que buscaba la integración económica de los pactantes, uno de las 
causas fue la diferencia en el Desarrollo relativo entre algunos integrantes del 
pacto, las diferentes políticas de los regímenes de los gobiernos y los intereses 
económicos de algunos empresarios70. 
 
    Chile, con una superficie de 2.006.096 km2 (incluido el territorio chileno 
antártico con 1.250.000 km2) desde el año 1976 se retiró del pacto andino, para 
permitir la libre afluencia de capitales extranjeros, apuntó con las exportaciones a 
los países Europeos, asiáticos y a los Estados Unidos71.  
 
    Los países con visión de desarrollo actuaron de forma distinta, por ejemplo 
Estados Unidos rompió relaciones comerciales con Inglaterra prohibió la 
exportaciones de materias primas y la importación de aquel país, según el libro 
                                                           
70 JUAN CARLOS CAMACHO ROMERO, Nuestra Palabra. E d. Punto y coma, La Paz – Bolivia,  p. 108. 
71 Ibid. 
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con el título Patas arriba de Eduardo Galeano. El tratado de 1904 una de  las  
consecuencias negativas para nuestro país, de la Guerra del Pacífico72. 
 

4.2.3 PORTUGUESA AMERICA  
    Portugal un país inteligente que mantuvo unida sus colonias sin ambigüedades 
que no los dividió como España a sus colonias. Portugal es un país que dejó una 
gran herencia, la unidad, hoy Brasil gracias a esa unidad es un país próspero que 
se perfila a ser la séptima potencia del mundo. 
 
4.3    EL COMPORTAMIENTO DEL CRECIMIENTO ECONOMICO BOLIVIANO 

    Los países se clasifican en países de elevado crecimiento y bajo crecimiento; 
Bolivia se incluye en el segundo grupo, los países partieron  de un promedio base 
del 4% creciendo al 5.6% en los 90, el mayor crecimiento fue el de Chile. 

 

 CUADRO Nº 15  BOLIVIA TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB REAL 1992- 2009 

  FUENTE: Memoria Fiscal de los años 2006 – 2009  

    La economía boliviana en 2001 creció en 1,7%, como se puede ver en el cuadro 
Nº 15, llegó a crecer hasta 6.1% en el 2008 donde registró el mayor crecimiento 
impulsados por la exportación de materias primas a altos precios, el sector más 
dinámico fue la minería que llegó a crecer a una tasa de 69% en el 2008, y 
además el precio del petróleo con tendencias elevadas que acompañó desde 
2002, un largo periodo de crecimiento sostenido. 

     Al ingresar al análisis del crecimiento económico identificamos tres principales 
fuentes del crecimiento económico; el crecimiento del trabajo, la acumulación del 
                                                           
72 Ibid. 
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capital y el progreso técnico cuya combinación eficiente permita acceder al 
crecimiento económico. 

    La expansión económica que se entiende como el crecimiento de la producción 
ya sea como resultado de la acumulación de capital, o un aumento demográfico de 
la población o del progreso tecnológico. En el país se ocuparon en el corto plazo 
postergando proyectos, de planeamiento de más largo aliento para corregir los 
desequilibrios existentes. Algunos países se ocuparon de la transformación de las 
estructuras productivas de la región en el marco de creciente equidad social. 
 
4.3.1   EL CRECIMIENTO DESIGUAL BOLIVIANO 
    El crecimiento económico desigual entre sus departamentos de Bolivia lleva al 
desproporcional atraso del país. Los instrumentos de carácter primitivo, 
pensamiento primitivo, actitud primitiva, estructura heterogénea de comunicación 
influye en su atraso. Se necesita una comunicación homogénea, el desarrollo 
desigual se incrementa con el problema de heterogeneidad al interior de la 
estructura de la distribución de su población. 

4.3.2   PARTICIPACIÓN DE DIFERENTES SECTORES EN EL PIB 
 

                   CUADRO  Nº   22     PIB POR ACTIVIDAD ECONÓMICA (EN %) 

ACTIVIDAD ECONOMICA 2006 2007 2008 

 
PIB a precios de mercado 

 
    Derechos de importación, IVA, IT y otros  
    Impuestos indirectos 
 

Sectores productores de Bienes 
    Agricultura, silvicultura, caza y pesca 
    Petróleo crudo y gas natural 
    Minerales metálicos y no metálicos 
    Industria manufacturera  
    Electricidad, Gas y agua  
    Construcción 
     

Sectores productores de Servicios 
    Comercio  
    Transporte, almacenamiento y comunicaciones  
    Establecimientos financieros, seguros, bienes               
inmuebles y servicios a las empresas. 
    Servicios de la administración pública. 
    Otros Servicios. 
    Servicios bancarios. 

 
100.0 

 
 

9,7 
 

47.1 
14.4 
6.8 
4.1 
17.0 
2.0 
2.8 

 
43.2 
8.1 
10.9 

 
11.3 
9.0 
7.1 
-3,2 

 
100.0 

 
 

9.9 
 

47.2 
13.7 
6.8 
4.3 
17.3 
2.0 
3.1 

 
43.0 
8.2 
10.8 

 
11.4 
9.0 
7.0 
-3.4 

 
100.0 

 
 

9.9 
 

48.1 
13.3 
6.6 
6.3 
16.9 
1.9 
3.1 

 
42.0 
8.1 
10.5 

 
11.3 
8.8 
6.8 
-3.4 

         FUENTE: M. FISCAL, 2OO8. 
 
    El cuadro  Nº  22   muestra una participación en mayor porcentaje a los sectores 
productores de bienes, donde están registrados como principales, la agricultura, el 
petróleo, y el gas natural, minería y la industria manufacturera. Como segundo 
lugar está los sectores productores de servicios y en tercer lugar está los derechos 
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de importación, IVA, IT y otros impuestos indirectos que se encuentran por debajo 
del 10%, es decir que no alcanzan al 10% en los diferentes años mencionados. 
 
4.4   INGRESOS Y LA DESIGUALDAD  
 
4.4.1   LA DESIGUALDAD SALARIAL EN LOS PAISES DESARROLLADOS 
 
Los economistas al menos identifican dos causas principales: 
 
a) Uno es el comercio internacional, por ejemplo se dice que en las empresas 

americanas se emplean una proporción mayor de trabajadores no cualificados 
están siendo expulsados cada vez más de los mercados por las importaciones 
de productos similares de empresas que se encuentran en países de bajos 
salarios. Para seguir siendo competitivos, deben trasladar parte de sus 
productos a esos países73 , por otro lado va disminuyendo la demanda de los 
trabajadores no cualificados en EE.UU., por efecto del comercio y los del 
progreso tecnológico. El comercio es responsable, en parte, del aumento de la 
desigualdad salarial74, la industria textil de EE.UU., se traslada en gran medida 
a los países de bajos salarios, la competencia extranjera exige más 
trabajadores cualificados. 

 
b) El otro es el progreso tecnológico sesgado hacia la cualificación (Blanchard), 

las nuevas máquinas y métodos de producción exigen trabajadores 
cualificados, cada día más que antes, se requieren trabajadores más flexibles, 
mejor capacitados para adaptarse a las nuevas tareas, por su parte la 
flexibilidad requiere más cualificaciones y más estudio, por lo tanto se genera 
más la desigualdad salarial en la economía. 

 
4.4.2    LA POLITICA SALARIAL EN BOLIVIA 

    La política salarial dentro de la nueva política económica se basa en el 
incremento de los precios, se explican por la sensibilidad al alza de salarios 
nominales y a través de presiones salarialistas impulsadas por los sindicatos. 
Todo incremento de salarios es un carácter eminente inflacionista, según algunos 
economistas. Políticas relacionadas con el objetivo de empleo fue el principal 
problema de la política económica, en Bolivia a nombre del empleo se elaboraron 
planes de desarrollo y se endeudó al país, la gigantesca deuda externa a nombre 
de los pobres y el desempleo, lleno de condonaciones y donaciones: 

- Plan de desarrollo económico y social 1976 – 1980 

- Plan de rehabilitación y desarrollo 1983 – 1987 que esperaba la evolución 
del empleo por ramas de actividad. 

                                                           
73 OLIVIER BLANCHARD. Macroeconomía. 2ª Ed. España. 2000, p 263.  
74 Ibidem. 
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- Estrategias de desarrollo económico y social 1989 – 2000 que estimó un 
impacto en el empleo de las inversiones programadas en esa estrategia. 

- Estrategia nacional de desarrollo 1992 preocupada por el empleo. 

- Plan general de desarrollo económico y social de la república 1994 donde 
se plantean la generación de empleo como resultado del conjunto de las 
políticas.  

4.4.3  LA DISTRIBUCION DESIGUAL DE SALARIOS POR DEPARTAMENTO 
 
    Los salarios altos en el país se concentra sólo en algunos departamentos este 
problema  lleva a un desequilibrio poblacional con la migración, entonces los 
departamentos se auto- bloquean; por lo tanto se genera más problemas sociales 
por eso el país  no avanza o avanza muy lento y a la vez los recursos naturales 
que posee no influye en su crecimiento económico, más bien los recursos 
naturales que posee el país le bloquea al país.  
 

    Por eso tanta pobreza primaria, con ingresos insuficientes, así por ejemplo: se 
admite que amplios grupos poblacionales sobreviven con una alimentación 
increíblemente escasa y la desnutrición es elevada en los departamentos más 
pobres del país, por esta razón es difícil trazar una línea de pobreza debido a esta 
irracionalidad. 
 
4.4.4    ENFOQUE DE DESIGUALDAD 
 
    Este enfoque se relaciona a segmentación del ingreso entre ricos y pobres, 
asociando como base los indicadores de consumo, bienestar y por consiguiente la 
pobreza “Surge la necesidad de cerrar la brecha entre los que están abajo y los 
que se encuentran arriba en cada dimensión de la estratificación social. 
 
Privación Relativa.- Mucho tiene que ver con tener privaciones y es material que 
un animal social. 
 

a) Hay menos privación en la comunidad A que en la B en términos de algún 
estándar común: por ejemplo: las nociones de necesidades mínimas 
prevalecientes en la comunidad A. 

b) Hay mas privación en la comunidad A quien la B en términos de sus 
estándares de necesidades mínimas los cuales son muy superiores en la 
comunidad A. La brecha de consumo como medida expresa: la diferencia 
entre el consumo deseado menos el consumo efectivo, como efecto la 
mortalidad infantil por la desnutrición. Los pobres habitan frecuentemente 
en áreas rurales de los departamentos más pobres, donde las redes de 
agua y alcantarillado no llegan hay peligro e inseguridad. 
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4.5    POLITICA INTERNACIONAL DE BOLIVIA 
 
     La acción internacional es el reflejo o la expresión de la acción interna y desde 
luego, de las dimensiones, características, el desarrollo y posibilidades de cada 
estado. Así los Estados vigorosos, organizados y pujantes, adquieren una 
presencia internacional correspondiente a sus condiciones internas, en tanto que 
los países dependientes, débiles y anarquizados, apenas se hacen sentir en el 
escenario de las Naciones y resultan envueltos en el torbellino de intereses 
creados75. Los unos extienden su economía e irradian su cultura, los otros 
generalmente son absorbidos o avasallados y a veces ignorados, aunque también 
entrar en el juego si saben hacerlo y sobre todo si actúan solidariamente unos con 
otros o los otros en uno. 
 
    El éxito de toda acción del conjunto, y no solo del agente activo, aunque éste 
tiene una gran responsabilidad de conducción, y depende, principalmente del 
potenciamiento interno, su unidad, su espíritu de empresa, su sentido de honor; en 
una palabra de su fuerza, que en un cuerpo débil no puede haber un brazo 
vigoroso. En ella interviene, participan fuerzas vivas, intereses privados, las 
fuerzas armadas, servicios públicos y particularmente el servicio de Relaciones 
Exteriores, del cual el cuerpo diplomático y el Cuerpo Consular son los agentes 
activos. Las fallas de la diplomacia del pasado, fueron las fallas de la estructura 
interna del país. 
 
     Un pueblo atrasado, sin corrientes de promoción económica y de progreso, 
debilitado por el caudillismo y la anarquía, por horribles complejos, como Bolivia 
no pudo tener una diplomacia eficaz. 
 
    Mientras los chilenos utilizaron los intereses europeos para iniciar la invasión de 
nuestro territorio, los políticos y gobernantes bolivianos muy insuficientemente 
ocupaban el Litoral, e incluso obstaculizaron la adquisición de barcos en 
Inglaterra, que habrían servido para nuestra defensa76. 
 
     Bolivia es un país enloquecido por caudillos prebendalistas sin importar los 
destinos del país en el futuro, hasta hoy 2008 continua con la misma mentalidad. 
En general, los países latinoamericanos, apenas adquirieron su calidad de 
Estados soberanos, empezaron con sus problemas vecinales y en particular los 
problemas territoriales, resolviéndolos en muchos años, a través de pleitos 
engorrosos y dramáticas acciones bélicas. 
 
 
 
 
 
                                                           
75 JUAN J. VIDAURRE P. Política Internacional boliviana, La Paz - Bolivia, 1964, p.14. 
76 Idem. 6, p. 15. 
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4.6 EL COMERCIO EXTERIOR  
 
    El mercantilismo entendía por una parte que la riqueza y el poder relativo de los 
países se constituía a partir del volumen de las existencias de oro y la plata que se 
disponía en las economías nacionales, y por otra parte que el difícil en la balanza 
comercial correspondía con la salida de estos metales preciosos, se proponía la 
existencia de estados que debían desplegar medidas de tendencia proteccionistas 
que respondían a intereses nacionalistas.  

    La fisiocracia es una etapa de transición hacia el Capitalismo liberal su tesis del 
Orden natural de la vida Económica es la síntesis de la concentración entre el 
mercantilismo y la fisiocracia.  

    Teoría clásica del comercio internacional nace de la influencia de la filosofía del 
libre cambio y la consideración de las aportaciones de los mercantilistas y de los 
fisiócratas, desarrollado entre los siglos XVI al XVIII considerando aquello los 
economistas ingleses clásicas aceptaron el principio del orden natural, que el 
egoísmo individual impulsa en forma espontánea a producir el bienestar de todos, 
porque la actividad individual dejada a su propio impulso finalmente coincide con 
el bienestar social. Las ventajas absolutas hacen mención de la conveniencia que 
tienen para un país el especializarse en la producción de los bienes que se 
realizan de forma más eficiente e importar los que se producen de forma menos 
eficiente. 

 4.6.1   LAS EXPORTACIONES     

    El conjunto de mercancías que los productores de un país venden a 
compradores del exterior, desde el lado del comercio internacional existen 3 
grandes factores principales que limitan la significación del comercio dentro de la 
actividad económica Resto del Mundo civilizado los excedentes disponibles, los 
costos del transporte, el impacto del comercio en la división del trabajo y la 
productividad. El comercio exterior es una de las fuentes principales de los países 
desarrollados y los que más se ocupan de este tema, por otro lado se ocupan 
también de la integración y de la unificación de sus mercados por medio de 
manejo de capitales. 

 

 

 

 

 

 



BOLIVIA !                                                                           Facultad de Ciencias Económicas y Financieras  

 96 

 

CUADRO  Nº  16   BOLIVIA: TOTAL EXPORTACIONES Y SU CRECIMIENTO 
 

     FUENTE: Fundación Milenio, M. Fiscal, 2008. 

  

   Como se puede observar en el gráfico Nº 16, Bolivia se caracteriza como un 
país exportador de materias, y de los recursos naturales en 1994 las 
exportaciones crecieron en 38,9%, las exportaciones alcansaron a 1.090 millones 
de dólares, luego el deterioro de las exportaciones duró cuatro años cayendo 
hasta llegar al – 11,6% con respecto a la gestión de 1997, por una parte a partir de 
1998, toma un nuevo repunte que creció en un 19,6% llegando así a dólares 1.246 
millones en el año 2000, para el año 2001 muestra una caída en –1,6%, luego las 
exportaciones se recuperó hasta llegar 38,1% registrando $us 2.195 millones en la 
gestión 2004 y en 2006 llegó al 42,3% registró $us 4.080 millones, al final del 
periodo el año 2008 creció 43.1% registrando las exportaciones a $us 6.899 
millones. 

    A, donde exportamos, según país de destino el 2008, los cinco primeros paises 
son: Brasil con 44,2%, $us 1.273,5 millones; Corea del Sur 11,9%. $us. 613,9 
millones; Estados Unidos con 6,9%, $us. 61,7 millones; Argentina con 6,8%, $us. 
45,0 millones; y Perú con 4,0%, $us. 41,3% millones. 

    Los principales sectores que participan en las exportaciones en el año 2008 
(según fundación milenio) son: el sector de la minería con 32,0%, $us. 1.542,2 
millones (preliminar); sector hidrocarburos con 50,8%, $us. 2.452,8 millones 
(preliminar); el sector no tradicional con 17,2%, $us. 831,7 millones (preliminar). 
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4.6.2   LA EXPORTACION DEL SECTOR  EXTRACTIVO 

    Las exportaciones de los recursos naturales en le país se recuperaron a partir 
de la gestión de 2003, con un crecimiento de 34,5% habrían alcanzado alrededor 
de $us 714,6 millones, el mayor crecimiento se colocó en la gestión 2006, llegando 
al 60,4% es el mayor crecimiento del periodo que registró $us 2.807,3 millones, las 
exportaciones en la gestión 2007 el ridmo del crecimiento bajó al 17,6% por una 
parte para el año 2008 el crecimiento continuó hasta llegar al 51% donde llegó a 
registrar $us 4.987,7 millones atribuible en mayor proporción a la exportación del 
gas natural, ver el siguiente gráfico Nº 16.  
 

  GRÁFICO Nº 17   EXPORTACION DE EXTRACCION DE MINERAL, HIDR. Y GAS NATURAL 

    FUENTE:  Memoria Fiscal 2008. 

    En un país atrasado los artesanos que no difundieron más allá de sus mercados 
locales, sólo están destinados a exportar los recursos naturales como los 
minerales, metálicos y no metálicos, combustibles el gas natural. Situación 
contraria ocurre en los países desarrollados con visión de desarrollo no vende sus 
recursos naturales, para que una vez tenga la capacidad de industrializar podrá 
tener a su disposición de lo contrario si lo vende, cuando quiera industrializarse ya 
no lo tendrá a su disposición. Algunos países participaron de un experimento de 
planificación Central que abarcaba no sólo la economía interna, sino también las 
relaciones económicas, internacionales. 

4.6.3 LA EXPORTACIÓN DEL SECTOR DE LA AGRICULTURA Y GANADERÍA  
 

    La dificultad que enfrenta el país en el tema de las exportaciones, es 
dependiente al contexto internacional este hecho lleva desaceleración en la 
producción agrícola y ganadera, con ello el productor ve la reducción de sus 
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beneficios. En el sector existe una extrema vulnerabilidad como se puede observar 
en el gráfico Nº 18. 

 

GRAFICO  Nº 18  BOLIVIA: LA EXPORTACIÓN DEL SECTOR AGRÍCOLA. 

    FUENTE: El informe milenio y Las memorias fiscales hasta 2008 

    La expansión de las exportaciones a partir de 1993 con un crecimiento de 11,4 
por ciento llegó a 101,5% de crecimiento es uno de los crecimientos más elevadas 
de estos últimos tiempos, ver el gráfico Nº 18, luego este ritmo se deterioró hasta 
llegar al – 52,4% se puede notar la alta vulnerabilidad de este sector, las 
exportaciones se recuperaron a partir de la gestión 2001 – 2002 que llegó a 53,9% 
en 2003 este ritmo de crecimiento bajó, volvió a expandirse 43,7% donde registró 
$us 270,9 millones. 

    En algunos países el Estado y no las fuerzas del mercado determina el 
comercio y los pactos internacionales, en esos países el gobierno es el que busca 
y promueve las relaciones de cooperación y comercio. Los países ya 
desarrollados, se lanzan a la liberalización de sus mercados pero con algo de 
recelo, siempre con salvaguardas, como en el caso de Chile puso salvaguardas a 
sus productos como al azúcar y productos cárnicos.  En otros casos más extremos 
de Chile por ejemplo se alejó del Pacto Andino, Brasil rompe relaciones con 
EE.UU., lo propio hizo los EE.UU., hasta potenciar su producción interna, lo mismo 
China, con el mismo objetivo se genera la Unión Europea. 

       La vulnerabilidad externa de nuestro país está en el hecho de que el comercio 
exterior se ha desarrollado sobre la base de un modelo de materias primas mal 
explotados, desde la colonia, exactamente nuestras ciudades del eje son de esa 
explotación y estas materias primas son vulnerables al precio internacional, las 
bajas cotizaciones, especialmente el caso minero, la explotación es de alto costo 
cada vez y se va agotando, otros por el reemplazo por las nuevas ofertas en el 
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mundo. Las exportaciones de materias primas no debía tomarse en cuenta para 
nuestro crecimiento económico es un autoengaño. 

 4.6.4   IMPORTACIONES  
    Las importaciones se caracterizan en Bolivia por tener un fuerte componente de 
bienes de capital y bienes intermedios representando conjuntamente cerca del 
80% del valor global importado, la participación de las importaciones de bienes de 
consumo sobre el valor total se mantiene alrededor del 20%. 
 

GRAFICO  Nº 19  IMPORTACIONES Y LA INFLACIÓN 1992 – 2008  

 
    Bolivia, un país consumista por ende las importaciones también muestran un 
acelerado crecimiento, como se puede observar en el gráfico Nº 19, en estos 
últimos 5 años; en 17%, 1992 – 2008 las importaciones crecieron en 342,9%, en 
1992 las importaciones registró  $us. 1.131 millones, en 1998 se elevó, llegó a 
crecer en 27,1% registrando así $us. 2.450,7 millones, este crecimiento cayó en  
2001 en –15,4%, en 2005 volvió a crecer en 27,1% en 2006 el crecimiento bajó a 
22,6% registrando $us. 2.925,8 millones, de 2007 – 2008 creció en 39,6% donde 
2008 registró $us. 5.009,1 millones. 
 
    Los principales países de origen de las importaciones en el año 2007 son: de 
Brasil, 20,5%; de Argentina 16,9%; de Estados Unidos 11,3%; Japón 9,6% y de 
China 7,7%.  
 
    Qué importamos, Detalle: bines intermedios 58,8%(combustibles, y lubricantes; 
equipo de transportes, sus piezas y accesorios; y suministros industriales no 
especificados). Bienes de capital 20,% (alimentos y bebidas, y artículos de 
consumo no espesificados). Bienes de consumo 20,5% (efectos personales y bies 
no espesicificados). 
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4.7    LA INFLUENCIA DEL IDIOMA  
 
    Idioma del latín idioma, tomando del griego, que significa propiedad, 
particularidad, es por lo mismo, el modo propio de expresarse de un país o nación; 
ese modo propio y particular que tiene el hombre de comunicarse por medio de la 
palabra que se llama también lengua, pero que la lengua tiene un sentido mas 
restringido que el idioma, por cuanto este goza de prerrogativas de que carece la 
lengua, y así se puede decirse de que todo idioma es lengua, pero todo lengua no 
es idioma. La lengua es el conjunto de palabras con que se expresan sus ideas y 
pensamientos los habitantes de una nación o país determinado. El idioma  es la 
misma lengua con carácter oficial , y en atención a esta prerrogativa, es más 
pulida a fin de llenar y cumplir con las funciones sociales que es una obligación. La 
lengua puede carecer de cultura literaria. El Idioma es una lengua que, además de 
ser Oficial, posee necesariamente su literatura, su gramática y sus estudios 
filológicos. Aunque en una nación haya varias lenguas, sólo una puede llamarse 
propiamente Idioma que es lengua oficial; las demás son simplemente lenguas; 
sólo en la Edad Media las lenguas podían llamarse idiomas porque cada tribu 
hablaba su respectivo dialecto.    
 
    Este problema en el pasado en el periodo de los Inkas estaba resuelto, por que 
los Inkas tenían un Idioma Oficial del Imperio inkaico, porque un idioma oficial les 
facilitaba una administración más eficiente y que les permitió un rápido desarrollo, 
muchos inventos de su época y muchos progresos al mismo tiempo. 
 
    En los países desarrollados le han dado al idioma un lugar fundamental, como 
China, Rusia, y los Estados Unidos. En este país de EE.UU., se exige y se 
recomienda hablar  el Idioma Ingles y pagar sus impuestos a todos los inmigrantes 
desde el gobierno, por que el idioma es la clave para el desarrollo de una nación. 
 
4.8  IMPORTANCIA DE LA POLÍTICA ECONÓMICA 
 
    Se suponía que las autoridades económicas son benevolentes, es decir, tratan 
de hacer lo que es mejor para la economía; Sin embargo, se dise que los políticos 
o las autoridades económicas hacen lo que es mejor para ellos, que no siempre es 
lo mejor para el país. Los evitan las decisiones difíciles, consienten al electorado77, 
la política de partidos provoca la paralización total y al final nunca se hace nada. 
 
4.8.1    LAS DIFERENTES POLITICAS INSTRUMENTALES 
 

1. la Política Monetaria y la política fiscal constituyen los dos instrumentos 
principales de regulación y control de la demanda agregada.  

                                                           
77 OLIVIER BLANCHARD. Macroeconomía. 2ª Ed. España. 2000,  p. 503.  
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2. La Política Fiscal: suele considerarse a la política fiscal como el conjunto de 
decisiones que afecten al nivel o la composición de los gastos públicos, así 
como el peso, estructura o frecuencia de los pagos impositivos lo más 
fundamental para un Estado para su buen funcionamiento y buena 
educación eso es la base para un país como Bolivia.  

3. La Política Mixta: La política mixta juega un papel importante en el campo 
de la política económica coyuntural.  

4. La Política de Rentas: Implica un intervención especial del gobierno, al 
establecer limitaciones o controles más o menos rígidos a las variaciones 
de los precios y de todo tipo de rentas, fundamentalmente los salarios.  

5. Controles directos: consiste en un conjunto de medidas variadas y 
dispersas que tienen como denominador común un grado apreciable de 
intervención del gobierno.  El tipo de cambio para afectar a la situación de 
la balanza de pagos, en un control de las importaciones para incidir en los 
niveles de protección o en un control de cambios con el fin de influir sobre 
las exportaciones de capital78.  

4.9    LA PLANIFICACIÓN  
    La planificación conceptuada como una unidad sistémica entre metas, objetivos 
intermedios, instrumentos operacionales y organización de desarrollo. 
 
4.9.1  ALGUNOS HECHOS DE PLANIFICACIÓN EN BOLIVIA 
   
     El proceso revolucionario de 1952, sus políticas de planificación aplicado el 
concepto de metas surgían aportando modelos de estimulación previsión y 
objetivos alcanzables. 
  
    El plan decenal de 1961 muestra entre sus objetivos principales crear 
condiciones materiales suficientes para elevar el nivel de vida de la población por 
la vía del incremento del empleo y de la mejor utilización de los recursos 
financieros del país. 
 
    Por otro lado el plan decenal de 1961- 1970 no escapa a la gran discusión entre 
prioridad económica versus la prioridad social.  
 
    La discusión que se genera entre la necesidad de priorizar el crecimiento 
económico y luego el bienestar de la población como alternativa típicamente 
económica. 
 
 
 

                                                           
78 Fernandez – Parejo – Rodríguez Política Económica, Madrid España p. 141 
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4.9.2   LA CRISIS DE LA PLANIFICACIÓN BOLIVIANA 
 
    La economía planificada no ha dado buenos resultados en el país, al surgir el 
intervencionismo del Estado en Bolivia, porque sólo se ha planificado cómo 
despilfarrar los escasos ingresos del país en subvenciones y bonos, por tal razón  
el proceso se encuentra dentro de un marco de pobreza y crisis social. Los países 
mejor ordenados han surgido de la forma más espectacular, muchos países en su 
desarrollo económico, y no así los otros. 
 
    La crisis  social implica un desempleo significativo, una población fuera de la 
actividad económica y agravada por un estancamiento dentro de los sectores 
productivos. La crisis también implica niveles de alimentación mínimos, la 
desnutrición y baja cobertura de servicios y grandes limitaciones en educación. 
 
4.9.3    EL CAPITALISMO Y EL SOCIALISMO 

 
    La palabra capitalismo no fue utilizada hasta mediados del siglo XIX, ni siquiera 
Carlos Marx no lo utilizó este vocablo, sólo usaba el adjetivo capitalista. El 
trabajador debe entender que en este sistema económico se trabaja para la 
empresa privada o el sector privado. Dentro del sistema económico del socialismo 
el trabajador debe entender que debe trabajar para el Estado, el socialismo no es 
distribuir los ingresos nacionales sin haber trabajado y aportado al Estado de eso 
se trata, en otro caso de distribuir los recursos nacionales a título de políticas 
sociales es sólo llevar al empobrecimiento a Bolivia. 
 
4.10    LOS DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO 
 
    Hay economistas que niegan la importancia de la razón de inversión y la razón 
de ahorro como determinantes independientes del crecimiento y buscan en 
factores tales como la productividad el determinante fundamental del crecimiento. 
La vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios y 
que su productividad depende del capital físico, del capital humano, de los 
recursos naturales y de los conocimientos tecnológicos. 
  
4.10.1     LA PRODUCTIVIDAD  
 
    Rendimiento en sentido técnico, la capacidad o grado de producción por unidad 
de trabajo, superficie de tierra cultivada, equipo industrial etc. Se refiere 
generalmente al incremento en la cantidad de output que es consecuencia del 
incremento en la cantidad utilizada de uno de los inputs, permaneciendo 
constantes las cantidades utilizadas del resto de los inputs que intervienen en el 
proceso productivo. 
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4.10.1.1    Capital Físico  
 
    El capital físico se refiere a las herramientas del trabajo, maquinaria y equipo, 
las infraestructuras que se utilizan para producir bienes y servicios, es decir todos 
los instrumentos posibles para poder trabajar, incluido el capital que se denomina 
factores de producción.  
 
4.10.1.2    Capital Humano 
 
    El capital humano está relacionado con los conocimientos y cualificaciones que 
cada individuo adquiere para poder trabajar  mediante la educación, la formación y 
la experiencia personal. 
 

a) La Educación  
 
    En el país, las escuelas diseminadas en forma desigual en el área rural 
limitando el acceso a la población escolar cuya infraestructura se localiza en un 
46% sobre el camino principal, 46% próximo al camino y 8% alejado del camino 
principal y esto genera el problema posterior de ausentismo escolar por las 
distancias. En el educando influye el maestro, las bibliotecas, el tiempo de los 
estudiantes y las distancias al establecimiento educativo, 
 

b) El Conocimiento de la Tecnología  
 

    Los gobiernos no invierten o gastan en la investigación básica, o no existe una política 
industrial destinada a ayudar a un determinado sector de la economía, por ejemplo, a los 
que tienen posibilidades de conseguir un elevado progreso tecnológico, la pregunta es, si 
los países son pobres porque tienen menos capital físico y humano o porque el estado de su 
tecnología es inadecuado, pues la gran diferencia está en los niveles medios de la 
tecnología de cada país. Los países pobres no tienen acceso a la tecnología del mundo, el 
problema es la existencia de derechos de propiedad mal definidos, la falta de empresarios y 
la existencia de mercados financieros poco desarrollados, la legislación mal aplicada, la 
corrupción de los funcionarios públicos y la inestabilidad política que  ha limitado 
seriamente el crecimiento de las nuevas empresas y el crecimiento de la economía del país 
en su conjunto. 

 
4.10.1.3   RECURSOS NATURALES 
    Otro de los determinantes de la productividad son los recursos naturales, 
aquello que nos proporciona la naturaleza, que son factores fundamentales, que 
pueden ser renovables y no renovables. Los Recursos Naturales como: mineros, 
forestales, agrícolas, pecuarias energéticos, etc., favorecida de la variedad de 
climas y la topografía convierte a Bolivia en un mosaico de probabilidades de 
producción. Pero Bolivia es un país mal formado por la irracionalidad y egoísmo de 
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los bolivianos, la sociedad limita al Estado y Viceversa: luego todos le echan la 
culpa al Estado o al modelo. El mal está dentro de nosotros de los bolivianos. 
    Según Karl H. Marx (1818 – 1883), a los recursos naturales llamaba la materia 
natural, Marx se refirió al ambiente natural como las condiciones de producción, 
afirmó que son muy importantes ya que sin ellas el proceso no podría realizarse o 
en otro caso se realizaría de forma imperfecta, y considerando implícitamente que 
no intervienen decisivamente en el proceso de acumulación79 La materia natural 
quedó incluida en la llamada “tierra”, un bien que funciona como medio de 
producción, no producido y difícilmente reproducción. 

4.10.1.3.1 El Petróleo y su Importancia  

    El petróleo es otra riqueza que en el mundo actual ha despertado uno de los 
estímulos económicos y políticos más fuertes que pueda impulsar a un Estado, por 
cuanto el disponer de este líquido oleoso se ha convertido en una necesidad vital 
para el desenvolvimiento y el dominio económico y político de las naciones que 
han alcanzado un nivel normal de desarrollo80, esto no sucede en Bolivia, los 
bolivianos estamos al revés. 

 
   EL CUADRO Nº 20   EL PRECIO INTERNACIONAL  DEL PETROLEO  ( 1992 – 2008 ) 

(POR BARRILES) 

 FUENTE: Informe milenio varios hasta 2009 

 
                                                           
79 KARL MARX. Libro 1 “El desarrollo de la producción capitalista.. Critica a la economía política. 
Fondo de Cultura Economía. Bogotá. 1977. 
 
80 GRAL. AUGUSTO PINOCHET U. Geopolítica de Chile (Plan Alpaca), Editores el cóndor boliviano, La 
Paz – Bolivia, p. 21.  
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    Como se puede observar el gráfico Nº 20, el precio internacional del petróleo 
son tan relevantes para el país, para el sector hidrocarburífero en Bolivia durante 
el periodo de 2003 – 2008, el elevado precio de los recursos naturales impulsó y 
acompañó el crecimiento económico del país, pero la subvención le castigó al 
país, sube el barril de petróleo, también sube el monto de la subvención, porque el 
barril de petróleo en Bolivia, está congelado en 27 dólares el barril de petróleo, es 
decir los recursos entran por un lado y salen por otro y otra parte al contrabando, 
esto explica que los bolivianos seguimos en la edad de la sal, sin valorar nuestros 
recursos naturales porque en la edad de la sal sólo se valoraba la sal y no se 
valoraba los recursos naturales.  
 
4.11    EL MEDIO AMBIENTE  
    Por la contaminación, el costo y el sistema económico: En la década de los 70 
estalló una polémica, frente a la aplicación de una política ambiental por parte del 
Gobierno de EE.UU. con este pretendía aplicar rigurosamente una legislación anti- 
contaminante para lo cual se dispuso 10.000 millones de dólares dirigidos a 
programas de  descontaminación según Allan V. Kneese. No todos coincidían en 
la necesidad de emprender un cambio tecnológico porque las condiciones 
competitivas del mercado mundial eran altamente sensibles y cualquier cambio 
que incrementara los costos podría dejar fuerza de competencia a las industrias y 
los dueños. 
     Al mismo tiempo, la acción de los movimientos sociales había generado una 
importante corriente de  opinión que los políticos debían tener en cuenta,  el 
presidente Nixon manifestó en 1970 en su mensaje  sobre medio ambiente: 
”durante este siglo hemos buscado de nuestro medio natural con demasiada 
irresponsabilidad y demasiado tiempo. Ha llegado el momento en que no podemos 
esperar más para compensar el daño ya hecho y para establecer nuevos criterios 
que nos guíen en el futuro. No podemos permitirnos más el considerar el agua y el 
aire cómo elementos  cualquiera puede observar sin considerar las 
consecuencias…, al contrario, debemos empezar a tratarlos como recursos, lo que 
exige una reglamentación nueva y más abierta”.  Esta declaración fue el primer 
llamado de atención dirigido a la economía neoclásica por un presidente de los 
EE.UU. Cuestionando el tratamiento del uso del agua y el aire como bienes no 
escasos y por ello sin valor. Pero  contrariamente EE.UU. no apoya el protocolo de 
Kioto, el compromiso de reducir la emisión de gases. 
    La preocupación sobre los recursos naturales desde los 60, en el documento de 
Roma “ Los límites del crecimiento “ se pronosticaba que si no se condicionaba el 
desarrollo viviría universalmente un brusco agotamiento de los recursos naturales 
y se produciría una importante caída de la alimentación per cápita. El ex marxista 
Rene Dumont habla del fin de la sociedad del despilfarro, promover una sociedad 
nueva, promovida por el hombre nuevo. 
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 4.12     EL CRECIMIENTO ECONOMICO DE BOLIVIA POR PERIODOS  

GRAFICO Nº 21  BOLIVIA: EL PIB POR PERIODOS DE 1950 – 2008 

FUENTE: Recopilado y la Memoria Fiscal 2008 

    Como se puede observar en el presente gráfico Nº 21 el mayor crecimiento 
que hubo el país el período de 1965 – 1985 y el período 2006 – 2008, en si el 
año 2003 empezó la recuperación de la economía con los altos precios  de las 
materias primas para el 2006 – 2008. 
    Bolivia pareciera estar en constante guerra o crisis, ni se parece a una 
economía de crecimiento más lento es una tragedia, porque estas tasas de 
crecimiento está relacionado con el precio internacional de nuestras materias 
primas y no se debe al incremento o mejora de la productividad, no se ha puesto 
en acción más recursos materiales y humanos fuera de la explotación de las 
materias primas, no ha aumentado el insumo de factores eso nos muestra el 
gráfico; por otro lado no se a puesto a trabajar a los desocupados. Sólo se ha 
dado unos brotes de crecimiento a corto plazo esto no interesa, nuestro interés 
de los bolivianos debía ser exclusivamente a largo plazo y sostenible. 

    En Bolivia sólo ha cambiado la clase de nuevos productos que llegan al país, 
de otros países, generalmente para mejorar la calidad o el nivel de vida, pero 
también, tanto para mejorar como para empeorar, con esto se confunde el 
crecimiento económico nacional que la gente piensa que el país está creciendo 
o mejorando la economía del país.       
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4.13  LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS EN EL “ACE22” 

     El interés del ACE 22, es la creación de condiciones para un avance bilateral 
armónico y equilibrado, establecimiento de mecanismos que fomenten la 
participación de los agentes económicos. El desarrollo de cooperación económica 
en áreas de mutuo interés, promoción del comercio, intercambio de tecnología en 
sectores como: agropecuario, agroindustrial, minería, comunicación, industria, 
preservación de medio ambiente y regímenes de propiedad intelectual e industrial. 
 
 
 
     CUADRO  Nº 23 

PRINCIPALES PRODUCTOS (M y X) DE CHILE Y BOLIVIA  
ANTES DE LA ACE 22 

   
BOLIVIA  

 
CHILE  

 
PRODUCTOS EXPORTADOS 

 
PRODUCTOS EXPORTADOS 

 
- Azúcar 
- Café 
- Caucho  
- Cueros y pieles 
- Gas natural  
- Maderas  
- Minerales 
- Soja en grano, torta y harina 

 
- Aceites  
- Harina de pescado 
- Cobre 
- Frutas frescas 
- Maderas 
- Oro 
- Papel celulosa y Derivados 
- Pescados y Mariscos frescos y en 

conserva 
 

PRODUCTOS IMPORTADOS 
 

PRODUCTOS IMPORTADOS 
 
- Bienes de consumo duraderos 
- Bienes de consumo no duraderos 
- Combustibles 
- Equipos de transporte 
- Materias primas para la agricultura 
- Materias primas para la industria 
- Materiales de construcción  
- Productos manufacturados 
 

 
- Automóviles 
- Bienes intermedios industriales 
- Equipos de transporte 
- Maquinaria y Equipos 
- Materias Primas de origen Industrial 
- Petróleo 
- Productos Farmacéuticos 
- Repuestos de Maquinaria y Equipos 

      FUENTE: Recopilado de revistas y el anuario iberoamericano, 1993. 
    
 
    Bolivia lamentablemente es un país consumidor, que sólo exporta como 
productos principales, las materias primas; en cambio Chile exporta como 
productos principales, los productos marítimos y sus derivados en conservas, 
otros, los productos agrícolas y productos industriales. 
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CUADRO  Nº  24 
LA SUPERFICIE DE TIERRA CULTIVADA Y APROVECHABLE EN EL FUTURO 

 
DEPARTAMENTOS 

 
 

Tierras 
cultivadas 

En Km2 
% 

Tierras c/pastos y/o 
Arbustos aptos para 

El cultivo 
% 

Superficie Util Que se puede 
añadir 

Para ampliar la frontera 
% 

 
BENI 
COCHABAMBA 
CHUQUISACA 
LA  PAZ 
ORURO 
PANDO 
POTOSI 
SANTA CRUZ 
TARIJA 
 

 
184 

1.822 
1.313 

14.522 
1.O93 
223 

1.242 
6.982 
1.408 

 

 
0.66 
6.33 
4.56 

50.43 
3.80 
0.77 
4.31 

24.25 
4.89 

 
90.477 
23.431 
32.205 
33.299 
25.391 
2.137 
36.089 
85.594 
9.684 

 

 
26.74 
6.93 
9.52 
9.84 
7.51 
0.63 

10.67 
25.30 
2.86 

 

 
81.429 
21.088 
27.374 
28.389 
12.695 
2.030 

10.826 
68.475 
6.779 

 

 
31.43 
8.14 

10-56 
10.96 
4.90 
0.78 
4.18 

26.43 
2.63 

 
 

TOTAL 
 

 
28.794 

 
100.00 

 
338.308 

 
100.00 

 
259.085 

 
100.0 

     FUENTE: Mapa de cobertura y uso actual de la tierra 

    Según el cuadro Nº 24, en 1989 la Paz tiene una proporción significativa 
proporción de tierras cultivables que representa a 50,43% del total nacional, Sta. 
Crz. Con 24,25% y Cbba  con 6.33% que antes era el granero del país, La Paz en 
este caso cubre la demanda interna del mercado de la población nacional del país, 
por su puesto esto genera desequilibrio. 

    En la columna 4 de la superficie realmente aprovechable para La Paz, alcanza a 
28.389 Km2 que representa al 10,96% del Total Nacional, y un incremento en dos 
veces la frontera agrícola del departamento. 

    Bolivia presenta una amplia variedad de climas y paisajes por su ubicación 
geográfica y rango de latitudes abarca 9 regiones físicas mayores que se debe a 
la superposición de 3 regiones latitudes bioclimáticas: tropical subtropical y 
templada sobre 4 unidades fisiográficas: altiplano, cordillera subandina, y llanuras. 
Estas combinaciones determinan para Bolivia una amplia gama de ambientes que 
condicionan a su vez las características socioeconómicas del país. 

    La incidencia del factor salud tiene factores negativos en el conjunto de familias 
colonizadoras, los más afectados los espontáneos. Tienen agua potable las 
principales localidades y no así las espontaneas o alejadas. Otro problema, son 
las restricciones que no permite el acceso a la distribución de alimentos como a 
las tiendas o ferias son las distancias largas que tienen que recorrer para llegar a 
las localidades.  

    Lo que implica un gasto mayor en su desplazamiento y consecuentemente 
pagar precios elevados más que los registrados en mercados de las ciudades de 
la eje regional de cada departamento. Falta mayor facilidad en el acceso a los 
sistemas de distribución de alimentos. Se necesita en alguna medida precios, 
distancias y tiempo para adquirir productos. La desigual proporción de productos 
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adquiridos se produce por el desigual distancia, el desigual nivel de ingresos que 
conduce a una disminución en los niveles de salud presentándose signos de 
desnutrición mayormente de familias de lugares lejanas y espontáneos. 

 
CUADRO Nº  25    

 INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE CHILE - BOLIVIA 
AL INICIO DEL ACE 22 

 
BOLIVIA 

 
PRODUCCIÓN 

 
CHILE  

 
PRODUCCIÓN 

 
CULTIVOS PRINCIPALES 

 
EN MILES TM. 

 
CULTIVOS PRINCIPALES 

 
EN MILES TM. 

Algodón 
Arroz 
Café 
Caña de azúcar 
Cebada 
Maíz 
Hoja de coca 
Patatas 
Soja 
Sorgo 
Trigo 

4 
207 
25 
2.100 
46 
325 
123 
534 
232 
20 
51 

Avena 
Legumbres secas 
Manzanas 
Melocotones y Nectarinas 
Remolacha Azucarera 
Maíz 
Tomates 
Patatas 
Uvas  
Vino 
Trigo 

205 
122 
 690 
175 
2.326 
823 
426 
829 
1.150 
350 
1.718 

 
GANADERIA  

 
EN MILES TM. 

 
GANADERIA 

 
EN MILES TM. 

Carne de vaca y ternera 
Carne de carnero y cordero 
Carne de cabra 
Carne de cerdo 
Carne de aves de corral 
Leche de vaca 
Queso  
Mantequilla 
Leche de vaca en polvo 
Huevos  
Lana limpia 
Pieles frescas de oveja 
Cuero vacuno 
Pieles frescas de cabra 
 

146 
29 
6 
45 
36 
113 
7 
0.5 
1 
32 
6 
7 
15 
1 
 

Carne de vaca y ternera 
Carne de carnero y cordero 
Carne de cabra 
Carne de cerdo 
Carne de aves de corral 
Leche de vaca 
Queso 
Mantequilla 
Leche de vaca en polvo 
Huevos 
Lana limpia 
Pieles frescas de oveja 
Cuero vacuno 
Pieles frescas de cabra 
Miel 
Leche condensada 
Carne de caballo 
 

252 
16 
5 
136 
129 
1.490 
24 
6 
44 
83 
10 
3 
36 
0,6 
5 
10 
11 
 

 
MINERIA 

 
EN MILES TM. 

 
MINERIA 

 
EN MILES TM. 

Cobre 
Antimonio 
Oro 
Plata 
Plomo 
Zinc 
Estaño 
Tungsteno 

100 
7.500 
3.9 
231 
20.500 
95.000 
12.600 
1.200 

Cobre 
Hierro 
Oro  
Plata 
Plomo 
Zinc 
Manganeso 
Molibdeno 

1.57.1 
8.464.1 
27.2 
669.4 
1.0 
30.2 
44.0 
14.4 

FUENTE: Anuario Iberoamericano.  
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CUADRO  Nº  26 

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE CHILE - BOLIVIA 
AL INICIO DEL ACE 22 

 
BOLIVIA 

 
PRODUC. 

 
CHILE 

 
PRODUC. 

 
Producción  

 
MLL.Kw/h 

 
Producción 

 
MLL.Kw/h 

Energía Eléctrica 2.015 Energía Eléctrica 21.293 
Producción ML. m3 Producción ML. m3 

Petróleo 1.328,9 Petróleo 1.137,9 
Producción MLL. M3 Producción MLL. M3 
Gas Natural  2.857.1 Gas Natural 4.198,3 
Producción ML. TM. Producción ML. TM. 

Carbón  0 Carbón 2.198,3 
 

Producción Industrial 
 

ML. TM 
 

Producción Industrial 
 

ML. TM 
Azúcar 
Cemento 
Gasolina 
Cerveza(a) 
Alcohol 
Harina 
Hiladoras de Algodón  
 
 
 
 
 
 
 
 

160,6 
683 

643,3 
1.154.000 HL. 

20,1 
187,8 
900 

Azúcar 
Cemento 
Gasolina 
Cerveza(a) 
Cigarrillos(b) 
Fertilizantes 
Lavadoras(c) 
Neumáticos(c) 
Papel de Periódicos 
Pasta de Papel 
Refrigeradores(c) 
Televisores(c) 
Turismo(c) 
Vehículos Comerciales 
Prods. Sedero metalúrgicos 
    Acero 
    Alambrón 
    Arrabio 
    Laminados no Planos 
    Laminadas Planos 

304,3 
2.112,7 
1.985,5 
265,8 
9.789 
134 

123,7 
1.632,1 
169,9 
707,9 
88,8 
42,0 
6,9 
9,6 

 
771,3 
54,0 

778,4 
341,9 
249,4 

FUENTE: Elaboración propia a partir del anuario Ibero americano. 
(a) En millones de litros. 
(b) En millones de unidades. 
(c) En miles de unidades. 
 
    El presente cuadro Nº 26 nos muestra la pobreza de Bolivia en la producción 
económica, en la mayoría de los productos, hasta en el sector de la minería por 
ejemplo en la explotación de la plata, en la producción de las papas, hasta en 
azúcar Bolivia produce azúcar de caña, y Chile produce azúcar de remolacha, en 
mayor cantidad que Bolivia; seguramente pusieron salvaguardas a sus productos 
como el azúcar, cuando Bolivia quería exportar azúcar, Chile ofreció sus mercados 
para 6.000, productos menos para los productos de azúcar ni para los productos 
cárnicos según los medios de la comunicación. Mucha gente habla de que Bolivia 
está sentado en una silla de oro, y que Bolivia es un país rico, en el país  nos 
venden iluciones, por que nos ilucionamos los bolivianos, sencillamente por que 
estamos mal instruidos no conocemos por que no nos informan. 
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CAPITULO   V 
 

OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL  
CRECIMIENTO ECONÓMICO  

 
INTRODUCCIÓN 
 
    En diferentes países del mundo siempre han existido, todo tipo de 
manifestaciones tanto de gobernantes y gobernados, generando fenómenos 
distintos que han llevado al desarrollo o al atraso de los países.  En el país, a los 
políticos les ha interesado la cantidad antes de la calidad, en cambio en los países 
como en los Estados Unidos en donde los partidos políticos no han conocido la 
competencia de los partidos de masa, es un fenómeno excepcional, esto debido a 
transformaciones profundas realizadas por personajes que han pensado en su 
país y realizando cambios estructurales, sin importar el populismo ni su imagen 
político, en primer plano siempre ha estado el país. Los partidos de masas fueron 
inventados hace más de medio siglo por los movimientos socialistas, comunistas, 
fasistas, últimamente se ha profundizado en los países subdesarrollados.    
 
5.1    PROBLEMAS DEL ESTADO 
 
    Etimológicamente, Estado proviene del latín que significa: Grupo social 
organizado jurídicamente; que viven en un territorio determinado, en un sentido 
amplio unido por vínculos de distinta naturaleza, como nacionalidad, culturales, 
jurídicos etc., una población bajo un gobierno, estos son Estados de pleno 
derecho, por lo tanto forman parte de la comunidad jurídica internacional, así sus 
elementos principales son: un territorio, una población, un idioma y un gobierno. 
 
5.1.1   EL DÉFICIT FISCAL 
 
    Exceso del gasto público sobre los ingresos de Estado, es decir, un gobierno 
tiene déficit fiscal, cuando los gastos superan a los ingresos. La reducción de los 
impuestos y el no cobro eficaz de los impuestos provoca un aumento del déficit 
público, los votantes son cortos de mira son tentados por los gobiernos populistas 
que bajan los precios, bajan los impuestos, despilfarran en bonos y las 
subvenciones. Por otro lado el culpable para que exista el déficit es de alguna 
manera la población misma porque no tiene la población una cultura de pagar los 
impuestos, ni de exigir factura menos de dar factura, el de exigir la factura debía 
ser el orgullo de patriotismo; el país se encuentra frente a una sociedad 
extremadamente conflictiva que debilita al Estado y a la economía en general. 
 

a) EL FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT FISCAL 
 

    El Estado puede financiar su déficit de una de las dos formas: a) con 
endeudamiento externo e interno, emitiendo bonos; b) puede financiar creando 
dinero, a través del banco central. Con la cooperación del banco central puede 
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financiarse, de hecho creando dinero: puede emitir bonos y pedir al banco central 
que los compre. El banco central paga entonces al Estado con el dinero que crea y 
este utiliza ese dinero para financiar su déficit, este proceso se denomina 
monetización de la deuda81, la mayoría de los países financian su déficit 
endeudándose, no creando dinero. Pero al comienzo de las hiperinflaciones 
normalmente ocurren dos cambios: 
 

1. Para una crisis presupuestaria,  una de las causas es una gran convulsión 
social o política; puede ser una guerra civil, una revolución o una rebelión 
que destruye la capacidad del Estado. 

2. Una creciente falta de disposición, y la incapacidad del Estado para obtener 
préstamos del público o de otros países para financiar su déficit, por la 
magnitud y el miedo de que el Estado no pueda devolver la deuda.  

 
5.1.2   LA FALTA DE POLÍTICAS NACIONALES  
 
    Las políticas nacionales en Bolivia son combatidas por la misma sociedad, 
porque cualquier política nacional es un costo, las políticas sociales no caen del 
cielo, la sociedad boliviana no está dispuesta a asumir ese costo; las políticas 
necesitan cambios estructurales, por ejemplo la política minera nacional fue 
combatida por la misma sociedad, la política nacional de impuestos, fue combatida 
por los movimientos sociales, la política nacional de precios de la misma forma, los 
recursos naturales no se valoran en el país de eso se aprovechan los países 
vecinos mediante el contrabando, nuestros escasos impuestos subvencionan la 
ganancia de los contrabandistas y una parte del consumo de los países vecinos, 
por tal razón Bolivia es tan pobre como es. 
 
 
5.1.3  LOS ANTAGONISMOS POLÍTICO SOCIALES 
     
    En nuestro país existen diferentes y muchas corrientes políticas, característico 
de muchos países pobres como en Africa y otras regiones más pobres del mundo. 
El problema está en definir los intereses de la patria, como son muchos y 
diferentes, nadie se ocupa de definir las metas del país, por ende se convierte en 
un país animal que gira sobre su rutina diaria de los animalitos. Lo irracional es 
que, sus políticos  se mueven en base de prejuicios, egoísmos regionales y de 
grupos sin pensar en las soluciones estructurales. En los países desarrollados 
ocurre lo contrario, se maneja en función de una política nacional y el número de 
los partidos políticos se reduce máximo a dos como en los Estados Unidos de 
América, cuando las cosas son más simplificadas son más manejables y, más fácil 
de conducir, en cualquier campo o área. 
 
    1. En el campo económico los liberales, rechazan las ideas de desigualdad por 
naturaleza en la sociedad, y plantean una lucha en la competencia económica 

                                                           
81 OLIVIER BLANCHARD. Macroeconomía, 2ª Ed. España. 2000,  p. 460.  
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para satisfacer las necesidades básicas insatisfechas, por lo tanto el hombre se 
esfuerza para conquistar y conseguir el mayor número de ventajas. 

 
    2. La motivación económica en las luchas sociales es fundamental observar, 
todas las sociedades humanas desde la antigüedad se ocuparon por la escasez 
económica, por la insuficiencia de los bienes disponibles para satisfacer las 
necesidades del hombre, siempre ha estado presente. Por tal razón la 
competencia permanente en los agentes económicos, tanto en consumidores 
demasiado numerosos y los productores demasiado escasos; por eso existe la 
competencia para obtener mayor producción posible para proveer al mercado.  

 
    3. Malthus decía que la "dificultad" no era algo del futuro remoto, sino un 
problema constante por naturaleza, sea cual fuere la organización de la sociedad, 
por lo tanto en los individuos, en las clases sociales y en los grupos surgen las 
luchas políticas. 

 
    4. Por otro lado los marxistas rechazan los conflictos políticos entre grupos  
sociales que no sean clases sociales, ellos sólo ven la lucha de clases.     

 
5.1.4    LA DEMOCRACIA  

 
    Antes de la revolución francesa, según el historiador inglés Charles Seignobos, 
hasta antes  de la revolución francesa, se caracterizó por una ausencia completa 
de libertades:   
 
     1. No había libertad religiosa. El protestantismo era un delito penado con 
trabajos forzados.  
      2. No había libertad de expresión del pensamiento. Estricta censura 
sometía todo escrito u obra antes de su aparición y severas sanciones de multa y 
cárcel castigaban las ventas de trabajos prohibidos, así procedan del extranjero. 
      3. No había libertad individual. Cualquier persona podía ser detenida por 
razones de Estado. Ordenes de prisión se aplicaba directamente y sin proceso 
(cartas selladas). 
      4. No había libertades políticas. No se podían celebrar reuniones públicas ni 
construir asociaciones. 
 
    La sociedad estaba dividida en tres grupos o estamentos: Nobleza, Clero y 
Tercer Estado (este último compuesto por la clase media, aldeanos, obreros, 
comerciantes y burguesía). Los dos primeros, dueños mayoritarios de las tierras 
del país82. 
 
5.1.5    EL PUEBLO 
 
    El presidente norteamericano Abraham Lincoln dijo que la democracia es el 
gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, Lincoln y todos los 

                                                           
82 GUSTAVO PORTOCARRERO V., El mito de la democracia, Ed. Plural. La Paz - Bolivia, 1997, p. 95. 
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gobernantes aplican lo que es bueno para su país; y fuera de su país sostienen un 
postulado de efectos engañosos para la humanidad, pero con validez relativa para 
la realidad de su propio país. EE.UU. de Norteamérica guarda una cierta 
uniformidad en su territorio y una constante uniformidad nacional como para 
reconocerse así mismos como "pueblo" la recomendación de muchos de sus 
gobiernos es que todos de su país deben hablar ingles y pagar sus impuestos esto 
quiere decir que gobiernan para el interés de su país. 
 
    Según Sócrates, si la Virtud es Conocimiento, el pueblo al no tener 
conocimiento no puede ser virtuoso, y más bien es vicioso por naturaleza83, el 
pueblo boliviano coincide en su comportamiento y actitud con este pensamiento de 
la última parte.  
 
    Los EE.UU., han dado el ejemplo más grande de la moderna democracia 
burguesa representativa; pero democracia dentro de su país, con su ciudadanía y 
sus varias instituciones respetables. En cambio en su política exterior se olvida de 
la democracia, utiliza la imposición; política de dominio y avasallamiento84. 
 
 5.1.6    LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
 
    En el juego de la economía, donde todo es competencia, y aún así desleal 
competencia, el esquema de la democracia tiene como correlato político el mismo 
conjunto de características competitivas. 
 
    La posición "doctrinal" o principista del partido dura mientras se encuentra en la 
oposición. Ya en el Poder las cosas cambian y no hay diferencia significativa con 
quien estuvo antes en el timón del gobierno. Entonces se acaban las cosas y 
aparecen como siempre las razones para justificar el cambio operado en su nueva 
condición de administrador del Estado.  
 
    Desde abajo se pelea y destaca por la moralidad de la vida política, desde 
arriba por la practicidad y eficiencia. Desde que aparecen las cualidades de 
heroísmo, desde arriba las de la prudencia y la astucia. Las alianzas de partidos 
de oposición son impulsadas con disfraces principistas: sus motivos reales son  
intereses del partidos85. 
    En Bolivia el virus de la política es el populismo; el populismo es hablar lo que 
la gente quiere, en función de sus intereses personales, grupales o regionales; 
que sólo proponen defender los intereses del pueblo y se olvidan de los intereses 
de la patria. El populismo es de corto plazo, de una generación a otra generación 
el pueblo se olvida lo que pasó y lo que pasa en el país.  
 
 

                                                           
83 Ibid. 1, p. 186. 
84 Ibid. 1, p. 142. 
85 Ibid. 1, p. 190 
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5.1.7   EL DAÑO QUE CAUSÓ EL POPULISMO A BOLIVIA  
 
    En Bolivia el populismo aparece los años 1850, el primer gobierno populista 
llegó a ser Manuel Isidoro Belzu, el quien cambió los colores del Símbolo de la 
Nación, de amarillo oro, rojo y verde, al rojo, amarillo y verde dice que vio un día al 
arco iris de rojo, amarillo y verde; y dando los mismos colores de la flor de la 
cantuta.; pero el orden natural de la flor de la cantuta es verde, amarillo y rojo, 
porque la cantuta nunca florece hacia arriba como del capto, la flor de la cantuta 
siempre está inclinada hacia abajo, con esto sólo han desnaturalizado al país. Los 
políticos populistas tanto del llamado derecha e izquierda y los golpistas sólo han 
servido para auto- empobrecerlo al país, a excepción de Bolívar, Sucre, Mcal. 
Andrés de Santa Cruz de Calahumana y Linares; de alguna forma trataron de 
organizar al país de la mejor forma posible. 
 
    El país sufre ciclos de populismo, entre los años 1930 y 1950 reaparece el 
populismo, acompañado con el tema de indigenismo labor realizada en Warizata 
por Elizardo Pérez entre 1931 y 1940, donde se debilitó al Estado boliviano con 
especie de revueltas de convulsión social, luego llegaría pronto la guerra del 
Chaco 1932 - 1935, mas tarde es expresado por Franz Tamayo, con la creación 
de la Pedagogía Nacional. Se profundiza el indigenismo político con las 
reivindicaciones sociales, económicas y políticas; para qué sirvió un Estado 
debilitado? Sólo perdimos territorio en el Chaco, así como otras desmembraciones 
territoriales que a partir de 1860, Bolivia sufrió pérdidas territoriales increíbles que 
causó un gran daño al crecimiento económico del país, según (Graciela Q., de 
Nogales, et al. Nueva geografía de Bolivia 4ª Ed. La Paz 1992, p. 45) como sigue: 
 
 

BOLIVIA: LAS PÉRDIDAS TERRITORIALES  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
    EL Mcal. Antonio José de Sucre dejó un mensaje y dijo: Aun pediré otro premio 
a la Nación el de no destruir la Obra de mi Creación. 

           
           1°   Con Brasil, por conflictos bélico y diplomático, 
        años 1860, 1867, y 1958       490.430 Km2. 
           2°   Con Chile, por conflicto bélico, 1879  120.000 Km2. 
           3°   Con Argentina, con diferencias limítrofes, 
        vía diplomática año 1897    170.758 Km2. 
           4°   Con Perú, por demarcaciones fronterizas, 
        vía diplomática año 1909    250.000 Km2. 
           5°   Con Paraguay, por conflicto bélico año 1935 234.000 Km2. 
   
  Total pérdidas territoriales  1.265.188 Km2. 
  Actual Superficie de Bolivia 1.098.581 Km2. 
  Superficie Original de Bolivia 2.363.769 Km2. 
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a)    Los políticos: 
 
    Los políticos se venden a los intereses ajenos olvidando sus ideales. Lo hacen 
también y, a nivel personal, los dirigentes de aquellas agrupaciones y aspiran a 
situaciones en el Gobierno con derechos que creen tener por su actividad política, 
cuyos únicos méritos son su facilidad de palabra, su buena presentación (la 
cáscara engañosa de la persona), sus cualidades aduladoras etc., aunque en su 
cultura, formación personal y moral dejan mucho que desear. En el partido político 
abundan las personalidades superficiales, abundan las de apariencia, de palabra, 
y son escasos los líderes concienciales. Como los incautos entienden la política, 
como el "arte de gobernar", en la realidad ésta es un verdadero oficio de 
soñadores, decoradores de la cuestión social y hasta mentirosos. Aparecen como 
exageradores cuando las conviene; discretos, cuando también les conviene; 
enérgicos en determinados momentos, suaves en otros; intelectuales en el 
momento de la crítica, "prácticos" cuando están en el ejercicio del gobierno. Lo 
general es que siempre aparecen con salidas y actuaciones en función del 
acontecimiento de las cosas; los "principios" quedan para las clases de doctrina o 
para que los militantes ilusos se deleiten con tales86. 
 
    b)   Programas: 
 
    Los programas en lo general en el sistema democrático, una cosa es el 
programa de un partido y su bandera de lucha en la oposición, y otra cuando ya 
llegó al poder, los partidos políticos en sus programas sólo se dedican a poner 
parches, construir y preparar remiendos al Estado, con sus propios caprichos y 
complejidades, realizando gastos excesivos en la propaganda, sólo beneficiando 
en particular, la televisión y la radiodifusión que reciben más ganancias en la 
época electoral que en todo año junto. En sus pocos intentos la República buscó 
insertarse en la modernidad, pero la mayoría de sus intelectuales y otros 
empujaban al desorden y caos, sus malos militares que mostraban su barbarie. 
 
5.2   LOS PROBLEMAS SOCIALES 
 
    Los problemas sociales en Bolivia son de carácter político, regional, intereses 
de grupos económicos, intereses de grupos sociales a título de pobreza y 
conflictos sociolaborales.   
 
5.2.1   EL DESEMPLEO 
 
    Los trabajadores desde la revolución industrial temían al progreso tecnológico, 
el movimiento tecnocrático los años 1930, sostenía que el elevado desempleo se 
debía a la introducción de nuevas máquinas, esta argumentación ha sido burda y 
falso, con el progreso tecnológico se dio enormes mejoras del nivel de vida y 

                                                           
86 Idem. 1, p. 191 - 192.  
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acompañadas con grandes aumentos de empleo, parece es natural que el hombre 
tiene miedo a cualquier cambio, es peor en los países pobres y  atrasados. 
 
a)  Desempleo friccional. Que hace referencia a los cambios que se producen 
por parte del trabajador, en el mercado de trabajo; que los trabajadores dejan sus 
trabajos por muchos motivos, luego les cuesta conseguir un nuevo trabajo y, se 
convierten en desempleados y parados. 

 
b) Desempleo estructural. Cambios no acertados en la economía pueden 
provocar desempleo. Con el crecimiento de la economía, tiene que producirse 
cambios estructurales, pasar de un lugar de otro lugar; de los trabajadores de un 
sector a otro sector, por ejemplo: de la agricultura a la industria, de unas áreas a 
otras (de agrícolas a industriales) y de unas ocupaciones a otras (de trabajos no 
cualificados a cualificados), si no ocurre este cambio, o no se produce este paso 
se genera el desempleo estructural, donde la demanda de trabajo es superior a 
la oferta. 
 

5.2.2    ALGUNOS DECRETOS PARA RESOLVER EL DESEMPLEO 
 

   Decreto Supremo 21316 (03,07,1986) Que manifiesta una declaración de 
voluntad para resolver los problemas de subempleo, desempleo e informalidad, a 
través del Comité de Empleo (organismos encargados de definir políticas, planes y 
proyectos para el sector público, privado y cooperativo en el diseño de un plan 
general de empleo). 

   Fondo social de Emergencia (ESE) D.S. 21456 (11-11-1986). Que suponía 
que hay un paro masivo por un efecto obvio de un severo plan de estabilización de 
la economía puesto en marcha en 1985, objetivos fueron: 

a) Incrementar recursos para la ejecución de políticas de contenido social y 
garantizar su distribución de ingresos a través de proyectos intensivos en 
mano de obra. 

b) Calidad a fin de asegurar su financiamiento futuro. 
c) Mejorar los ingresos y evitar mayor desempleo a través de pequeños 

proyectos de infraestructura económica, social y de apoyo a la producción. 
Alimento por trabajo. Un programa de repartición de alimentos generalmente 
para las mujeres para trabajos de distinto carácter se originó en las alcaldías para 
después generalizarse a través de las ONG´s vinculadas a la repartición de 
alimentos donados. 

Programa de empleo de la Unidad de Asesoría Técnica Laboral (UDATEL 
1993). En diciembre de 1994 se registraron 11.590 personas en busca de trabajo, 
de los cuales fueron colocados 5.629 personas hasta diciembre de 1994 se 
crearon 289 micro empresas en las cuales trabajan 1025 personas. 

 



BOLIVIA !                                                                           Facultad de Ciencias Económicas y Financieras  

 118 

 
De Udatel, Ministerio de Trabajo, los objetivos del programa de empleo fueron: 

a) Agilizar la reubicación del trabajador en puestos de trabajo productivos a 
través del Sistema de Información Laboral. 

b) Mejorar la calificación de la mano de obra. 
c) Apoyar la autogeneración de empleo en Micro empresa empleadoras. 

    Plan de alivio. Urgencia política de ofrecer la creación de empleos por el 
gobierno en función se planteó la política de racionalización del personal, 
especialmente en empresas públicas y fue criticado esa política como muy 
impopular y tuvo un elevado costo político para el gobierno, bono de cesantía de 
Bs. 500 a los que cumpliesen las siguientes condiciones: 

1) Haber sido despedido de una empresa pública entre 9 de agosto y el 31 de 
octubre de 1993. 

2) Haber percibido un salario básico de más antigüedad, menor o igual a Bs. 
1000 este pago se hizo efectivo a través del fondo de Alivio Social (FAS) 
entre diciembre y noviembre de 1994. 

La crisis económica de Bolivia en los años 1985. Con resultados como:  

 Profundización de la heterogeneidad en el mercado, el aumento de la 
precaria del trabajo y el incremento de la ocupación informal. 

 Que el empleo depende cada vez más de la capacidad de la población 
para impulsar pequeños emprendimientos con la finalidad de garantizar 
la generación de ingresos. 

 En el periodo de 1985 – 1991, un territorio de los niveles de ingreso, por 
ende se elevó los niveles de subutilización de la fuerza de trabajo. 

 El incremento de la participación femenina con alta tasas de expansión 
de la oferta de trabajo. 

    Los organismos financieros internacionales no incentivan a reducir el 
desempleo, al contrario los desocupados se incrementan por faltas de políticas de 
fomento para generar nuevos empleos: el aparato productivo del país siguen sin 
reactivar la economía nacional. El desempleo según cedla a fines del 2002 llegó a 
más de 300.000 personas aproximadamente. 

LOS AÑOS 1989 EL PROMEDIO DE TASA DE DESEMPLEO POR DEPARTAMENTO 

 LA PAZ  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    -   -   4% 
 COCHABAMBA -   -    -   -   -   -   -   -   -   -   7% 
 SANTA CRUZ -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  54% 
 ORURO -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   -   -   -   1% 
 SUCRE -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    -    8% 
 POTOSÍ -   -   -   -   -   -  -   -   -   -   -   -     -   2% 
 TARIJA  -   -   -  -   -   -   -   -   -    -   -    -   -   3% 
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5.2.3    PRINCIPALES OBSERVACIONES SOBRE EL DESEMPLEO  

    El problema “El estado de pobreza que sufre la sociedad boliviana”, en alto 
porcentaje de desempleo dentro de la población activa (que varia del 10 al 20%), 
por otro lado se observa ingresos mensuales de las familias que en un gran 
porcentaje no supera los 50 $us. Mensuales. Para el desempleo y bajos salarios la 
causa principal son las subvenciones, los bonos, y los subsidios.   

    Este proceso de Desarrollo coincide con un tipo de vivienda en condiciones muy 
precarias sin servicios, especialmente agua y al margen decena accesibilidad 
marginal. 
    Se observa una migración masiva no solo de gente joven, el flujo también 
contiene una población de mayor edad. 
Hay una creciente expansión de un sector intermediario principalmente un 
comercio minorista, cuyo espacio en las ciudades crece a un ritmo acelerado al 
paso en que se desacelera la productividad de los sectores formales de la 
economía. 

5.3   LA CORRUPCIÓN 
    Es la acción de Romper en latín (verbo rumpere)  son acciones que contradicen 
con aspectos morales y de perjuicio económico, político o social, en general mal 
visto, y es recurrente en las instituciones públicas por falta de castigo riguroso, 
sólo el castigo fuerte nos puede proteger de la corrupción.  

1.  Las dos vías de la corrupción. 

    Nos referimos al índice de Percepción de la corrupción (IPC) y al índice de 
Fuentes de Soborno (IFS)... La corrupción se manifiesta en diferentes ámbitos de 
la sociedad. La macro corrupción es la más grave por cuanto se presenta en la 
esfera pública y tiene en consecuencia sus implicaciones en el sistema político, 
perturbando el funcionamiento de la economía y por ende distorsionando los 
valores éticos de la sociedad, en la cual la moral debe tener un papel 
fundamental87. 

    La corrupción es una forma de rentismo, es una conducta corrupta que 
practican para maximizar beneficios personales sin haber trabajado, por lo tanto 
tiene un carácter inmoral y tiene un carácter de ilegalidad en el sentido que utiliza 
y dispone de los recursos ajenos y medios públicos por otro lado la corrupción 
rentismo es una forma de privatización ilegal y arbitraria de un bien ajeno y bienes 
públicos.  

                                                           
87 ALTOS ESTUDIOS, CORRUPCION. Revista especializada N° 33, Año XV, del Centro de Diplomado en 
Altos Estudios Nacionales. La Paz- Bolivia. Enero de 2004, p. 11.  



BOLIVIA !                                                                           Facultad de Ciencias Económicas y Financieras  

 120 

    Los sobornos y las coimas de la misma forma es una corrupción – rentismo  
acciones deshonestas y una actividad idealista relación establecida entre los 
sectores público y privado para destinar los recursos privados y medios del Estado 
para el enriquecimiento ilícito sin haber trabajado, el castigo deberían ser trabajos 
forzados.  

    Concepciones clásicas de corrupción antiguamente se utilizaron para referirse a 
la salud moral del conjunto de la sociedad que sufre de salud mental y moral. La 
ley de los Inkas era Ama Suwa Ama Llulla y Ama Qhella. La  tarea debe ser de los  
gobernantes, gobernar por el amor a la libertad de progreso de un país y todos los 
actores sociales deben enfocarse al sentido de país como Estado como la casa 
grande que todos depende de ella y nuestro futuro está predestinado por ella. 

2.  Concepciones modernas de corrupción.  

    Corrupción es el abuso de un cargo, del poder de influencia maligna, de los 
recursos ajenos, del público para obtener beneficios oscuros y personales, 
rompiendo reglamentos y leyes y sin trabajar. Los inkas en el pasado 
recomendaban Ama Suwa, no robar. Dicho acto ilícito de corrupción rentismo, acto 
que implica un perjuicio al futuro, para satisfacer uno privado. 

    En general la corrupción es una conducta que se desvía de los deberes 
formales, viola cierto tipo de reglas, para beneficiar el entorno familiar, personal y 
camarilla privada, esto ocurre cuando una autoridad a quien se le encargan ciertas 
tareas, es decir una autoridad o cargo público responsable ahí donde es inducida 
a actuar por una influencia de amigos, familiar, personal o camarillas pero al final 
se está dañando al público, al país y a las futuras generaciones; el amiguismo que 
involucra a funcionarios, y empresarios. En una función pública, el agente en la 
práctica realiza las funciones operativas del organismo y el cliente, el individuo 
privado o el que pisa el palito, con quien interactúa el agente, entonces la 
corrupción surge con el agente funcionario, llegando hasta el jefe de departamento 
encargado de ejercer una función pública, entonces como estos planifican la 
autoridad debe estudiar cómo pillarlos y cómo castigarlos. 

    La sociedad condena y la sociedad misma tiene el deber  de castigar, por lo 
tanto el interés público debe ser como los mecanismos de rendición de cuentas 
como elementos de marco institucional. 

    Nuevas ideas de deber y justicia para limitar este ruido en los oídos Max Weber 
planteaba que la viabilidad de las reglas formales descansa en parte en sanciones 
sociales, reacciones de desaprobación, pero también son corruptos aquellas 
sociedades o autoridades que no tienen la capacidad para castigarlo. La 
corrupción limita la distribución correcta de los ingresos y que fomenta la 
concentración de recursos en pocas manos y en pocos lugares del país, es decir 
rompe las reglas de la distribución. 
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3.   Las causas que favorecen a la corrupción: 
1º La excesiva demanda y la concentración de los servicios. 
2º la negligencia  
3º la informalidad 
    La escuela neoliberal, considera a la corrupción como las manifestaciones de 
los mercados negros, originados por el exceso del intervencionismo estatal, donde 
genera una burocracia excesiva y el centralismo excesivo.  

    Los políticos, están convencidos de que hay debilitamiento de la ética pública, el 
excesivo centralismo, la deslegitimización del Estado, la disolución de valores 
colectivos por la búsqueda del beneficio de todos, sólo ya existe la defensa de 
intereses regionales intereses egoístas y privados. Por ende afectan a toda la vida 
social hasta que sus costes y sus efectos perniciosos provocan la reacción de una 
parte de la gran mayoría de la población contra las minorías que están al lado del 
poder central. Por otro lado la corrupción es mala administración con apropiación 
de recursos públicos. 

4.  La corrupción y rentismo público ilegal.  
    Es una planificación sistemática por un grupo o camarillas de personas, es la 
acción de actores del sector estatal que responden exclusivamente a la dimensión 
ejecutiva los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, donde participan los dos 
sectores, el privado y público, llegando a la dimensión nacional regional y local. 
Por tal razón se reconoce a la corrupción como una acción de rentismo inmoral e 
ilegal que se ejecuta de manera planificada y sistemática, según Ruper Printal la 
corrupción de acuerdo a sus características y efectos debe ser considerada como 
una conducta rentista. 

5.3.1   EL RENTISMO 

    La corrupción pública, donde se utilizan los medios y acciones del Estado, como 
los bonos, subvenciones y gratuicidad general, etc. que alejan a los objetivos de 
un país, porque el Estado pierde a corto y a largo plazo, por lo tanto la sociedad 
en su conjunto, a largo plazo los más afectados son los más pobres porque los 
pobres dependen del Estado, en mayor proporción. Al final es perjudicado tanto el 
pobre como el rico. Así que el país se empobrece de forma planificada y 
sistemática. 

    Obtener recursos ajenos o públicos sin haber trabajado, o disponer los recursos 
de lo ajeno que no pertenecen a uno, la transgresión de los datos jurídicos en 
forma arbitraria rompiendo normas y reglas vigentes con sobornos o coimas 
influencias, etc. el rentismo ilegal e inmoral no se refiere a un ingreso proveniente 
de su trabajo de una persona, proveniente de una actividad empresarial  o de 
aportes, es decir el origen legal que debe ser el trabajo y no la flojera. 
Antiguamente en la civilización quechua los inkas decían ama Qhella. 
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1.  La corrupción en la economía.  
    A los corruptos le gusta un país pobre, atrasado ahí vive mejor la corrupción. La 
corrupción y la pobreza tienen defensores, por los mismos pobres y corruptos 
manejados por los dirigentes políticos. 

    La corrupción impide que muchos países encaren sus problemas más graves, 
desalienta el ahorro, desalienta la inversión extranjera y nacional, socaba la 
confianza del público en las instituciones y agrava los problemas presupuestarios, 
las autoridades y los gobiernos nefastos recurren al endeudamiento externo o 
interno, qué le importa las futuras generaciones, por otro lado reducen los ingresos 
arancelarios e impositivos considerablemente. 

    Al respecto Jeffrey Sachs y Andrew Warner establecieron que dentro los 
factores que influyen en el crecimiento económico en los países en desarrollo 
(1971 – 1989) se encuentran las tasas de inversión, la apertura de mercados a la 
competencia de importaciones y competencia burocrática, entonces sustituir la 
corrupción por la eficiencia. 

    Las actividades corruptas imposibilitan que los objetivos del Estado se dirijan 
hacia  el desarrollo económico, pues se dirige hacia la pobreza y a la desigualdad 
económica, así obstruye el camino de desarrollo y crecimiento sostenible del país 
a expensas de los pobres, los campesinos de la clase desposeída socialmente y 
económica, así obstruye el camino de desarrollo y crecimiento sostenible del país 
a expensas de los pobres, traspasando los recursos a grupos reducidos y 
poderosos a aquellos con poder militar y policial o al poder monopólico, la única 
solución es asignando, castigos con trabajos forzados y no a la cárcel donde  
rascan las botas y con pre diarios, debían trabajar para el Estado. 

2.  Los impactos de la corrupción en la economía: 

- El impacto es el crecimiento bajo en la economía, son la ineficiencia institucional 
y la irracionalidad social, y las malas instituciones del pasado, como resultado 
vemos la pobreza actual, apoyado por los mismos pobres a cambio de bonos, 
subvenciones y sobornos. 

- La conducta de la corrupción reduce el ingreso disponible del afectado por ende 
reduce la demanda. 

    Muchas veces se ven obligados a realizar el soborno a un funcionario público 
para poder realizar sus operaciones corrientes, esta actitud es un gasto 
imprevisto, que reduce sus ingresos. Una empresa que accede a una práctica 
corrupta y entra en un gasto inesperado y este costo implicó el soborno de la 
empresa generalmente trasladada al consumidor final. 

- Para el Estado la corrupción es un alto costo, los sobornos de los privados al 
público para defraudar o evadir los impuestos entonces los ingresos fiscales del 
Estado se reducen, lo que hacen los gobiernos es elevar el endeudamiento interno 
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y externo y se crea un círculo vicioso. Los gobiernos corruptos piden o buscan 
condonación para seguir prestándose, por consiguiente el país se autoempobrece 
a largo plazo cuando un país cae en la desenfrenada corrupción esa sociedad en 
ese Estado no tiene visión de futuro está condenado a la eterna pobreza, ejemplo 
Bolivia que llegará a su 189 Aniversario como un país pobre altamente endeudado 
y atrasado. 

    Por otra parte las empresas que dependen de la corrupción operan en la 
economía informal violentan las normas y pagan pocos impuestos ya sean 
internos y externos (aranceles) y cuando pagan menos impuestos, el Estado 
obtiene menos recursos necesarios para proporcionar bienes públicos. El impacto 
de la corrupción ocurre de dos maneras: De orden primario la ineficiencia y la 
ausencia de prácticas legales implícitas en el pago de sobornos, el efecto del 
soborno en las licitaciones de obras públicas que reduce la competencia, los 
permisos se otorgan a éstos, en lugar del más eficiente. El efecto de orden 
secundario, es el uso de influencia, el uso de la ilegalidad y el destino de los 
ingresos a sobornos. En el contrabando y otras actividades ilícitas. 

- La corrupción genera incertidumbre y desconfianza, es un riesgo para la 
inversión, un país con elevada práctica de corrupción se encontrará en desventaja 
frente a los países que presentan mejor situación, con relación a la preferencia de 
los inversionistas, los países pueden hacer políticas para convertirse en el centro 
financiero único en la región, en este aspecto se debe hacer políticas de 
desarrollo, el mayor problema que enfrenta el país es la inestabilidad política, 
protección legal inadecuada, papeleo burocrático, la falsa identificación cultural. 

- Impacto de la corrupción en el ámbito del relacionamiento internacional, es la 
mezcla de intereses privados legítimos (los de la empresa), menos honorables (los 
intermediarios con los intereses socio políticos – administrativos) que pueden 
actuar con intereses públicos considerados como legítimos, el apoyo a la 
exportación, la defensa de los intereses nacionales como en cualquier lugar del 
mundo. 

3.   Situaciones donde se genera la corrupción: 
a) La existencia masiva de reglamentos no bien identificados. 
b) La existencia excesiva de la burocracia, para obtener permisos y 

autorizaciones   
 
5.4   LA POBREZA 
 
    Pobre, pobreza, proviene del latín pauper (pobre) en su simplicidad, y en una 
palabra compuesta de pau- (paucum) que significa poco, y de -per (pario) que 
significa engendrar, parir, producir. Pobre es, así, todo aquel o aquello que 
"produce poco". 
 
    El adjetivo pobre -pauper- se aplicaba, en primera instancia, la tierra y a los 
animales. La tierra pobre -hoy seguimos hablando de "tierras pobres" - era la tierra 
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que producía poco. Y pobreza, en la cultura agraria que dio nacimiento a estos 
términos, quería significar no tanto la cualidad abstracta del adjetivo pobre, cuanto 
los efectos producidos por la invasión de un agente externo. Así el abstracto 
pauperies, un derivado arcaico, adquirió la significación jurídica de "daño causado 
por un animal". Se incurría en este delito cuando intencionalmente dejaba que el 
propio empobreciera, invadiéndolas, las tierras del vecino88. 
 
1.   Según Roberto D. Calamita, ser pobre, pobreza en su generalidad: 
 
- Distinción que la separa "estado" de "circunstancia" y la distingue entre 
"pertenecer" y "estar excluido". 
- Ser pobre, tendría que ver con el "estado" -no con la circunstancia- de estar 
excluido y, negativamente con el estado -no con la circunstancia- de no 
pertenecer. 
- Es pobre conforme al ser excluido, del producir. No es la carencia lo que define a 
la pobreza, sino este estado de exclusión productiva; en la última instancia el árbol 
estéril, las distintas muertes conforme a las distintas mutilaciones con que la 
totalidad del ser humano puede, desde su improductividad, ser despedazada. 
- Pobreza es un suavizador piadoso o misericordioso, de distintos rostros de la 
misma muerte. 
- Ser pobre es la infinitamente desgarrante experiencia de no "pertenecer" por no 
producir, en consecuencia, ser sin estar, de ser abandono,  sobra, sobra inútil 
excrecencia o tumor, de ser superfluo para sí y para la sociedad. 
 
- Pobreza desde la improductividad es la exclusión social, la exclusión política, la 
exclusión racial, la exclusión religiosa, la exclusión ciudadana, la exclusión 
intelectual, la exclusión del alimento, del empleo, de la cultura, la exclusión 
estructural, la exclusión comercial, la exclusión de ubicaciones, exclusión de 
vivienda; todas ellas formas del no pertenecer es la exclusión productiva. Si, 
desde milenios hasta el presente, vivir, en sentido fuerte de estar y permanecer 
vivo, fue para el hombre sinónimo de trabajar ( bajo todas las formas concretas en 
las que el trabajo se verifica), y si precisamente el trabajo es hoy un bien escaso o 
imposible para miles, la cuestión de pobreza es la cuestión misma de la ruptura de 
toda una cultura ancestral en la que el trabajo como expresión de estar vivo, es la 
condición absoluta de la posibilidad misma de vivir. 
- Ser pobre no es solo singular. Refleja el ser insolidario y excluyente propio de 
una sociedad trastocada o inútil en sus valores.  
 
a) El Enfoque Causalista. 
    
 Según este enfoque, investigación desarrollado en Bolivia por el Banco 
Interamericano de Desarrollo. La pobreza en Bolivia es de índole estructural, y sus 
distintas causas forman un circulo vicioso. 
 
                                                           
88 ROBERTO D. CALAMITA, Ensayo sobre la pobreza. El saber y la interpelación. Temas Bolivia 21,       La 
Paz - Bolivia, 1997, p. 14. 
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    Con la afirmación de carácter estructural de la pobreza quiere decir que ella no 
es coyuntural, circunstancial, transitoria, superficial. La pobreza está cimentada, 
instalada, "edificada" (=structura, struere, levantar, edificar). Es sólida persistente. 
Se arraiga en el espacio boliviano y habita su tiempo89. 
 
    b)  Las causas de este círculo, que el BID menciona son once en total: 
 

1. La baja productividad a altos costos. 
2. El marginamiento del mercado. 
3. La ausencia del crédito y capitalización del producto. 
4. La falta de desarrollo tecnológico. 
5. La debilidad y ausencia de organizaciones de productores. 
6. La ausencia e ineficiencia de la capacitación y asistencia técnica. 
7. La falta de fuentes de trabajo o ingresos mínimos de subsistencia.  
8. El no acceso a tierras productivas del campesino marginal. 
9. La migración rural-rural, rural-urbana y ubana-urbana. 
10. La carencia y deficiencia de los servicios básicos. 
11. El analfabetismo, la desnutrición, la inseguridad y la morbilidad. 
 

    La circularidad viciosa de estos hechos que fueron llamados "causas", estos 
mismos son denominados, a su vez, "efectos". 
 
    c)   Las causas son: 
 

1. Mayoría de la población dedicada a labores agrícolas, en áreas poco 
favorables para esta actividad. 

2. Desarrollo agroindustrial  de la agricultura comercial y de importación de 
alimentos que margina y excluye al campesino del mercado. 

3. Poca población, mal distribuida y dispersa con un gran territorio, lo que 
impide el desarrollo industrial-urbano y de servicios. 

4. Marginación del país de la economía mundial por carencia de 
infraestructura de transporte y comunicaciones y de inversiones 
productivas. 

5. Centros urbanos poco dinámicos, poco organizados y ausencia de un 
equilibrio regional en la asignación de recursos financieros. 

6. La marginalidad en ciencia y tecnología. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
89 Idem. 7, p. 40. 
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CUADRO  Nº  27    MATRIZ CAUSA EFECTO DE LA POBREZA 

X CAUSA 1 CAUSA 2 CAUSA 3 CAUSA 4 CAUSA 5 CAUSA 6 
EFECTO 1 X  X X X X 
EFECTO 2 X   X X X 
EFECTO 3 X  X X  X 
EFECTO 4 X   X X X 
EFECTO 5 X X   X  
EFECTO 6 X  X X X X 
EFECTO 7  X X X X X 
EFECTO 8  X  X   
EFECTO 9 X X X X X X 
EFECTO 10   X X X X 
EFECTO 11 X  X X X X 

      FUENTE: Banco Interamericano de Desarrollo. 
 
    Esta matriz nos indica una textura causal en la que un mismo efecto puede 
tener distintas causas, y que una misma causa puede referirse a distintos efectos. 
Asimismo, que hay causas que carecen de determinados efectos y efectos que 
carecen de determinadas causas. Y que, en consecuencia, esta trama causal 
adolece de vacíos de sinergia y, en una visión de circularidad viciosa de causa-
efecto, son rupturas de la misma. 
 
    Si se atiende a los contenidos concretos de esta trama causal, se tendría, como 
ejemplos del funcionamiento de la referida matriz propuesta, que: 
 
- El efecto 1, depende de 5 causas: causa 1, 3, 4,5 y 6. 
- El efecto 8, depende de 2 causas: causa 2 y 4. 
- El efecto 5, depende de 3 causas: causa 1, 2 y 5. 
- La causa 2, produce 4 efectos: efecto 5, 7, 8 y 9. 
- La causa 6, produce 9 efectos: efecto 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 y 11. 
- La causa 1, produce 8 efectos: efecto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 11. 
Son ejemplos para ilustrar el funcionamiento de la matriz. 
 

c) Propuesta de Robert J. Lampman: 
 
    Lampman propuso para el análisis del mantenimiento del ingreso como factor 
reductor de la pobreza en Estados Unidos. Esta matriz fue recogida y adaptada 
por J. P. Van Gigch. 
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                   CUADRO  Nº   28   PROPUESTA POR ROBERT J. LAMPMMAN 

  
 

SUPUESTOS 
ESTRATEGIAS 

ECONÓMICA SOCIAL CULTURAL 

Supuestos acerca de las causas 
Fundamentales de la pobreza 

   

Supuestos acerca de los pobres 
.   Igualdad y no igualdad 
.   Moralidad e interés propio 
.   La ética del trabajo 
.   La familia  
.   Autosuficiencia y autoestima  
 

   

Supuestos acerca de las condiciones 
Que prevalecen en el sistema 

.   Racionalidad 

.   Tecnología  

.   Sensibilidad 

.   Optimismo y pesimismo 
  

   

  
               FUENTE: Resumido de John P. Van Gigch. Adaptado de Robert J. Lampman (ver en el anexo) 
 
    Esta matriz de trabajo establece relaciones entre supuestos y estrategias. Hace 
notar cuáles son las fuentes de la pobreza, de cómo son los pobres y de cuales 
son las condiciones del sistema económico, social o cultural. Su utilidad consiste 
en facilitar la definición del problema a partir de una explicación de los supuestos 
de cada uno de las decisiones intervinientes. 
 

d) De la complejidad a la estrategia: 
 

    Erradicar la pobreza es el objetivo, vital de individuos naciones y entidades 
internacionales se trazan, pero todos acaban en las intenciones superficiales que 
no tocan lo estructural. Como la  corrupción no es de individuos aislados, lo es de 
individuos interrelacionados con la finalidad del lucro en todas sus formas y a toda 
costa, como la estrategia a esto debería ser castigos duros, trabajos forzados 
hasta la pena de muerte que se aplican en países desarrollados. 
 
    La cuestión tiene que ver con la "voluntad política" pero en Bolivia las políticas 
económicas que beneficiar al país, son combatidas por los mismos pobres. Esta 
cuestión se relaciona con la "realidad" de lo que en realidad quiere. Y en realidad 
se tiene que ver con lo que en realidad se valora. Una es la voluntad expresada y 
otra la voluntad ejercida. Ambas suponen valores90. La hemenéutica tiene que ver 
con la ética, la respuesta al otro. Sólo una ética entendida como "una mirada 
desde ningún lugar"; como dice Vincenzo Castelli: es necesario enfrentarse con 
las preguntas, las muchas, demasiadas preguntas que la sociedad contemporánea 

                                                           
90 Idem. 7, p. 70. 
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propone (...), tratando de ofrecer respuestas válidas, no banalidades tratando de 
individuar o dando razón a problemas, no de ofrecer soluciones prefabricadas, de 
trabajar sobre el cambio, no sobre la persistencia. 
 
    La pobreza corresponde o pertenece a un desarrollo excluyente. Un desarrollo 
tal es insostenible, la persistencia de su insostenibilidad se relaciona con la 
persistencia de la pobreza; mantener ésta, no generar cambio, habrá de conducir, 
precisamente a la insostenibilidad  de aquél. Las persistencias son pertinentes 
simétricas y sinérgicas, sólo el cambio, el arduo cambio, se opone a la 
persistencia. De esto se trata si hay una real voluntad política de Desarrollo 
Sostenible. 
     

e) Enfoque común sobre la pobreza: 
 
f) La pobreza es un fenómeno masivo y estructural, problema que se constituye  

en un flagelo. 
g) Ser pobre es estar enfermo y no recibir atención médica, no saber escribir. 
h) Es morir antes de envejecer, no tener trabajo ni dinero. 
i) Ser pobre es la carencia, privaciones de necesidades básicas insatisfechas 

de consumo (alimentación, trabajo etc.). 
j)  Población pobre, aquella que no cumple con mínimos de bienestar, como un 

puesto trabajo, disponibilidad de servicios de agua y saneamiento, insumos 
energéticos (energía eléctrica y combustible para cocinar), el nivel de 
educación y accesos a los servicios de salud etc. 

 
k) Línea de pobreza: 
 

    Muestra el nivel de ingresos oficialmente establecido que distingue entre los 
pobres y los no pobres. En el enfoque directo: una persona pobre es aquella que 
no satisface una o varias necesidades básicas, como la nutrición adecuada, un 
lugar decente para vivir, educación y otros, este enfoque relaciona el bienestar con 
el consumo efectivamente realizado; en cambio el enfoque indirecto clasifica como 
pobres a aquellas personas que no cuentan con recursos suficientes para 
satisfacer sus necesidades básicas, este método indirecto evalúa el bienestar a 
través de la capacidad de pago para realizar consumo, este método indirecto se 
caracteriza por utilizar líneas de pobreza: el cual establece el ingreso o gasto 
mínimo que le permiten mantener un nivel de vida adecuado según ciertos 
estándares elegidos. Según este enfoque se considera pobre a aquellas personas 
con un ingreso menor a la línea de pobreza.  
 

l) Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI): 
 

    Con este método se examina la situación de la pobreza únicamente a través del 
cálculo de la proporción de los pobres de la población total del país. El NBI es 
adoptado en gran parte por los países de América Latina para la construcción de 
Mapas de Pobreza que consiste en comparar las condiciones de vida de cada 
hogar con relación a un conjunto de normas que expresan el nivel mínimo, por 
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debajo del cual se considera insatisfecha o carencia. En la práctica en Latino 
América se han identificado un conjunto de indicadores que muestra: 
 

a) Un elevado número de personas por cuarto (hacinamiento). 
b)  Viviendas inadecuadas (por los materiales utilizados en su construcción). 
c) Abastecimiento inadecuado de agua; d) Inasistencia escolar etc. 
 

    Todo ello afecta al crecimiento económico del país, porque estos agentes 
económicos no rinden en su trabajo como debería ser; por otro lado no se toma en 
cuenta, la diferencia que existe entre los pobres que están ligeramente por debajo 
de las normas de la pobreza y entre los pobres que están muy por debajo, 
aquellos que viven en extrema miseria. 
  
5.5    La comparación de la población de Bolivia, Chile, Argentina y Brasil 

 
    La población es un factor muy importante para el desarrollo de una nación, el 
tamaño de la población humana, entendida como el número de habitantes de un 
determinado territorio. Los censos de la población constituyen la fuente principal 
de datos sobre el tamaño y características de la población. 
 
    Los censos decenales en Inglaterra se realiza desde el año 1801, en Estados 
Unidos desde el año 1790 y en Canadá desde el año 1871. En los países menos 
desarrollados, en su gran mayoría, se vienen levantando los censos con 
regularidad después de la segunda guerra mundial. 
 
 
           CUADRO  Nº 29   POBLACIÓN ESTIMADA TOTAL DEL ALTO PERU, 1492-1796 

 
AÑO / CRECIMIENTO 

 
POBLACIÓN 

 
    1492 
    1796 
    Crecimiento absoluto 1492 – 1796  
    Crecimiento relativo   1492 – 1796    

 
800,000 
552,700 
-247,300 

-30.9 
 

       FUENTE: La población de Bolivia de Augusto S. Solíz Sanchez 
 
 
 
    La población altoperuana para 1492 no sólo sería de 800,000, otras 
publicaciones mencionan más que el doble, la cantidad mencionada en el cuadro 
sólo sería de los sectores de la población más importantes de la época. En este 
caso, tomando las cifras del cuadro; la población altoperuana experimentó una 
disminución de cerca de 250,000 habitantes, esto significa una reducción 
aproximada del 30% de la población en el período 1492-1796, como se puede 
observar en el cuadro Nº 29. 
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CUADRO  Nº   30   LA POBLACIÓN DE BOLIVIA, CHILE, ARGENTINA Y 

BRASIL 
 

AÑO 
 

BOLIVIA 
 

CHILE 
 

ARGENTINA 
 

BRASIL 
1850 
1854 
1865 
1882 
1900 
1907 
1950 
2004 

- 
1,544.300 
- 
1,097.600 
1,555.818 
- 
2,704.165 
8,445.134 

- 
1,489.120 
1,819.223 
- 
- 
3,249.272 
- 
15,211.000 

- 
- 
1,830.214 
- 
- 
- 
- 
36,955.182 

6,950.572 
- 
- 
- 
- 
- 
51,944.397 
166,113.00 

 FUENTE: Elaboración propia a partir de información del INE, y de varias publicaciones de libros.  
 
 
    Veamos el cuadro Nº 30, a población chilena, hasta 1895 se concentró en el 
área urbana el 38,6% de la población total; para el año 1907, llegaba al 43,38%; 
en 1920 llegó al 46,6%. El auge de la inmigración sajona (Inglaterra) se dio en 
periodo 1865 - 1875, reemplazado luego por la inmigración latina (1895 - 1920). 

 
5.5.1.   LA INMIGRACIÓN EN CHILE  
 
    La inmigración que ha hecho la grandeza de EE. UU., de Argentina, de Brasil, y 
no ha tenido en Chile, una aplicación que merezca citarse. Los mensajes que 
utilizaron: "Argentina para la humanidad" del Presidente argentino de esa época; 
por otro lado el "Chile para los chilenos, que ha hecho de nuestra raza91". 
 

CUADRO  Nº   31   EL AUMENTO DE EXTRANJEROS EN CHILE 
 

AÑOS 
 

N°. 
 

LATINOS en % 
 

SAJONES en % 
1854 
1865 
1875 
1885 
1895 
1907 
1920 

19,669 
21,982 
25,199 
87,077 
79,056 
134,524 
120,436 

46.5 
52.3 
42.5 
28.8 
107.4 
131.9 
215.6 

98.6 
139.8 
163.0 
60.9 
86.4 
73.1 
59.9 

               FUENTE: Historia del desarrollo industrial de chile por Oscar Alvares A. 1936 
 
    Así como se puede observar el cuadro Nº 31, en Chile se realizó la inmigración 
seleccionada puede resumirse en los 3 ó 4 mil alemanes traídos en 1858 a las 
regiones de  Valdivia y Llanquihue y a los 7,810 españoles, franceses, italianos, 
suizos, etc., traídos por la Sociedad de Fomento Fabril entre 1893 a 1902 por 
medio de la oficina de Colonización en París. Esta ha sido la parte seleccionada 
de inmigración; el resto ha sido, como vimos, la llegada libre de extranjeros. 
 
 
 

                                                           
91OSCAR ALVARES A. Historia del desarrollo industrial de Chile. Chile, 1936, p. 163.  
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5.5.2   LA INMIGRACION EN BRASIL  
 
    Brasil recibió desde 1821 más de cinco millones de inmigrantes hasta 1950 
aproximadamente, pero inferior al recibido por los Estados Unidos, la Argentina y 
el Canadá. La inmigración en masa se inicia los años 1884 y alcanzó el punto más 
elevado en 1891, a partir 1898 disminuye, luego sube 1908 a 1913 y disminuye de 
nuevo  con motivo de la primera guerra mundial.  
 
    Los inmigrantes en el Brasil desde 1821 a 1950 aproximadamente: 
 
  Italianos                     más del 30% 
  Portugueses          30% 
  Españoles      12.5% 
  Alemanes     cerca del 5% 
   Japoneses           4% 
El resto son: rusos, polacos, yugoslavos, turcos, sirios y franceses. 
 

5.6    EL COMPORTAMIENTO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

5.6.1   CONFLICTIVIDAD INTERNA 
    La conflictividad interna, es uno de los principales problemas en el país, uno se 
pregunta ¿por qué Bolivia es un país tan conflictivo?, Que motivaciones les 
convoca a movilizarse, a las personas a los eventos conflictivos, el país es un gran 
perdedor nuestro país pierde millones de dólares en cada conflicto y bloqueos.  

5.6.1.1 LAS MOTIVACIONES DEL CONFLICTO 

CUADRO  Nº  32     BOLIVIA: LOS CONFLICTOS SOCIALES 

MOTIVACIONES PERIODOS TOTAL 1970 - 1993 1994 – 2005 
CANTIDAD 

Sin información  
Política institucional 
Luchas sociales   
Política coyuntural  
Luchas económicas  
Luchas organizativas 
Estatismo  
Otros 
Total 

6.821 
0.4% 
12.2% 
9.1% 
14.6% 
48.8% 
6.7% 
4.6% 
3.6% 

100.0% 

3.853 
0.1% 

10.4% 
14.3% 
29.6% 
28.8% 
4.8% 
8.0% 
4.0% 

100.0% 

10.674 
0.3% 

11.5% 
11.0% 
20.0% 
41.6% 
6.0% 
5.8% 
3.7% 

100.0% 
 

               FUENTE:  Base de Conflictos CERES. 
 
    Bolivia es uno de los países más conflictivos de Sudamérica, si observamos el 
cuadro Nº 32, desde 1970  - 1993 se dieron 6.821 conflictos sociales, con mayor 
porcentaje de origen como las luchas económicas con 48,8%, seguido por el 
conflicto Político Coyuntural con 14,6%; los conflictos de origen Político 
Institucional con 12,2%, luego está las luchas sociales con 9,1%, las luchas 
organizativas con 6,7% y así sucesivamente, otro tipo de conflictos sociales.  
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      5.6.1.2   LOS ADVERSARIOS DEL CONFLICTO 

 
     CUADRO  Nº   33    BOLIVIA: CANTIDAD DE CONFLICTOS POR PERIODO  
 

ADVERSARIOS  
 

PERIODO 
 

TOTAL 
 1970 a 1993 1994 a 2005  
Cantidad 6.871 3.853 10.674 
Sin información  1.4% 0.9% 1.2% 
Estado Central 62.0% 58.1% 60.6% 
Policía  0.9% 1.3% 1.1% 
Estado local 12.7% 9.7% 11.6% 
Empresas del Estado  9.9% 9.9% 9.9% 
Empresa privada  5.7% 3.7% 5.0% 
Comerciantes  0.0% 0.1% 0.1% 
Transportistas 0.6% 0.3% 0.5% 
Otros 6.8% 4.0% 5.8% 
Alcaldía  s.d. 12.0% 4.3% 
 100.0% 100.0% 100.0% 
FUENTE: Base de conflictos, CERES 

    
    Para Bolivia los conflictos es una pérdida económica, influye en el crecimiento 
económico, además incide dentro la vida boliviana generando grandes perjuicios, 
desde la fundación de la república ha habido un complot contra el Estado es decir 
contra nuestro país, el 60.6% de los conflictos según el cuadro Nº 33, han sido 
contra el Estado y en segundo lugar contra los municipios autónomos.  
 
 
                    CUADRO  Nº   34      BOLIVIA: LOS ACTORES EN EL CONFLICTO  

 
ACTORES 

 
PERIODO 

 
TOTAL 

 1970 a 1993 1994 a 2005  
Cantidad 6.821 3.853 10.674 

Obreros 16.4% 4.8% 12.2% 
Empleados 40.4% 22.2% 33.8% 
Trabajadores independientes  4.6% 11.5% 7.1% 
Servicios independientes  3.3% 7.4% 4.7% 
Laboral agregado  5.5% 6.9% 6.0% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 

            FUENTE: Base de conflictos,  CERES. 
 
   Laboral agregado se refiere a centrales obreras, federaciones, fejuves y 
sindicatos etc. Bolivia es un país que vive en un terremoto de conflictos sociales 
de toda clase, esto sin contar las fiestas sociales en las calles, en prensa señalaba 
que en Chile no hay Carnaval. Por otro lado en Bolivia, que hay más fiestas dentro 
de la región, alrededor de 800 y más fiestas al año, y más de10 feriados 
nacionales sin contar los feriados en el área rural donde hay feriados donde tienen 
que guardar, es decir ese día el campesino no tiene que trabajar bajo multa, 
porque creen que puede haber una granizada, cuando trabajan en un día  feriado.   
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CAPITULO    VI 
 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 

6.1 LA HIPÓTESIS 
 
     En el presente trabajo de investigación se ha logrado obtener suficiente 
información documental, histórica y estadística que confirma el suficiente grado de 
cumplimiento, y se acepta la hipótesis del trabajo, por lo que no existiría 
equivocación al plantear y formular la hipótesis de la manera en la que se hizo, ya 
que la información recopilada, observada y analizada, nos da la razón.  
 
       CUADRO Nº 35 AÑOS DE RECUPERACIÓN Y LA CAIDA DE LA ECONOMÍA DEL PAÍS  

 
PERIODO DE 
RECUPER. 

 

 
TIEMPO 

 D. DURAC. 

 
 

AÑOS 

 
TC 
(%) 

 
PERIODO 
DE CAÍDA 

 
TIEMPO 

D. DURAC. 

 
 

AÑOS 

 
TC 
(%) 

 
1953 a 1956 
1960 a 1967 
1973 a 1978 
1986 a 1991 
1993 a 1998 
2003 a 2008 

 

 
3 
7 
5 
5 
5 
5 

 
Nd 
Nd 

1975 
1991 
1998 
2008 

 
Nd 
Nd 
7.3 
5.3 
5.0 
6.2 

 
 

1956 a 1960 
1967 a 1973 
1978 a 1985 
1991 a 1993 
1998 a 2003 

 
- 
4 
6 
7 
2 
5 

 
Nd 
Nd 
Nd 

1983 
1992 
1999 

 
Nd 
Nd 
Nd 
-4.0 
1.5 
0.5 

       FUENTE: Elaboración propia con datos de Semanario PULSO, Memoria FISCAL, 2008. 
 
    EL cuadro Nº 35, nos permite apreciar, que la actividad económica de Bolivia en 
medio siglo, los años de recuperación de la economía en promedio sólo duró cinco 
años, la tendencia más elevada de la actividad económica fue el año 1975, con un 
porcentaje crecimiento económico de 7.3%, a partir de 1975 la economía se ha  
deteriorándo hasta  el año 1985, en el año 1983, el crecimiento de la economía 
cayó hasta (-4%), la esperanza de la recuperación de la economía apenas duró 
cinco años, después de ello el deterioro de la economía duró dos años, la 
expansión de la economía a partir de 1993 de la misma forma duró apenas cinco 
años, por último la expansión a partir de 2003 duró hasta el año de 2008, con un 
máximo de crecimiento de la economía de 6.2%. 
 
    La economía boliviana en sí no tiene un crecimiento sostenido, además de eso 
los crecimientos se dan por el lado de la demanda, y se debe al incremento de la  
demanda del mercado internacional de las materias primas y por el efecto de la 
excesiva demanda, por ende los precios se elevaron. A todo esto se debe el 
crecimiento de la economía boliviana, estos crecimientos son crecimientos de 
explotación de recursos naturales y no son crecimientos con productividad en 
producción. 
 
    En su sentido más correcto el crecimiento es producir y no explotación, por eso 
existe un falso crecimiento o un crecimiento engañoso, el resultado es que el país 
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no avanza como debería ser como otros países vecinos, por ejemplo Chile y 
Brasil, estos países de lejos superan a la economía boliviana. 
  
     La pobreza, el atraso y la  debilidad del Estado boliviano se expresa por el 
grado de dependencia del resto del mundo del mercado internacional, de los 
precios internacionales, de la importación de productos básicos como el trigo, la 
papa, las frutas como la manzana etc. Bolivia todo esto, está experimentando y se 
experimenta, además se repite con algunas variaciones;  el proceso de 
recuperación o la expansión de la economía es de poca duración. Las políticas 
aplicadas no han permitido reducir la dependencia, la debilidad del Estado 
boliviano.  
    
    El proceso de la crisis del mercado mundial, no solo repercute en la economía 
boliviana sino que ésta se multiplica; por lo tanto, existe una interdependencia 
económica y social, la teoría de la dependencia que expresa la amplitud de esta 
interdependencia que no solo incluye los aspectos económicos sino también el 
carácter social, cultural y lingüístico. 

     La economía boliviana tiene una limitada diversificación en el desarrollo 
industrial, las importaciones del país, según su destino económico, se concentran 
más en la compra de bienes de capital, sin embargo la cuenta de equipos de 
transporte y materiales de construcción representan la asignación más grande. Se 
puede observar que la importación de bienes de capital para la agricultura siempre 
ha quedado en segundo plano. 

6.2    RASGOS DE LA ECONOMÍA NACIONAL 
 
    Bolivia nace a la vida republicana como un país rico con todas las condiciones 
geográficas, el más importante el Litoral boliviano, con los recursos naturales 
necesarios, todo esto duró hasta la invasión chilena al territorio boliviano, donde 
Bolivia perdió su puerta principal hacia el resto del mundo, esto ha sido un total 
bloqueo geográfico, a la economía boliviana y a todos los bolivianos en general.  

    Los rasgos de la economía nacional se caracteriza por la heterogeneidad 
estructural socioeconómica y cultural, en el país se produce un marco regional 
físico ecológico muy diversos, lo cual hace que la gama de situaciones y 
problemas muy diferenciadas, cuya característica es insuficiente para servir de 
base a un desarrollo nacional, dinámico y equitativo; porque se mantiene la 
estructura colonial con fines de explotación y no la producción. 

    El trabajo se organiza desde formas de subsistencia familiar que implican 
tecnologías sumamente rudimentarias, hasta grandes orientadas a la explotación 
de recursos no renovables. 

    Entre una de las causas para el estancamiento en el crecimiento, por ejemplo 
en las actividades de la economía doméstica, el textil prendas de vestir y cuero, 
debido a que las inversiones no han tenido siempre un retorno que compense, en 
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el proceso de producción, por ejemplo los cultivos del algodón resultaron ser de 
baja rentabilidad. 

  
       CUADRO N°  36   LA COMPARACION EN TERMINOS DEL PIB PER CAPITA (en 1995) 

 
PAIS 

 
PIB per cápita  
(en dólares) 

 
PAIS 

 
PIB per cápita  
(en dólares) 

Argentina 
Alemania 

Bolivia 
Brasil 

Canadá 
Chile 

Colombia 
Costa Rica 
Dominicana 

Ecuador 
El Salvador 

España 
Francia 

8.030 
22.719 

933 
3.640 
1.938 
4.160 
1.910 
2.610 
1.750 
1.570 
1.810 
14.490 
21.900 

Estados Unidos 
Guatemala 

Israel 
Japón 
México 
Panamá 

Paraguay 
Perú 

Puerto Rico 
Suiza 

Taiwan 
Uruguay 

Venezuela 
 

31.380 
1.340 
17.700 
37.411 
3.097 
3.080 
2.000 
2.310 
8.200 
28.600 
13.985 
6.130 
3.480 

       FUENTE: Tomada de la Propuesta Nacional “Raíz Energética” por Nina C. Ernesto,  
                        La Paz 2005, p.7 y otras publicaciones por la Unión Europea. 

 
    Bolivia es uno de los países más pobres de la región sí se observa el cuadro Nº 
36 que un PIB per – cápita sólo de dólares 933, en cambio Chile tiene un PIB per -   
cápita de dólares 4.160, el monto es más de cuatro veces con respecto de Bolivia. 
Veamos qué pasó después de diez años en el siguiente cuadro Nº 37, de los 
países seleccionados. 

    En 2003, un 14% de la población (1,2 millones de personas) subsistía con 
menos de 1dólar por día y 34% de la población (2,8 millones) con menos de 2 
dólares por día. Entre 2003 y 2004, 63,1% de la población tenía ingresos 
familiares por debajo de la línea de pobreza y el 39,9% por debajo de la 
indigencia. En las áreas urbanas de Bolivia, la mitad de los habitantes estaban por 
debajo de la línea de pobreza y en las áreas rurales el 78%. El 10% de la 
población más pobre de Bolivia percibe sólo el 0,2% del total del ingreso, mientras 
que el 10% más rico se queda con el 47,3% del ingreso. La población que habla 
idiomas nativos, en promedio, tenia un ingreso equivalente al 46% de la población 
no indígena, como resultado de menores dotaciones de capital humano y de 
diferencias atribuidas a discriminación salarial y segregación ocupacional92. 

     Según las estadísticas hasta el año 2005, con población de 8,8 millones de 
habitantes, y superficie de 1,098,581 Km2. Si observamos el cuadro N° 37 los 
países vecinos nos duplican, por ejemplo de Chile es 11 veces mayor que el de 
nuestro, con una población de 16 millones de habitantes, y con una  Superficie 
                                                           
92 GARY MONTAÑO H., et al. Innovación Tecnológica para los pequeños Productores.  
   La Paz Bolivia. 2007, p. 21. 
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total de 2,006,096 Km2 (Con Territorio Antártico). Uruguay con una población de 
3,458,000, con una superficie total de 176,215 Km2 nos supera con 5 veces. 

CUADRO  Nº  37  PIB PER CÁPITA DE LOS PAISES SELECCIONADOS ALADI 2004  
 

PAISES 
POBLACION 

(en millones de Habs.) 
PIB per – cápita 

(en dólares) 

 

ARGENTINA  
BRASIL  
BOLIVIA  
CHILE  
COLOMBIA  
ECUADOR 
MEXICO  
PARAGUAY 
PERU 
URUGUAY 
VENEZUELA 

 
 

37,9 
179,1 
8,8 
16,0 
45,3 
13,4 
101,7 
6,0 
27,5 
3,4 
26,2 

 

4.000 
3.326 
949 

10.869 
1.717 
3.819 
9.666 
4.553 
5.298 
4.953 
4.396 

 

          FUENTE: INE, Anuario Estadítico  2005 

     Si observa los cuadros Nº 36 y 37 el PIB per – cápita de Bolivia, de 1995 a 
2005, creció en 1.7%, esto quiere decir una calidad de vida muy triste de muchos 
bolivianos del país, con un nivel de vida muy bajo dentro de la región. El PIB per – 
cápita de Chile de 1995 a 2005 creció en un  161.7%, lo anterior muestra que 
Bolivia se encuentra rezagada extremadamente con relación a Chile en lo 
referente al nivel de vida. 

6.3    CRITERIOS DE CRECIMIENTO ECONOMICO HACIA AFUERA  

    La política económica vigente desde 1985 que orienta el crecimiento económico 
con el apoyo de la iniciativa privada, nacional y/o extranjera asignando el rol 
protagónico en la generación, apropiación y distribución del excedente económico, 
por ende en la articulación social del país, y la generación de mayor empleo. Para 
tal efecto, el modelo promueve la apertura económica, la asignación de recursos a 
través del libre funcionamiento de los mercados, promueve posibilidades y 
subvenciones, la sustitución estatal en la economía por la empresa privada y un 
conjunto de disposiciones para atraer e infundir confianza al actor empresarial93. 

    El gobierno del Dr. Paz Estensoro aplicó una Nueva Política Económica basado 
en un programa de estabilización de acuerdo a los lineamientos del consenso de 
Washington. A través del D.S. 21060 basado en políticas macro económicas 
fiscales monetarias, cambiarias y de alivio de la deuda. 

                                                           
93 Montana Gary. Villegas Carlos Industria Boliviana Ed. CEDLA 1993 P. 1 



BOLIVIA !                                                                           Facultad de Ciencias Económicas y Financieras  

 137 

    El Gobierno del Lic. Paz Zamora aplicó el modelo de crecimiento hacia afuera 
1989 – 1993 y una política económica que prioriza la actuación del sector privado 
en lo que plantea mejorar las condiciones para el crecimiento económico del país; 
para lo cual promulgó el D.S. 22407; por otra parte la Ley de inversiones Nº 1128 
que pretendía estimular y garantizar la inversión nacional y extranjera con los 
mismos derechos y deberes. Asimismo, dio medidas para apoyar al comercio 
exterior a través de los aranceles y subsidios a las exportaciones, en 1990 el 
arancel se redujo al 5% de 10% para los bienes de capital y para el resto de 
bienes manteniéndose en 10% que antes era el 20%. 

    El Gobierno del Lic. Sánchez de Lozada como política económica aplicó para 
cerrar la brecha entre el crecimiento económico y la equidad social, instaurando el 
plan de todos con el programa de capitalización; donde se vendían los activos del 
Estado, y los ingresos de la venta irían directamente a la población mediante la 
creación de un plan de pensiones; como medidas, planteó la capitalización, la 
participación popular, con el chantaje de decir: sino hay capitalización no hay 
participación popular, Bono Sol, etc. 

    Las leyes promulgadas son: 

 La ley de capitalización Nº 1544 de febrero de 1994. 
 La ley de participación popular 1551 abril 1994. 
 La Ley de la reforma educativa. 
 La ley de descentralización administrativa. 
 
La política económica del Gobierno del Gral. Bánzer Suàrez del periodo 1997 – 
2002 estaba basada en 4 pilares: oportunidad, equidad, institucional y dignidad. 
 
    La Reforma buscó mejorar la calidad de educación, fortalecimiento del sector 
fiscal, introdujo la educación inter-cultural y bilingüe, la búsqueda del gobierno era 
proporcionar la participación de la comunidad en la educación. La 
descentralización se concretó, manteniendo a los prefectos de los departamentos 
designado por el presiente pero estableció un consejo departamental.  

    El pilar de oportunidad estaba vinculado al crecimiento económico y la 
generación de riquezas a través de la mejoría en la calidad ambiental y el 
ordenamiento territorial, la meta era llegar al 7% del crecimiento del PIB. El pilar 
equidad se relacionaba con el desarrollo humano, salud, educación y capacitación 
laboral. 

    El pilar institucional vinculado con las instituciones democráticas sistema judicial 
descentralización administrativa, sistema político y lucha contra la corrupción, y el 
pilar dignidad esta vinculado con la lucha contra el narcotráfico y erradicación de la 
coca excedentaria. En julio de 1999 se promulgó la ley Nº 1990 tipificando los 
siguientes delitos: contrabando, defraudación aduanera, usurpación de funciones, 
sustracción de prendas aduanera, falsificación de documentos aduaneros, 
asociación delictiva aduanera, falsedad aduanera, cohecho activo y pasivo, en el 
tráfico de influencias en la actividad aduanera. 
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    La obra más importante fue la carretera asfaltada Patacamaya a Tambo 
quemado conexión con Chile y con el Océano Pacífico. 

    La infraestructura caminera en el país es ciertamente deficiente. De la longitud 
total de los caminos el 5% presenta una superficie pavimentada mientras que el 
30% es ripiada  

    Con la apertura comercial los productores nacionales optaron por depender de 
la materias primas e insumos provenientes de otras economías, con el fin de 
lograr productos competitivos, quiere decir que los exportadores utilizan materias 
primas e insumos importados. 

    La investigación de la transparencia internacional establece que de cada 38 
millones de dólares que se utilizan de manera productiva, 22 millones financian 
estudios, planes y proyectos y el resto es simplemente malgastados y capturados 
por las redes de corrupción, la otra corrupción en la vigencia de coimas, los cobros 
ilegales para agilizar los trámites y la defraudación de impuestos. Su mayor 
problema del país es la corrupción y la fragilidad de las reglas de juego. 

    Bolivia era un Estado capitalista atrasado, marginal, enclaustrado y 
dependiente, hoy ha pasado a ser un Estado subalterno, y un país corrupto las 
decisiones importantes no toman los bolivianos sino se adoptarán en el exterior. 
Se ha incrementado no sólo la dependencia sino la subalternidad de Bolivia. 

6.4 ALGUNAS M0DIFICACIONES SEGÚN LA NUEVA CPE. 
 
6.4.1   LA MODIFICACIÓN DEL ACTUAL SÍMBOLO NACIONAL  
6.4.1.1   Crisis del Estado 

    El Estado pobre y mal formado, mucho más Bolivia es un país mal formado, con 
tantos desastres naturales cada año, los deslizamientos, las inundaciones etc., 
entran en crisis por las nuevas formas de producción, acumulación e intercambio, 
porque cada vez más se intensifica los flujos de Capitales, tecnologías e 
información y le quitan el poder económico, un país pobre es débil para controlar 
el tiempo y el espacio de su jurisdicción y, dentro de la política internacional 
muchos actúan en función de sus intereses específicos de carácter económico y 
político, los países pobres como Bolivia pierde poder económico, cede soberanía a 
entidades multilaterales o a países desarrollados. 

   El Estado como sistema político con soberanía con un territorio definido su tarea 
es cohesionar internamente a la sociedad para conseguir un despegue económico 
necesario para ponerse a la altura de otros países. 

    El estado que pierde la capacidad, tiene cada vez menos posibilidad de cumplir 
sus objetivos de crecimiento económico, y de ejecutar sus funciones habituales, 
de construir o diseñar sus planes y políticas, con facilidad y soberanía sobre el 
control de su territorio y todas las actividades que se realizan dentro del territorio. 
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    Cuando pierde Credibilidad económica, política, hay dificultades para 
cohesionar a la sociedad, hacia los intereses de la nación y por ende se debilita su 
presencia en el mundo, se debilita su posibilidad de representar a su gente en el 
concierto mundial y su gente son menospreciados en los países altamente 
desarrollados, las causas en mayor grado son internas y una parte externa. 

    Los Países Desarrollados buscan la mundialización es decir la ampliación 
profundización y la aceleración de interconexión mundial para poder absorber los 
mercados en todos los aspectos de la vida de la cultura a lo criminal, de lo 
financiero a lo ambiental sin importar un alto costo para un país pobre. Otros 
impulsan y otros se oponen, es todo un proceso en marcha de forma estructural ya 
generando oportunidades o amenazas, sabiendo que no todos los países tienen la 
misma capacidad para aprovechar esas oportunidades o defendernos de sus 
amenazas. 

    Las transformaciones productivas de un Estado está sustentada en su 
población y la racionalidad de ésta, la revolución tecnológica, la comunicación, 
procesamiento, transmisión y su almacenamiento. 

1. LA CREACION DE LA PRIMERA BANDERA BOLIVIANA 
    Se creó el 17 de agosto de 1825, bicolor, con tres franjas en el centro con cinco 
óvalos y cinco estrellas doradas dentro, de ramas de Olivo y Laurel, uno al medio 
y cuatro en los costados y dentro de cada uno de estos óvalos una estrella de 
color oro. Flameó por primera vez en el faro de Conchupata en la ciudad de Oruro. 
 
2. LA SEGUNDA BANDERA BOLIVIANA  
 
    El 25 de Julio de 1826, Mediante la Ley se promulgó la modificación a lo 
dispuesto el 17 de agosto de 1825 en esta forma: Artículo Único. La Bandera 
Nacional será la misma que designó la Asamblea General, en el decreto del 17 de 
agosto de 1825. Con la variante o sustitución de una de las fajas verdes por otra 
de color amarillo en la parte superior(...) este símbolo flameó en el Litoral 
boliviano. 
 
3. LA TERCERA BANDERA NACIONAL 
 
    Por decreto de la convención Nacional del 5 de noviembre de 1851, se fijaron 
los tres colores del símbolo nacional en la forma actual. Durante el gobierno del 
general Belzu, cuando viajaba a un congreso en Oruro, en la región de Pasto 
Grande, contempló un resplandeciente arco iris, le dijo a uno de sus ministro, que 
los colores dominantes en el arco iris deben ser los de la bandera boliviana, por 
eso se cambió los colores de la bandera nacional a la actual94. 
 

                                                           
94 ENCICLOPEDIA BOLIVIANA DEL ESC. Semanario Educativo Bandera de Bolivia. Nº. 19, 17 de agosto. 
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6.4.2  ADECUACION DE LA BANDERA NAL. A LA “NCPE.” Y AL ART. 267    
 
    Seis razones para la adecuación a la Nueva Constitución Política del Estado 
aprobado en el año 2009, haciendo un cambio en las franjas y el rectángulo de 
color azul en la parte superior izquierdo entre dos franjas que represente a nuestro 
Litoral boliviano, incorporando las cinco estrellas de la Primera Bandera Nacional 
en forma de pentágono y una grande al centro que representa a todos los 
departamentos de Bolivia, es un deber de todos los bolivianos cuidar el presente y 
el futuro de Bolivia: 
 

1. Que el arco iris por naturaleza es una enfermedad que produce tumor, 
y otros problemas en la vista, cuánta gente muere con esta 
enfermedad, según la gente consultada. 

 
2. Que el orden de los colores, rojo, amarillo y verde, con la comparación 

con la flor de la kantuta en su forma natural, sus colores no coinciden, 
porque el orden natural de sus colores es verde, amarillo y rojo; porque 
la flor de la kantuta nunca florece hacia arriba, siempre está inclinado 
hacia abajo. 

 
3. Haciendo la comparación el orden de los colores de la kantuta en su 

forma natural con el orden de los colores de la Bandera nacional, 
nuestro símbolo Nacional actual se encuentra cabeza abajo o al revés, 
esto en la psicología de todos los bolivianos influye negativamente; 
porque la bandera nacional representa a toda Bolivia. 

 
4. El cambio de la Bandera Nacional, del 5 de noviembre de 1851 fue la 

desnaturalización de Bolivia y por ende a todos los bolivianos. 
 

5. Los bolivianos no podemos tener un símbolo cabeza abajo y de origen 
negativo, por el bien de todos los bolivianos. 

 
6. La flor de la Kantuta, es una flor débil que no pude sostenerse hacia 

arriba, siempre se cae hacia abajo con tendencia negativa.  
 

6.4.3 LA NUEVA REPRESENTACION DE LOS COLORES 
 
- El azul en forma de rectángulo que representa a nuestro Litoral boliviano, a la 

marina nacional, al transporte marítimo y al Naval boliviano. 
- Las cinco estrellas de cinco puntas en forma de pentágono ovalado que 

representa a la unidad de todos los bolivianos. 
- La estrella más grande de cinco puntas en el centro representa a todos los 

departamentos de Bolivia. 
- La franja amarillo oro representa al esfuerzo de todos los bolivianos en la razón 

y el trabajo. 



 

 

EL NUEVO SÍMBOLO NACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA MODIFICACIÓN DEL SÍMBOLO NACIONAL, 
OBEDECE A LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO APROBADO EL AÑO 2009, 
CONCRETAMENTE A LOS ARTÍCULOS 267 Y 268  
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- La franja roja representa a la lealtad con la patria y el movimiento en orden por 
la prosperidad. 

- La franja verde claro representa a la esperanza de los héroes de nuestro 
pasado, que lucharon por la libertad, y por la integridad de Nuestra Bolivia. 

 
a)  Alguna de esas implicaciones es: (cohesión) 

-  Las culturas nacionales, que han sustentado identidades estatales serán cada 
vez menos capaces de articular, como lo que pasa en el mundo y en la comunidad 
convirtiéndose en trincheras y creando tensiones frente al universalismo, cada vez 
más débil la acción estatal para mantener cierta estabilidad. 
- La mundialización económica exige respuestas políticas, idiomas 
representativos, porque el Comercio Internacional ha crecido más rápido y que ha 
inundado a nuestro país con productos de otros países y la producción nacional es 
muy precario, sólo nuestras materias primas tiende a hacerse mundial, y los 
actores económicos transnacionales son los que pueden aprovechar mejor la falta 
de regulaciones de alcance mundial, como China, EE.UU.,Canadá, Brasil, etc. 
Este caso es aún más evidente en el campo financiero. 
 
b) La crisis también viene de adentro 
 
    Bolivia tiene muchos conflictos internos, es un país con desorden, hay una 
terquedad cerrada en su población que limita al crecimiento económico del país. 
 
6.4.4    LA UNIFICACIÓN DEL IDIOMA 

    El idioma unificado es un vehículo de integración del Estado, en parte es 
administrativo, es un modelo de Organización subjetiva que emerge de tres 
componentes y objetivos básicos, territorio, población y leyes, sobre las cuales 
está sustentada la estructura organizativa, político social y jurídico, de la cual 
depende su gestión. De tal estructura se denota dos tipos de poder, el natural 
compuesto por la fuerza de las ideas (político), y la fuerza de los hombres y sus 
organizaciones (social), la fuerza de los bienes naturales y fácticos (económico) la 
fuerza bruta o de las armas (militar), y la fuerza de la comunicación (idioma); la 
fuerza de la comunicación es fundamental para el desarrollo de una nación y para 
la cohesión de una nación. El idioma es fundamental para integrar una nación, 
porque su buen funcionamiento del Estado depende de la cohesión interna, un 
idioma puede unir e integrar, cuando un idioma es franca, dulce y con buenas 
cualidades, cumple esta función fundamental, todo esto le da un rápido desarrollo 
a un país. Los países que tienen un idioma, son aquellos que tienen un solo 
idioma oficial; los países que tienen dos idiomas oficiales sólo tienen cuasi idiomas 
y los países que tienen más de dos idiomas oficiales no tienen idioma, sólo tienen 
lenguas y dialectos. 
    En un Estado moderno se necesita un solo idioma grande, como ocurre en los 
países desarrollados. En el caso boliviano el País necesita para fortalecerse un 
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idioma oficial extranjera y un solo idioma oficial nativo, para minimizar los costos 
del Estado y de su administración, con esto generar mayor entendimiento y 
comunicación, esto facilitaría el mayor desenvolvimiento de la economía y menos 
carga o costo para el Estado. 
    Las luchas internas solo conducen a politizar los conflictos y limita la solución de 
fondo, el problema se convierte en luchas colectivas a título de conquistas sociales 
en realidad, se convierten sus luchas contra el Estado y hacia su debilitamiento a 
largo plazo. 

1.  El Avance del Mundo, el mundo va por otro camino. 

    El mundo ya está en la tercera revolución mundial, los años 1970, trajo consigo 
un cambio estructural, con la transnacionalización de la producción como la 
globalización de las finanzas, la informática y la globalización de las enfermedades 
desde los años 80, las bombas nucleares de largo alcance, el gripe aviar 
generando una crisis mundial, y el actual crisis financiera mundial del 2009. Las 
transformaciones de carácter económico, político mundial, nos debía obligar a 
realzar cambios importantes en el país y Nuevas ideas y conductas sociales, en el 
campo educacional, tecnología y comportamiento para poder competir por medio 
de la viabilidad de nuestro mercado. La viabilidad de Bolivia en este siglo depende 
de nuestra integración de nosotros mismos en las mismas condiciones de 
desarrollo, internacionalizar un solo idioma para integrarse de la manera eficiente 
al resto del mundo, una estrategia básica.  

    Para acceder al mercado mundial se tiene que reconsiderar, roles y funciones, y 
enfrentar los Desafíos del mundo con claves propios, se dice que los inkas, tenían 
su clave, pero no se sabe cual era ese clave. Los antropólogos de EE.UU., 
Europeos y Brasil y otros lo estudiaron, algunos mencionan que la clave era el 
idioma. 

    Un país pobre esta destinado a perder, en el ámbito internacional, sólo hay una 
alternativa de  cohesionar a la sociedad para asegurar el desarrollo de la 
economía, el Estado debe convencer de que sólo se pude vencer los obstáculos 
que perjudican a la patria de forma unida y generando auto confianza. 

     Los sistemas egoístas no reconoce lo que es bueno para el futuro, por 
supuesto son sistemas autoritarios por definición concentrados en el poder y no en 
pensar en los demás, son menos capaces de tener éxitos en su política de 
desarrollo, tampoco pueden escuchar y comprender la razón. 

2.   Problemas Internos 

    El regionalismo: En Bolivia todavía no se reconoce los intereses específicos de 
la Patria, lo que predomina es los intereses grupales y regionales sin sentido, es 
decir la terquedad de los egoístas predomina. Por tal razón no se puede tratar los 
problemas desde el fondo. 
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A los gobiernos no le interesa el país ni la sociedad, no ha llegado al poder para 
administrar sino para despilfarrar los recursos de la patria, por eso buscan 
legitimidad por medio de prebendas, gobiernan para unos y no para todos por eso 
el país no puede salir de sus problemas de Regionlaismo 
. 

6.4.5    LAS OBRAS QUE SE REALIZAN EN EL PAIS Y DEPARTAMENTOS 
 
    Si observamos las obras que realizan en el país en los diferentes 
departamentos como embovedados, mercados, carreteras etc. En estas obras se 
observan las palabras “ la cooperación, subvención, otorgados por, crédito, 
financiado por el país, financiado por el BID, BM, etc. Por ejemplo la Revitalización 
de la ciudad de La Paz es financiado por el BID con 28 Millones de $US en total la 
Revitalización incluido la construcción de los diferentes mercados le cuesta al 
Municipio aproximadamente 34 Millones de $US según las declaraciones del 
Alcalde en la radio fides.  Es increíble que nuestros departamentos no tengan 
ingresos propios para construir un embovedado, un mercado etc. Esto debilita al 
crecimiento económico del país por ende atraso a los bolivianos en el futuro, 
específicamente de las futuras generaciones por tal razón no debería llamarse 
Obras, debían llamarse Obras castigo, porque castigan a las futuras generaciones, 
de generación en generación son empobrecidos, porque ese recurso endeudado 
tiene que devolverse más el interés, estos reducen  los presupuestos de gestión 
en gestión, de año en año.   
 

6.4.6   INFLUENCIA DE LOS GOBIERNOS EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 
6.4.6.1  SOBRE LOS BONOS, SUBVENCION Y LOS SUBSIDIOS.  

 
    El chauchitaje de los recursos empezó desde el Presidente “el tata Belzu”, y así 
sucesivamente pasó por diferentes gobiernos el populismo de derecha, izquierda, 
los gobiernos de facto o las dictaduras y los democráticos dieron las pulperías, 
subvenciones, bonos como:  
 
-  El Bono Especial de $bs. 135,00 y el Bono Familiar95 de $bs. 20,00 por hijo, 
durante el gobierno de Hugo Banzer Suárez, en su primera gestión. 
 
-  Luego aparece el Bono Sol, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de 
Lozada, de $bs. 1.800, calculado para un almuerzo de $bs. 3,50 que era el precio 
de un almuerzo y de una taza de café el precio era $bs. 1,50, sumados son $bs. 
5,00; el monto de $bs. 1800 alcanzaba para 360 días del año. Bono Sol, El primer 
pago y la primera polémica96, El Bono Sol sufre un déficit97, pero la polémica no 
sólo tuvo esta una dimensión política. El primer pago demandó el doble ( alrededor 

                                                           
95 HUGO BANZER S., y el Destino de un Pueblo, La Paz – Bolivia. 1973, p. 32. 
96 GUILLERMO APONTE, LUIS CARLOS JEMIO, et al. La Inversión Prudente, 1ª Ed. Agosto de 2006 en 
La Paz – Bolivia, p. 22. 
97 Ibidem. 
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de 90 millones de dólares ). Apareció entonces un déficit aproximadamente de  45 
millones de dólares, lo que marcó con un sello económico la controversia98.  
 
-  Luego aparece, el Bono Juancito Pinto, La  Renta Dignidad de $bs. 2.400, por 
año y así otros bonos que dan los diferentes gobiernos del país. 
 
-   La subvención a los combustibles, como se puede observar en el cuadro Nº 38 
la diferencia de los precios, en Bolivia por un decreto se congeló el precio del 
petróleo en 27 dólares el barril de petróleo, y en el mercado internacional 90 
dólares el barril de petróleo.  
 

CUADRO  Nº 38   LOS PRECIOS DE COMBUSTIBLES EN LA REGION  
(en bolivianos por litro) 

 
GASOLINA  

Argentina  Brasil Perú Bolivia  Chile 
6,90 10,52 7,58 3,74 9,36 

 
DIESEL 

Brasil Perú Bolivia Chile 
8,13 4,53 3,72 7,08 

FUENTE: Programa: el pueblo es noticia, 02/01/2010 
      
   
    Los diferentes gobiernos dan  los diferentes Bonos no por buenos gobiernos, si 
no para chantajearlos, par cuidar su imagen y su popularidad; son Bonos de 
Soborno en el fondo para cobrar mas votos a cambio, pero veamos a quien 
perjudica, primero al país empobrecen, el país se endeuda quien paga, la misma 
población, consumiendo el consumo de las futuras generaciones de generación en 
generación; segundo los más perjudicados son los más pobres, por que los pobres 
directa o indirectamente dependen del Estado especialmente en la educación y 
otros servicios, cuando se debilita al Estado en el corto y largo plazo se presenta 
en el país una educación precaria, las malas carreteras, falta de carreteras, más 
pobreza etc.    
 
    Las subvenciones es un problema de circulo vicioso que sangra Bolivia, que el 
país deroga ingentes cantidades de recursos de los pocos recursos del país, 
Bolivia antes perdió sus territorios hoy pierde dinero, es decir recursos en efectivo, 
provenientes de la exportación de los recursos naturales. Que no solo perjudica al 
país en su desarrollo económico, si no también es una de las causas para que no 
funcione la Integración ecomómica como el Pacto Andino, así indica ( Juan Carlos 
Camacho R.), Resultaría muy difícil y oneroso para los pueblos, buscar su 
Integración económica a través de las empresas estatales, éstas, sólo acumulan 
pérdidas y generalmente sobreviven gracias a fuertes subsidios estatales99 
 

 

                                                           
98 Ibidem. 
99 JUAN CARLOS CAMACHO R. Nuestra Palabra, La Paz – Bolivia, p. 108. 
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CUADRO  Nº  39  BOLIVIA: LA PÉRDIDA DE RECURSOS  
(EN MILLONES DE DOLARES) 

 
GESTIÓN  

MONTO 

 
TC.   % 

 
SUBVENCION 

 
CONTRABANDO 

2005 108 - 80 Nd 
2006 140 29,6 Nd Nd 
2007 288 105,7 Nd Nd 
2008 487 69,1 Nd Nd 
2009 462 -5,1 Nd Nd 
2010 766 65,8 380 150 
2011 1.002 30,8 Nd Nd 

FUENTE: Programa: el pueblo es noticia, 02/01/2010 
 
    Como se puede observar el cuadro Nº 39 el costo por la importación de 
combustibles es extraordinaria, en 2007 creció en 105,7%, en 2009 el costo de 
importación de combustibles bajó a –5,1% porque el precio internacional del barril 
de petróleo bajó, esto quiere decir que el incremento del precio internacional del 
petróleo es un castigo para Bolivia en una parte porque la subvención también se 
incrementa, con razón en México denominaron, el petróleo del diablo, cómo es 
posible que los recursos naturales sirvan para empobrecer al país. La subvención 
en Bolivia empezó en el año 1997 en el gobierno del Gral. Hugo Banzer; los que 
subvencionan son los mismos bolivianos, esto es una pérdida para el país, antes 
Bolivia perdía sus territorios, hoy Bolivia pierde recursos líquidos en 
efectivo. Con el D.S. 748 del año 2010, buscaron nivelar los precios de los 
combustibles a nivel regional, pero el pueblo se opuso no todos una parte; por lo 
tanto los bolivianos se auto-empobrecen no hay que echar la culpa a nadie. 
  
6.4.7   ANALISIS DE LOS PROBLEMAS DE LA NACION 
 
a) LOS EFECTOS 
 
El conjunto de los resultados que nos deja el comportamiento económico, social y 
político y los diferentes problemas económicos como la inflación, los problemas 
sociales como los diferentes conflictos de toda clase, las actitudes negativas de 
los diferentes gobiernos; una experiencia boliviana no deseable como esto: “La 
dependencia de Bolivia”100, Bolivia es el país que recibe la mayor cantidad de 
Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD), comparado con todos los países de 
América Latina desde hace quince años. Un promedio cercano al 11% del total de 
la ayuda en el subcontinente. Cada año Bolivia recibe algo más de  700 millones 
de dólares en donaciones y créditos concesionales, que significan un poco más 
del  12% de nuestro PNB101 
 
 
                                                           
100 MIGUEL URIOSTE F. Con los pies en la tierra. Fundación Tierra. La Paz – Bolivia. 2003,     p. 231.  
101 Ibid., p. 231 
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    CUADRO Nº 40  LA DEPRECIACION Y EL AHORRO NAL. NETO EN % DEL PIB 

 
DEPRECIACION 

 
AHORRO NACIONAL NETO 

 
AÑO VALOR AÑO VALOR 

 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

 

 
9,34 
9,40 
9,40 
9,39 
9,39 

 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

 
3,37 
3,50 
3,73 
1,48 
3,52 

Promedio 9,39 Promedio 3.12 
          FUENTE: Datos del Banco Mundial 
    
   Las tasas de depreciación para los cinco años supera el 9% con respecto del 
PIB, que el ahorro de la sociedad, principalmente sirve para reponer el stock  de 
capital que se deprecia en la economía, y el ahorro neto disponible para aumentar 
el stock de capital de la sociedad es pequeño, el año 2000 se recuperó de la caída 
que sufrió el año 1999, cuando solamente representó el 1,48% como se puede 
observas en el cuadro Nº 40, que estos niveles de ahorro es muy bajo y nos 
muestra la precariedad del patrón de desarrollo de la economía boliviana, dada la 
tasa de crecimiento de la población boliviana estos niveles de ahorro apenas 
alcanza para mantener el stock de capital por persona en el país. 

b)  EL IMPACTO  
    Para el análisis, por ejemplo el país de Chile, desde el inicio de la era 
republicana con don Jorge Montt (1891- 1896) se inicia el régimen parlamentario 
de Chile. La Ley de Municipalidades de 22 de Diciembre de 1891, estableció en 
Chile, la Comuna Autónoma, en su artículo 34 disponía que las rentas municipales 
se compondrían de un impuesto personal de $1 a $ 3 que podrían destinarse al 
sostenimiento de las Escuelas Primarias, del impuesto sobre expendio de tabacos 
y bebidas alcohólicas; de las rentas de propiedades y bienes municipales y de las 
Multas a Beneficio Municipal; del Impuesto de patentes sobre industrias y 
profesiones. Con esta Ley la vida propiamente industrial de cada pueblo o ciudad 
quedó circunscrita a su Municipalidad. 
 
    La vida y el desarrollo industrial habrían sido florecientes, tanto por el espíritu y 
la iniciativa municipal como por el auge provocado por los derechos de 
exportación del salitre, a no meditar dificultades como la amenaza de guerra con la 
República Argentina por la cuestión de límites102. 
 
    En cuanto a la industria en Chile, la política industrial: del libre cambio absoluto 
pasaron a un proteccionismo moderado. En primer lugar se fomentó la marina 
                                                           
102Ibid. 10, p. 164. 
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mercante nacional. Enseguida se reformó la legislación aduanera, se fomentó la 
construcción de obras de puertos y de FF. CC. Para abaratar los transportes y del 
aumento de las escuelas profesionales para fomentar la preparación técnica. Con 
el fin de cooperar a la instalación de establecimientos industriales en las regiones 
del sur, se autorizó al Ejecutivo para conceder tierras hasta por 25 hectáreas en 
Magallanes(1898). El carácter proteccionista de estas leyes contrastaba sin 
embargo con el articulado de otras Leyes dictadas poco antes103. 
  
    Un alto porcentaje de la población boliviana vive bajo la pobreza más que todo 
en los departamentos más pobres de Bolivia, casi siete (7) de cada diez bolivianos 
viven en pobreza y una parte en extrema pobreza y otros en la indigencia. El 
choque de la sociedad boliviana con los problemas económicos, políticos y 
sociales; Según los dados estadísticos del censo 2001 de población y vivienda los 
indicadores de marginalidad representaban los siguientes datos:  
 
 El 13,50% de los hogares no satisface sus necesidades de saneamiento 

básico. 
 El 18,35% de lo hogares vive en condiciones de hacinamiento. 
 El 17,01% de hogares tienen problemas de rezago educativo. 
 El 11,85% de hogares no cuentan con atención adecuada de salud. 

Estos datos son de Bolivia, son datos que refleja los niveles de pobreza y 
marginalidad de la mayoría de la población boliviana. 

 
CUADRO  Nº   41 

BOLIVIA: EL AHORRO NACIONAL BRUTO ( en % del PIB) 
 

AHORRO NACIONAL BRUTO EN % DEL PIB. 
 

 
AÑO  

 
VALOR 

 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

 
12,71 
12,90 
13,13 
10,87 
12,94 

 
Promedio 

 
12,51 

        FUENTE: Cifras del Banco Muncial 

 
    La mayor parte de la caída del ahorro nacional se debe al comportamiento del 
sector público, porque el sector gobierno es clave de una parte de la economía; el 
ahorro y la inversión del gobierno tiene efectos importantes, la política de ahorro e 
inversión de gobierno debería ser parte de su política fiscal de carácter global 
porque debería se fundamental en las decisiones sobre el gasto, los impuestos y 
el endeudamiento del sector público. Por ejemplo el ahorro bruto de Estados 
                                                           
103Ibid. 10, p. 184. 
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Unidos, su ahorro bruto nacional de los años 1980 – 1984 fue un promedio de 
15,5%, como porcentaje del PIB. 

 
 

6.4.8    LA SITUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL PAÍS  
 

CUADRO  Nº  42 
INVERSION PUBLICA EJECUTADA (EN % DEL  PIB.  

 
INVERSION PUBLICA EJECUTADA 

 
 

AÑOS  
 

 EN % DEL PIB 
 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

 
7,1 
7,1 
8,4 
8,4 
8,1 
9,1 
10,2 
10,5 
12,7 
12,6 

 
Promedio  

 
9,4 

  FUENTE: Las M. Fiscales de los años, 2006, 2007 y 2008. 
 

 
    En los países desarrollados, Japón y Estados Unidos como señala Barro y Sala-i-Martín, que 
entre 1960 y 1985 la inversión en promedio es de 36,6%  y  24%  del PIB. Por consiguiente, tanto 
el impacto del ahorro, como el impacto del crecimiento de la población se cumplen como predice la 
teoría.  
 
    En Bolivia en los últimos 10 años, la invesión pública en promedio llegó a un  
9,4%  del PIB; como se pude observar en el cuadro Nº 42, es decir, en una 
década Bolivia invirtió apenas un  9,4%, que no alcanza ni al  10% del PIB.  
 
    ¿Qué nos dejó en Bolivia la esperada bonanza Internacional en estos últimos 
años? Parece que Bolivia está enfermo de ilusitis, porque con tanta esperanza le 
dieron tantas denominaciones a los diferentes gobiernos de la República como 
ser: 
 
 A, Manuel Isidoro Belzu: Tata Belzu, traducido al español quiere decir, papá 

Belzu, en su periodo de 1848 – 1855. Que se caracterizó por regalar dinero en 
las calles, aprovechó el periodo de la bonanza económica de la segunda mitad 
del siglo XIX, era un gobierno populista, el “Tata” Belzu, pero era partidario de 
la monarquía, e incluso buscó infructuosamente un Rey extranjero para el país. 

 
 A, Mariano Melgarejo: El capitán del siglo, en su periodo de 1864 – 1871. Se 

caracterizó por expropiar la tierra a los campesinos, con la idea de poblar las 
ciudades, porque las ciudades estaban con poca población, algunas ciudades 
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estaban casi vacías, esto no sólo ocurría en Bolivia la falta de la población en 
las ciudades así pasó también en Inglaterra en las ciudades había poca 
población no había gente para que trabajen en las fábricas, por eso empezaron 
a emplear niños en las fábricas para trabajar. Incluso la ciudad de Potosí era 
más grande que Londres de Inglaterra en población.  Por lo tanto los Ingleses 
optaron por una política nacional para poblar las ciudades expropiando tierras 
a los campesinos.  La política de Melgarejo estaba en lo correcto, tomando en 
cuenta la política de los Ingleses, por que era una necesidad nacional como en 
Inglaterra así como en Bolivia, por eso Melgarejo hizo dar varias vueltas a las 
mismas compañías del Ejército boliviano por la plaza en una marcha de desfile.  

 
    En la geopolítica del país, Melgarejo fue nefasto personaje para la patria, por 
la ambición de los países vecinos, que es negativo para Bolivia para su 
presente y para el futuro del país, que actuó negativamente pero a Melgarejo 
no le dejaron gobernar, al menos casi en 24 veces intentaron derrocarlo, esto 
nos explica que Bolivia es ingobernable que hasta hoy se repite; una de sus 
frases: “ Confianza ni en la camisa”, que dio paso a un fusilamiento de esta su 
prenda de vestir, quizás todo ello le llevó a una equivocación nefasta en su 
geopolítica que es negativo para el país y para nuestro futuro.  
  

  A, Gonzalo Sánchez de Lozada: le denominaron un gobierno revolucionario, 
por ejemplo una revista titula lo siguiente “ La Revolución en Bolivia”, Gonzalo 
Sánchez de Lozada, un presidente para recordar104 . Se caracterisó por 
capitalizar las empresas estatales que fue un hecho nefasto para el país y por 
entregar bonos, que llevó al país a la crisis económica y social. 

 
 A, Evo Morales Ayma: La guía espiritual, en su periodo de 2006 – 2009. Se 

caracterizó por distribuir cheques en las diferentes plazas del país, y por dar 
los diferentes bonos, aprovechando la bonanza económica del país, en el siglo 
XXI y los altos precios de los recursos naturales en el mercado internacional 
además el incremento de la exportación del gas natural a las Repúblicas de 
Brasil y  Argentina. 

 
 
        CUADRO   Nº  43   EL INGRESO Y LAS EXPORTACIONES (EN MILLONES DE $US.) 

 
PERIODO

S 

INGRESOS 
DISPONIBLES 
 

EXPORTA- 
CIONES  

EXPORTAC. 
MINERAS 

EXPORTAC. 
HIDROCARB. 

 
1950 – 1985 
1985 – 2005 
2006 – 2007 
 

 
2.288,3 
6.666,5 

13.005,3 

 
310,5 

1.137,5 
4.430,0 

 

 
141,4 
280,5 

1.224,8 
 

 
49,6 
305,1 

2.189,8 
 

FUENTE: REVISTA ANALISIS DE LA VICEPR. DE LA REPUBLICA. Nº3, DEL  AÑO 2008 

                                                           
 
104 VISION. La Revista Latinoamericana. Del 16 al 31 de mayo de 1997. Volumen 88 Nº 9.  
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    Como se pude observar en el cuadro Nº 43 las exportaciones de los diferentes 
minerales dieron un extraordinario crecimiento en el sector minero, atribuido 
principalmente a los altos precios de los minerales en el mercado internacional, 
por ende los efectos en el incremento en la producción de los concentrados de 
plomo, plata, y zinc del proyecto minero de San Cristóbal y al crecimiento de la 
producción de los minerales del sector minero privado de menor envergadura, así 
como del sector cooperativo, minero en respuesta al crecimiento de los precios en 
el mercado internacional de las materias primas de los últimos tres años que fue 
un auge excepcional en la economía de la nación. 
 

CUADRO Nº 44 
CRECIMIENTO DEL PIB SEGÚN ACTIVIDAD ECONOMICA, 2008 ( en %) 

 
PIB  

 
6.15% 

 
Agricultura  2.61% 
Hidrocarburos  2.04% 
Minería  56.26% 
Industria manufacturera  3.66% 
Comercio 4.77% 
Transporte y comunicaciones  3.56% 
Banca y seguros  4.67% 
Administración pública  3.83% 
Otros  2.33% 

             FUENTE: INE. (www.ine.gov.bo) 
 
    El PIB en la gestión del año 2008 creció en 6,15% según el cuadro Nº 44 
pero dentro de la economía la que más creció es el sector de la minería con 
56,26%, pero es increíble que estos departamentos mineros continúan en la 
pobreza y atrazo, porque son los departamentos más pobres de Bolivia. Bolivia 
como país tan pobre de la región, tiene grandes dificultades para invertir en el 
sector productivo de la economía, en el capital humano, en la industrialización 
de los recursos naturales del país, los gobiernos sólo se ocuparon de políticas 
sociales para cuidar su popularidad y éstas políticas sólo se han traducido en 
la pobreza de nuestra Bolivia. 
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CAPITULO   VII 
 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

DE LAS CONCLUSIONES:  
 
    Los problemas centrales en el país están en el tipo de la educación, la 
economía informal, la defraudación de los impuestos, una historia victimizadora, 
una cultura de victimización, las políticas de engaño, el corto plazo, el prejuicio, 
el falso orgullo, la terquedad y la irracionalidad. 
 
    Bolivia es uno de los países que nace a la vida republicana, como un país 
rico en la minería, con un territorio extenso, una superficie original de 2.363.769 
km2, el principal problema, que las ciudades estaban poco pobladas. Hoy con 
las subvenciones, y las políticas sociales el país pierde recursos en efectivo, 
sólo en la subvención de dos combustibles,  diesel y gasolina el país pierde por 
día más de 1.000.000 de dólares, es decir más de un millón de dólares pierde el 
país en las subvenciones; cuánto perderá el país con las demás subvenciones y 
políticas sociales?, Bolivia continúa con su pobreza. Por otro lado la crisis de la 
deuda externa, el déficit en cuenta corriente de la Balanza de Pagos, origina 
inevitablemente la necesidad de recepción de ahorro externo. 
     
    La migración de campo ciudad y a las regiones tropicales, se asienta en los 
cordones marginales de las ciudades, la marginalidad se desarrolla originando 
un proceso laboral de baja productividad, que lleva a niveles  de subsistencia e 
infra subsistencia cuyos efectos a su vez se manifiesta en el nivel de educación, 
vivienda, e incluso en el desarrollo de la conciencia, por eso las ciudades están 
con serios problemas de inseguridad. En un país sin recursos propios no 
existen resultados que puedan satisfacer los intereses nacionales ni el consumo 
interno como en muchos países lo hacen y obtienen excedentes suficientes que 
puedan ser destinados a la exportación. Bolivia país de reformas que sólo ha 
profundizado la precarización de las condiciones laborales, es decir para 
generar más pobreza tanto en el área rural y urbano afectando a los sectores 
más rezagados de la economía. 
     
    Uno de los mayores problemas que tiene el país es ser dependiente de las 
riquezas naturales, es decir de las actividades extractivas (sector extractivo), de  
la explotación de los recursos naturales; según la regla de J. Hartwick, la 
sostenibilidad de una economía basada en los recursos naturales no 
renovables, sólo es posible si todas las rentas o excedentes que se extraigan 
de su aprovechamiento son empleadas, plenamente en la construcción de otros 
rubros sustitutivos de actividad. La falta de acumulación en el país se debe a 
falta de gobiernos serios con el país, y el crecimiento económico es muy bajo, 
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por tal razón el desarrollo económico nacional no avanza, sólo se exporta las 
materias y el ingreso proveniente de las materias primas se despilfarra en 
políticas sociales, subvenciones, bonos y subsidios, de ahí viene el 
estancamiento nacional en su crecimiento y desarrollo económico. 
 
    Por otro lado Bolivia tardó en modernizarse, tanto en el sector público, y el 
privado para poder elevar el ahorro nacional bruto, para poder mejorar el nivel 
de las inversiones en los diferentes sectores productivos. No existe una 
capacidad para recaudar ingresos suficientes para administrar el Estado, los 
diferentes gobiernos sólo han recorrido a lo más fácil, al ahorro externo, 
mediante el endeudamiento externo. 
 
    El comportamiento del ahorro en Bolivia es muy bajo hasta ha llegado a 
ubicarse por debajo de Haití, en 1984, Bolivia tenía el ahorro nacional bruto con 
relación al PIB el 7,4% y Haití con 11,3%, en el período de análisis el 
comportamiento del ahorro presenta notorias oscilaciones de 1.8% hasta llegar  
a un 60,3% luego sufrió una caída hasta llegar a un –20,3% por la crisis 
económica internacional, los efectos se dieron fundamentalmente a través de 
los flujos comerciales, por que nuestras exportaciones de las materias primas 
como el sector minero, hidrocarburos y otros cayeron en (-12,7%), el año 2006 
el ahorro nacional bruto llegó a crecer hasta llegar en un 51,2% luego en 2008 
bajó al 15%; todo esto muestra que la variación del ahorro nacional bruto está 
relacionado con la variación de las exportaciones de las materias primas y sus 
precios en el mercado internacional, porque en el mercado interno no lo 
valoramos, la gente piensa que Bolivia produce los combustibles y debe ser 
barato, esta idea se maneja en el país, los bolivianos seguimos en la edad de la 
sal porque en le edad de la sal no se valoraba los recursos, la gente sólo 
valoraba la sal, y en los países hispanoamericanos lo mismo, por ejemplo en 
Venezuela la gasolina es la más barata del mundo, estamos mal, por tal razón 
Bolivia no puede salir de su pobreza y no habrá cambio, primero necesitamos 
cambiar la forma de pensar y tenemos que pensar en función de Bolivia.   
 
    El comportamiento de la inflación en el período de análisis presenta notorias  
oscilaciones, por ejemplo Brasil en 1992, tenía una inflación de 980,8%, Chile 
con 15,4% y Bolivia con 10,5%; pero Brasil para 2010 se sitúa como la Séptima 
Potencia Económica del Mundo y Bolivia país más pobre de Sud América.    
Para unos la inflación produce ventajas, como para todos los agentes 
económicos que tienen deudas y perjudica en contrapartida a todos los agentes 
acreedores; una parte de los ahorradores tienen la tendencia a reducir sus 
ahorros y como efecto tiende a encarecer el crédito, ya que los bancos pueden 
elevar las tasas de interés con la esperanza de atraer más ahorradores. Por 
otro lado en el fenómeno inflacionario de Bolivia se ha visto que la inflación 
traslada recursos de un sector a otro,  es decir en el  sector más vulnerable se 
vacía los recursos y se incrementa en el sector de la clase más pudiente. 
 
    La situación del comportamiento del crecimiento económico boliviano es 
lamentable, Bolivia tiene como patrones de crecimiento desde los tiempos de la 
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colonia la extracción de recursos naturales, de este rubro vivieron la colonia 
española, Bolivia vive y se alimenta de este mismo rubro y todavía dichos 
recursos fueron a engrosar junto con el endeudamiento las políticas de 
dilapidación y del despilfarro, así agravando la constante crisis y pobreza 
económica de carácter estructural por la que atraviesa el país. Los diferentes 
gobiernos que han llegado al poder, no han llegado para administrar, y 
potenciar al país, han llegado al poder para destruir la economía del país a 
excepción de unos cuantos patriotas. Por ejemplo en un período de 97 años, es 
decir de 1900 – 1997, EE.UU., creció en un 1.8%; Japón 2,8%; China 1,9% y 
Brasil creció en un 2,4%; el crecimiento económico que manejamos los 
bolivianos no es real son falsos, en el fondo sólo es la variación de los precios 
de nuestros recursos naturales que explotamos; la gran madre naturaleza nos 
ha bendecido y los bolivianos echamos al río casi el 60% de los recursos 
provenientes de la Madre Naturaleza, para que el país siga siendo pobre. 

    El país era considerado como un país rico, que estaba sentado en una silla 
de oro, también fue considerado como la tercera potencia de la región, estas 
denominaciones fueron destruidas por los mismos bolivianos. Bolivia no tiene 
solución mientras que no exista conciencia en función del país; porqué no hay 
solución? Por que la gente seguirá marchando para que no se apliquen políticas 
estructurales como el D. S.  748 DE LA NIVELACION DE PRECIOS DE LOS 
COMBUSTIBLES, esta medida que beneficiaba al país, pero complotaron 
contra el Gobierno, y la medida fue abrogada, el gobierno retrocedió en el fondo 
Bolivia retrocedió; quién va ha convencer a los que marchan y bloquean a titulo 
de conquistas sociales, reivindicaciones sociales y se oponen a todo, en el 
fondo luchan para que Bolivia siga siendo más pobre, pero muchos se 
preguntan un pobre cuántos litros de gasolina consumirá al día? Cero litros en 
mayor porcentaje  de la población por que la pobreza es absoluta según los 
tatos estadísticos en Bolivia; pero el país pierde millones de litros a favor de los 
países más ricos, que los bolivianos; un pobre cuántas garrafas consumirá al 
mes? Al menos una sola garrafa de gas domiciliario al mes, entonces para 
quien luchan? Para proteger a los grandes millonarios, los politiqueros y 
algunos economistas seguirán repitiendo efecto multiplicador, esta versión de 
efecto multiplicador es engañosa sólo repiten para asustar a la gente  y generar 
más desconfianza, es utilizado hábilmente, por los que no quieren el progreso 
del país, y quieren verlo siempre pobre a Bolivia; por que el efecto multiplicador 
es pasajero y de corto plazo, la subida de los precios es controlada por el 
mismo mercado, es decir el mercado sé auto regula, y a esto pude ayudar muy 
bien la política fiscal  y política monetaria, pero no hay solución, el magisterio 
nacional seguirá repitiendo salarios con escala móvil, los universitarios, las 
organizaciones sociales y otros sectores de la población seguirán repitiendo en 
la línea del magisterio, en si, sólo  han conquistado la infinita pobreza para 
Bolivia, hasta el momento no hay solución. 
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DE LAS RECOMENDACIONES: 
   
    El problema no está en la educación en sí, el principal problema es el tipo de 
educación; en Bolivia la educación es victimizadora desde primaria hasta la 
educación superior y está acompañado de una historia también victimizadora 
que sólo sirve para victimar al país, un presidente decía Bolivia se nos muere, 
hoy Bolivia que sangra, seguimos en el mismo camino no ha cambiado, todo se 
resume en su pobreza y su atraso como Estado, en el país necesitamos una 
educación responsabilizadora; egundo problema es la economía informal, que 
destruye a la economía formal y legal, la economía informal expulsa del 
mercado a la economía formal y legal; el tercer problema es la defraudación de 
impuestos, el falso orgullo y la terquedad, la población boliviana no está 
dispuesto a obedecer al interés nacional, peor las aspiraciones de un Estado 
Fuerte, el país necesita una política de fondo, en primer lugar debería estar El 
Interés Nacional y los Objetivos Nacionales y no una política de publicidad y 
mediática, etc. 
    En la carrera de la economía debían formarse tres tipos de economistas 
principales: monetaristas, keynesianos y progresistas que rechace todo tipo de  
subvenciones, sobornos y bonos; porque muchos recursos se destinan a esto, y 
la poca inversión nacional se dirige primero al sector extractivo, ya no hay  
recursos para otros fines; como para la sostenibilidad de la economía, que es 
otro problema para el país; el Estado debe intervenir en el mercado sin 
subvenciones, cualquiera sea la ideología que presida su organización política, 
primero debe estar los fines de Bolivia, fines que deben imperiosamente 
concretarse en objetivos que el país debe alcanzar como Estado.  

    Conducir a la población boliviana a la búsqueda de una conciencia sincera y 
responsable en función del país, es decir hacia una modificación de la actitud y 
orientar hacia dominio de las obligaciones, y adecuarse a las nuevas exigencias 
para el desarrollo y crecimiento económico del país, donde el protagonista sea 
Bolivia y no impongan unos grupos sus caprichos y su terquedad en función de 
sus intereses; debería prevalecer la razón del país sobre todas las cosas, 
planes más serios, para los desafíos del siglo XXI; que Bolivia ya no siga siendo 
el perdedor de sus recursos en efectivo. 

    La redistribución de los recursos nacionales debería ser de forma territorial es 
decir equitativamente a los nueve departamentos y no en función de la 
población, como política poblacional y la política de suelos porque los 
Gobiernos Municipales y los otros sectores del Estado o sector público no 
tienen interés para recaudar sus propios ingresos ni la misma población tiene la 
costumbre de exigir una factura eso ya es la cojudés del pueblo boliviano, los 
chinos, en su país China recomiendan hasta a los turistas exigir factura de 
cualquier compra, por que saben donde están ubicados y hacia dónde quieren 
llevar a su país, en Bolivia el sector público y la población solo están esperando 
la redistribución de los recursos nacionales de forma equivocada, esto genera 
un desequilibrio poblacional donde unos departamentos se convierten en 
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receptores y otros expulsores de su Población; por eso la población  nacional se 
concentra en el eje casi el 70%, el culpable es la redistribución de los recursos 
en función de la población, por tal razón no funciona ninguna política económica 
y no funcionará ningún modelo económico para Bolivia, mas bien llevan al país 
al auto empobrecimiento se bloquean entre departamentos y los demás se 
vuelven más pobres, y en otros crece más delincuencia más inseguridad 
ciudadana, bajos salarios y más desempleo, etc.    

    Los recursos provenientes de los recursos naturales no deberían destinarse 
al gasto corriente ni al despilfarro en ningún sector público, estos recursos 
deben destinarse a la política industrial ni siquiera destinar estos recursos a las 
políticas de salud por que las personas no se enferman por falta de recursos, la 
población se enferma por falta de educación por falta de conocimiento. El 
Gobierno Nacional, Municipal y las Gobernaciones deberían administrarse y 
hacer obras con sus propios recursos y producir excedentes para generar 
ahorro en todo el sector público. Desarrollar una política de sustitución del 
endeudamiento público. Todo Gobierno de Bolivia, Alcalde, Gobernador, 
servidor o funcionario público debe motivar y planificar la mejora de la 
recaudación de los ingresos para el Tesoro General de la Nación (TGN), solo 
de esa forma dejaremos de depender de los recursos naturales y estos 
recursos recién van a cumplir su verdadera función dentro de la economía.  

    Los bolivianos tenemos que aceptar el avance del mundo, por que el país 
continúa en el siglo XVIII, con su tribalismo, modernizar la recaudación fiscal; en 
otro caso cómo puede incrementar el país sus ingresos si no hace cambios 
estructurales, por ejemplo los países con visión de futuro construyen o 
desarrollan políticas que favorezcan al país en el futuro, otros países se ocupan 
para minimizar los efectos de los  desastres naturales etc. Pues sólo con 
cambios estructurales podemos acabar con el terremoto de la pobreza. Por otro 
lado el país necesita un idioma apto para el desarrollo, es la clave para el 
desarrollo de un país, por que el idioma con estas características es la caja 
fuerte de un gran país; por lo tanto se recomienda que nuestro país debería 
optar sólo por dos idiomas oficiales, una extranjera y una sola idioma nativa 
oficial, porque los demás son solo pérdida de tiempo y de recursos, mantener 
tantos idiomas es un alto costo para el Estado boliviano y costo social, no 
empobrecer al país ni condenando a futuras generaciones a la infinita pobreza. 

    El Estado boliviano para mejorar el ahorro nacional debe eliminar todas las 
subvenciones, subsidios, bonos, sobornos y la corrupción etc. Solamente 
debería mantenerse un bono en el área rural y el bono madre niño, niña para 
pobres es decir, el bono Juana Azurduy, porque la madre necesita recuperarse 
y educarse para educar al futuro ciudadano (a) constructor de una patria mejor; 
el niño (a) necesita alimentarse y ser criado adecuadamente. Las subvenciónes, 
bonos y los otros, sólo empobrecen más, a los más pobres, generando el 
consumismo e impulsando a la inflación. El Estado debería generar condiciones 
para que se mejore el ahorro de la población y el ahorro en el sector estatal o el 
sector público. Se deben resolver los  problemas estructurales por que sólo nos 
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auto perjudicamos, con tantos bloqueos y conflictos sociales; es decir, 
tropezamos con la misma piedra, que implica un proceso de descapitalización 
que provoca más pobreza; es importante generar instituciones nacionales 
idóneas que puedan impulsar políticas acordes a la realidad del siglo XXI, es 
necesario cambiar el actual Estado de estancamiento y el atraso productivo. 

    Eliminar todos los precios subvencionados para garantizar la seguridad 
alimentaria, es decir para evitar la escasez de los alimentos en el país, por que 
la escasez de los alimentos genera inflación, fuga de alimentos y la fuga de 
capitales, por que los países vecinos compran con precios más elevados 
nuestros productos, automáticamente se genera el mercado negro, en el fondo 
el contrabando es pagado por el mismo gobierno vía subvención generando 
elevadas utilidades para el contrabandista. No hay inversión que aguante sea 
público o privado en Bolivia por que hay subvención, con subvenciones se 
destruye la economía del país. En Bolivia se subvenciona para bajar los precios 
y en los países desarrollados se echa al río la producción excedente para que 
no bajen los precios de los productos agrícolas, y en Bolivia se echa al río 
recursos en efectivo para que el precio de los productos bajen, esto quiere decir 
que los bolivianos estamos muy mal orientados. 

    El pueblo boliviano, los gobernantes y los gobernados debería aceptar la 
nivelación del precio de los combustibles a nivel regional esta nivelación no 
significa siquiera a nivel internacional sólo es a nivel regional para buscar un 
despegue económico del país sin obstáculos; cualquier tipo de Gobierno ya sea 
de izquierda, de derecha o del centro tiene que nivelar los precios, con los 
precios de la región, para mejorar el crecimiento económico de Bolivia. Los 
salarios se incrementarán por vía retroalimentación inyectando esos recursos a 
la economía nacional, y se nivelarán los salarios a nivel regional 
automáticamente, es decir la fuga de capitales se convertirá para impulsar 
nuestra economía y la fuga de alimentos se convertirá en alimento de nuestra 
población, y los salarios bajos se convertirá en salarios altos, nuestra gente ya 
no escapará de Bolivia buscando mejores salarios, aquí el país lo tendremos; 
los bolivianos no se lamentarán, las futuras generaciones agradecerán por que 
Bolivia ya no estará en su absoluta pobreza; tiene que haber un sacrificio y 
compromiso nacional para aplicar una política económica que beneficie al país 
y a las futuras generaciones de Bolivia. El Estado Nacional, las Gobernaciones 
y los Gobiernos Municipales deben convertirse en buscadores de recursos, 
mejorando sus sistemas de recaudación, los sistemas de control y los sistemas 
de castigo para los infractores, así el país mejorará su desarrollo y crecimiento 
económico, al fin habrá más empleo, mejores salarios y mejor nivel de vida para 
todos los bolivianos, por ejemplo una nota de prensa señala que los 
trabajadores de EE.UU., son los mejores pagados del mundo pero también los 
mejores capacitados del mundo, esto le ayudó el potenciamiento económico, en 
Bolivia no habrá mejores salarios si no se nivela los precios de los combustibles 
a nivel regional, por que esta trampa nos bloquea todo. El crecimiento 
económico es el aumento de la producción de bienes y servicios de una 
sociedad y no la explotación de materias primas, considerando esta concepción 
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el país estaría con  serios problemas, por que sólo estamos acostumbrados a 
llamar crecimiento económico a la explotación de los recursos naturales. 

    Bolivia no tiene solución hasta el momento, porque el país está sangrando, 
Bolivia necesita una nueva Constitución Política del Estado, que haga un 
torniquete que pare el sangrado del país; por que en las constituciones del país 
siempre hay más derechos que obligaciones, por que piensan que están 
favoreciendo más a los pobres, esto no es así, al contrario castigan más a los 
más pobres, ahí está los resultados Bolivia es el país más pobre de la región, 
estaríamos peor que Haití sin los recursos naturales, por ejemplo Bolivia tiene 
recursos más valiosos como: gas natural y petróleo, minería los más principales 
(estaño, cinc, plata, tungsteno, antimonio, oro, plomo, y cobre), agrícolas, 
piscícolas, ganaderas y turismo. Haití tiene recursos como: mineralógicos 
(cobre, bauxita y oro), mármol y agrícola (café es uno de los principales 
productos de exportación) y la mayor parte de la superficie haitiana está 
deforestada y erosionada. Qué hacemos los bolivianos con tantos recursos? Lo 
echamos al río por cojudos, como titula un libro “Los Cojudos” del autor Luís 
Felipe Angel (sofocleto). La nueva CPE, no debería reconocer como obras, a 
todas las obras realizadas con el endeudamiento público, por que todas las 
autoridades públicas fácil recurren al endeudamiento externo con eso hacen 
campaña política, proponen reducción de los impuestos, bonos, todo esto es un 
soborno, engaño a la población y el engaño es pagado por el mismo pueblo es 
decir, el pueblo paga para ser pobre,  y llevamos al auto empobrecimiento a 
Bolivia. Por el momento no hay solución por que una parte de la población 
seguirá luchando por el sangrado del país; por ejemplo un hombre sangrando 
no puede trabajar, no puede caminar, peor no pude correr, pero algunos 
irracionales e inhumanos exigen que este hombre sangrando siga trabajando, 
sólo por la humanidad y sentido común habrá que hacer los primeros auxilios y 
mandarle al hospital para que lo costuren la herida, para que se sane y se 
fortalezca, recién humana y racionalmente podemos exigir que trabaje, lo 
mismo sucede con Bolivia  se exige al país sangrando, más empleos o fuentes 
de trabajo, industrialización y altos salarios, con qué fuerza y físico puede dar y 
cumplir con esos pedidos?  No  hay solución por el momento, quien puede 
convencer al magisterio y a los otros sectores sociales, que ya no sigan 
marchando  desde El Alto hasta el centro de la ciudad oponiéndose a cualquier 
medida que beneficie a Bolivia? Nadie, por el momento no hay solución. 

    Sólo me queda un mensaje: bolivianas bolivianos, desde un anciano (a), 
hasta un jovencito (a), reflexionemos y digamos basta la irracionalidad en 
nuestra Bolivia; cada centro educativo, cada integrante de la comunidad, cada 
ciudadano, cada universidad, alumnos, profesores, directores, universitarios, 
docentes, rector de cada universidad, escolares, directivos, dirigentes, políticos, 
familia e instituciones, tenga un papel definido a desempeñar y asumir un 
compromiso Nacional, solidario, responsable con el país y constructiva para una 
causa patriótica común,  así lo tendremos un país mejor, con despegue 
económico al ritmo del siglo XXI, una Bolivia que corre, y un país que avanza. 
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ANEXO  1 
1. El hecho más importante en la historia de Bolivia fue lograr la Gran 

Confederación Perú – Boliviana. El gran sueño de grandeza hecho realidad a 
la cabeza del Mariscal Andrés de Santa Cruz descendiente de los Inkas. 

2. La economía boliviana estructurada desde la colonia, subsistió sin cambios 
importantes hasta 1952, el Patrón de dominación fundamental de esta 
sociedad quedó conformada por la Unión entre la clase terrateniente, los 
grupos mercantilistas y la Oligarquía minera. Sobre esta base social se edifico 
la estructura institucional, con una relación directa con los intereses de cada 
clase social dominante intercalando el modernismo de las leyes, capitalistas 
con el tradicionalismo rígido de la colonia española. 

3. Sin la competitividad no se puede participar en el comercio internacional. Por 
tal razón Bolivia en un país exportador de materias primas. En Bolivia el 
capitalismo de Estado desde 1952 hasta el 1985 acompañado por gobiernos 
constitucionales y gobiernos de facto o golpes militares, al país saquearon vía 
sobornos y subvenciones, los gobiernos sólo se ocuparon de política y no de la 
economía del país. El Estado pierde soberanía por la concentración económica 
en grandes redes transnacionales que explotan las materias primas, en un 
país. Bolivia, en la infraestructura tiene, mayor porcentaje de inversiones y no, 
así la industria.  

4. El estudio del comercio exterior es fundamental para el desarrollo económico 
de los diversos países. Pero debería tomarse en cuenta que la estimulación a 
las exportaciones no debería ser a costa del país y su población por ese lado el 
país se empobrece así como subir los tipos de cambio para favorecer las 
exportaciones y castigar las importaciones, los productos debían ser 
competitivos por que los carburantes están subvencionados en otro caso sólo 
se exporta el desarrollo del país, y el país se queda pobre. A fines de los 
noventa, el 63% de la población generaba ingresos familiares por debajo de las 
de pobreza(estudios realizados por la CEPAL). 

5. Las inversiones sociales estuvieron acompañadas por mayores necesidades 
de gasto corriente para los sectores sociales. Entre 1995 y 1999 la inversión 
social como porcentaje del PIB, aumentó desde 12,3% hasta 16,5%. Sin 
embargo, el nivel de gasto social en Bolivia (35%) y en la región en promedio 
es de (41%). Las Restricciones al Gasto Social están Dadas por la Insuficiencia 
de los Ingresos Tributarios, frente a las crecientes necesidades y el elevado 
costo de las reformas en el país.   

6.  La abundancia de mano de obra en el campo hace innecesario pensar en la 
mecanización de la Agricultura más aún si la población indígena no representa 
costo alguno en el mercado de trabajo y el latifundista puede comprar esta 
fuerza de trabajo a un precio miserable, bajo estas condiciones, cualquier 
equipo mecánico en la agricultura resulta antieconómico, más costoso. 



 

 

7. La competitividad internacional es la habilidad de los países de obtener 
ganancias y mantener la participación en el mercado de manera sostenible. 
Los determinantes de la competitividad internacional están sobre cuatro niveles 
como determinantes macroeconómicos 1 y 2. 
1. Vitalidad en la relación entre el gobierno y el sector exportador. 
2. Mercados económicos eficientes. 
3. Determinante microeconómico: estrategias competitivas de los 

exportadores. 

8. Antes para ser algo había que saber. Hoy para ser hay que tener, si acaso no 
se tiene entonces sólo para la transmisión, hay que ser para tener. Es la 
idolatría de quedarse en el poder y el dinero. La política no está en manos de 
los políticos, sino de empresarios comerciantes, negociantes y gestores porque 
los objetivos no son nacionales… la política sirve sólo para interés del grupo, 
sólo coyunturas importantes que a veces se dan (Jordan Roberto) “Bolivia y el 
Neoliberalismo, el neoliberalismo en Bolivia Nº 51 1997 Pg. 17. 

 
9. Las culturas de las nacionalidades, que han sustentado identidades estatales 

serán cada vez menos capaces de articular, lo que pasa en el mundo y en la 
comunidad convirtiéndose en trincheras y creando tensiones frente al 
universalismo, que es una tendencia, a hacer que algo deje de marchar con 
normalidad; cada vez más débil la acción estatal cierto que se auto perjudican. 

 
10. La dependencia económica Nacional nos lleva a la extrema pobreza, políticas 

de aceleramiento en el Desarrollo económico con la mejor tecnología, 
realizando innovaciones industriales por medio de la eliminación de la 
dependencia económica. 

 
11. Un país que descubre petróleo tendrá un aumento repentino en las 

exportaciones de crudo, lo cual elevará sus ingresos gracias a las mayores 
entradas de divisas. Si éstas se destinan en su totalidad a la importación, no 
habrá efecto directo alguno en la masa monetaria del país ni en la demanda de 
bienes nacionales. Pero en caso de que, por ejemplo, se las convierta en 
moneda local y se utilicen para adquirir bienes nacionales no comerciables, el 
resultado dependerá de si el tipo de cambio (nominal) del país lo fija el banco 
central o es flexible. 

 
12. La economía de exploración boliviana compatible con el concepto de la 

economía de enclave que tiene en el sector de minería y petróleo la base de su 
estructura. El crecimiento de las reservas de gas natural representa una nueva 
oportunidad para construir el modelo. 

 
13. La caída del sector exportador de la minería origina una mayor concentración 

poblacional en grandes ciudades, una masiva población flotante de 
comerciantes que estaban vinculados con la actividad minera. En la agricultura 
domina la propiedad terrateniente, el gran latifundio alimentada por los colonos 



 

 

campesinos inseparables de la tierra, por tanto como instrumentos de trabajo 
los herederos ancestralmente e incorporados por la colonia española. 

14. Los indígenas y pobres se constituyen en  una mano de obra barata a la vez 
cara, por ejemplo en el oriente los campesinos y colonos y los indígenas del 
lugar fueron utilizados en la identificación de árboles preciosos a cambio de 
alimentos de primera necesidad. Beneficio que tienda a mejorar sus 
condiciones de vida, pero continúan en las actividades informales. 

15. La década de los 80 se hablaba del auto abastecimiento de trigo como un 
objetivo esencial para el desarrollo económico del país. Para la producción es 
importante ampliar en las cabeceras de Valle, donde falta nuevas unidades 
agrícolas por su alto costo y ausencia de conocimientos tecnológicos. 
a) Integrar los distintos pisos ecológicos para aprovechar la producción. 

b) Integrar varias sociedades a la economía y  al mercado por medio por el 
cual acceden a la educación, transporte, salud y una tarea esencial para las 
comunidades intercambiar la producción diversificada. 

 
16. Después de la Guerra del Chaco surge una evolución política * ideológica de 

corrientes filofasistas, comunistas izquierdistas, etc. Surge también una clase 
media cuya crisis resulta importante para el movimiento político que exterioriza 
su convicción de cambio con el proceso revolucionario de abril de 1952. La 
concepción liberal del Estado; La concepción marxista del Estado; La 
concepción sistémico; La concepción institucionalista; La concepción populista. 

 
17. El proceso de la crisis del marcado mundial repercute en la economía 

boliviana, por lo tanto existe una interdependencia económica y social, la teoría 
de la dependencia que expresa la amplitud de esta interdependencia que no 
solo incluye los aspectos económicos sino también el carácter social, cultural y 
lingüístico. 

 
18. La marginalidad se desarrolla originando un proceso laboral de baja 

productividad que lleva a niveles  de subsistencia e infra subsistencia cuyos 
efectos a su vez se manifiestan en el nivel de educación, salud, vivienda, 
reacción e incluso desarrollo espiritual.  

 
19. Estatalismo se define al Estado como el principal actor de la transformación 

social. Desarrollo y el principal interlocutor de todo proceso de diálogo social, 
esto conduce a politizar los conflictos y solucionar de fondo el problema se 
convierte en luchas colectivas a título de conquistas sociales en realidad, se 
convierten sus luchas contra el estado y hacia su debilitamiento a largo plazo. 

 
 
 



 

 

ANEXO 2 
LOS RESCATES 
 
Están de moda los rescates. El Gobierno supuestamente conservador de George 
W. Bush en los Estados Unidos está encabezando la mayor orgía de rescates 
empresariales y estatizaciones en la historia de la humanidad. Ahora le ha tocado 
a Citigroup, en tanto que las empresas fabricantes de automóviles están tocando a 
la puerta. Pero hay que ser grande para ser rescatado. Si su empresa es pequeña 
o mediana, no se moleste en pedir rescate. 
    Pero ¿deberemos entrar en pánico también los mexicanos comunes y 
corrientes, los que no somos políticos? ¿Se acabará nuestro país en el momento 
en que, como Suiza, Japón, Corea del Sur, España y tantos otros, empecemos a 
importar petróleo? Por supuesto que no. De hecho, quizá el fin de la era del 
petróleo pueda convertirse en el inicio de un cambio que finalmente nos permita 
empezar la construcción de una economía más próspera, porque lo único que nos 
ha dejado el petróleo hasta ahora es pobreza… y un buen número de políticos y 
líderes sindicales arrogantes. 
    Los años de bonanza petrolera se han caracterizado por un lento crecimiento de 
la economía nacional, con bajos sueldos y poca creación de empleos. Esto ha 
sorprendido a muchos analistas, que no entienden la distorsión económica del 
síndrome holandés. Pero López Velarde la comprendió bien hace un siglo cuando 
apuntó, en su poema “Suave patria”, que los “veneros del petróleo” el diablo nos 
los escrituró. 
    Sí, es muy probable que México se convierta muy pronto en un importador neto 
de hidrocarburos. Pero quizá esto no sea tan malo. Cuando se acabe el petróleo, 
los mexicanos estaremos obligados por fin a hacer las reformas que nos permitan 
construir una sociedad más próspera. 
 
DAÑO ECONOMICO QUE SUFRIO BOLIVIA 

DESPUES DE LA GUERRA DEL PACIFICO 
 
    Chile viene desarrollando, según ellos, una política y diplomacia hábil y bien 
orientada a sus propios intereses, tratando por todos los medios, al demostrar a su 
pueblo y en general al mundo entero, que Bolivia jamás tuvo salida propia al mar 
del Pacífico. 
 
PRONUNCIAMIENTO DE LOS ESCRITORES, DIPLOMÁTICOS, POLÍTICOS Y 
GOBERNANTES EN CHILE 
  
a) Que Bolivia se empeña sin fundamento, en conmover a opinión internacional 

acusando a Chile de haberle privado de todo al Mar y condenado así a un 
irremediable atraso. 

b) Que Bolivia con persistencia campaña afirma que como sucesora de la 
Audiencia de Charcas era dueña de una amplia costa y, que Chile 



 

 

desencadenó una guerra para arrebatarla lo cual no es evidente, ni lo uno ni lo 
otro. 

c) Que el tratado de 1904 no fue producto de una coacción brutal. 
d) Que por lo expresado en la letra (c), no se hace necesario el revisar dicho 

tratado de Paz y Amistad. 
e) Que Chile no ha quitado nada a Bolivia inmerecidamente y que nada tiene que 

devolverle. 
f) Que Bolivia no ejerció actos posesorios en Atacama o el Departamento del 

Litoral. 
g) Que Bolivia fue quien provocó la guerra de 1879. 
h) Que en el desierto de Atacama Bolivia no había dejado huella de su soberanía. 
i) Que el problema Chile - Bolivia es bilateral. 
j) Que no existe problemas pendientes entre Chile y Bolivia105, etc. 
 
EL ARMAMENTISMO EN CHILE. 
 
    Las Fuerzas Armadas de Chile tiene un alto nivel de visión Militar de prepararse 
para la defensa de su País, reflejando lo que se ha denominado un modelo de 
democracia incompleta, que mantiene una estructura institucional impuesta por el 
gobierno militar y gobiernos civiles sin absoluta variación, con enclaves autoritarios 
frente a Bolivia. 
 
a)   Las Fuerzas Armadas chilenas se traducen en una capacidad de desarrollo y 

fijar programas de desarrollo, adquisición del material bélico etc. Sin embargo 
requieren de un apoyo explícito o implícito de sectores políticos o del propio 
gobierno para satisfacer sus puntos de vista hacia el País. Las instituciones 
armadas requieren de un apoyo  explícito de partidos políticos afines a sus 
posturas, por tal razón los gobiernos chilenos tienen directa influencia en 
cuanto el armamentismo y en la adquisición de armamentos en Chile. 

 
b) De los 3.157 millones de dólares que obtiene la empresa estatal en el año 

2004, Chile destinó 474 millones a las FF. AA., a través de la Ley de Reserva 
N° 13196, luego 1.489 dólares pagaron como impuesto a la renta y queda 
como utilidad neta 1.194 dólares para la compañía; esto quiere decir: 

En 2004 la empresa estatal de cobre de Chile distribuyó su ingreso de 3,157 
millones de dólares de la siguiente forma: 
  
   15% a las Fuerzas Amadas. 
   47% a los Impuestos. 
   38% como utilidad neta para la empresa. 
 
   En Chile en los últimos 30 años han acelerado el potenciamiento de sus FF. AA., 
de su nación con la explotación del cobre, comprando aviones, tanques y navíos 
de última generación que superan ampliamente a todos sus vecinos esto implica  

                                                           
105 Es un extracto de Internet. 



 

 

que Chile tiente una seguridad alta tanto para la población en general, para los 
inversionistas tanto interna como para la inversión extranjera directa. 
 
- Chile podría hacer desaparecer a la ciudad de La Paz en 15 minutos. 
    - Expertos militares explican que Chile sólo requiere 10 días para controlar los                  
puntos estratégicos de Bolivia106. 

- Que los bolivianos son unos llamas y cochinos, etc. 
  

                                                           
106 Extracto de semanario en La Paz – Bolivia. 



 

 

ANEXO   3 
 
 Encuesta realizada en Perú 
 
 Pregunta: ¿Está usted de acuerdo con que ingresen al Perú Capitales Chilenos? 
    La edad de las personas que respondieron a la encuesta fue de 40 a 70 años 
aproximados, los resultados fueron los siguientes: de acuerdo el 32%, los que no 
están de acuerdo el 60% los que no saben o no responden 8%. 
 
LA ACTITUD DE CHILE EN LA REGION 
 
    Chile avanza con acuerdos de cooperación, acuerdos comerciales y con las 
diferentes propuestas presentadas, organizadas por Chile en el ámbito económico 
y energético. Por otro lado Chile profundizó acuerdos de cooperación con las 
principales potencias del mundo y en la región por ejemplo en la administración 
del gobierno del presidente Frei, con  prioridad crear un "gran espacio económico 
Latinoamericano", acuerdos bilaterales con la mayoría de la Región con Mercosur 
en 1996, políticas de acercamiento particularmente con Argentina. 
 
    Chile es el único país de la América del Sur que no es miembro pleno de un 
esquema de Integración Regional, abandonó el Grupo Andino ase años y en el 
Mercosur solo es un miembro asociado. Chile ha orientado su relación con el 
mundo enfatizando el comercio, apelando a una postura conceptual que defiende 
el libre comercio, dejando atrás los problemas, típicos de América  Latina y, 
prestando un cierto aislamiento de Chile abiertamente.  
 

LA EXPLOTACIÒN ECONÓMICA Y EL DAÑO ECONÓMICO 
 
    La región II de Chile corresponde al departamento del Litoral departamento 
boliviano hasta antes de la guerra del pacífico, con una superficie de 126,443 km2, 
contra los 120,000 Km2 que son territorios bolivianos. 
La minería en la región II emplea 30.000 personas en forma directa y 120,000 
en forma indirecta.  

 
1. La inversión más grande del mundo en minería en la Región II con más de 
5.500 Millones de dólares. 
2. La producción de nitrato de 2,500,000 Toneladas de nitrato en 1910, que se 

mantuvo la cifra hasta la primera guerra mundial. 
a) Yacimientos de salitre que es materia prima para la fabricación de explosivos y 
productos usados como fertilizantes. b) La industria salitrera rindió 
aproximadamente a 100 Millones de Dólares a valores actuales. Según el 
Ingeniero chileno Belisario Díaz O. La producción de nitrato es de millones de 
toneladas. 

     
1. Según el Ingeniero chileno Lagos menciona que la reserva de Litio en Chile 
alcanza a 1,290,000 Toneladas de clase A, y 3,000,000 de Toneladas, las 



 

 

reservas del Salar de Atacama, que alcanzarían para abastecer el mercado 
mundial durante 530 Años. 

 
2. El Complejo de Chuquicamata a 250 Km de Antofagasta y a 16 Km de Calama 
en la provincia de Loa con una altura de 2,500 a 3,000 m.s.n.m., con una Mina de 
Cobre a tajo abierto más Grande del Mundo con un valor de 226,000 Millones de 
dólares.   
a) La Mina Inty Raime a tajo abierto es 54 veces más chico que Chuquicamata.  
b)Inty Raime produjo 3,200,000 de Onzas Troy de Oro por un vlor de 1,200 
Millones dólares.   
 
El Cobre tiene alta conductividad, resistencia a corrosión y está en todos los chips: 
en 2006, los 220 Millones de computadoras emplearon aproximadamente 550.000 
Toneladas de cobre. El 2006 El 2006, en 926 Millones de teléfonos celulares 
emplearon aproximadamente 720,000 Toneladas de cobre107. 
 
1. En el Sector Norte de Chile tiene unas reservas de cerca 5,300 Millones de 
Onzas de Oro. Plomo y Zinc producen en la región 20 Millones de dólares año. 
2. Molibdeno: 
a) El Molibdeno no existe puro, está acompañado con el Cobre. Las mayores 
reservas de Molibdeno del Mundo estaba en los EE.UU.. 
b) En 2003, Chile ocupó el primer lugar como productor Mundial y desplazó a 
EE.UU. y China con 30% de producción Mundial 

 
 PERDIDA DE EMPLEO Y ECONOMICO PARA EL PAIS 
  
a) Pérdida de empleo 150,000 Puestos. b) Pérdidas Económicas por un valor de 
326,000 Millones de  dólares en Cobre y Salitre. c) Pérdidas Económicas por el 
Plomo y Zinc 20 millones de dólares anuales. 

  
 EXPLOTACION MINERA LOS ÚLTIMOS 100 Años de CHILE Y BOLIVIA: 

 
a) CHILE: 
    La República de Chile en la explotación Minera en la II Región chilena, casi en 
100 Años alcanzó un valor, más de 500 Mil Millones de dólares. 
    En 2005 los ingresos de Chile por la exportación de los minerales llegaron a 
35,000 Millones de dólares. 
 
b) BOLIVIA: 
    La República de Bolivia, casi en 100 Años de explotación Minera en Bolivia no 
alcanzó un valor de 50 Mil Millones de dólares. 
    En 2005, Bolivia exportó Minerales, sólo por valor de 2,100 Millones de dólares. 
    Es notable la pérdida económica de Bolivia, por la pérdida del Departamento del 
Litoral en una guerra injusta, así caía Bolivia después de ser considerado la 
tercera potencia de Sud América, hasta llegar a ser el último país de la región, el 

                                                           
107 Extracto de la exposición, por los oficiales de la Naval. 



 

 

país no estaba preparado geopolíticamente, por ejemplo para Pinochet el Estado " 
adquiere en su composición una constitución semejante a una ameba"108, o sea 
que la frontera no queda ni quedará nunca estable sino que crecerá 
alimentándose de los vecinos en este caso Perú, Bolivia y Argentina. Por otro lado 
señala que una escuela Geopolítica Chilena podría estar orientada a: Desarrollar 
un gran poder marítimo109. 
 
    - Crear la conciencia de la montaña en la población. 
    - Impulsar el mayor poder económico industrial en América del Sur. 
    - Del estudio de la situación geográfica. 

- Cuando el Estado más poderoso es el vecino, el país más débil sufre una serie 
de trastornos en su desenvolvimiento y en muchas ocasiones la dominación 
llega a ser completa. 
 

-  En otras ocasiones el Estado más poderoso ahoga prácticamente al más débil, 
ya sea en lo económico o en lo político. En lo económico porque se constituye en 
el proveedor de los artículos manufacturados, impidiendo, en consecuencia, su 
desarrollo industrial que no puede competir con una producción que, al ser 
elaborada en mayor escala, lógicamente tiene un menor costo; o bien, acapara 
todas aquellas materias primas que él necesita y si el Estado es más débil no las 
posee, tampoco se las proporciona. 

 
-  En lo político influye por que el Estado más poderoso, con una mayor potencia 
militar, respalda sus resoluciones con la sola presencia de la fuerza y, en 
consecuencia, el efecto de sus decisiones en el más débil es mayor; jamás un 
estado débil podrá tomar una iniciativa basándose en la fuerza. Este hecho le 
resta Autonomía, que a la larga le significa entrar en la órbita política del más 
fuerte. De este modo, los Estados más fuertes van aumentando sus esferas de 
influencia. 

 
-  Son Bienes económicos, el conjunto de riquezas de todo orden que posee un 
Estado, sea como fuerza económica aislada o como integrante del poder político. 
Estas riquezas, ya sean productos, energía, capacidad industrial, ect., 
presentadas aisladas o en conjunto, y en cualquier etapa de elaboración en que se 
encuentren, constituyen la base de la seguridad y riqueza del país y a su vez el 
fundamento económico. 

 
-  La producción, en cualquiera de sus etapas, constituye un estímulo permanente 
para el Estado, y juega un importante papel en el desarrollo y el crecimiento de la 
Nación, ya sea al impulsar a la búsqueda y explotación de riquezas ubicadas en 
su propia área geográfica, a resguardar y defender estos bienes de ambiciones 
extrañas, o también a la necesidad de buscar la forma de solucionar aquellos 
déficit de productos que no poseen, ya sea mediante la conquista de otros 
territorios, y por último, por la necesidad de obtener y mantener mercados para los 
excedentes de bienes económicos. 

 

                                                           
108 Gral. AUGUSTO PINOCHET UGARTE. Geopolítica de Chile "Plan Alpaca" en la contra tapa. 
109 Ibid., p. 18, 19 y 20 



 

 

- El estímulo de buscar riquezas naturales fuera de las fronteras, para incrementar 
la propia fuerza económica, es mayor en los estados fuertes que en los más 
débiles, por cuanto su afán de conquista constituye un verdadero peligro para 
estos últimos. El Estado menos desarrollado, pero con una riqueza potencial en el 
suelo y subsuelo, normalmente verá amargada su existencia por aquellos más 
poderosos, y su grado de peligro estará en proporción directa a los bienes 
económicos que posea. 
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