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LA INCEDENCIA DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL MANUFACTURERA EN EL 

DEFICIT ESTRUCTURAL DEL SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL 

PERIODO 1988 —1998 

La crisis por la que atravesó la economía boliviana durante el primer quinquenio de los años ochenta, dejó 

consecuencias que pueden ser evidenciadas hasta el presente por medio de la interpretación de los indicadores 

macroeconómicos más importantes, los cuales permiten establecer el comportamiento de elementos 

fundamentales en el desempeño económico de Bolivia como es el Saldo de la Balanza Comercial y la 

Industria Manufacturera 

El objetivo principal, es el de establecer la incidencia de la actividad industrial manufacturera, principal 

generador de valor agregado y empleo productivo sobre la estructura del comercio exterior en el déficit 

estructural del saldo de la balanza comercial con la finalidad de plantear propuestas tendentes a mejorar el 

desempeño del Sector Industrial Manufacturero. 

El método deductivo utilizado en el presente trabajo, permite efectuar un diagnóstico de la economía 

boliviana en general a partir de la Nueva Política Económica, para luego realizar un diagnóstico 

pormenorizado de la actividad industrial manufacturera. El Marco Teórico está refrendado por las Escuelas 

del Pensamiento Neoclásica y Estructuralista. En ese sentido se establece que el número de establecimiento en 

la actividad industrial en el período de análisis tuvo una tasa de crecimiento promedio anual de 0,88 %, la 

generación de empleo de la actividad industrial tuvo una tasa de crecimiento promedio anual de 4,88 % entre 

1988-1998, el Valor Bruto de la Industria Manufacturera presenta una tasa de crecimiento promedio de 4,94 

% en el período de análisis, la generación de Valor Agregado Bruto en el período 1988-1998 presenta una tasa 

de crecimiento promedio anual de 4,32 %. El apoyo financiero a los distintos sectores de la economía 

nacional para 1990 permite establecer que el sector más favorecido es el de la Industria, en tanto que para 

1998 el apoyo financiero a la industria ocupa el tercer lugar, denotándose la composición terciaria de los 

créditos a favor de los sectores Comercio y Servicios. La estructura del sector externo y de las exportaciones 

de Bolivia está compuesta por tres actividades: Ganadería, Caza y Silvicultura, que en el período de análisis 

presenta una tasa —0,25%, Extracción de Minerales e Hidrocarburos presenta una tasa promedio de —4,92 % y 

la Industria Manufacturera presenta una tasa de crecimiento promedio anual de 10,09 %. Las Importaciones 

muestran una expansión significativa ya que en los últimos 8 años presenta una tasa de crecimiento promedio 

anual de 16,09 %, bajo este panorama la tendencia del Saldo de la Balanza Comercial de Bolivia es 

deficitaria, entre 1991-1998 se vendió al exterior 8.675,7 millones de dólares y se compró 11.946,9 millones 

de dólares, por lo que el Saldo Comercial es desfavorable en 3.271,2 millones de dólares, finalmente del 

análisis de los Términos de Intercambio entre 1990 y 1998 se evidencia que Bolivia viene sufriendo un 

deterioro agudo durante los últimos 8 años, ya que se viene perdiendo en promedio anual un valor de 33,63 

unidades monetarias por cada unidad de producto exportado. 



LA INCIDENCIA DE LA PRODUCCION DE LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA EN EL DEFICIT ESTRUCTURAL DEL SALDO DE LA 

BALANZA COMERCIAL 

Período 1988 —1998 

INTRODUCCION 

Justificación del tema 

La crisis por la que atravesó la economía boliviana durante el primer 

quinquenio de los años ochenta, dejó consecuencias que pueden ser 

evidenciadas hasta el presente por medio de la interpretación de los 

indicadores macroeconómicos más importantes, los cuales permiten 

establecer el comportamiento de elementos fundamentales en el desempeño 

económico de Bolivia como es el Saldo de la Balanza Comercial' y la 

Industria Manufacturera, objeto del presente trabajo de tesis. 

Latinoamérica, en los años sesenta, incursionaba en el desarrollo y 

fortalecimiento de la industria, al amparo del modelo de sustitución de 

importaciones2, que en la práctica era la toma de medidas de cierre de las 

economías con el propósito de fortalecer el sector industrial; en Bolivia, la 

orientación del sector industrial siguió el mismo rumbo, aunque con menos 

intensidad ya que éste modelo se lo aplicó aproximadamente una década 

después, con la implementación de diferentes instrumentos, tales como: 

1  Es el resultado de la diferencia del valor de las exportaciones e importaciones de un país durante un período 
que generalmente es de un año. 
2 Es una política económica que tiene el objeto de reemplazar las importaciones con bienes de producción 
nacional. Con ese fin se recurre a la protección arancelaria a través de la aplicación de aranceles y 
contingentes, y/o la devaluación monetaria local con el fin de abaratar las exportaciones y encarecer las 
importaciones. 

HEMEROTECA
Texto tecleado
1



• La Ley de Inversiones (D.L. 10045) 

• La Ley de Integración Nacional (DI. 13050) 

• Políticas de Crédito 

Con la experiencia vivida en los setenta, el modelo de sustitución de 

importaciones, recién se cuestiona en 1985, y se considera que economías 

como la nuestra debían llevar adelante procesos de industrialización sólo 

aprovechando las ventajas comparativas del comercio exterior, basándose en 

la existencia de mano de obra barata y recursos naturales abundantes. Bajo 

estas condiciones se promulga el D.S. 21060 que trae consigo profundos 

cambios en el proceso de desarrollo de la industria nacional: se suprime el 

proteccionismo, se decreta la libre importación de bienes, se suspenden los 

subsidios, se suprime la política crediticia diferencial; es decir, que se crea 

un nuevo marco de acción por medio de la implementación de la Reforma 

Financiera y la Apertura Externa. Desde ese momento, Bolivia ya no se 

encuentra aislada del contexto internacional, por el contrario, sus relaciones 

internacionales se incrementan. 

En este contexto la Industrial Manufacturera se convierte en una 

actividad estratégica para el desarrollo de la economía boliviana. Esta a su 

vez, requiere tanto de inversionistas que confien en el pais, como de 

instrumentos legales que garanticen la inyección de capitales nacionales y 

extranjeros, a fm de que fortalezcan el aparato productivo3  y rompan el 

déficit estructural del Saldo de la Balanza Comercial. 

3  Es el conjunto de bienes de capital fijo, tecnologia, recursos financieros, naturales y humano con los que 
cuenta un pais para desarrollar sus actividades económicas. 
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Planteamiento del Problema 

Problema central 

La rigidez del aparato productivo no permite aumentar el nivel de 

producción, lo cual afecta a la actividad de la Industria 

Manufacturera que es incapaz de satisfacer la demanda interna, 

aspecto que genera mayor dependencia de la importación de bienes 

provenientes de mercados.' externos, provocando de esta manera el 

déficit estructural del Saldo de la Balanza Comercial. 

Problemas específicos 

• La implementación de la Nueva Política Económica afectó 

significativamente el desarrollo de la Industria Manufacturera. 

• La deformación de la Estructura Productiva tuvo consecuencias 

negativas para el sector productivo de la economía 

• Se incrementó el desempleo abierto, situación que conduce a que 

la economía absorba la sobreoferta de mano de obra en forma 

improductiva. 

• La ausencia de políticas específicas dirigidas a fomentar el 

esfuerzo productivo de la Industria Manufacturera así como la 

existencia de restricciones en el sistema bancario para la 

otorgación de créditos. 

4 En la teoría económica, el término alude a los mecanismos que posibilitan el intercambio entre productores, 
comerciantes y consumidores, el que está determinado por la producción de una amplia variedad de 
mercancías, que son el resultado de la división del trabajo y de la especialización productiva, y su sistema de 

3 



• La catalogación de que la economía boliviana es de alto riesgo 

para las inversiones extranjeras y nacionales. 

• La ausencia de estrategias competitivas que hagan posible una 

adecuada inserción de las empresas bolivianas al proceso de 

globalización 

Planteamiento de la hipótesis 

La existencia de una incipiente y escasamente diversificada industria 

manufacturera, contribuye paulatinamente a la deformación del aparato 

productivo, provocando que la economía boliviana sea cada vez más 

dependiente de bienes provenientes de mercados externos, aspecto que 

impacta negativamente en el déficit estructural del saldo de la balanza 

comercial. 

Objetivos 

Objetivo general 

El objetivo principal que se pretende lograr con el estudio es 

establecer la incidencia de la actividad Industrial Manufacturera 

principal creador de valor agregado' y generador de empleo 

productivo sobre la estructura del comercio exterior, en el déficit 

estructural en el Saldo de la Balanza Comercial de Bolivia, con el 

objeto de plantear una propuesta tendente a mejorar el desempeño del 

sector industrial manufacturero. 

precios se regula por la contraflotación entre la oferta y la demanda de bienes y servicios sin la intervención 
de los poderes públicos. 
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Objetivos específicos 

Adicionalmente, se tiene el propósito de lograr lo siguiente: 

• Determinar de qué manara afectó a la actividad Industrial 

Manufacturera, la apertura externa instaurada por la Nueva 

Política Económica6. 

• Analizar el cambio sufrido por la estructura productiva después 

de los ajustes estructurales. 

• Identificar de manera objetiva las principales debilidades del 

Sector Industrial Manufacturero. 

• Determinar las causas de la escasa diversificación de la 

producción, como factor incidente del crecimiento de las 

importaciones. 

• Determinar el efecto en la estructura del comercio exterior 

provocado por la implementación de las reformas estructurales. 

• Analizar el comportamiento y composición de las importaciones. 

• Analizar el comportamiento y composición de las exportaciones. 

• Analizar el efecto de la aplicación de la política cambiaria sobre 

el Saldo de la Balanza Comercial. 

5 Es el trabajo que se incorpora en las diferentes etapas del proceso de producción de los bienes y servicios: 
agrícolas, industria, minería, etc. El trabajo no sólo está expresado en horas hombre sino también por la 
tecnologia que se ocupa para elaborar un producto. 
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• Analizar el comportamiento del Tipo de Cambio Real en la 

estructura del comercio exterior y sus repercusiones en el Saldo 

de la Balanza Comercial. 

• Analizar el efecto del Saldo de la Balanza Comercial en el PIB. 

• Analizar las deficiencias de gestión de las empresas industriales. 

Plantear políticas y estrategias que posibiliten mejorar el desempeño de la 

Industria Manufacturera. 

Identificación y análisis de variables 

Variables Estructurales 

Con el propósito de realizar un planteamiento metodológico de las 

principales variables para su posterior operacionalización, se considera como 

elementos estructurales que van a permitir explicar el comportamiento de la 

economía boliviana, asumiendo como objeto de estudio a la actividad 

Industrial Manufacturera y el Saldo de la Balanza Comercial de Bolivia, a 

los siguientes elementos: 

a) Exportaciones (1988-1998) 

b) Importaciones (1988-1998) 

6 Son las medidas de orden económico implementadas en el gobierno del Dr. V. Paz E. Por medio del D.S. 
21060 del 29 de agosto de 1985. 
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Variable Coyuntural 

La variable considerada en el corto plazo', está relacionada funcionalmente 

al comportamiento de la economía y es: 

Producto Bruto por rama de actividad de la Industria Manufacturera (1988-

1.998). 

Operacionalización de variables 

Variable dependiente principal 

Producto Interno Brutos  de la economía boliviana (PIB) 

Variable dependiente secundaria de las relaciones macroeconómicas 

Saldo de la Balanza Comercial de la economía boliviana (SBC) 

Variable de Corto Plazo 

a) Producto Bruto por rama de actividad de la Industria anufacturera 

(PBRAIM) 

Variables de Largo Plazo 

b) Exportaciones de la economía boliviana (EXP) 

c) Importaciones de la economía boliviana (IMP) 

7 La referencia es con respecto a las distintas variables (tipo de cambio, precios, salarios, etc.), que en un 
periodo definido no pueden ser alterados, o se han tomado las previsiones para que ello no suceda. 
8 Es el valor de la producción doméstica realizada en el territorio nacional, sin considerar quien es el 
propietario de los factores de la producción; esto es, los factores pueden ser de propiedad de residentes o de 
no residentes. Es una medida de la territorialidad de la producción. 
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Operacionalizando las variables de estructura y coyuntura tenemos: 

PIB = f (SBC, PBRAIM) 

SBC = f (EXP, IMP) 

PBRA = f (PBRAIM) 

Metodología 

La investigación se basará en el uso de documentación secundaria, 

investigaciones realizadas sobre el tema, estadísticas especializadas del 

Sistema de Cuentas Nacionales de Bolivia y otras de instituciones 

involucradas con el tema. Se desarrollará un modelo de simulación basado 

en las variables macroeconómicas de la temática a fm de alcanzar resultados 

prácticos que permitan enfocar a la investigación como una contribución 

práctica. 

Método 

El presente trabajo de tesis, está enmarcado bajo el enfoque del Método 

Deductivo, pues el propósito es obtener conclusiones particulares a partir de 

aspectos generales, de manera que se pueda determinar los hechos más 

importantes del fenómeno en estudio y de ese modo entender la problemática 

de la actividad Industrial Manufacturera. 

Análisis Descriptivo 

El propósito es identificar cada una de las partes del problema a fm de que se 

pueda establecer la relación causa y efecto. 



Fuentes de Información 

Las fuentes de información que se utilizarán para la elaboración de la Tesis 

serán: 

a) 	Fuente Secundaria 

• Documentos oficiales publicados por las instituciones estatales 

• Información estadística proporcionada por organismos 

gubernamentales y no gubernamentales 

Institucional 

La información recopilada tendrá ea:ni:u:ter institucional, debido a que 

se consultarán Leyes, Decretos Supremos y demás normas legales 

que regulan la actividad económica. Asimismo, se hará uso de 

estadísticas económicas de fuentes oficiales. 



1. 	CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. 	Consideraciones Preliminares 

La economía boliviana hasta la primera mitad de los ochenta se 

desenvolvía bajo el contexto de una estrategia de desarrollo hacia adentro, 

sin obviar la importancia del contexto de las relaciones económicas con el 

resto del mundo. La mencionada estrategia creaba condiciones de fomento al 

sector productivo de bienes con destino a satisfacer el mercado interno; al 

mismo tiempo, de otorgar al Estado un papel determinante en todas las 

esferas de acción de la economía. El paradigma adoptado desencadenó en un 

sistema ineficiente de asignación de recursos y una clara incapacidad de 

generación de ahorro interno e inversión que coadyuven a un proceso de 

crecimiento económico. 

El modelo de sustitución de importac ones°, en la práctica se 

constituyó en un abierto capitalismo de Estado l°  que otorgó a éste el rol de 

protagonista en el funcionamiento de la economía, ocasionando el 

desfortalecimiento de las instituciones nacionales como efecto del 

sobredimencionamiento y diversificación de las funciones del sector público, 

postergando aspectos importantes como los servicios sociales. 

La consecuencia más clara de los errores del pasado se percibe en el 

debilitamiento de la formación de los recursos humanos y su participación en 

9 Es una medida de política económica que tiene por objetivo el reemplazar las importaciones con bienes de 
producción nacional. Con este fin, se recurre a la producción a través de la aplicación de aranceles y 
contingentes, y/o la devaluación de la moneda local con el fin de abaratar las exportaciones y encarecer las 
importaciones. Sin embargo, para que la devaluación sea una medida eficaz, la depreciación del tipo de 
cambio no debe ser trasladada a los precios internos. 

10 Es un sistema económico en el que los empresarios particulares son reemplazados por el Estado en las 
actividades productivas principales. El aspecto central lo constituye el hecho de que el Estado se convierte en 
empresario y establece monopolios en las actividades en que interviene, que siempre son las principales. Este 

10 



el proceso de crecimiento. Por otra parte, también debilitó la estructura 

productiva por la ineficiente asignación de los recursos escasos existentes, 

dando lugar al surgimiento de unidades económicas de carácter privado de 

escasa significación, lo cual imposibilitó el fortalecimiento del sector 

productivo de la economía, afectando directamente en la composición del 

mercado interno. 

Bajo la modalidad del anterior enfoque que enmarcaba el desarrollo 

de la Industria, ésta alcanzó a contribuir al PIB con más de 700 millones de 

dólares, absorbiendo un nivel de empleo también bastante significativo 

(177.118 personas), pero detrás de ese aparente crecimiento, se hacían 

presente factores estructurales que no permitían a la Industria, seguir 

avanzando por la senda del crecimiento sostenido. Parte de esa falacia se 

explica por la aplicación de subvenciones, protecciones arancelarias que no 

respondían a un análisis profundo sobre su aplicación, exenciones tributarias 

a empresas estatales definitivamente ineficientes y deficitarias. 

Así la crisis que atravesó la economía en los ochenta fue bastante 

dura, particularmente con la actividad Industrial, la cual a pesar de haber 

sido beneficiada con la otorgación de divisas por parte del Banco Central 

con el fin de poder soportar la severa crisis por la cual atravesaba, terminó 

debilitándose aún más por el proceso hiperinflacionario en el cual se 

debatía el país. 

En una solución al caótico y galopante desenfreno económico y 

social se puso en práctica el Programa de Ajuste Estructural el 29 de agosto 

de 1985, dejando prácticamente al desnudo las grandes flaquezas de la 

sistema fue utilizado por el marxismo soviético luego de la revolución de 1917 y se lo consideró como una 
transición del modo de producción capitalista al socialismo. 
11 Es un alza excesiva de los precios que muchos autores en un nivel superior al 1000% anual. Se presenta en 
períodos excepcionales, ya que es prácticamente imposible que una economía pueda sobrevivir durante un 
largo tiempo con hiperinflación. Cuando este fenómeno ocurre, los aumentos de precios son tan elevados y 
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Industria, la cual tuvo que someterse a los lineamientos establecidos en la 

Nueva Po lítica Económica. 

1.2. La Industria Manufacturera en el entorno interno y externo de la 

economía boliviana 

1.2.1. Perfil y evolución de la Industria Manufacturera 

La evolución de la actividad Industrial Manufacturera, 

determinó una estructura económica» productiva nada homogénea, 

en la cual se pueden encontrar diferencias significativas en el entorno 

empresarial, así como una mayor presencia industrial a lo largo de los 

principales centros urbanos del país (La Paz, Cochabamba y Santa 

Cruz). 

Es claro notar que la actividad Industrial Manufacturera está 

constituida por empresas grandes, medianas y pequeñas, siendo estas 

últimas también concentradoras de la que se ha venido a llamar 

microempresa, que a su vez 

semiempresariales y familiares. 

agrupan a las unidades 

   

En este sentido, podría afirmarse que la mayor problemática 

se encuentra al interior de las grandes y medianas empresas que 

como consecuencia de la precaria reconversión de sus esquemas 

directivos y gerenciales, no encuentran los mecanismos adecuados 

que les permitan insertarse en el proceso de modernización y 

competitividad que caracteriza a las economías desarrolladas. No 

obstante ello, también se observa la presencia de empresas más 

asiduos que alteran no solamente las variables principales de La economía(inversión, producción, consumo, 
salarios, etc.) sino que modifican, con su incremento diario, los hábitos no económicos de la sociedad. 
12 Es una expresión con origen en la literatura marxista, con la que se identifica el conjunto de relaciones de 
producción y de cambio que tienen lugar en una sociedad y corresponden a una fase especifica del desarrollo 
de sus fuerzas productivas materiales. 
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organizadas, las cuales pusieron en práctica metodologías modernas 

de administración y gestión, pudiendo alcanzar niveles de 

productividad13  altamente competitivos, garantizando de esta manera 

su presencia en el mercado interno y una sobrevivencia exitosa en 

mercados externos. 

Las pequeñas y microempresas, por su parte, se han 

constituido en el segmento clave para la generación de empleo, 

mostrando como una gran ventaja el hecho de que no requieren gran 

dotación de recursos, utilizan menor aporte de capital y divisas para 

su puesta en marcha, reflejando de esta manera su particularidad de 

ser intensivas en mano de obra. El éxito de su supervivencia y 

expansión en el mercado interno, se justifica por el hecho de que 

éstas empresas se enfrentan a mercados relativamente pequeños, lo 

cual les permite adaptarse mejor a las características de la estructura 

productiva en las ciudades. La principal peculiaridad de éstas 

empresas radica en que su producción está dirigida al consumo 

popular, haciendo uso intensivo, para esto de recursos domésticos lo 

que las hace permeables al inminente desabastecimiento de materias 

primas o limitaciones de recursos financieros. Las características 

mencionadas de las pequeñas y microempresas, son determinantes en 

el freno de los flujos migratorios campo — ciudad, aportando de esa 

manera al desarrollo de las regiones y ciudades secundarias que las 

acogen. 

Según la Encuesta Anual a la Industrial Manufacturera de 

1997 del INE, la distribución de la concentración de los 

establecimientos por tramo de empleo es como sigue: 

13 Indica el mejor uso de los factores de producción. La productividad está relacionada con la cantidad de 
bienes y servicios que pueden crearse en ml periodo de tiempo. Logra el grado máximo de eficiencia con un 
conjunto de factores de producción determinados si se produce la mayor cantidad de bienes posibles con la 
cantidad óptima. 



De 5 a 14 trabajadores, 69% 

De 15 a 49 trabajadores, 19% 

De 50 ade. 	trabajadores, 12% 

Referente a la generación de valor agregado 14  industrial, se 

tiene que las empresas del primer tramo aportan 3.53%; por su parte, 

la mediana y gran industria generan el 7.34% y el 81.13% del total 

del valor agregado de la actividad, respectivamente. 

En los períodos 90-95, la industria manufacturera, ha crecido 

a tasas de 4.1% y 3.7%, respectivamente; asimismo, vemos que el 

índice del volumen fisico creció al 4.4% y el empleo directo al 3.8%. 

En el período 92-96, la participación de la actividad en el PIB de la 

economía se mantuvo casi constante, alrededor 16.6% y 16.8%. Con 

referencia a la capacidad productiva utilizada por la industria 

manufacturera, ésta creció de 53.6% a 61.2% en los años 92 y 96, lo 

cual se refleja en los bajos niveles de productividad al tiempo de 

incurrir en altos costos de producción. 

Con relación a la generación de valor agregado de la industria 

manufacturera, el aporte más significativo corresponde a los 

derivados de la refinería del petróleo que llega al 37.6%, seguido por 

los alimentos, bebidas y tabaco, con un 33.4% para el año 1994. En 

este estrato resaltan la fabricación de cerveza, azúcar, carnes y aceites 

vegetales. Le siguen en importancia la fabricación de cemento, cal y 

yeso con el 8.6%, textiles 5.3%, fabricación de joyas y otros artículos 

con 3.3%, industria de la madera con 32%, industria gráfica con 

3.1%, industrias básicas de metales no ferrosos con 2.8% y 

metabnecánica con 2.7%. 

14 
Es el trabajo que se incorpora en las diferentes etapas dei proceso de producción de los bienes y servicios: 

agrícola, industriales, etc. 
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1.2.2. Fortalezas, debilidades, oportunidades y riesgos de la Industria 

Manufacturera 

No obstante, las duras medidas de ajuste estructural aplicadas 

hace más de una década, el empresariado industrial demostró su 

capacidad de adaptación y flexibilidad a los cambios acontecidos, lo 

cual no le permitió sucumbir definitivamente ante la competencia 

internacional y sobretodo al fenómeno del contrabando de productos 

extranjeros. En este sentido, se observa la presencia de ramas de 

actividad industrial manufacturera que demostraron una dinamicidad 

significativa, como es el caso de la producción de joyas, muebles de 

madera, cueros y alimentos. 

El carácter de retardada y lenta evolución del fortalecimiento 

del aparato productivo'', viene a constituirse en la principal debilidad 

de la actividad, dando como consecuencia una escuálida aportación al 

producto interno que al año 1998 fue de aproximadamente el 17%, lo 

que refleja el bajo nivel de industrialización de nuestra economía. Por 

otra parte, la capacidad productiva instalada, para el mismo año llegó 

a 60.8%, lo cual permite apreciar la estrechez del mercado, así como 

el bajo nivel de transferencia tecnológica. 

Una de las debilidades más comunes de la actividad industrial, 

es su bajo nivel de desarrollo empresarial, que es relativamente más 

eficaz en las grandes empresas-  asimismo, la presencia masiva de 

minúsculas unidades industriales le da una fragilidad especial al 

sector en cuanto a su acceso a la otorgación de créditos del sistema 

bancario nacional, al mismo tiempo el carácter atrasado de sus 

políticas de gestión que no permiten la modernización ni los cambios 

15 Es el conjunto de bienes de capital fijo, recula/00, recursos financieros, naturales y humanos con los que 
cuenta un país para desarrollar sus actividades económicas. 
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tecnológicos adecuados, lo cual provoca que su participación en el 

mercado se limite a nichos no cubiertos por la gran empresa. 

También, se hace manifiesta la masiva presencia de mano de 

obra no calificada, medios de producción obsoletos, que disuelta a la 

confusión de las relaciones familiares y empresariales no permiten 

alcanzar niveles de competitividad. 

Entre las principales oportunidades de la actividad podemos 

mencionar: 

• La estabilidad macroeconómica. 

• Elementos relacionados al proceso productivo industrial 

como energía proveniente de sistemas hidroeléctricos, el 

sistema cada vez más avanzado de las comunicaciones, la 

permanente capacitación a nivel superior del capital 

humano, la abundancia y variedad de los recursos 

naturales. 

• La constante ampliación de mercados al interior de la 

economía. 

• Las facilidades de acceso a mercados externos, por el 

constante proceso de globalización económica en el cual 

Bolivia se va incorporando. 

• La presencia de un marco jurídico e institucional que 

regulan la actividad económica nacional, aunque no de 
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muy buena manera ni desarrollada como para atraer 

mayores inversionistas extranjeros16. 

• Bajo nivel de desarrollo tecnológico sectorial, induciendo 

al empresariado a un constante afán por lograr mayor 

grado de transferencia tecnológica de los países 

desarrollados. 

• La falta de una nueva visión respecto a la capacitación del 

capital humano'', que se traduzca en un mayor grado de 

desarrollo de la gestión empresarial. 

Entre los principales riesgos podemos notar los siguientes: 

• Si bien la mentalidad de cambio, respecto a la 

capacitación de los recursos humanos ha comenzado, es 

evidente que todavía no se ha alcanzado los niveles de 

madurez deseables que aseguren un manejo más 

profesional de las empresas. 

• La presencia innegable de factores internos y externos 

inciden en el bajo nivel de competitividad de la actividad 

industrial. 

• Si bien el accionar de la industria está regulada por un 

marco jurídico e institucional, se nota la carencia de 

normas específicas que regulen la acreditación, 

16 El inversionista directo puede ser un particular, una empresa privada o pública constituida o no en 
sociedad, un grupo asociado de particulares o empresas un gobierno o una dependencia gubernamental, un 
patrimonio hereditario, un fideicomiso u otra organización similar, que posea una empresa de inversión 
directa en una economía que no sea aquella donde reside el inversionista directo. 
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certificación y metrología para la exportación de bienesI8, 

entre otros. Asimismo, esta ausencia provoca el 

surgimiento de un ambiente de incertidumbre para atraer 

más capital extranjero. 

• Existe una evidente carencia de programas que incentiven 

la eficiencia productiva, la falta de proyectos que den 

solución al problema energético y la reingeniería de 

procesos que conduzcan al empresariado a niveles de 

liderazgo gerencial. 

• Ausencia de mecanismos de financiamiento a largo plazo, 

que posibiliten ejecutar nuevas inversiones para expandir 

la frontera de posibilidades. 

• Ausencia de una política de Estado que promueva 

efectivamente el desarrollo de la industria, en el marco de 

los acuerdos suscritos con nuestros socios comerciales. 

1.2.3. Las exportaciones e importaciones de la Industria 

Manufacturera 

Las exportaciones del sector crecieron de 17.1 millones de 

dólares en 1985 a 1816 millones de dólares en 1995, al tiempo de 

17 Está considerado como el conjunto de conocimientos que posee un individuo o una sociedad, los que son 
adquiridos por medio de sistemas educativos privados y oficiales y también por el aprendizaje transmitido por 
la experiencia. 
18 El conjunto de mercancías que los productores de un país venden a compradores del exterior. El total de 
las exportaciones, cuantificadas valorativamente en divisas, se registran en la cuenta corriente de la balanza de 
pagos como ingresos del país provenientes del exterior. Al comprarse con las importaciones, si es que son 
mayores las exportaciones, la balanza comercial arroja superávit, y déficit si es el caso inverso. Las 
exportaciones pueden ser visibles (mercancías) o invisibles, que generan pagos de residentes del exterior a 
empresas o personas de país y que, generalmente, se deben a fletes, seguros, intereses de préstamos, 
dividendos, transferencias de emigrantes, turismo, etc. En este último caso el de las exportaciones invisibles, 
se registran en la balanza de pagos en cada cuenta específica y cuando corresponden a capitales, en la cuenta 
de capital. 
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registrar un violento ascenso en su participación en el total de las 

exportaciones de la economía, de 19.2% a 34.5% en el mismo 

período, las mismas que a fines de 1996 llegaron a 560 millones de 

dólares. 

La agroindustria aceitera de oleaginosas, fue la más 

importante en el último año, llegando al 26.2%, seguida del rubro de 

fabricación de joyas y otros artículos con el 21.9%, maderas con el 

18.6%, azúcar con 4.3%, textiles con 4.8%, curtiduría con 1.9%, 

sustancias químicas con 2.1% y alimentos diversos con 3.5%. 

La industria manufacturera es altamente dependiente de 

insumos importados, los cuales crecieron de 210 a 351 millones de 

dólares en el período de 1990 a 1994, representando el 30% del total 

de las importaciones de toda la economía. 

1.3. La economía boliviana abierta al exterior desde el enfoque del 

pensamiento Neoclásico 

1.3.1. La Nueva Política Económica en la concepción Neoclásica 

La Nueva Política Económica (NPE) entró en vigencia el 29 

de agosto de 1985 aprobada mediante D.S. 21060 con el fin de frenar 

el proceso hiperinflacionario y restablecer el equilibrio 

macroeconómico. 

El contenido de la Nueva Política Económica se enmarcó 

dentro los pilares básicos del neoliberalismo, el mismo que llega a 

actualizar los postulados del liberalismo, adaptándolos a las 

condiciones actuales de la economía con los lineamientos del Fondo 
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Monetario Internacional (FMI), de Milton Friedman y de la Escuela 

de Chicago:9  

Las condiciones y postulados básicos del liberalismo clásico, 

no pueden ser actualmente repetidos, pues ésta escuela fue 

definitivamente relevada; en su reemplazo surge, por los años treinta, 

la Teoría Keynesiana con un espíritu que se alejó de los principios 

clásicos, enfatizando la participación activa que el Estado debe 

ejercer en la economía. 

La NPE tuvo como principal propósito, devolver el equilibrio 

macroeconómico, reactivando las fuerzas del mercado y los 

lineamientos de las actividades del Estado, tomándose en cuenta el 

criterio de la eficiencia en el plano interno y externo. 

El aspecto principal considerado en la NPE, fue el de 

garantizar la amplia libertad para que las fuerzas del mercado puedan 

establecer las relaciones fundamentales de la economía y la sociedad; 

al tiempo de restringir toda intervención del Estado, este deberá 

abocarse principalmente a la administración de justicia, del orden 

interno, la defensa del país y las relaciones exteriores, dejando de 

lado toda actividad de carácter proteccionista y de participación en el 

proceso de producción. La NPE se estructuró considerando en forma 

esencial la libertad de precios, de salarios, el tipo de cambio, de la 

apertura del comercio exterior y la libre contratación de mano obra en 

el mercado de trabajo. Por otra parte, es importante incidir en la 

19 Inspirada por Milton Friedman, de la Universidad de Chicago, de donde deriva su nombre, a quien han 
adherido importantes economistas como los profesores Fraude Hyneman Knight y Friedrich von Hayec, este 
último miembro de la escueta de Viena. La escuela de Chicago reivindica plenamente la vigencia del laissez 
faire al que utiliza en una dirección doble: para oponerse a la concepción de los neoclásicos Marshall y Pigou, 
que afirmaban que el Estado debe intervenir la libertad de los mercados y para contradecir la tesis Keynesiana 
que niega el poder autorregulador de la economía. Una de las ideas principales de la escuela de Chicago es 
que la intervención estatal en materia económica y la acción de los sindicatos desnaturaliza la función de la 
economía que, en libertad, conduce a óptimos resultados. 
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apertura del comercio exterior, que es un punto de sumo interés para 

la realidad del sector objeto de estudio, debido a que afectó 

significativamente a su desarrollo y participación. 

Es en este ámbito que la NPE, en términos generales, 

determinó el sometimiento de todos los agentes económicos a las 

leyes del mercado, asignando al sector privado, tanto nacional como 

extranjero, la importante misión de generar el desarrollo económico2°  

y crecimiento de la economía21
, a través de la racional utilización de 

los recursos. 

A lo largo de los años, el capitalismo y sus intelectuales han 

ido enfatizando la búsqueda de teorías que den solución y expliquen 

los diferentes problemas de orden económico que se presentan hecho 

que tiene repercusión directa en el delineamiento de medidas de 

política económica en las economías latinoamericanas en general y 

en la boliviana en particular; no obstante, las mismas siguieron 

lineamientos establecidos con anterioridad por pensadores como A. 

20 
En un sentido amplio el término es utilizado como sinónimo de crecimiento económico. Sin embargo, en 

un lenguaje más técnico y específico no se lo emplea para medir cuantitativamente diversas variables de la 
economía, como el PIB y la renta real per capita, sino para referirse a una estructura económica y social que 
determinan el crecimiento económico. Para que exista desarrollo económico tiene que haberse producido una 
modificación en las técnicas de producción, con la incorporación de nuevas tecnologías y la capacitación del 
aparato productivo para generar continuas innovaciones tecnológicas, tanto para modernizar constantemente 
el proceso de fabricación de bienes tradicionales, como para crear otros nuevos. 
21 Es el crecimiento de una variable económica como el PIE, cuyo nivel de aumento en un período 
determinado proporciona un dato cierto de la expansión económica. El crecimiento económico es el resultado 
de una mayor producción en los principales sectores que conforman la actividad económica (industria, 
apicultura, minería, etc.) en vinculación con el aumento de la población. Para que el crecimiento económico, 
una vez que se ha producido, sea un dato de importancia para un país, tiene que verificarse la existencia de 
algunas condiciones: a) que sea continuo y sostenido b) que el porcentaje de crecimiento sea significativo en 
relación con el PIB del período anterior c) que las unidades económicas destinen la mayor parte de los 
excedentes generados por el crecimiento económico a la inversión productiva d) que el incremento de la renta 
nacional sea equitativamente distribuido entre la población general y no sea aprovechado por los sectores 
económicos minoritarios y privilegiados. Para sintetizar se puede afirmar que el crecimiento económico 
sostenido y con porcentajes de incremento significativos, es un resultado de las economías desarrolladas y se 
lo puede calificar como una consecuencia de éstas. Por el contrario, el crecimiento económico en las 
economías en donde predomina la producción primaria, es coyuntural y no puede ser identificado con el 
desarrollo económico. 
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Smith, D. Ricardo y J.S. Mill de la escuela clásica, así como, A. 

Marshall, L. Walrras de la neoclásica 

Los clásicos, partiendo de un número restringido de principios 

explican los fenómenos presentados en la economía, los mismos que 

se presentan a la sociedad como una 'máquina sublime que 

abandonada a sí misma operaría en el sentido de maximizar el 

bienestar de la sociedad'22; asumen que el creador de esta máquina es 

la voluntad divina. Esta nueva forma de ver a la sociedad y su 

entorno económico se basa en una estructura filosófica plasmada en 

el libro titulado Teoría de los sentimientos morales de A. Smith, 

trabajo que refleja cierto comportamiento humano que hace que la 

sociedad funcione de acuerdo a un plan divino que finalmente 

consigue la maximización de la felicidad. En la mencionada obra, el 

autor esgrime seis motivaciones básicas del comportamiento humano 

que conducen a la armonía social: el egoísmo, la conmiseración, el 

deseo de libertad, el sentido de la propiedad, el hábito al trabajo y al 

trueque. En este sentido la idea del orden natural es fundamental y se 

va conduciendo de forma espontánea al mismo tiempo de poder estar 

en contra de la voluntad de las personas como del Estado, si 

entorpecen el accionar de la mano invisible que lleva al bienestar de 

la sociedad en su conjunto. La competencia, generada por el interés 

personal de cada uno de los miembros de la sociedad, provocará que 

cada productor ofrezca sus productos con precios más bajos y con 

mayor calidad. Es en este sentido que la idea del orden natural y la 

conducción de las fuerzas del mercado por la guía de la mano 

invisible, hacen ver a la intervención del Estado como dañina y 

contradictoria con lo establecido, afianzando que, como condición 

primaria para lograr la expansión de la producción y el progreso 

económico, la competencia juega un papel fundamental. 
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Como se ve en el párrafo antecedente, las ideas 

proporcionadas por los intelectuales de esos tiempos, ya se dirigían al 

planteamiento de la existencia de un Estado neutro que sólo se 

encargue de la vigilancia de la libre competencia entre los agentes 

económicos. Asimismo, el planteamiento no sólo esta dirigido al 

sector productivo de la economía, sino también el ordenador de la 

mano invisible debería dirigirse al sector externo, mediante el 

siguiente razonamiento: 'si en el exterior es posible comprar los 

bienes más baratos de lo que cuesta producirlos en el país, sería 

desacertado limitar su importación'23. De la misma manera, el Estado 

tampoco debería intervenir con medidas preferenciales a una u otra 

actividad económica, debido a que se estaría rompiendo el orden 

natural de la asignación de inyección de capitales y la capacidad de 

absorción de mano de obra productiva, alterando el equilibrio 

existente. 

Sin duda, D. Ricardo realizó aportes significativos a la 

concepción clásica del pensamiento económico y se distingue por 

haber sido un sin par defensor del librecambio, encontrando 

cimientos fundamentales en la teoría de los costos comparativos, para 

mostrar las enormes ventajas de la liberalización comercial y la 

supresión del intervencionismo estatal en las relaciones comerciales 

internacionales, forjando de esta manera el establecimiento de la 

corriente liberal. Asimismo, el pensamiento económico fue 

alimentado de singular manera por la Teoría de los costos 

comparativos o Teoría de las ventajas comparativas, que hacen de la 

división internacional del trabajo la especialización en la producción 

de determinados bienes con los cuales un país goza de ventajas 

22 Smith, A.: Theory of moral sentiments (citado por Phyllis Deane en Ideas y problemas de la economía 
moderna 
23 Ramos, Sánchez Pablo: Principales paradigmas de la política económica 
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comparativas de costos; actitud que al final benefician a todos los 

países que transan bienes en mercados externos. 

Por su parte J.S. Mill aportó con una teoría que hacía dualidad 

entre los principios del liberalismo económico y las medidas de orden 

político y social, admitiendo en cierta medida la intervención del 

Estado principalmente en aspectos de orden social, tales como 

educación y la explotación de los niños y la reducción de la jornada 

del trabajo, dando a relucir de forma clara la influencia de la clase 

obrera y las ideas socialistas en su pensamiento, siendo este el 

principio del fin del paradigma que había regido hasta entonces. 

Los neoclásicos sentaron sus bases teóricas inspirados en los 

principios de los clásicos, aportando con un nuevo enfoque de la 

teoría del valor, basados en dos leyes proporcionados por H.H. 

Gossen que son: a) el principio de la utilidad decreciente y b) el 

principio de la máxima satisfacción. Estos principios dieron origen a 

lo que posteriormente se conocería como la revolución marginalista, 

que tenía como objeto de estudio a la teoría subjetiva del valor y 

entre cuyos representantes se encuentran a W. Stanley, J y C. 

Menger, L. WaIrras y A Marshall. Por su parte y al igual que para 

los clásicos la idea del orden natural forma parte de su esencia 

misma, es más la mayoría de las leyes de los clásicos fueron 

asumidas por estos últimos como suyas. En conclusión, para los 

neoclásicos las leyes del comportamiento individual permitieron el 

robustecimiento de la idea de que las leyes del mercado elevan al 

máximo la satisfacción de la sociedad bajo condiciones de 

competencia libre y perfecta. 

En su afán por escudriñar el sistema, los neoclásicos 

ahondaron su estudio sobre la teoría del valor y la distribución, la 
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misma que tenía como puntos de origen la capacidad que tienen los 

bienes de satisfacer las necesidades, la jerarquización de las 

necesidades humanas y la escasez de los bienes. En síntesis, la 

atención de los neoclásicos se centró principalmente en el análisis de 

los precios de mercado; asimismo, el interés en el comportamiento de 

los mercados hacen que su investigación se profundice en aspectos 

tales como los determinantes psicológicos de la conducta humana, el 

estudio de las unidades individuales tanto de producción y consumo 

dando un matiz netamente microeconómico a su enfoque al mismo 

tiempo de proporcionar los soportes filosóficos a la política del 

liberalismo. En cuanto a la teoría del comercio exterior, los 

neoclásicos siguieron sin modificación y aporte alguno a lo ya 

estudiado por los clásicos. 

En esta teoría se admite que el dinero es neutral24, es un velo 

que cubre la realidad pero que no tiene sobre ella efectos directos, 

esto quiere decir que, si se da desajustes, el equilibrio fmal a que 

automáticamente se llega, no afecta a las variables reales, aunque 

puede hacerlo durante el proceso de ajuste. 

Una ilustración de este viene a ser, el efecto liquidez real, 

donde una exceso de oferta de dinero lleva temporalmente a un gasto 

real mayor, que provoca la subida del precio fmal, gracias a lo que se 

aborda la mayor cantidad de dinero. Ni la renta real, ni el tipo de 

interés, ni el empleo, ni otra variable real se ven modificadas respecto 

de su nivel anterior cuando se vuelve a lograr el equilibrio. 

Los salarios y los precio reales son perfectamente flexibles al 

alza y a la baja, lo que garantiza un mecanismo automático de vuelta 

al equilibrio, un exceso de oferta de trabajo significa simplemente 
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que los salarios reales son demasiado altos, cuando se reduce se 

vuelve a conseguir el pleno empleo, en forma automática y 

garantizada. 

Los sujetos se encuentran libres de la ilusión monetaria25, es 

decir, se guían en sus decisiones por salarios, precios y tipos de 

interés. 

Se supone que existe ausencia de efectos de distribución, no 

porque los autores neoclásicos lo desconocen sino que ello permite 

evitar ciertas complicaciones de análisis. Se admite que se 

desenvuelve en un mundo de expectativas ciertas y estáticas, que 

garantizan el papel neutral de la moneda. 

La demanda de dinero se rige por la teoría cuantitativa de, 

sólo se reconoce la demanda para fmanciar operaciones corrientes de 

ingresos y pagos, ya que la certidumbre respecto al futuro impedía la 

consideración de otros motivos. 

La demanda de dinero se concebía en términos reales y se la 

hacía depender del volumen de transacciones y de una serie de 

factores institucionales, tecnológicos y psicológicos, que se resume 

en el parámetro de Cambrige, de forma que la demanda de dinero Md 

venía a suponer una fracción constante de la renta. 

Md = KY 

24 En un sentido amplio, el dinero es cualquier mercancía que es aceptada como medio de pago y medida de 
valor de bienes y servicios, por lo que puede ser utilizado para adquirirlos y cancelar deudas anteriores. 
25 En los períodos inflacionarios e! público suele tener la sensación de que ha adquirido un mayor bienestar 
económico debido a que sus ingresos nominales han aumentado. Esta sensación se denomina ilusión 
monetaria y proviene del error corriente de estimar solamente los valores monetarios nominales en forma 
absoluta sin hacer de ellos una valoración en relación con su poder de compra 
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La demanda de dinero no se veía influida por el tipo de 

interés. Siendo este el costo de oportunidad de aquel, carecía de 

sentido la existencia de una demanda de liquidez paralela a la de 

otros bienes, dado que el dinero no resulta rentable. Solo se 

demandaba, pues con carácter de fuerza mayor, la cantidad necesaria 

del mismo para realizar transacciones. 

La teoría cuantitativa que venía a ser la versión ortodoxa 

entre los neoclásicos — monetaristas, permitía una explicación del 

nivel de precios, pero no del empleo. La flexibilidad de los salarios y 

la existencia de mecanismos automáticos que hacían volver a la 

economía al nivel de empleo cuando se apartaba del mismo, hacían 

inverosímil que dicho pleno empleo fuera del estado normal del 

sistema. 

El dinero no tenía pues, nada que decir en la marcha de la 

economía hacia el pleno empleo26, siendo neutral no podía alterar las 

variables reales, porque su efecto resultaba irrelevante para el nivel 

de actividad económica, admitiendo el supuesto de la vuelta 

automática al equilibrio. Instrumento básico de esa explicación era la 

Ley de Say27, rechazada por muchos, pero admitida aun como parte 

de la ortodoxia. 

26 Es una situación, de acuerdo at análisis económico, en la que el mercado de trabajo se encuentra en 
equilibrio, es decir, que la demanda y la oferta de trabajo se igualan en un nivel determinado de salarios. Esto 
significa que los trabajadores que buscan empleo pueden encontrarlo, y los empresarios que necesitan 
trabajadores, pueden encontrarlos sin dificultad. Sin embargo, esto no quiere decir que la ocupación es 
absoluta y que no existe ninguna persona desempleada. En economía, se considera que en una situación de 
pleno empleo siempre existe lo que se denomina desempleo friccional que se produce porque están entrando 
nuevas personas a la población activa, otras intentan cambiar de empleo y, además, porque algunas empresas 
cierran, a la vez que aparecen otras nuevas, y también porque otro grupo de ellas se encuentran en 
reestructuración y necesitan trabajadores que puedan adaptarse al cambio. Pero si esta situación se prolonga 
demasiado en el tiempo y unos porcentajes muy elevados de desempleo dentro de los cuales existen personas 
que ingresan a la población activa y no pueden encontrar trabajo, no es posible hablar de que la situación 
laboral es de pleno empleo. 
27 Fue enunciada por el economista francés Jean Baptiste Say (1767-1832), la que también ha sido 
denominada 'Ley de los mercados de Say'. Este economista fue discípulo de A. Smith y por lo tanto 
perteneció a la escuela clásica. La Ley de Say sostiene que una venta determinada invariablemente una 
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Según la versión corriente de esta ley, 'toda oferta crea su 

propia demanda', de manera que la economía no podía ser nunca 

alterada a una situación de exceso de oferta, salvo por reajustes y 

fricciones temporales. 

Hasta aquí se puede apreciar que el pensamiento neoclásico 

va en directa relación a los postulados del laissez faire, pues para 

ellos el Estado no debe intervenir en la economía, cumpliendo 

únicamente su propósito de defensa intransigente porque el sistema 

opere sin ninguna interferencia; en síntesis, las fuerzas del mercado 

deben ser suficientes para guiar a la óptima asignación de los 

recursos, asegurando de esta manera que el sistema funcione en pleno 

empleo y no enfrente crisis. 

Es de notar que el pensamiento económico de los clásicos y 

los neoclásicos tiene vigencia, en algunos aspectos, hasta nuestros 

días y la prueba práctica de ello es la adopción de medidas de política 

económica en países como el nuestro, que encuentran respaldo 

teórico en paradigmas que contienen determinadas soluciones a 

problemas de nuestros días y que definitivamente están delineadas en 

ideas con contenido liberal y de no intervencionismo por parte del 

Estado en temas de orden económico. 

En este contexto, los gestores de política económica, han ido 

delineando diferentes medidas de carácter económico que permiten a 

la economía boliviana desenvolverse acorde a las necesidades de 

orden interno y externo. 

compra por igual cantidad, por lo que no puede haber crisis de sobreproducción ni desempleo. En otras 
palabras, establece que toda oferta crea su propia demanda. Esta ley fue adoptada de inmediato por D. 
Ricardo 81772-1823) quien expuso argumentos ejemplificadores en sus 'Principios' y la defendió frente a los 
ataques de R. Malthus (1766-1834). Con la aceptación de la Ley de Say, los economistas clásicos opusieron 
una barrera a la posibilidad de que se desarrollara una teoría de la crisis del sistema capitalista. La irrealidad 
de la Ley de Say quedó ampliamente demostrada con la Gran Depresión de los años treinta. 
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1.3.2. Las reformas económicas aplicadas en Bolivia 

En cuanto a las principales reformas que se asumieron con el 

propósito de proporcionar instrumentos adicionales, se consideran los 

siguientes: 

• Se liberalizan las normas sobre plazos de operación y 

asignación del crédito. 

• En general, se adoptó la neutralidad de las autoridades 

monetarias para garantizar la funcionalidad del mercado 

financiero. 

• Se adaptaron tasas de interés pasivas y activas al margen 

de la intervención del Estado y por encima de la tasa 

LIBOR, 

• Se liberalizaron los movimientos del capital con el sector 

externo. 

• Se suprimió el control de cambios y se liberaliza el 

mercado de divisas 

1.4. 	La vulnerabilidad externa de la economía boliviana desde la perspectiva 

del pensamiento Estructuralista 

La realidad económica y social latinoamericana, inspiró a 

intelectuales a dar soluciones específicas a los problemas que caracterizan a 

los países de las similitudes del nuestro, y es en este afán que surge y va 

haciendo cuerpo el pensamiento estructuralista que tiene describe e intenta 

explicar la realidad de los países denominados de la Periferia, los mismos 
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que en función a sus peculiaridades buscan mejorar el instrumental teórico 

de análisis del funcionamiento de las economías latinoamericanas. Por otra 

parte, es crucial encontrar un paquete de políticas económicas que sea no 

sólo viable desde el punto de vista económico, sino que, además, lo sea 

también desde el punto de vista político y social de manera que no 

desestabilice al régimen democrático imperante y que asegure una mayor 

justicia y equidad social. 

1.4.1. La concepción Centro — Periferia28  y la teoría del deterioro de los 

Términos de Intercambio 

El pensamiento estructuralista latinoamericano tiene su punto 

de origen aproximadamente entre el 1949 y 1950 con publicaciones 

documentales de la CEPAL (El desarrollo económico de la América 

Latina y algunos de sus principales problemas y el Estudio 

económico de América Latina), que en la práctica contenían las ideas 

28 Concepto introducido por el economista argentino Raúl Prebisch, luego de que en 1946 fuera fundada la 
CEPAL, organismo del que el principal mentor y fundador, en el análisis económico de América Latina que la 
CEPAL realizó en 1949, Llegó a la conclusión que la economía internacional se caracteriza por una estructura 
en la que se articulan dos diferentes tipos de países: los del centro y los de la periferia. En esta relación se 
manifiesta una notoria y creciente desigualdad. Mientras que en los países del centro existe una economía 
desarrollada que se distingue por el alto grado de integración y diversificación, en donde las innovaciones 
tecnológicas determinan una producción compleja que permite incrementar los niveles de rendimiento y 
calidad de la productividad, factores que redundan en la elevación del estándar de vida de la población, en los 
países periféricos se presenta una economía subdesarrollada, con un sector primario o moncexportador que 
constituye la principal fuente de divisas y otro sector industrial dependiente de la importación de bienes de 
capital e insumos y que, además produce fundamentalmente para el mercado interno artículos de escasa 
complejidad debido a la insuficiencia de tecnología En virtud de las características señaladas anteriormente, 
el centro y la periferia han asumido diferentes especializaciones en la economía y comercio internacional. Las 
economías centrales son productoras de artículos sofisticados generados por la aplicación de alta tecnología 
en el proceso productivo, y las periféricas se especializan en producir bienes primarios originados por el 
sector agrario y minero. Esta práctica determina que la brecha que separa al centro de la periferia sea cada vez 
mas profunda, ya que en el primero la evolución tecnológica es incesante, en tanto que en la última sólo se 
introduce tecnología de relativa antigüedad en los países desarrollados, o se la produce en forma imitativa 
pero en base a modelos ya desertados en sus lugares de origen. 

La CEPAL, luego de esta análisis objetó la teoría clásica del comercio internacional que sostiene que una 
división internacional del trabajo orientada por las ventajas comparativas que determina que los paises se 
dediquen a producir aquellos bienes para lo que están mejor dotados. A esta concepción opuso la necesidad de 
que los países subdesarrollados realizaran un proceso de industrialización para romper la relación de 
dependencia generada por la articulación centro — periferia y para que logren las bases necesarias que les 
permita competir en igualdad de condiciones en el comercio internacional. 
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principalmente de Raúl Prebisch, en los cuales hacen su aparición en 

el léxico económico los conceptos de Centro y Periferia. En el 

análisis presentado en dichos documentos, puede conceptualizarse al 

mundo capitalista en dos tipos de países: los del centro conformado 

por aquellas economías donde primero penetran las técnicas 

capitalistas de producción; y la periferia, que está constituida por las 

economías cuya producción permanece inicialmente rezagada, desde 

el punto de vista técnico y organizativo y donde los beneficios del 

progreso tecnológico sólo prende en algunos sectores de su ingente 

población, debido a que generalmente no penetra sino allí donde se 

hace necesario para producir principalmente alimentos y materias 

primas a bajos costo, con destino a los grandes centros industriales. 

En este contexto, el desarrollo del capitalismo a nivel 

internacional establece la forma en que el progreso técnico se 

propague en el centro y en la periferia y como parte de este proceso, 

la estructura de la periferia adquiere rasgos característicos. 

• Se especializa en el sector exportador de productos primarios 

de origen natural. 

• La demanda interna de bienes la satisface por medio de las 

importaciones29. 

• La estructura productiva es heterogénea en el sentido de que 

coexisten sectores donde se utilizan las técnicas avanzadas 

provenientes de los centros y donde la productividad del 

29 Se definen como la compra de bienes y servicios que realizan las unidades residentes a unidades no 
residentes. Estas importaciones toman en cuenta a los bienes nuevos o existentes que a título generoso o 
gratuito ingresan definitivamente al territorio económico provenientes del resto del mundo, por otra parte, a 
los servicios suministrados por las unidades no residentes a las unidades residentes. Debe agregarse a lo 
anterior todos los bienes y servicios consumidos por tos hogares residentes en el resto del mundo. 
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trabajo es comparable, mientras que en otros se aplican 

técnicas obsoletas y anticuadas con niveles de productividad 

muy inferiores a los de actividades análogas realizadas en las 

economías centrales. 

Lo más relevante en la concepción centro — periferia es la idea 

de que estas características de la estructura productiva periférica, 

lejos de desaparecer a medida que el desarrollo del capitalismo 

avanza en el centro, tiende a perpetuarse y fortalecerse. Por otra 

parte, también se percibe la presencia de diferencias entre ambos 

polos, destacándose el hecho de que el cambio tecnológico es más 

pronunciado en la industria que en el sector primario; la mencionada 

polarización, se agudiza debido al grado de organización de la clase 

trabajadora y del poder oligopólico3°  de las empresas, es así que los 

países del centro pueden quedarse con los frutos del progreso técnico, 

mientras que en los países de la periferia, dado el excedente de mano 

de obra, los incrementos de la productividad no son transmitidos a los 

precios, provocando deterioro en los términos de intercambio de estas 

economías. 

30 Del riego, oligos, poco y poleo, vender. Se refiere a la situación de un mercado en la que pocos oferentes, 
pero generalmente de un gran tamaño empresarial en forma individual, controlan la oferta de determinados 
bienes y servicios destinados a una amplia demanda. En el mercado oiigopólico, las empresas que controlan la 
oferta son lo suficientemente grandes como para poder determinar los precios y absorber la mayor parte de la 
demanda. 
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1.4.2. Desarrollo basado en ventajas comparativas" estáticas 

El desarrollo de la periferia dependía de no dar continuación a 

la tarea de especialización históricamente determinada, que se basaba 

en la explotación de bienes con ventajas comparativas estáticas, e 

impulsar el desarrollo industrial, lo cual podía hacerse por medio de 

la sustitución de las importaciones, otorgando la protección necesaria 

a la industria nacional. 

Las economías latinoamericanas32  que lograron 

industrializarse, consiguieron compartir orientaciones teóricas 

cepalinas, amparados en la emergente burguesía industrial que logró 

a lo largo del tiempo, relativa importancia y decisión política que 

finalmente posibilitó defmir estrategias cuya materialización se 

orientó a encumbrar a la industria, como una de las principales 

fuentes de generación del excedente económico, conjuntamente con 

tos sectores extractivos de recursos naturales. 

El Bolivia y a consecuencia de la Revolución Nacional, la 

minería nacionalizada se convirtió en el eje de la actividad 

económica, no logrando un adecuado aprovechamiento de los 

excedentes generados, lo que no permitió construir estructuras 

productivas que afiancen una dinámica propia y sostenida de 

desarrollo. De esta manera, se fue consolidando el sistema primario —

exportador como el eje de la actividad productiva. 

31 Es una teoría que se basa en el principio de los costos comparativos expresado por D. Ricardo. Según este 
principio, el costo comparativo permite establecer las ventajas que un país tiene con respecto a otros para 
producir determinados bienes Todas las naciones que iniciaron un proceso de industrialización no tuvieron al 
principio ventajas comparativas, las que llegaron con h adquisición de conocimientos en un proceso continuo 
de desarrollo. Los países que no siguieron este camino hoy se encuentran en una situación de atraso, miseria y 
dependencia. La teoría de las ventajas comparativas solamente puede ser útil, en forma circunstancial, en el 
intercambio entre los países de un mismo nivel tecnológico, y con la misma decisión política y social de 
avanzar en el desarrollo. 
32 PREBISCH, Raúl: El análisis del desarrollo latinoamericano y algunos de sus principales problemas, 
CEPAL, Santiago de Chile, Pags. 10 - 11 
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Dada la característica de la inserción de la economía boliviana 

en la economía mundial, la magnitud y dinámica más importante 

quedó sujeta a las condiciones de los mercados externos. 

Bajo este contexto se desarrolló la industria manufacturera; 

sumida de manera permanente en el sistema económico primario 

exportador, que provocó interrelaciones económicas, políticas y 

estatales que dependían, conjuntamente de la producción y 

distribución del excedente minero. Es así, que no se generaron 

ambientes favorables para que la industria manufacturera se 

constituya en otra fuente de reproducción del excedente; tampoco 

dependieron de este sector las articulaciones con el mercado externo, 

ni las interrelaciones político sociales. 

1.4.3. Desarrollo: sinónimo de industrialización en el entorno de la 

periferia 

Se considera la importancia del desarrollo económico, 

priorizando dentro del sector productivo al industrial y su efecto 

multiplicador, es decir plantea el modelo hacia adentro, con el objeto 

de lograr fortalecer la economía nacional y orientar a los países 

monoproductores a la diversificación de su producción buscando 

alternativas factibles de acuerdo a su propia realidad. 

Se considera a la industrialización como propulsora del 

desarrollo periférico; en tal sentido, se intentará evitar el desarrollo 

externo, haciéndose necesario producir internamente la mayor parte 

de los bienes manufacturados, cuya demanda crece con intensidad al 

crecer el ingreso. 
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De acuerdo a las ideas de los estructuralistas, la 

especialización productiva resultante del patrón del aprovechamiento 

de las ventajas comparativas, condenaría a la periferia a permanecer 

subdesarrollada, lo cual dio origen a la idea de que desarrollo 

implicaba industrialización, debido a que este era el único camino 

que permitiría romper con las características negativas de la 

estructura productiva periférica y de esa manera aprovecha las 

ventajas derivadas fruto del progreso de la ciencia del conocimiento 

y la tecnología En la concepción estructuralista, la industrialización 

por medio de la sustitución de las importaciones llevaría a las 

economías periféricas a lograr un crecimiento independiente, 

democrático y más igualitario que el modelo de crecimiento basado 

en la exportación de bienes primarios. 

1.4.4. Vulnerabilidad externa de las economías periféricas 

El camino adoptado por las economías latinoamericanas para 

lograr el desarrollo independiente, ya que la especialización en la 

producción y exportación de productos primarios llevaría a un 

inevitable proceso de deterioro en los términos de intercambio y por 

tanto la periferia se tendría que resignar a tasas más bajas (provocado 

por la transferencia de excedentes al centro) o bien sostener su 

crecimiento con ahorro externo (que era una transformación de dicho 

excedente, que regresaba a la periferia como propiedad de otro); sin 

embargo, la instrumentación de la estrategia de sustitución de 

importaciones llevó a que los países quedaran, frente al exterior, en 

una situación más vulnerable que cuando la empezaron. Por otra 

parte, la sobrevaluación cambiaría, que acompañó el proceso de 

sustitución, tuvo efecto negativo en las exportaciones, lo cual 

aumentó la dependencia de importaciones complementarias. La 

vulnerabilidad creciente dio pie a lo que se conoce como la 
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interpretación estructuralista del déficit externo; que se supone es 

intrínseco al proceso de industrialización tardía y esto se da,. debido a 

que la industrialización vía sustitución de importaciones en sus 

primeras etapas supone: una alta elasticidad - ingreso de las 

importaciones, debido a que se tienen que importar bienes 

intermedios y de capital relativamente caros y sofisticados, además 

una baja elasticidad — precio de las importaciones, debido a que la 

mayor parte de las importaciones son complementarias. 

En este sentido, la persistencia de este desbalance, 

conjuntamente con la importación de algunos bienes de consumo 

final, incidió en la inflexibilidad de la composición de las 

importaciones. Por lo que el crecimiento de la producción junto a los 

esfuerzos de sustitución, se van haciendo cada vez más difíciles y 

costosos, debido a las limitaciones en la capacidad de importación o 

en la disponibilidad de divisas 

El proceso de internacionalización de las economías 

latinoamericanas permitió que estas empresas se integren en la 

producción de bienes de consumo duradero, no duradero y en la de 

bienes intermedios y de capital, en algunos casos. El comportamiento 

asumido por las transnacionales no revertió la dinámica nacional en 

términos de dirigir la producción industrial hacia el mercado interno, 

además contribuyó a acentuar el desequilibrio de la balanza 

comercial, debido a que la producción de estas empresas demandaba 

constantemente, mayores volúmenes de divisas para la importación 

de diversos bienes que eran imprescindibles. 
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1.4.5. Desequilibrio externo 

A través de este paradigma se trata de exponer los supuestos 

teóricos más destacados que intenta explicar el problema de la 

permanente vulnerabilidad del comercio exterior en América Latina. 

De principio se admite la estructura primaria de las exportaciones y 

su tremenda vulnerabilidad de los precios en el mercado 

internacional. Uno de los argumentos se relaciona con la proporción 

de la disponibilidad de elasticidades en las relaciones económicas 

internacionales, considerando que la elasticidad ingreso de los 

productos primarios es menor que la unidad, contrariamente, la 

elasticidad de la demanda de los productos industriales es mayor que 

la unidad. 

Esta argumentación constituye uno de los paradigmas de 

primera importancia en las relaciones económicas internacionales 

desiguales, ya que a través de esta argumentación se explica el 

deterioro persistente de los términos de intercambio y pérdidas del 

comercio exterior cuantificado a través del efecto absoluto de los 

términos de intercambio. 

Dentro este marco de teorización, se admite que en las 

economías latinoamericanas existe un proceso de desequilibrio ex 

ante entre el requerimiento de importaciones de bienes de capital e 

insumos intermedios de la capacidad para importar. 

1.4.6. Desequilibrio interno y la disparidad estructural 

En el enfoque de la heterogeneidad estructural existente en las 

economías subdesarrolladas, los estructuralistas 	argumentan 

inicialmente. la  necesidad de conceptualizar el excedente económico, 
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que tiene origen preponderante en los propietarios de los medios de 

producción, considerando que el excedente es un fenómeno 

estructural, su dinámica está condicionada a la acumulación del 

capital al acrecentamiento de la oferta agregada de bienes materiales, 

a ello se suma el uso productivo que se debe dar a la mano de obra 

disponible en las economías domésticas, admitiendo el supuesto que 

en el mercado de trabajo de la periferia, de hecho existe una 

abundancia de mano de obra tanto desde el punto de vista sectorial y 

regional, esta abundancia se justifica debido a la insuficiente 

dinámica de la acumulación de capital y a la vulnerabilidad del 

comercio exterior de las economías latinoamericanas, de hecho 

provoca el surgimiento de sobreoferta de mano de obra, situación que 

da lugar a un proceso de competencia regresiva entre los trabajadores 

y en el ingreso medio real. De esta manera, se percibe la insuficiencia 

en la generación de los excedentes económicos que es resultante de la 

desigualdad que existe entre los diversos sectores de las economías 

domésticas. 

Los argumentos explicativos antes mencionados de que existe 

una disparidad pronunciada en el comportamiento de la 

productividad media del trabajo entre sectores relativamente 

modernos y sectores rezagados, esta situación da lugar a que el 

crecimiento de la productividad media del trabajo que se da en el 

sector moderno no se traduce correlativamente en el incremento del 

salario real en el mercado de trabajo, este fenómeno es inherente a la 

estructura y al funcionamiento de las economías periféricas}'. 

Los elementos teóricos que se acaba de mencionar se 

fortalecen cuando se admite que el fenómeno de la heterogeneidad 

estructural existente en las economías latinoamericanas se relacionan 

33 PREBISCH, Raúl: Teoría y práctica de la ortodoxia, Paga 329-330 
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con las marcadas diferencias que existen entre sectores y regiones en 

los grados de desarrollo y se expresan en la disparidad existente en la 

productividad media del trabajo sectorial y en el ingreso medio real 

sectorial, fenómeno que a la vez influye en la insuficiencia del ahorro 

interno, de donde se admite al supuesto de desequilibrio ex ante entre 

ahorro e inversión en el mercado de bienes'''. 

14.7. Deterioro de los Términos de Intercambio 

La desigualdad existente entre Centro y Periferia es resultado 

del progreso tecnológico, que se ve más acentuada con dos aspectos 

que constituyen el fundamento teórico del deterioro en los Términos 

de Intercambio; en primer lugar, se tiene los incrementos de la 

productividad del trabajo como consecuencia de la incorporación al 

proceso de producción del progreso tecnológico, que resulta ser 

mayor en el Centro que en la Periferia; en segundo lugar, se tiene la 

desigualdad en el crecimiento del ingreso real medio, incremento que 

se da en una tasa media más alta en los países del Centro que en los 

de la Periferia. De esta manera al analizar el factor de deterioro de 

los Términos de Intercambio35, básicamente se está haciendo 

referencia a los resultados de los precios del intercambio entre los 

bienes primarios de la Periferia y los bienes industriales del Centro. 

Por lo tanto, se tendrá que durante ciertos períodos que le son 

favorables a la Periferia, los precios de los productos primarios que 

34 PINTO, Aruba]: Raíces estructurales de la inflación en América Latina, Fondo de Cultura Económica, 

México, 1985, Págs. 109-112. 

35 Con esta denominación se alude a un procedimiento que permite establecer el poder de compra de un país 

teniendo en cuenta el valor de sus exportaciones en relación con la cantidad de bienes importados, tomando 

como punto de referencia a un año base Los términos de intercambio configuran una relación determinada 

por La diferencia que resulta entre el índice de los precios de las exportaciones y el de las importaciones, 

comparados con un año base. 

El resultado que arroja esta relación indica, como ya dijéramos, el poder de compra de un país teniendo en 

cuenta el valor de las exportaciones. Si el valor de las exportaciones de una misma cantidad de unidades, con 

referencia al año base, permite importar mayor cantidad de los mismos bienes en ese año, los términos de 

intercambio serán favorables para el pais exportador, en tanto que si el resultado es inverso, es decir, que 

puede importar menos bienes, serán desfavorables y se habrán deteriorado. 
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exporta aumentarán más que los precios de los productos 

industrializados que importa, pero durante los otros periodos no 

favorables para la Periferia, los precios de los productos primarios 

sufren una disminución mayor con relación a los productos 

importados, este comportamiento en los precios demuestra que los 

productos primarios de la Periferia pierden más en algunos periodos 

de lo que hubieran podido ganar otros, aspecto que da origen a la 

tendencia en el deterioro de los Términos de Intercambio. 
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2. CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA ECONOMÍA DE LATINOAMÉRICA, 

BOLIVIA Y LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

2.1. 	Desempeño económico de la economía latinoamericana36  

La consolidación y recuperación del nivel de actividad económica de 

los paises latinoamericanos que tuvo su inicio en 1996 y se afianzó en 1997, 

pero en 1998 la expansión se ha desacelerado significativamente La tasa de 

crecimiento, que fue de 5.3% en 1997, una de las más altas desde fines de 

los setenta, disminuiría alrededor de 3% en 1998, con lo que se retomaría el 

escaso crecimiento imperante a comienzos de los noventa. En este ambiente 

de diferente desempeño de las economías latinoamericanas incidió sobretodo 

el comportamiento de los flujos de capitales. El elevado monto que 

alcanzaron en 1997 contribuyó al notable dinamismo demostrado ese año 

por los países de Latinoamérica. La brusca contracción sufrida a partir de 

octubre, a consecuencia del agravamiento de la crisis asiática, repercutió de 

forma negativa en los niveles de actividad, debido a lo que los gobernantes 

se vieron obligados a aplicar severas medidas de ajuste en vista de que la 

nueva situación los sorprendía con un elevado déficit en las cuentas externas. 

La importante baja en la relación de los términos de intercambio, 

especialmente en los países exportadores de petróleo y cobre, contribuiría 

también al ineficiente desempeño de algunos países en 1998. 

La expansión de la actividad en 1997 fue compartida por casi toda la 

región; solamente Jamaica sufrió una retracción. Argentina, Chile, México, 

Perú y República Dominicana registraron un crecimiento de productos 

superior al 6%, mientras que el resto de los países registraron tasas que van 

del 1% al 4%. 
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El crecimiento de Latinoamérica en 1997 provino sobretodo de la 

inversión y las exportaciones, cuyos volúmenes crecieron a mayor velocidad 

que el PIB. La Formación Bruta de Capital Fijo fue particularmente 

dinámica en Argentina, Bolivia, México y República Dominicana, mientras 

que las ventas al exterior se convirtieron en un motor importante de la 

expansión de El Salvador, Guatemala, México, Perú, República Dominicana, 

Uruguay y Venezuela. El consumo creció más moderadamente, en general a 

un ritmo inferior al de expansión del producto. Sin embargo, debido a las 

políticas de apertura de los últimos años y principalmente, a la sostenida 

apreciación real de las monedas locales en la mayoría de los países se desvió 

una fracción considerable de la demanda interna hacia las importaciones. 

Esto redujo el dinamismo de las economías, aunque sirvió también para 

aliviar las presiones sobre los precios en un contexto de elevado crecimiento, 

en que la capacidad productiva podría estar cerca de su plena utilización. 

En 1998 la gran mayoría de los países registraría una disminución 

significativa de la tasa de crecimiento del PIB. La excepción podrían ser 

algunos países de Centroamérica y el Caribe, menos afectados por la crisis 

asiática y en los que la caída en el precio del petróleo ha aliviado la situación 

de las cuentas externas. Por su tamaño, la declinación de la tasa de Brasil a 

sólo 1.5% tendría una gran incidencia en la disminución de la tasa de 

crecimiento regional, pero también se reducirían las de Argentina, México, 

Perú y Venezuela, países que en 1997 mostraron una elevada expansión. El 

modesto crecimiento de 1998 provendría de una desaceleración de la 

demanda interna, especialmente de bienes de capital, que se vio afectada por 

los planes de ajuste aplicados para contrarrestar los efectos adversos de la 

crisis del Asia. 

Respecto a la inflación, ésta presentó lento crecimiento de los precios 

en los últimos años, la que ha sido uno de los principales logros de la política 

36 Datos obtenidos del Informe económico de América Latina y el Caribe: CEPAL de las gestiones 1996- 
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económica de los países latinoamericanos. En promedio, la inflación 

regional cayó de 18% en 1996 a poco más de 10% en 1997, la segunda tasa 

más baja en medio siglo. En la primera mitad de 1998 la inflación se 

incrementó levemente, pero esto no significa un retroceso que anule los 

logros conseguidos. Además la disminución de la tasa global, cabe destacar 

que la baja inflación ha sido generalizada en 1997 y 1998: de los 19 países 

considerados, en diez la inflación fue de un dígito en ambos años y en otros 

7 se ubicó entre 10% y 20%. Sólo Ecuador y Venezuela registraron alzas de 

precios más elevadas de 30% a 40%. Estos resultados son muy elocuentes, 

dado que coincidieron con un alto crecimiento del producto regional en 

1997. Las presiones inflacionarias provenientes del notable aumento de la 

demanda interna pudieron neutralizarse, gracias a la existencia de capacidad 

ocioso y al importante incremento de la oferta externa. Además, la expansión 

de la fuerza laboral permitió atenuar el alza de los salarios provenientes de la 

mayor demanda de trabajo. 

El leve retroceso en el control de la inflación en la primera mitad de 

1998 afectó sólo a algunos países. En Nicaragua, el alza de precios fue de 

14%, el doble de la registrada en 1997 y en Paraguay se produjo un 

incremento de aproximadamente 12%, cinco puntos porcentuales más que el 

año anterior. En Colombia la inflación se incrementó levemente, aunque no 

supero el 20%. En cambio, en República Dominicana y Uruguay tuvo un 

descenso importante y en Chile una disminución de menor magnitud. En el 

resto de los países se produjo un estancamiento en el proceso de 

estabilización o un leve incremento de la tasa de inflación. El aumento de la 

inflación o la suspensión de la tendencia declinante en algunos países se 

explica parcialmente por la incidencia del fenómeno climatológico de El 

Niño, que produjo pérdidas importantes en la producción agrícola y por 

consiguiente alzas significativas del precio de algunos alimentos de gran 

consumo popular En esta situación influyeron también factores puntuales, 

1997 y 1998 
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entre otros los ajustes de tarifas de servicios públicos regularlas por los 

gobiernos y la devaluación de algunas monedas. Por otra parte, la caída del 

precio de algunas importaciones, especialmente de petróleo, ha facilitado los 

intentos de estabilización. En el contexto del elevado crecimiento económico 

de 1997, el desempeño de los mercados de trabajo fue moderadamente 

positivo dado que registraron un incremento importante y simultáneo del 

empleo y la productividad laboral, un leve descenso de la tasa de desempleo 

y un aumento mesurado de los salarios reales. Todo esto permitió invertir 

parcialmente los resultados negativos de los dos años anteriores. Aunque 

estos logros se mantuvieron durante el primer semestre de 1998, se produjo 

un retroceso en la segunda mitad del año. El desempeño favorable en 1997 

se extendió a la gran mayoría de los países de la región. Las mejores 

oportunidades de empleo que se reflejaron en un notable aumento de la tasa 

de ocupación. estimularon un crecimiento dinámico de la oferta laboral. Por 

lo tanto, el desempleo abierto descendió sólo moderadamente. La principal 

excepción de esta evolución favorable fue Brasil, país en el que la escasa 

generación de puestos de trabajo incidió en un aumento del desempleo, a 

pesar del descenso de la tasa de participación de la fuerza laboral. 

La situación se mantuvo invariable durante el primer semestre de 

1998. En todos los países sobre los que se dispone la información, salvo 

Brasil, la tasa de ocupación aumentó en comparación con el mismo período 

del año anterior y el promedio regional, ponderado por la población en edad 

de trabajar, se mantuvo constante. Debido a la evolución de la tasa de 

ocupación, en la mayor parte de los países la tasa de desempleo descendió en 

el primer semestre, mientras en Brasil y Colombia volvió a subir. Al igual 

que en el segundo semestre del año anterior, en Colombia esto se debió a 

una considerable expansión de la oferta laboral, mientras en Brasil obedeció 

a la debilidad de la generación de empleo. Debido al marcado aumento del 

desempleo en Brasil y al gran peso de la economía brasileña en el promedio 

ponderado de la región, el promedio del conjunto de ocho paises que 



disponen de datos subió de 7.5% a 8.1% entre el primer semestre de 1997 y 

el mismo periodo de 1998, mientras su promedio simple descendió de 10.5% 

a 10.1%. 

Por consiguiente se podría afumar que hasta mediados de 1998, la 

desaceleración del crecimiento económico sólo ha tenido un efecto negativo 

importante en el mercado de trabajo en Brasil. Sin embargo, cabe prever que 

durante el segundo semestre las medidas de ajuste, aplicadas en muchos 

países desde finales de 1997 o en el transcurso de 1998, tiendan a frenar la 

generación de empleo y a incrementar el desempleo. Por lo tanto, después de 

dos años de una evolución desfavorable de los mercados de trabajo (1995 y 

1996) y un año de recuperación (1997) en términos de cantidad y en parte, 

de calidad del empleo, existe el peligro de un nuevo retroceso. 

Tanto en 1997 como en 1998, el déficit en cuenta corriente del 

conjunto de la región latinoamericana se ha acentuado debido a que las 

importaciones siguen creciendo más que las exportaciones. Con la alta tasa 

de crecimiento del PIB en 1997, la brecha aumentó a 63.000 millones de 

dólares (32% del PIB en comparación con 2.0% en 1996) y en 1998 se 

prevé un déficit de alrededor de 75.000 millones de dólares (3.7% del PIE). 

La cuantiosa influencia de capital sigue compensando con creces el déficit. 

La evolución del comercio exterior en 1997 se caracterizó por una de 

las mayores expansiones registradas en los dos últimos decenios. Las 

exportaciones aumentaron un 11% en volumen y un 10% en valor, mientras 

las importaciones crecieron mucho más rápido, un 19% y un 18%, 

respectivamente. Sin embargo, preveía que en 1998 las cifras sean bastante 

más modestas 

El crecimiento del volumen en 1997 obedeció al dinamismo de la 

demanda. En el caso de las importaciones, se trata de la demanda interna, 
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que creció un 7% y encabezó un aumento del PIB superior a 5%; el papel 
primordial desempeñado por la inversión en este último se reflejó en una 

expansión de las importaciones de bienes de capital. En el caso de las 

exportaciones, respondió a una economía mundial que mantuvo una elevada 

tasa de crecimiento (4.1%) y se caracterizó por un incremento del comercio 

de 9%; también hubo un notable crecimiento del comercio intrarregional. A 

estos efectos del ingreso en el volumen del comercio internacional hay que 

añadir, en el caso de las importaciones, la apreciación real de las monedas 
que contribuyó a su incremento; por otra parte, no hay evidencia de que la 

apreciación haya afectado a las exportaciones. 

El precio de los productos básicos tuvo una evolución heterogénea en 

1997, que respondió a dos influencias contrapuestas: el efecto positivo del 
dinamismo de la economía mundial y a partir del segundo semestre, la 

influencia negativa de la crisis asiática. En conjunto, en la mayor parte de los 
países el valor unitario de las exportaciones subió, en tanto que el de las 

importaciones cayó. Por consiguiente, hubo una mejora generalizada de la 

relación del intercambio. 

En vista de estas tendencias, el valor del comercio estuvo dominado 

por la variación del volumen. Hubo, pues, una tendencia generalizada a la 
expansión del déficit comercial en casi todos los paises y a una reducción del 

superávit en los escasos países que lo presentaban. El saldo de la balanza 

comercial agregado de la región, que había sido positivo en 1996, pasó a ser 

negativo en 1997. 

A pesar de la crisis asiática, en 1997 y en el primer semestre de 1998 

la corriente de capital extranjero hacia América Latina ha seguido siendo 
más que suficiente para cubrir el creciente déficit en cuenta corriente''. 

37 En la cuenta corriente se registran todas las transacciones que tienen lugar entre entidades residentes y no residentes en valores económicos, salvo recursos financieros, junto con los asientos compensatorios de los 
valores económicos corrientes que se suministran o adquieren sin quid pro quo. 
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Además, se ha reforzado la tendencia al incremento de la proporción de 

capital de mediano y largo plazo iniciada en 1995. 

Pueden distinguirse dos faces en lo que respecta a la magnitud y el 

costo del financiamiento externo de la gestión en los últimos 18 meses. La 

primera abarca desde enero a septiembre de 1997 y se caracteriza por una 

cuantiosa entrada de capitales y un costo financiero del endeudamiento con 

tendencia a la baja. La segunda fase, que comprende desde octubre de 1997 

hasta mediados de 1998, se divide en dos partes. En el último trimestre de 

1997, se observó una fuerte reducción del flujo de capitales, que se recuperó 

a partir del primer semestre de 1998, pero con un alza del costo del 

endeudamiento externo. 

El cuantioso ingreso de capitales durante la primera fase — más de 

90.000 millones de dólares hasta septiembre de 1997, favoreció a casi todos 

los países de la región. En su mayor parte consistió en capital de largo plazo, 

especialmente Inversión Extranjera Directa (IED)38  que alcanzó un máximo 

histórico regional de casi 56.000 millones de dólares. Dentro de ese total se 

destacan las privatizaciones en Brasil y Colombia. La emisión de títulos de 

deuda también proporcionó financiamiento de mediano y largo plazo; el 

vencimiento promedio de los bonos emitidos por entidades de la región en 

1997 fue de unos 15 años. Los créditos de corto plazo se mantuvieron en una 

proporción cercana al 20% del total del flujo de capital y en la mayoría de 

los países correspondieron a financiamiento para operaciones de comercio 

exterior. Otro indicador del auge característico de esta fase fue el aumento de 

30% del valor de los activos en las bolsas locales entre enero y septiembre de 

1997. 

38  La expresión se utiliza para designar a las inversiones que realizan las empresas de un país en otro, y que 
consisten en la adquisición de compañías existentes, o en la compra de edificios y maquinarias para iniciar 
una nueva actividad. Generalmente los gobiernos prefieren las inversiones directas a las inversiones en cartera 
(la compra de activos financieros), pues, las primeras pueden implicar aporte de nuevas tecnologías. -.JULIO 
CESAR DE LA VEGA, Diccionario Consultor de Economía, Ediciones Delma, Pág. 266-267. 
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La segunda fase se inicia a partir del agravamiento de la crisis 
asiática a fines de octubre de 1997, que se manifiesta en abruptas caídas en 
las bolsas de valores asiáticas y en menor medida, latinoamericanas. La 
disminución del precio de los activos bursátiles entre principios de octubre 
de 1997 y fines de junio de 1998 fue generalizada en las principales 
economías latinoamericanas y el promedio regional mostró un retroceso 
después de los logros de años anteriores, puesto que decreció un 30%. En 
cuanto a la magnitud de flujos en la segunda fase los más afectados fueron 
las inversiones en acciones. También se redujeron otros capitales de corto 
plazo, lo que reflejó en gran medida en la pérdida de reservas 

internacionales39. 

El financiamiento por medio de emisiones de bonos se redujo 
notoriamente en el cuarto trimestre de 1998. Sin embargo, las condiciones de 
emisión de los bonos se deterioraron en el primer semestre de 1998 con 
respecto al mismo período de 1997. El plazo promedio de vencimiento de los 
bonos, que era de 15 años, se redujo a la mitad y los diferenciales se 
elevaron entre 150 y 200 puntos básicos; las más perjudicadas fueron las 
emisiones del sector privado no financiero. Las condiciones de concesión de 
créditos bancarios se deterioraron en menor medida que las de los bonos. La 
privatización en julio de 1998 del sistema de telecomunicaciones brasileño, 
la mayor realizada en la historia de América Latina, marca un hito de 
confianza en la evolución de la economía más extensa de la región, que 
deberá tener repercusiones positivas en otros países. En consecuencia, cabe 
prever que el monto de IED regional de 1998 pueda ser similar al 

excepcional volumen registrado en 1997. 

Los datos correspondientes a 1997 muestran que los procesos de 
crecimiento económico y estabilización en los países de la región estuvieron 

35 Son los activos líquidos, de realización inmediata internacionalmente, que poseen los bancos centrales, como representantes financieros de los diferentes países, con los que se respalda la moneda local y al mismo 
tiempo, se hacen frente a los pagos internacionales. 
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acompañados por un extraordinario dinamismo de la inversión y el ahorro, 

especialmente del ahorro externo. En todos los países, con la única 

excepción de Haití, la inversión bruta fija creció más rápido que el producto, 

lo que se reflejó en un aumento generalizado del coeficiente de inversión 

bruta fija. Por lo tanto, el nivel de formación bruta de capital ascendió a 

23.5% del PIB (a precios corrientes), uno de los más altos desde comienzos 

de los años ochenta. 

2.2. Panorama general de la economía boliviana y la Industria 

Manufacturera 

La situación económica en 1996, siguió reflejando peculiaridades 

similares a la de años pasados, haciendo de la estabilidad de precios la 

principal meta de la politica económica en actual vigencia, lo cual refleja 

bastante cuidado en la aplicación de instrumentos de política monetaria y 

política cambiaria, complementando con medidas de política fiscal Es en 

este sentido que, el manejo de la economía continuó en su propósito de 

conservación sostenible del equilibrio de las principales variables 

macroeconómicas, al mismo tiempo de asumir medidas que contrarresten 

algunos efectos colaterales de la inyección de capitales de origen externo vía 

capitalización de las principales empresas estatales, las que sobrepasaron los 

niveles de inversión pública; no obstante, las mismas no se reflejaron en un 

mayor crecimiento de la economía. 

En este contexto, también se persiguió la culminación del proceso de 

reformas complementarias del período de gobierno que abarcó del año 1993 

a 1997, tal el caso de las negociaciones establecidas sobre la venta de gas al 

Brasil, las negociaciones con el MERCOSUR4°  y el avance en el diálogo del 

tema de los corredores de exportación. 

40 Acuerdo de egración de mercados cuyos socios comerciales son: Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay 

49 



Se lograron avances significativos y se afianzaron vínculos 

económicos, luego de largos años de conversaciones con el Brasil, respecto a 

la venta de gas, al mismo tiempo de consolidar criterios con la Argentina y 

se suscribió un acuerdo de complementación económica con los países 

miembros del Mercado Común del Sur, mismo que proporciona el marco 

jurídico e institucional para la conformación de un área de libre comercio en 

la región en los próximos años. 

La gestión 1996 resalta por no mostrar perturbaciones de orden 

económico que hayan resultado transtornantes; no obstante, cabe señalar la 

presencia de algunos síntomas que podrían requerir algunas medidas de 

política económica, tal el caso del incremento de la brecha en el Saldo de la 

Balanza Comercial provocado por mi crecimiento alarmante de las 

importaciones y un lento proceso de expansión registrado en las 

exportaciones, así como la pérdida de dinamismo registrada en algunos 

rubros como el de la rama industrial 23 de DIVERSOS PRODUCTOS 

MANUFACTURADOS, específicamente correspondiente al de joyería 

elaborada en oro; otro aspecto que resalta es el inherente al debilitamiento 

del sistema financiero debido a su incapacidad de satisfacer el requerimiento 

de créditos, tanto de inversión como de consumo, lo que hace resaltar la 

ausencia de un mercado de capitales que satisfagan los requerimientos de 

capital productivo en la economía, provenientes del ahorró" interno. 

Las negociaciones llevadas a cabo con el Fondo Monetario 

Internacional (FMI)12, fueron cumplidas de forma efectiva por el gobierno 

41 Es la renta no consumida durante un período que se dedica a la inversión, tanto en activos fijos o de 
producción como financieros. 
2  FMI, organismo instituido en 1945 como consecuencia de la Conferencia de Bretton Woods, iniciando sus 

actividades en 1947. El MI se rige por un Consejo de Gobernadores (designado por cada país socio), en 
Comité de Dirección (nombrado por los países con mayor cuota y por acuerdo entre países de ciertos bloques 
económicos) y un director gerente. Los principales objetivos del FMI son et estimulo de la cooperación 
monetaria internacional, la expansión del comercio internacional, el mantenimiento de la estabilidad de los 
cambios y la ayuda a la corrección de desequilibrios de la balanza de pagos. La actividad crediticia normal del 
Fondo se desarrolla a través de compras por parte de cualquier país miembro de moneda extranjera a cambio 
de moneda nacional. Los limites para los préstamos están en relación a las cuotas de los países (en un año, un 
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central, en cuanto a las metas macroeconómicas de corto plazo, lo que se 
puede evidenciar en los principales indicadores que mostraron niveles 
aceptables, a excepción del déficit en cuenta corriente de la Balanza de 
Pagos que registró un incremento de 43 millones de dólares respecto al año 

anterior, situación que refleja la estabilidad estructural de la economía; 
asimismo, resalta el permanente deterioro de los términos de intercambio. 

Con referencia a las previsiones, el crecimiento de la economía 
previsto para la gestión era de 5%, no obstante el resultado efectivo fue de 
3.9%, la tasa de inflación meta prevista era de 8%, y el resultado efectivo de 
ésta variable se cumplió en cien por cien; el tipo de cambio promedio era de 

5.12 y alcanzó a 5.09, menor en 0.03 centésimos de boliviano de lo previsto, 

el déficit del sector público global alcanzó 2.1% del PIB, habiéndose 
previsto 3.2% del PIB, el límite superior del crédito interno neto del Banco 

Central de Bolivia (BCB)13  al sector público registró la cifra negativa de 908 

millones de bolivianos, habiéndose previsto que alcanzaría a 60 millones de 

bolivianos, el crecimiento de la emisión fue previsto en 8.5%, sin embargo 
alcanzó a 14% y finalmente el aumento salarial general efectuado fue del 

país no podrá recibir como ayuda del FMI más del 25 por 100 de su cuota y en cualquier momento no más del 1.25por 100 de su cuota). Existiendo luego líneas de crédito especiales para programas de estabilización económica y financiera de países con graves problemas de balanza de pagos. Otros servicios del fondo son: Servicio de Financiamiento Compensatorio, Servicio de Financiamiento de Existencias reguladoras, Servicio Ampliado, servicio del Petróleo y Otros servicios de Financiación Suplementaria - MANUEL AHIJADO, OSCAR BAJO, ANTONIO CARRASCOSA, JOSE ANTONIO FERRERO, ANTONIO GARRIDO, 
Diccionario de teoría Económica, Ediciones Pirámide, S.A.- Madrid, Pág. 140. 

43 
 Es una institución oficial, con la que cuentan casi todos los paises en la actualidad, que tiene como finalidad 

la regulación monetaria y la supervisión y reglamentación del sistema bancario en una nación determinada. Los bancos centrales son generalmente controlados por tos gobiernos, ya sea total o parcialmente. Aunque su función es esencialmente la misma en los distintos países, adopta formas organizativas y nombres distintos. 
En los EE.UU. la  Reserva Federal, en Gran Bretaña Banco de Inglaterra, en España Banco de España, Banco 
Central en Uruguay, etcétera. La finalidad principal del Banco Central es instrumentar la política monetaria del gobierno y controlar el sistema bancario, es decir, a todos los bancos que operan en un país. Las funciones 
más importantes del Banco Central pueden resumirse en: 
a) Banco emisor. 
b) Controla el movimiento de exportaciones e importaciones de todas las transacciones financieras hacia y 

del exterior. 
c) Banco de bancos. 
d) Es el banco del gobierno. 
e) Instrumenta la política cambiaria. JULIO CESAR DE LA VEGA, Diccionario Consultor de Economía, 

Ediciones Debla, Pág. 42. 
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orden del 9%, habiéndose previsto el 8%, siendo más sustantivo el 
correspondiente al sector educativo que registró el 13%, habiéndose previsto 

sólo el 11%. 

Respecto a las reformas de carácter estructural, la capitalización 

logró avances significativos sobretodo en el segundo semestre de 1996, 

llegando el ingreso de capitales a un total de 1.700 millones de dólares 
provenientes de la transferencia del 50% del paquete accionario a los socios 

estratégicos de las empresas capitalizadas. 

En cuanto a la creación de instrumentos legales, resalta la Ley de 

Hidrocarburos, la cual determina el carácter estatal de Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) encargada de la administración de 

Joint Ventures en las faces de exploración, explotación y comercialización 

de recursos hidrocarburíferos. 

La gestión fiscal en 1996 en el Sector Público No Financiero 

(SPNF)44  reflejó déficit global, lo que se justifica por un mayor crecimiento 

de los egresos respecto del incremento de los ingresos y donde los ingresos 

corrientes fueron menores en 5.1% en comparación a los ingresos estimados 

en las cuentas consolidadas del Presupuesto General de la Nación (PGN). 
Los ingresos corrientes fueron más de la tercera parte de los ingresos totales, 

siendo las transferencias y los ingresos tributarios los de mayor dinámica, 

por su parte el incremento del precio de los hidrocarburos contribuyen a la 

explicación del incremento de las recaudaciones fiscales. La capitalización 

del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), de la Empresa Nacional de 

" El Sector Público no Financiero son las sociedades y cuasisociedades no financieras residentes que están sujetas al control de unidades del gobierno, definiéndose el control de una sociedad como la capacidad para determinar su política general a través de la elección de sus directores, si es necesario. El gobierno puede 
asegurarse el control de una sociedad: 
a.- poseyendo más de la mitad de las acciones con derecho a voto, o controlando de otra manera más de la 
mitad de los derechos de voto de los accionistas. 
b.- como consecuencia de alguna disposición legal, decreto o reglamento que autorice al gobierno a 
determinar la política de la sociedad o nombrar sus directores 
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Telecomunicaciones (ENTEL) y de la Empresa Nacional de Energía 

Eléctrica (ENDE), explica la baja en los ingresos por la venta de bienes y 

servicios, y en otros casos los ingresos de las utilidades de las empresas 

capitalizadas. 

Por su parte las recaudaciones de la Aduana Nacional, podrían haber 

sufrido mayor incremento considerando la expansión de las importaciones, 

evidenciándose el débil control fronterizo, lo que repercute directamente en 

la proporción de las recaudaciones aduaneras; asimismo, se reconoce como 

otro factor para el escaso crecimiento a la aplicación de disposiciones que 

condujeron a la liberalización del pago de aranceles a determinados 

productos provenientes del IVLERCOSUR y la concesión arancelaria con la 

Comunidad Andina y los acuerdos de carácter bilateral con México y Chile. 

La política monetaria respondió básicamente al objetivo de no 

rebasar el límite del 8% de inflación acumulada, para lo que se mantuvieron 

niveles moderados de emisión, incluso por debajo de las metas fijadas; 

asimismo, debe resaltarse que una causa del comportamiento del ámbito 

monetario tiene su origen en la circulación de la esfera comercial y de 

servicios de la economía y no en la productiva. La ampliación de la base 

monetaria y la disminución de las expectativas de procesos inflacionarios se 

constituyeron en el principal elemento de la gestión de política monetaria. 

Referente al ámbito cambiario, estuvo dirigido al cumplimiento de 

los acuerdos suscritos con el FMI. El índice de competitividad de las 

exportaciones en el corto plazo fue mayor en 1995 que en 1996; asimismo, 

es conveniente para lograr una competitividad auténtica aplicar políticas de 

fomento productivo. 

Por su parte, el desenvolvimiento del sistema financiero en cuanto a 

captaciones en 1996 alcanzó la cifra de $US. 2.895 millones, que fue mayor 
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en 490 millones de dólares a la registrada en 1995. Con referencia, a las 

colocaciones, también se registró una cifra elevada evidenciándose que los 

préstamos en moneda extranjera siguen representando mayor proporción, 

que asciende aproximadamente a 97% del total. 

El Saldo de la Balanza Comercial muestra un incremento de 

aproximadamente el 42%, el cual es reflejo de un crecimiento en las 

importaciones y al ritmo lento de las exportaciones, dando como 

consecuencia una ampliación de la brecha comercial. En cuanto a las 

importaciones, según la Clasificación de Uso y Destino Económico 

(CUEDE), muestra que las compras de bienes de capital, fueron más lentas a 

las de bienes de consumo; por su parte, las correspondientes a bienes 

intermedios sufrieron un decrecimiento. Las exportaciones de productos no 

tradicionales llegaron a representar aproximadamente el 50% del total de las 

ventas a mercados externos, lo cual se atribuye al significativo crecimiento 

del complejo de soya. El comportamiento agregado de los productos 

tradicionales muestra que los minerales disminuyeron su importancia en las 

exportaciones del país, atribuible a la caída del Oro y del Zinc 

principalmente. 

En el ámbito del Sector externo el aumento de la brecha comercial 

tiene su raíz principalmente en el deterioro de las Relaciones de los 

Términos de Intercambio45  (RTI), el cual refleja una disminución del 10% en 

45  Términos de Intercambio, con esta denominación se alude a un procedimiento que permite establecer el 
poder de compra de un país teniendo en cuenta el valor de sus exportaciones en relación con la cantidad de 
bienes importados, tomando como punto de referencia a un año base. Los télininos de intercambio configuran 
una relación determinada por la diferencia que resulta entre el índice de los precios de las exportaciones y el 
de las importaciones, comparadas con un año base. El resultado que arroja esta relación, indica como ya 
dijéramos, el poder de compra de un país teniendo en cuenta el valor de las exportaciones. Si el valor de las 
exportaciones de una misma cantidad de unidades, con referencia al año base, pennite importar mayor 
cantidad de los mismos bienes en ese año, los términos del intercambio serán favorables para el país 
exportador, en tanto que si el resultado es inverso, es decir, que puede importar menos bienes, serán 
desfavorables y se habrán deteriorado. En otras palabras, si la cantidad de unidades que deben exportarse para 
importar los mismos bienes que en el año base ha disminuido, los términos del intercambio serán favorables y 

si han aumentado indica que son desfavorables y se han deteriorado. JULIO CESAR DE LA VEGA, 
Diccionario Consultor de Economía, Ediciones Delira, Página444 
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1996, respecto a los anteriores siete años; asimismo, se determinan factores 

internos como la alta participación de los productos básicos, la apreciación 

de la moneda nacional respecto a la divisa norteamericana, la disminución de 

las exportaciones de artículos de joyería, el debilitamiento de los esfuerzos 

para agregar valor a las exportaciones así como el aumento del volumen y 

por último, las exportaciones de minerales fueron afectadas por el 

estancamiento de los precios. 

La Balanza de Pagos, muestra un saldo en cuenta corriente entre 

1995 y 1996 de 43 millones de dólares, presentándose el mismo fenómeno 

desde 1985, solamente en el período 1991-1996, el déficit total llegó 

aproximadamente a 1.927 millones de dólares. El principal factor para el 

déficit en 1996 fue el aumento de la brecha en el Saldo de la Balanza 

Comercial; no obstante, el efecto fue amortiguado por el aumento de las 

transferencias de capital que fueron superiores en 52 millones de dólares, la 

disminución del pago de intereses y el resultado positivo registrado en la 

balanza de servicios. En cuanto a la Deuda Externa, las negociaciones 

hechas con los países miembros del Club de París dio curso a la disminución 

de la carga de la deuda externa y por tanto el monto de la carga de intereses. 

Se registra un incremento en las Reservas Internacionales Netas 

(RIN)46  en 1995 equivalentes a 301 millones de dólares, la IED aumentó en 

184 millones de dólares con relación a 1995, lo que tiene su explicación en 

el proceso de Capitalización. 

46  Reservas Internacionales Netas comprende los activos sobre el exterior controlados por la autoridad 
monetaria, de los cuales se puede disponer en forma inmediata para financiar los desajustes en la balanza de 
pagos e invertir, cuando el régimen cambiarlo y la situación económica lo justifique, en el mercado de 
cambios. RIN = An - 1 - RAEN, donde An=Ahorro nacional; I=Inversiones; RAEN= Resto de activos 
externos netos. La presentación tradicional de la balanza de pagos, cuando se deja por debajo de la línea de las 
RIN, es como sigue RIN = CC - RAEN donde CC=SaIdo de la balanza de pagos. RICARDO QUESADA-
CARLOS M. BLANCO, Relaciones Macroeconómicas Fundamentales, Consejo Monetario Centroamericano, 
1995, Página 15 
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Por otra parte, 1997 también resalta como un año objeto de análisis 

el cual trajo consigo importantes cambios en el ámbito político, resultado de 

los procesos electorales; al mismo tiempo, se registra la implementación de 

un nuevo patrón de desarrollo nacional orientado en las medidas de orden 

estructural delineadas en 1985, complementadas por un conjunto de cambios 

institucionales que proporcionaron mejores condiciones al desenvolvimiento 

de los mercados. El nuevo enfoque gubernamental, obviamente tuvo 

repercusiones en la trayectoria de las principales variables 

macroeconómicas, que se refleja principalmente en un incremento del nivel 

de precios de 4.2% a 6.7%. En el ámbito fiscal el déficit aumentó hasta un 

nivel de 3.3% respecto del PIB, siendo las causas para este incremento el 

costo de la reforma de pensiones y el aumento del gasto corriente registrado 

a fines del año. En el ámbito de la inversión, se percibe que por segunda vez 

la inversión privada fue mayor a la pública. 

La aplicación de la política fiscal hasta agosto de 1997 se caracteriza 

por la mantención del gasto en límites controlados las operaciones del 

Sector Público No Financiero (SPNF) refleja que los ingresos totales 

nominales aumentaron de forma leve en 1997; no obstante, bajaron con 

relación al PIB. Al interior de los ingresos corrientes, la recaudación 

tributaria se incrementó por el aumento de las recaudaciones de la renta 

interna. Por su parte los ingresos aduaneros subieron, aunque en menor 

proporción al crecimiento mostrado por las importaciones que sobrepasó el 

14%; asimismo, las recaudaciones por conceptos aduaneros no pasaron el 

6% en los últimos años. En 1997 se registraron disminuciones en el pago de 

intereses tanto de deuda interna y externa que de alguna manera liberaron 

responsabilidades con los acreedores internacionales. El incremento del 

déficit global llegó a 4.1% del PIB, registrando en 1996 el 2%, lo que hace 

de Bolivia uno de los países con mayor déficit en América Latina, que en 

promedio presenta un porcentaje no mayor a 1.5. Este déficit fue en cierta 

medida fmanciado por inyecciones de capital provenientes del exterior en un 
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80%, lo que permitió aliviar presiones inflacionarias y tuvo un efecto 

también refrescante sobre la tasa de interés, situación diferente a la 

registrada el año anterior; pues en 1996 el déficit fue financiado en 100% 

por al ahorro interno. El mecanismo utilizado por el gobierno, reflejó en 

parte incapacidad por parte del ejecutivo para incrementar las recaudaciones 

tributarias y controlar el gasto corriente, lo que pone en riesgo la otorgación 

de créditos provenientes de organismos internacionales. Otra observación de 

fondo radica, en la utilización de las recaudaciones de los hidrocarburos que 

fueron a cubrir parte del gasto corriente. En este sentido se pudo apreciar que 

durante el último trimestre del año se incrementó el nivel del gasto corriente, 

lo que tuvo su repercusión en el nivel de inversión pública. 

La estabilidad monetaria fue sustentada por la satisfactoria política 

monetaria aplicada, situación que se complementó de forma eficiente con la 

gestión cambiaría. El BCB puso en funcionamiento el mecanismo de 

mercado abierto y también utilizó el crédito al sector privado y el encaje 

legal como principales instrumentos. 

Se registra un crecimiento de las Letras del Tesoro de 1993 a 1996 de 

2.3 millones de dólares a 433.4 millones de dólares, respectivamente; sin 

embargo, en 1997 el total emitido alcanzó a más de 378.9 millones de 

dólares. Por su parte los agregados monetarios muestran que la base 

monetaria y la liquidez total crecieron a menor velocidad en 1997, lo que 

responde al mismo fenómeno presentado en las Reservas Internacionales 

Netas (RIN) y al movimiento negativo del crédito neto al sector público, 

mientras que el crédito a los bancos fue menor con relación a 1996. 

Destaca la depreciación total del boliviano durante 1997, en cuanto a 

materia cambiarla, el tipo de cambio estuvo influido por el considerable 

ingreso de capitales externos, que provoca presiones hacia la apreciación de 
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la moneda nacional; por su parte, el índice de tipo de cambio efectivo y real 

registró al final del año el nivel más bajo del quinquenio 

La Balanza Comercial registró un saldo de 86% superior al de 1996, 

el mismo tiene su explicación en la disminución de las exportaciones en 

cerca del 6%; asimismo, las importaciones continúan creciendo cada vez a 

mayores tasas. La caída de las exportaciones tiene su explicación en la fuerte 
contracción de las exportaciones de hidrocarburos, provocado por la 

disminución en el volumen de gas natural exportado a la Argentina, a la baja 

de los precios internacionales del petróleo y a la disminución de las 
exportaciones de la Industria Manufacturera. Se nota un crecimiento en las 

exportaciones mineras, sobretodo por el incremento del precio del zinc, ya 

que las exportaciones de otros minerales tendieron a la baja. La caída del oro 

tiene explicación por la disminución de los precios de venta, que fue mayor 
al registrado en los últimos años. En cuanto a las exportaciones no 

tradicionales, estas mostraron un sustancial incremento sobretodo de 

productos básicos agropecuarios, que responde principalmente al incremento 

del volumen y a los precios de la soya, café, maderas y algodón. Las 

importaciones respondieron en crecimiento a un aumento del volumen 

importado y al interior, los diferentes bienes mantuvieron en términos 

generales las ponderaciones anteriores; los bienes de capital fueron 
ligeramente superiores a los intermedios y los bienes de consumo siguieron 

representando la mitad de los bienes de capital. Respecto a las 

importaciones, los bienes intermedios crecieron más que los dos rubros, 

situación que denota una dinamización de la actividad productiva en cuanto 

a los requerimientos de inversión, sobretodo de las empresas capitalizadas. 

Para realizar un diagnóstico de la economía en 1998, se debe 

considerar elementos tales como el comportamiento de la economía mundial, 

así como las medidas de política económica aplicadas internamente. 

Respecto al contexto internacional, las crisis de México en 1994 y sobretodo 
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la asiática que repercutió directamente en la economía del Brasil provocaron 

shocks externos que debilitaron en cierta medida la economía nacional. Bajo 

estas circunstancias, no se nota la aplicación de medidas de politica 

económica claras que amortigüen los impactos negativos, que no fueron tan 

notorios como en otros países debido al colchón financiero de la 

capitalización de las principales empresas estatales. 

El crecimiento económico registrado en los últimos años todavía se 

hace presente en 1998, debido a que la tasa de crecimiento fue de 4.7%, 

referente a la inflación, ésta llegó a 4.33%. En cuanto a la política monetaria, 

se puede decir que su aplicación mantuvo coherencia, mientras que la 

política fiscal no fue tan cauta, debido a que el incremento del gasto 

corriente del sector público, fue subvencionado con recursos provenientes 

principalmente de la venta de hidrocarburos. En este sentido se puede decir 

que el crecimiento registrado por la economía halla justificación 

principalmente en el crecimiento de la Inversión Extranjera Directa (IED). 

Por su parte, las actividades productivas de la agricultura y de la 

minería sufrieron contracciones significativas como consecuencia de las 

repercusiones del comportamiento de la economía mundial; la actividad 

agrícola, además fue presa de fenómenos de carácter natural como El Niño. 

En términos generales, el crecimiento tiene sustento en el buen desempeño 

de los hidrocarburos así como en la construcción del gasoducto al Brasil. 

En el ámbito financiero, se puede decir que la sociedad superó los 

traumas de desconfianza en el sistema; sin embargo, todavía subsisten 

problemas como las altas tasas de interés, un spread bancario considerable 

entre tasas activas y pasivas, un elevado grado de ineficiencia administrativa 

y gerencial que definitivamente provoca desconfianza en el público usuario 

del sistema bancario nacional. 
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La aplicación de las medidas de Política Fiscal, en cuanto a inversión 

se refiere fue compensada por la inversión privada de origen externo, que 

provocó la mantención de una tasa de crecimiento bastante notoria. 

En el sector externo, se puede apreciar una brecha cada vez más 

grande en el déficit del Saldo de la Balanza Comercial que halla justificativo 

en el crecimiento cada vez más acelerado de las importaciones y el lento 

ascenso de las exportaciones que fueron afectadas principalmente por la 

caída de los precios internacionales de las materias primas" y de los 

productos estratégicos de exportación en los mercados externos. 

2.3. 	Clasificación por estratos de ocupación del número de establecimientos 

pertenecientes a la Industria Manufacturera 

El número de establecimientos" de la Industria Manufacturera en 

Bolivia, según grupo industrial en el período de tiempo 1988-1998, presenta 

una tasa de crecimiento de 0.88% siendo el tramo de mayor aceleración el 

correspondiente a (50 y más) ocupados, con una tasa de 5.06%, el segundo 

tramo en importancia por su crecimiento corresponde al de (15 a 49) 

ocupados que muestra una tasa de 1.30% y finalmente el tramo de (5 a 14) 

ocupados registra una taca  negativa de —0.01%. 

Del Cuadro N° 2.1 se ve que en la serie de análisis, la gestión 1998 es 

la más afectada por los efectos de la crisis por la que atraviesa la economía, 

razón por la cual se justifica la presencia de una baja importante en el 

número de establecimientos industriales. 

47 Se denomina así a los productos básicos que no han sufrido ningún proceso de transformación y se utilizan 
en la industria para la fabricación de todo tipo de bienes de consumo durables y no durables. 
18  Información proveniente de la Encuesta Económica Anual a la Industria Manufacturera realizada por el 
1NE, la misma que considera tres tramos de personal ocupado a) de 5 a 14 b) de 15 a 49 y e) de 50 a más 
ocupados. 
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En términos absolutos, el año 1988 la industria manufacturera; según 

la Encuesta Económica anual a la actividad objeto de estudio, registró un 

total de 1.432 establecimientos, de los cuales 998 corresponden al tramo de 5 

a 14 ocupados representando 69.69%. El segundo tramo en importancia es el 

de 15 a 49 ocupados que representa el 20.25% y finalmente el menos 

intensivo en absorción de mano de obra es el de las empresas que tienen de 

50 y más ocupados, que en términos relativos es de aproximadamente el 

10%. Por su importancia en expansión, el año 1989 es el más significativo 

debido a que el número de establecimientos se incrementó en 85 unidades a 

nivel nacional, lo que significa que hubo un crecimiento de 5.94%, mismo 

que se explica por el incremento de unidades empresariales en el tramo de (5 

a 14) ocupados y en el de (50 y más), que registran 91 y 13 empresas más 

respecto al año anterior. Asimismo, el año 1991 se constituye al interior del 

período una tasa de crecimiento de 5.85% en el número de unidades 

empresariales y a su interior los tramos de ocupación más significativos 

siguen siendo los correspondientes a (5 a 14) ocupados con un crecimiento 

de 7.07% respecto al año anterior y el de (50 y más) ocupados con un 

crecimiento de 5.1%, respecto a 1990. Por otra parte, se percibe un deterioro 

en el crecimiento de unidades empresariales a partir de 1993, debido a que se 

registra una tasa de crecimiento igual a 2.8%, alarmantemente inferior a las 

registradas en años anteriores, lo que responde principalmente a una 

desaceleración en el crecimiento de establecimientos en el tramo de (5 a 14) 

ocupados 2.98% y en el tramo de (50 y más) que prácticamente se mantuvo 

estático respecto a 1992. 

CUADRO N° 2.1 
BOLIVIA: Número de establecimientos por año según grupo industrial 
y tramo de personal ocupado 

GRUPO TRAMO 1988 	1 1989 	1 1990 	1 1991 	1 1992 	1 1993 	1 1994 1 	1995 1996 11997 11998(0) 

TOTAL 1,432 1,517 1,572 1,664 1,750 1,799 1,801 	1,832 1,854 	1,877 1,563 

5- 14 998 1,089 1,160 1242 1,308 1,347 1,345 	1261 1 1,278 	1289 997 
15- 49 290 271 255 257 265 275 271 	359 347 	351 330 

50 y mis 144 157 157 165 177 177 185 	212 229 	237 236 
8 39 39 38 39 42 41 40 	51 51 	50 41 

5- 14 19 20 20 21 21 22 22 	21 23 	24 22 
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15- 49 II 10 10 10 I II 10 20 18 14 14 
50 y mas 9 9 8 8 8 8 II 10 11 11 

9 24 26 26 31 42 44 46 45 40 35 
5 - 14 16 17 19 24 32 33 28 26 23 19 

15 - 49 5 6 4 3 4 5 13 14 11 9 
SO y mas 3 3 3 4 6 6 5 5 6 7 

10 171 188 194 202 20 	200 206 134 137 140 115 
5- 14 136 156 164 172 17 	166 169 104 107 113 82 

15- 49 31 27 24 24 28 28 25 23 22 26 
50 y mas 4 5 6 6 6 9 5 7 5 7 

11 24 2 24 25 2 	23 23 21 24 20 18 
5 - 14 13 I 13 14 1 	12 12 9 13 9 

15 - 49 6 6 5 5 5 7 5 6 5 
50 y más 5 5 6 6 6 5 6 5 6 

12 65 1 10 9 8 9 102 110 130 93 
5-14 47 3 3 3 3 65 74 91 56 

15 - 49 11 2 O 0 0 22 21 24 21 
50 y más 7 5 6 5 	5 6 15 15 15 16 

13 57 5 57 57 58 	55 53 67 66 65 64 
5 - 14 17 I 15 16 16 	16 16 23 25 26 25 

15- 49 18 1 	18 17 16 	14 13 19 15 I 16 
SO y más 22 2 	24 24 26 	25 24 25 26 2423 

14 1 1 1 1 	1 1 1 I 1 
50 y mas 1 I 1 1 	1 I 1 I I 

15 235 24 	254 267 273 	272 263 252 249 263 214 
5 - 14 163 17 	188 196 202 	198 192 164 163 177 131 

15- 49 38 3 	31 34 32 	33 28 44 38 40 38 
SO y más 34 3 	35 37 39 	41 43 44 48 46 45 

16 218 23 	242 265 286 	294 295 161 171 167 126 
5 - 14 174 18 	199 218 236 	245 245 116 126 119 86 

15- 49 32 3 	30 31 34 	33 32 30 32 35 27 
50 y más 12 I 	13 16 16 	16 18 15 13 13 13 

17 151 16 	165 172 183 	195 197 179 186 191 164 
5 - 14 125 13 	138 143 152 	162 162 133137 141 109 

15 - 49 14 1 	14 17 18 	21 22 29 29 28 31 
50 y más 12 1 	13 12 13 	12 13 17 20 22 24 

18 132 14 	152 157 166 	164 177 180 184 204 173 
3 - 14 77 8 	95 100 110 	109 114 112 115 127 102 

15- 49 43 4 	38 38 35 	34 44 44 42 46 43 
50 y más 12 15 	19 19 21 	21 19 24 27 31 28 

19 3 3 	4 4 5 	5 5 5 5 6 5 
5-14 0 0 	I 1 2 	2 2 1 1 2 2 
15 - 49 1 1 	1 1 1 	I 1 2 2 1 0 

50 y rnás 2 2 	2 2 2 	2 2 2 2 3 3 
20 110 116 	123 130 142 	145 145 171 174 173 166 

5 - 14 70 78 	82 89 97 	99 100 In 113 108 104 
15- 49 29 27 	28 29 31 	33 32 41 38 39 39 

50 y mí, 11 11 	13 12 14 	13 13 19 23 26 23 
21 10 11 	13 14 15 	15 14 24 21 34 25 

S - 14 4 6 	7 8 7 	7 7 15 11 22 161 
15 - 49 5 4 	4 3 4 	4 2 5 6 9 	5 

50 y más 1 I 	2 3 4 	4 5 4 4 3 	4 
22 173 183 	185 205 216 	250 243 415 410 363 293 

5- 14 121 135 	147 165 174 	200 198 344 331 284 219 
15- 49 43 40 	32 33 34 	42 36 54 60 56 52 

50 y más 9 8 	6 7 8 	8 9 17 19 23 22 
23 19 19 	25 25 24 	27 27 22 20 31 24 

5 - 14 16 18 	20 21 21 	23 21 15 13 23 17 
15 - 49 3 1 	4 3 2 	3 4 4 4 5 	4 

50 y MÁS 0 0 	1 I 1 	I 3 3 3 3 	3 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
Elaboracion: Propia 

(p): Preliminar 
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El último año de la serie registra un total de establecimientos 
industriales igual a 1.563 de los que 997 corresponden al tramo de (5 a 14) 
ocupados que representa 63.79%, 330 al tramo (15 a 49) ocupados que 
representa 21.11% y finalmente 236 al tramo de (50 y más) que viene a ser 

15.10% del total para 1998. 

A nivel desagregado, en 1988 la rama industrial que asimila la mayor 
cantidad de establecimientos es la 15, correspondiente a TEXTILES 
PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO" con un total de 235 
empresas, de las cuales 163 corresponden al tramo de (5 a 14) ocupados que 
representa el 69.36%, 38 establecimientos corresponden al tramo de (15 a 
49) ocupados y 34 al tramo de (50 y más) ocupados. De la serie temporal se 
tiene que 1993 fue el año en el que la rama objeto de análisis presentó la 
mayor cantidad de establecimientos 272, de los cuales 198 corresponden al 
tramo de (5 a 14) ocupados, 33 empresas al tramo de (15 a 49) ocupados y 
41 empresas al tramo de (50 y más) ocupados. Las subclases de actividad 
industrial más representativas por el número de establecimientos que 
asimilan en su interior son: FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, 
EXCEPTO CALZADO (3220f°, 70 establecimientos de los cuales 61 
corresponden al tramo de (5 a 14) ocupados; HILADO, TEJIDO Y 
ACABADO DE TEXTILES (3211), 51 establecimientos correspondiendo 
30 al tramo de (5 a 14) ocupados; FABRICACIÓN DE TEJIDOS DE 
PUNTO (3213), 50 establecimientos de los que 35 pertenecen al tramo de (5 
a 14) ocupados. Por otra parte, las subclases de actividad menos 

representativas son: INDUSTRIA DE LA PREPARACIÓN Y 1 	EÑIDO DE 

PIELES (3232), un establecimiento que pertenece al tramo de (5 a 14) 
ocupados; ARTÍCULOS y CONFECCIONES CON MATERIALES 
1EX !MES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR (3212), 12 establecimientos 
de los que ocho pertenecen al tramo de (5 a 14) ocupados y cuatro al de 850 

49 
 Corresponde ala nomenclatura de bienes y servicios para la elaboración de las Cuentas Nacionales 

5°  Corresponde a la nomenclatura a nivel de clase de actividad (cuatro dígitos) de la Clasificación 
Internacional Industrial Uniforme CIIU Revisión 2 
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y más ocupados; finalmente, FABRICACIÓN DE TAPICES Y 

ALFOMBRAS (3214), 7 establecimientos de los cuales cuatro corresponden 

al tramo de (5 a 14) ocupados y uno al tramo de (15 a 49) ocupados. 

La rama 16 es la segunda en asimilación de establecimientos 

industriales y corresponde a MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA con 

un total de 218 establecimientos, de los cuales 174 pertenecen al tramo de (5 

a 14) ocupados, 32 al tramo de (15 a 49) ocupados y 12 al tramo de (50 y 

más) ocupados. Por clase de actividad, las más significativas son: 

ASERRADEROS, TALLERES DE ACEPILLADURA Y OTROS 

TALLERES (3311), 127 establecimientos, de los cuales 96 pertenecen al 

tramo de (5 a 14) ocupados, 21 establecimientos al tramo de (15 a 49) 

ocupados y 10 al de (50 y más) ocupados; FARICACIÓN DE MUEBLES Y 

ACCESORIOS ESCEPTO METÁLICOS (3320), 88 establecimientos, de 

los que 76 pertenecen al tramo de (5 a 14) ocupados, 10 al de (15 a 49) 

ocupados y 2 al de (50 y más) ocupados. Las ciases de actividad que 

asimilan el menor número de establecimientos son: FABRICACIÓN DE 

PRODUCTOS DE MADERA Y DE CORCHO n.e.p. (3319), dos 

establecimientos que pertenecen al tramo de (5 a 14) ocupados y finalmente, 

FABRICACIÓN DE PULPA DE MADERA, PAPEL Y CARTÓN (3411), 

un establecimiento que corresponde al tramo de (15 a 49) ocupados. 

También destaca por su importancia la rama 22 correspondiente a 

HERRAMIENTAS, MUEBLES Y ACCESORIOS METÁLICOS con 173 

establecimientos, de los que 121 pertenecen al tramo de (5 a 14) ocupados, 

43 al tramo de (15 a 49) ocupados y nueve al de (50 y más) ocupados. Al 

interior las clases de actividad industrial más importantes en número de 

establecimientos son: FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS 

n.e.p. EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO (3819), 30 establecimientos 

de los que 17 están en el tramo de (5 a 14) ocupados, 11 en el tramo de (15 a 

49) ocupados y 2 en el de (50 y más) ocupados; FABRICACIÓN DE 



VEHÍCULOS AUTOMOTORES (3843), 28 establecimientos de los que 22 

están en el tramo de (5 a 14) ocupados, 2 en el tramo de (15 a 49) ocupados 

y 4 pertenecen al tramo de (50 y más) ocupados; FABRICACIÓN DE 

MUEBLES Y ACCESORIOS PRINCIPALMENTE METÁLICOS (3812), 

27 establecimientos de los que 21 están en el tramo de 5 a 14 ocupados, y 

seis corresponden al tramo de 15 a 49 ocupados Las clases de actividad 

industrial que asimilan un menor número de establecimientos son: 

FABRICACIÓN DE MOTOCICLETAS Y BICICLETAS (3844), un 

establecimiento que está en el tramo de 15 a 49 ocupados; 

CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO Y 

TELEVISIÓN (3832), tres establecimientos de los que dos están en el tramo 

de (15 a 49) ocupados y uno en el tramo de (50 y más) ocupados; finalmente, 

CONSTRUCCIÓN DE APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS DE 

USO DOMÉSTICO (3833), 3 establecimientos de los que uno corresponde 

al tramo de 5 a 14 ocupados y dos al tramo de 15 a 49 ocupados. Se debe 

considerar que las clases de actividad industrial 3843, 3844, 3832 y 3833 

comprenden a establecimientos industriales que realizan parte del proceso de 

producción y no así la totalidad hasta la obtención del producto final. 

Referente a las ramas industriales que asimilan el menor número de 

establecimientos, se considera a la correspondiente al TABACO, que para el 

año 1988 solo tiene un establecimiento que pertenece al tramo de (50 y más) 

ocupados. Otra rama industrial que resalta por el escaso número de 

establecimientos que la componen es la 19 correspondiente a PRODUCTOS 

DE REFINACIÓN DEL PETROLEO que para el año de análisis tiene tres 

establecimientos, de los que uno pertenece al tramo de (15 a 49) ocupados y 

dos al tramo de (50 y más) ocupados, destacándose en estas últimas el uno 

intensivo de mano de obra. Finalmente, se nota la presencia de la rama 21 

correspondiente a PRODUCTOS BÁSICOS DE METALES, 10 

establecimientos de los que cuatro están en el tramo de (5 a 14) ocupados, 
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cinco en el tramo de (15 a 49) ocupados y uno pertenece al tramo de (50 y 

más) ocupados. 

El año más importante en crecimiento de número de establecimientos 

es 1989, pues presenta una tasa de 5.94% correspondiente a 1517 

establecimientos, de los que 1.089 están en el tramo de (5 a 14) ocupados, 

271 en el tramo de (15 a 49) ocupados y 157 en el tramo de (50 y más) 

ocupados. La estructura en orden de importancia según rama industrial se 

mantiene inalterable, siendo la más importante por el número de empresas 

que absorbe la 15 TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS 

DE CUERO, con 249 establecimientos, de los que 179 está, en el tramo de 

(5 a 14) ocupados, 32 en el tramo de (15 a 49) ocupados y 38 el tramo de (50 

y más) ocupados. Sigue en importancia, la rama 16 MADERA Y 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS con 232 establecimientos, de 

los que 184 corresponden al tramo de (5 a 14) ocupados, 30 están en el 

tramo de (15 a 49) ocupados y 18 en el tramo de (50 y más) ocupados. 

Finalmente, la rama industrial 22 PRODUCTOS METALICOS con 183 

establecimientos, de los que 135 están en el tramo de (5 a 14), 40 en el tramo 

de (15 a 49) y 8 en el tramo de (50 y más) ocupados. 

Hasta la gestión 1997 se observa un crecimiento bastante moderado 

del número de empresas abocadas a la actividad industrial, llegando a 

registrarse el ario 1997 un número de 1.877 establecimientos, de los que 

1.289 están en el tramo de (5 a 14) ocupados, 351 en el tramo de (15 a 49) y 

237 en el tramo de (50 y más) ocupados. La estructura según tramo de 

ocupación no sufre variaciones significativas en el tiempo, siendo la más 

importante la del tramo de (5 a 14) ocupados que absorbe aproximadamente 

el 72.06% de los establecimientos, al tramo de (50 y más) ocupados le 

corresponde aproximadamente el 10.71% de los establecimientos y 

finalmente el tramo de (15 a 49) ocupados absorbe el 7.23% del total de 

establecimientos industriales. 
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Por otra parte, en la serie se produce un decremento significativo en 

la gestión 1998, pues se observa una caída significativa del número de 

empresas, llegando a registrarse para este último año 1.563 establecimientos 

industriales, menor al presentado en 1997 que era de 1.877 establecimientos, 

esto significa la disminución de 314 establecimientos lo que representa una 

tasa negativa de —16.73%, entre 1998 y 1997. Asimismo, se advierte que en 

todos los tramos se produce un decrecimiento del número de 

establecimientos, siendo el tramo de empleo de mayor impacto el de (5 a 

14), que para 1997 contaba con 1.289 establecimientos, reduciéndose a 997 

establecimientos en 1998, el tramo (15 a 49) ocupados registra 330 

establecimientos, frente a 351 en 1997 y el tramo de (50 y más) ocupados es 

el menos afectado debido a que disminuyó de 237 establecimientos en 1997 

a 236 establecimientos en 1998. Es evidente que en la gestión 1998 la 

economía nacional sufre los impactos de las crisis financieras, asiática y 

brasileña.  ésta conmoción económica repercute indudablemente en la 

actividad industrial manufacturera, provocando el cierre temporal o 

definitivo de un gran número de establecimientos industriales a lo largo de 

todo el territorio económico nacional. 

Las ramas industriales que a lo largo del período de análisis 

registraron tasas de crecimiento mayores son: 21 PRODUCTOS BÁSICOS 

DE METALES 14.57%, 22 PRODUCTOS METÁLICOS 8.58% y 12 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS 8.01%. Por su parte las que 

presentaron tases negativas de crecimiento son: 16 MADERA Y 

PRODUCTOS DE MADERA —2.92%, 10 PRODUCTOS DE MOLINERÍA 

Y PANADERÍA —2.2% y AZÚCAR Y CONFITERÍA —2.01% 
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Gráfico N° 2.1 
BOLIVIA: Tendencia del número de establecimientos de la industria 
manufacturera, 1988-1998(p) 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
Elaboración: Propia 
(p): Preliminar 

2.4. Generación de empleo en la industria manufacturera 

La Industria Manufacturera en la economía boliviana, presenta una 

tasa de crecimiento del número de ocupados igual a 4.81% en el período que 

comprende del año 1988 a 1998, siendo el más significativo el 

correspondiente al tramo de (50 y más) ocupados con una tasa de 7.40%, lo 

que refleja la capacidad de absorción de mano de obra de la gran industria; el 

tramo de (5 a 49) ocupados presenta una tasa de 0.98%, siendo el tramo más 

afectado el de (5 a 14) ocupados debido a que se registra una tasa de 

decrecimiento igual a —0.26%. 

El primer año de la serie en análisis 1988, registra que la Industria 

Manufacturera tenía un total de 33.745 ocupados, de los cuales el 56.66% 

pertenecen al tramo de (50 y más) ocupados; sin embargo, la diferencia 

existente entre los tramos de menor absorción de mano de obra no es alejada, 
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debido a que él de (5 a 14) presenta 7 039 ocupados y el de (15 a 49) 

absorbió 7.586 ocupados. Al interior de las ramas industriales, se observa 

que las que ocupan mayor número de trabajadores son bastante reducidas, 

siendo la más importante la 15 de TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y 

PRODUCTOS DE CUERO debido a que en el año de análisis registra 6.133 

ocupados, de los cuales 3.930 corresponden al tramo de (50 y más) 

ocupados, 1.152 al tramo de (5 a 14) y 1.051 al tramo de (15 a 49) 

ocupados. 

Cuadro N° 2.2 
BOLIVIA: Número de personas ocupadas por año según grupo 
industrial y tramo de personal ocupado, 1988-1998(p) 

GRUPO TRAMO 1988 1989 	1 1990 I 	1991 	1 1992 1 1993 I 	1994 	1 1995 	1 1996 	1 1997 	1 1998 (0) 

TOTAL 33,745 35,453 36,721 38,560 41,736 43,693 44901 48.412 51,188 52313 51,491 

5- 14 7,039 7,565 8,293 8,998 9,494 9,951 9,651 8,516 8,878 8,290 6,874 

15 - 49 7,586 7,202 6,822 6,936 7,096 7,247 6,909 3,466 8066 8,464 8,379 

50y más 19,120 20,686 21,606 22,626 25,146 26,495 28,341 31,430 34,244 35,559 36,338 

8 1,605 1,560 1,523 1 706 1,874 1.550 1,516 2,137 2,083 2310 2,223 

164 5- 14 119 135 161 142 145 133 174 203 202 146 

15- 19 410 355 370 377 366 298 282 413 335 375 384 

50 y más 1076 1070 989 1168 1366 1107 1101 1,550 1,545 1,733 1,693 

9 681 767 778 999 991 1333 1,408 1,433 1,402 1,499 1,456 

5 - 14 100 106 137 187 191 198 223 173 170 130 93 

15- 49 [14 185 129 98 118 101 113 276 311 243 206 

50 y más 467 476 512 714 682 1034 1072 984 921 1 126 1,157 

10 2,123 2,264 2,397 2,452 2,631 2,582 2,687 2,084 2,240 2.131 2,298 

5- 14 963 1,099 1,206 1,178 1238 1,155 1,009 715 825 737 606 

15- 49 726 636 599 621 694 702 686 633 595 589 711 

50 y más 434 529 592 653 699 725 992 736 820 805 981 

11 1,816 1,982 1,852 1,721 1,818 1,594 1,527 1,605 1,528 1358 1,179 

5 - 14 92 76 92 97 88 81 79 70 92 58 40 

15- 49 185 188 2❑ 171 132 138 130 195 144 197 175 

50 y más 1,539 1,718 1,547 1,453 1,598 1,375 1,318 1,340 1,292 1,103 964 

12 1.504 1,499 1,373 1,554 1,636 1.722 1,331 3,037 3,766 4,121 4,133 

5 - 14 329 307 319 362 356 359 341 435 621 633 345 

15- 49 271 286 277 248 318 228 193 492 533 580 455 

50 y más 898 906 777 944 962 1,135 1,297 2,110 2,592 2,908 3,325 

13 3,939 3,792 4,059 4,020 4,499 4,430 4,495 5,216 5,679 5,365 558: 

5 - 14 142 124 147 131 129 144 156 145 149 193 161 

15- 49 529 477 447 437 436 389 349 447 394 384 38f 

SO y más 3,268 3,191 3,465 3.452 3,929 3,897 3,990 4,624 5,136 4,788 5503- 

14 153 154 158 162 169 173 195 203 202 201 191 

50 y más 1 53 154 158 162 169 173 195 203 202 201 191  

15 6,133 6,279 6,334 6,609 7,044 7976 7999 8,261 8,391 8,747 8,53' 

5- 14 1,152 1,261 1293 1,386 1,470 1,556  1,561 1,203 1,113 1,215 91 

15- 49 1,051 852 865 932 952 990 748 1,170 853 938 94 

50 y más 3,930 4,166 4,176 4,291 4,622 5,430 5,690 5,888 6,431 6,594 6,671 

16 3,198 3,872 3.321 4308 4,434 4,716 9,572 3,311 3,276 3,207 2955  

5- 14 1,205 1311 1,526 1,664 1,735 1828 1,776 812 910 847 54 

15- 49 816 816 807 849 844 865 808 589 639 912 69 

50 y más 1,177 1,745 1,488 1,695 1,855 2023 1,988 1,910 1227 1,448 1,31 

17 2,654 2,739 2,910 2,973 3,301 3,492 3,667 4,300 4,634 4,916 4,89 

5- 14 842 887 900 1,003 1,095 1,164 1.170 981 1,107 1,126 79 

15- 49 354 409 322 384 412 522 540 700 733 744 80 

50 y más 1,458 1,443 1,688 1,586 1,794 1806 1,957 2,619 2,794 3,046 3328 
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18 3,134 3,375 3419 3,756 3,926 3,329 4,150 4,762 4,945 5.723 5,648 
5 - 14 380 615 660 753 804 820 819 772 815 776 721 
15- 49 1,121 1,068 952 970 923 855 1,089 1,182 979 1,179 1,084 
50 y mis 1,433 1,692 1,907 2,033 2,199 2,154 2242 2,808 3,151 3,768 3,843 

19 597 574 603 612 1,075 1,068 1,085 958 869 929 822 
5 - 14 0 0 11 10 18 22 20 0 0 0 6 
15- 49 28 30 31 31 33 27 27 27 27 0 O 
SO y más 569 544 561 57 1 1,019 1,038 931 842 929 816 

20 2,770 2,905 3,238 3,378 
 

3,677
1,024 

3,812 3,715 4,179 4396 4,646 4,946 
5 - 14 572 563 605 720 748 732 750 638 675 687 774 
15- 49 718 690 664 735 752 813 788 1.015 969 852 932 
50 y más 1,480 1,652 1,969 1,923 2,177 2,267 2,177 2,526 2,752 3,107 3,240 

21 736 1,018 1,116 1,155  1,169 1,363 1367 1,336 1,296 1,149 1.088 
5 - 14 22 45 50 64 57 59 51 44 51 59 98 
15- 49 120 150 136 112 135 113 56 106 86 193 163 
50y más 594 823 930 979 977 1,191 1,260 1,186 1,159 897 827 

22 2,556 2,541 2,480 2,693 2,935 3379 3,305 4,340 4,772 4,201 4,988 
5- 14 824 923 1,061 1,155 1,299 1,540 1,395 2,332 2,103 1606 1,505 
15 - 49 1,088 1,041 941 909 915 1,125 1,007 1,131 1,372 1,182 1,259 
SO y más 644 577 478 629 721 714 903 877 1,297 1,413 2,224 

23 146 132 560 562 562 674 1,382 1.250 1,649 1,720 947 
5 - 14 97 113 122 127 124 148 168 22 44 2 1 109 
15- 49 49 19 69 62 66 81 93 90 76 96 77 
50v más 0 0 369 373 372 445 1221 1,138 1,529 1,603 761 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

Elaboracion: Propia 

(p): Preliminar 

En el rubro textil, las clases de actividad industrial que más resaltan 

por su capacidad de absorción de empleo son: HILADO, TEJIDO Y 

ACABADO DE TEXTILES (3211), 2.478 ocupados, de los cuales 1.998 son 

obreros, 346 empleados administrativos y 65 gerentes. Como característica 

de 'estructura, se ve que la mayor proporción de ocupados corresponde al 

tramo de (50 y más) ocupados, constituyéndose la gran industria textil en la 

mayor generadora de empleo en la clase industrial correspondiente. También 

resalta por su importancia, la FABRICACIÓN DE TEJIDOS DE PUNTO 

(3213), 961 ocupados, siendo 692 obreros, 166 empleados administrativos y 

31 gerentes. De similar manera a la anterior clase de actividad analizada, 

ésta mantiene mayor número de ocupados en el tramo correspondiente a (50 

y más)_ La FABRICACIÓN DE CALZADO EXCEPTO DE CAUCHO O 

PLÁSTICO (3240), absorbe a 805 ocupados de los que 611 son obreros, 142 

empleados administrativos y 38 son gerentes. El tramo de mayor absorción 

es el de (50 y más) ocupados que representa 80.12% del total de ocupados. 

Por otra parte, las clases de actividad industrial que resaltan por su 

escasa absorción de mano de obra son: INDUSTRIA DE LA 
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PREPARACIÓN Y TEÑIDO DE PIELES (3232), seis ocupados, de los que 

tres son obreros y dos son empleados administrativos. FABRICACIÓN DE 

TAPICES Y ALFOMBRAS (3214), 58 ocupados de los que 39 son obreros, 

10 son empleados administrativos y 11 son gerentes. 

Referente a la rama industrial 13 BEBIDAS, el año 1988 según la 

Encuesta Económica Anual a la Industria Manufacturera, registró 3.939 

ocupados, de los que 82.97% pertenecen al tramo de (50 y más) ocupados. 

Entre las clases de actividad industrial desatacan por su importancia: 

INDUSTRIAS DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Y AGUAS 

GASEOSAS (3134), 1.992 ocupados de los que 1.194 son obreros, 654 son 

empleados administrativos y 103 son gerentes. También resalta la clase 

industrial correspondiente a BEBIDAS MALTEADAS Y MALTA (3133), 

1.520 ocupados de los cuales 880 son obreros, 519 empleados 

administrativos y 117 son gerentes. Por su parte, las clases que absorben la 

menor cantidad de mano de obra son: INDUSTRIAS VINÍCOLAS Y 

OTRAS BEBIDAS FERMENTADAS (3132), 52 ocupados de los que 23 

son obreros, 16 son empleados administrativos y cinco son gerentes; 

DESTILACIÓN, RECTIFICACIÓN Y MEZCLA DE BEBIDAS 

ESPIRITUOSAS (3131), 375 ocupados de los cuales 195 son obreros, 134 

son administrativos y 32 son gerentes. 

La rama industrial 16, MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 

registró 3198 ocupados de los que 37.68% corresponden al tramo de (5 a 14) 

ocupados y 36.8% al tramo de (50 y más) ocupados; a diferencia de las 

anteriores ramas industriales, ésta tiene la particularidad de ser más 

homogénea en la absorción de mano de obra. Las clases de actividad que 

absorben la mayor cantidad de ocupados son: ASERRADEROS, 

TALLERES DE ACEPILLADURA Y OTROS TALLERES (3311), 2.224 

ocupados, de los cuales 1.677 son obreros, 301 son empleados 

administrativos y 73 son gerentes; FABRICACIÓN DE MUEBLES Y 
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ACCESORIOS EXCEPTO METALICOS (3320), 945 ocupados de los que 

705 son obreros, 95 son administrativos y 34 son gerentes. Referente a la que 

asimila menor personal ocupado, FABRICACIÓN DE PULPA DE 

MADERA, PAPEL Y CARTÓN, 20 ocupados de los que 14 son obreros, 

cuatro son administrativos y dos son gerentes. 

Respecto a las ramas industriales que en menor medida absorben 

mano de obra en forma productiva, resalta la 23, OTROS PRODUCTOS 

MANUFACTURADOS DIVERSOS con 146 ocupados de los que el 

66.44% corresponden al tramo de (5 a 14) ocupados. Las clases de actividad 

industrial que destacan son: INDUSTRIAS MANUFACTURERA n.e.p. 

(3909), 100 ocupados de los que 72 son obreros, 10 son empleados 

administrativos y tres son gerentes y la FABRICACIÓN DE JOYAS Y 

ARTÍCULOS CONEXOS (3901), 37 ocupados de los que 13 son obreros, 

cinco administrativos y dos gerentes. 

La Industria Manufacturera registra en 1992 la mayor tasa de 

crecimiento de ocupados 824%, por tramo el más significativo es el de (50 y 

más) ocupados, 25.146 que representa el 60.25%, le sigue en importancia el 

tramo de (5 a 14) con 9.494 ocupados y finalmente el tramo de (15 a 49) con 

7.096 ocupados. De la misma manera que en la mayoría de los años 

componentes de la serie, el más significativo en términos de ocupación es el 

tramo de (50 y más); por rama industrial, resalta la 15, TEXIILES, 

PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO que creció a una tasa 

acumulativa anual de 4.02%, con 7.044 ocupados, de los que 4.622 están en 

el tramo de (50 y más), 1.470 en el tramo de (5 a 14) y 952 en el tramo de 

(15 a 49) ocupados. Por clase de actividad industrial, la que absorbe mayor 

cantidad de ocupados por tramo de empleo es HILADO, TEJIDO Y 

ACABADO DE IEKHLES (3211), 2.397 de los que 1.968 son obreros, 315 

son empleados permanentes y 51 son gerentes y administradores; sigue en 

importancia la FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO 
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CALZADO (3220) con 1.309 ocupados, de los cuales 964 son obreros, 231 

son empleados permanentes y 51 son gerentes y administradores; finalmente, 

resalta FABRICACIÓN DE IEJ1DOS DE PUNTO (3213), con 1.012 

ocupados de los que761 son obreros, 163 son empleados y 25 son gerentes. 

Por su parte, las clases de actividad industrial que registran menor número de 

personas ocupadas por tramo, son: INDUSTRIA DE LA FABRICACIÓN Y 

TEÑIDO DE PIELES (3232) con siete ocupados en el tramo de (5 a 14), de 

los que 	cuatro son obreros y dos son empleados permanentes; 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CUERO Y SUCEDANEOS DE 

CUERO (3222) con 123 ocupados, de los que 93 son obreros, 25 son 

empleados permanentes y dos son gerentes y administradores y finalmente 

resalta la clase industrial ARTÍCULOS CONFECCIONADOS CON 

MATERIALES TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR (3212), 

con 452 ocupados de los que 74.56% corresponden al tramo de 50 y más 

ocupados, 381 son obreros, 39 empleados administrativos y ocho son 

gerentes y administradores. 

La segunda rama en importancia es la 13, BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS Y ESPIRITUOSAS con 4.494 ocupados, según clase de 

actividad industrial, la más significativa es la INDUSTRIA DE BEBIDAS 

NO ALCOHÓLICAS Y AGUAS GASEOSAS (3134) con 2.352 ocupados 

de los que 1.262 son obreros, 941 son empleados permanentes y 114 son 

gerentes y administradores; sigue en importancia la de BEBIDAS 

MALTEADAS Y MALTA (3133) con un total de 1.658 ocupados, de los 

que 965 son obreros, 594 son empleados administrativos y 99 son gerentes y 

administradores. En cuanto a las menos relevantes por su absorción de 

ocupación se considera a las INDUSTRIAS VINÍCOLAS Y OTRAS 

BEBIDAS COMPLEMENTARIAS (3132) con 59 ocupados de los que 22 

son obreros, 23 son empleados y 10 son gerentes y administradores.; 

DESTILACIÓN, RECTIFICACIÓN Y MEZCLA DE BEBIDAS 
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ESPIRITUOSAS (3131) con 425 ocupados, de los cuates 236 son obreros, 

154 son empleados permanentes y 30 son gerentes y administradores. 

La rama industrial 16, MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA, 

registró 4.434 ocupados de los que 1.855 corresponden al tramo de 50 y más 

ocupados, 1.735 al tramo de (5 a 14) y 844 al tramo de (15 a 49) ocupados. 

Al interior, las clases de actividad industrial más relevantes por la absorción 

de ocupación son: ASERRADEROS, TALLERES DE ACEPILLADURA Y 

OTROS TALLERES (3311) que registró 2.917 ocupados, siendo el 77.37% 

obreros, 363 son empleados permanentes y 86 son gerentes y 

administradores. También resalta la FABRICACIÓN DE MUEBLES Y 

ACCESORIOS EXCEPTO METÁLICOS (3320) con 1.490 ocupados, de 

los cuales 1.132 son obreros, 145 son empleados permanentes y 50 son 

gerentes. Asimismo, existe una clase de actividad industrial que no absorbe 

gran cantidad de ocupados, esta es-  FABRICACIÓN DE PULPA DE 

MADERA, PAPEL Y CARTÓN (3411) con 18 ocupados de los que 12 son 

obreros, cuatro empleados permanentes y dos son gerentes administradores. 

Referente a las ramas industriales que no ocupan gran cantidad de 

mano de obra están: la 14, TABACO, con 169 ocupados de los que 119 son 

obreros, 37 son empleados permanentes y 13 son gerentes y administradores; 

la 23 OTROS PRODUCTOS MANUFACTURADOS DIVERSOS con 562 

ocupados y por clase de actividad industrial las más representativas son: 

FABRICACIÓN DE JOYAS Y ARTÍCULOS CONEXOS (3901) con 460 

ocupados de los que 415 son obreros, 25 son empleados permanentes y seis 

son gerentes y administradores; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

n.e.p. con 93 ocupados, de los cuales 70 son obreros, 10 empleados 

permanentes y cuatro son gerentes y administradores. Referente a la menos 

significativa, FABRICACIÓN DE INS FRUMENTOS DE MÚSICA (3902) 

con nueve ocupados en el tramo de (5 a 14) de los que seis son obreros, uno 

es empleado y uno es gerente. 
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Gráfico N° 2.2 
BOLIVIA: Tendencia de la generación de empleo de la industria 
manufacturera, 1988-1999(p) 

60.000 

O 50.000 

40.000 

1. 30 000 

20.000 

10000 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

(e) 

Años 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
Elaboración: Propia 
(p): Preliminar 

Entre las ramas industriales que presentan tasas de crecimiento 

mayores por tramo de empleo, resaltan la 23, OTROS PRODUCTOS 

MANUFACTURADOS DIVERSOS 31.53%, 12, PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS DIVERSOS 11.85% y la 9, PRODUCTOS LACTEOS 

9.16%. En cuanto a la que registró tasa negativa 11, AZUCAR REFINADA 

—3.18%, también resalta por su escaso crecimiento la 16 MADERA Y 

PRODUCTOS DE MADERA 0.03%. 

2 5 	Producción Bruta de la Industria Manufacturera por rama de 

actividad.' 

El Valor Bruto de la Producción52  de la Industria Manufacturera en el 

período 1988 — 1998 creció a una tasa acumulativa anual de 4.94%, siendo el 

51 Información obtenida de las matrices Insumo Producto correspondiente elaboradas por el INE 
52  Valor Bruto de producción (a precios corrientes de mercado) según el origen de su producción es igual a 
VBP = CI + VAB donde CI=Consumo intermedio a precios corrientes de mercado y VAB=Valor agregado 
bruto a precios corrientes de mercado. 
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año más representativo 1990 debido a que se registra un crecimiento de 

8.75%; por el contrario, el año de menor crecimiento fue 1992, ya que 

presenta una tasa de crecimiento negativa de —0.33%. (Ver Cuadro N°2.3.) 

El año 1988 (Ver Cuadro N°2.3.1, Anexo), muestra que la rama 

industrial más importante es la 10, PRODUCTOS DE MOLINERIA Y 

PANADERÍA, pues su participación es de 16.01% del cual el 99.68% 

corresponde a su producción principal-'; es decir, 790.368 miles de 

bolivianos y el restante 0.32% correspondiente a su producción secundaria" 

distribuida entre las siguientes ramas industriales: 11, AZUCAR Y 

CONFITERÍA 2.433 miles de bolivianos; la 12, PRODUCCIÓN DE 

ALIMENTOS DIVERSOS 86 mil bolivianos y la 18, SUSTANCIAS Y 

PRODUCTOS QUÍMICOS con un aporte al valor bruto de producción de 21 

mil bolivianos. 

Resalta también la rama 19, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DEL 

PETROLEO debido a que su participación en el valor bruto de producción 

de la Industria Manufacturera es de 685.402 miles de bolivianos que 

representa el 13.84%, correspondiendo la producción total a la misma rama, 

no habiendo producción secundaria por parte de ninguna otra. 

Valor Bruto de producción, según la utilización o uso de la producción es igual VBP = DI + DF donde 
DI=Valor de los bienes y servicios de utilización intermedia o demanda intermedia y DF= Valor de los bienes 
y servicios de utilización final o demanda final. 
RICARDO QUESADA-CARLOS M. BLANCO, relaciones macroeconómicas Fundamentales, Consejo 
Monetario Centroamericano, Páginas 15 y 97. 
53  Producción Principal, de una unidad de producción es aquella cuyo valor agregado supera al de cualquier 
otra actividad dentro de la misma unidad. La clasificación de la actividad principal se determina por 
referencia a la CI111, primero al nivel más alto de la clasificación y posteriormente a niveles más detallados. 
La producción de la actividad principal - su producto principal y cualquier subproducto (es decir, un producto 
que, necesariamente, se obtiene a la vez que los productos principales)- tiene que consistir en bienes o 
servicios que puedan ser suministrados a otras unidades, aunque también puedan usarse para autoconsumo o 
para la propia formación de capital. 
)4  Producción Secundaria de una actividad es la que se desarrolla dentro de una misma unidad de producción 
en adición con la actividad principal, y cuya producción, al igual que la actividad principal, tiene que ser 
adecuada para que se pueda suministrar fuera de la unidad de producción. El valor agregado de una 
producción secundaria ha de ser menor que el de la producción principal de acuerdo con la definición de esta 
última. La producción de la actividad secundaria es un producto secundario. La mayoria de las unidades de 
producción producen al menos algunos productos secundarios. 
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Referente a la tercera en importancia participativa, la 8, CARNES 

FRESCAS Y ELABORADAS, ésta genera un valor bruto de producción de 

655.853 miles de bolivianos que representa 13.24% del valor bruto total, de 

la cual 655.097 miles de bolivianos corresponde a la producción principal y 

756.000 bolivianos es producción secundaria realizada por la rama 12, 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS. 

Cuadro N° 2.3 
BOLIVIA: Producción de la industria manufacturera según rama de 
actividad, 1988-1998(p) 
(en miles de bolivianos)  
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VALOR BRUTO DE PRODUCCION 3.479236 6,795778 1,340471 7460,1731 74373172 33042699 4,754653 9290274 9391233 10467.711 10,494474 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
Elaboración: Propia 
(p): Preliminar 

Las ramas industriales que tienen menor participación en el valor 

bruto de producción de la actividad industrial son la 14, TABACO 

ELABORADO cuyo valor bruto de producción principal es de 27.414 miles 

de bolivianos; también, se incluye la rama 23 de PRODUCTOS 

MANUFACTURADOS DIVERSOS cuyo valor bruto de producción 

principal es de 71.034 miles de bolivianos que representa el 1.43% del total 

y finalmente resalta la rama industrial 22, PRODUCTOS METÁLICOS, 
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MAQUINARIA Y EQUIPO cuyo valor bruto de producción principal fue de 

109.524 miles de bolivianos y de producción secundaria realizada por la 

rama 21, PRODUCTOS BÁSICOS DE METALES es de 205.000 

bolivianos. 

El año 1989 (Ver Cuadro N° 2.3.2 Anexo) la rama industrial más 

importante es la 19, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DEL PETROLEO ya 

que su participación en el valor bruto de producción de la Industria 

Manufacturera es de 14.03%, correspondiendo la producción total a la 

misma rama con un valor igual a 822.538 bolivianos, no habiendo 

producción secundaria por parte de ninguna otra rama industrial; también, se 

observa la presencia de la rama industrial 10, PRODUCTOS DE 

MOLINERÍA Y PANADERÍA, pues su participación es de 13.78%, de lo 

cual 804.337 miles de bolivianos corresponde a la producción principal, 

2.975 miles de bolivianos al valor bruto de producción de la rama I1, 

AZÚCAR Y CONFITERÍA, 162.000 bolivianos a la rama 12, 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS y 26.000 bolivianos a la rama 

18, SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS. Finalmente, resalta la 

rama industrial 8 de CARNES FRESCAS Y ELABORADAS que participa 

con 12.96% del valor bruto de producción, siendo 758.082 bolivianos el 

valor de producción primaria y 1.430 miles de bolivianos el valor bruto de 

producción secundaria correspondiente a la rama industrial 12, 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS. 

Respecto a las que en menor medida aportan al valor bruto de 

producción de la actividad en su conjunto, resaltan la 14, TABACO 

ELABORADO cuya participación es de 0.56% y el valor de su producción 

primaria es de 32.951 miles de bolivianos; asimismo, destaca la presencia de 

la rama 23, PRODUCTOS MANUFACTURADOS DIVERSOS con 1.37%, 

siendo el valor bruto de su producción de 80327 miles de bolivianos, 

también se considera la rama industrial 22, PRODUCTOS METÁLICOS, 
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MAQUINARIA Y EQUIPO con una participación en el valor bruto de 

producción del orden de 228%. 

Como se menciona al principio del acápite, el año 1990 (Ver Cuadro 

N°2.3.3 Anexo) es el que registra una tasa de crecimiento mayor a lo largo 

del período de análisis. La rama industrial que genera mayor aporte al valor 

bruto de producción es la 10, PRODUCTOS DE MOLINERÍA Y 

PANADERÍA 14.06%, cuyo valor bruto de producción principal fue de 

1.033.542 miles de bolivianos, el valor de producción secundaria se 

distribuye de la siguiente manera: 5.093 miles de bolivianos 

correspondientes a la rama I1 AZUCAR ELABORADA, 153 miles de 

bolivianos correspondientes a la rama industrial 12, PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS DIVERSOS y 29.000 bolivianos correspondientes a la 

rama 18 SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS. La rama industrial 

19, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DEL PETROLEO aporta al valor 

bruto de producción con 13.98%, de lo que 1.032.833 miles de bolivianos 

corresponde al valor de producción principal. También resalta la rama 8, 

CARNES FRESCAS Y ELABORADAS con un aporte al valor bruto de 

producción del 13.64%, siendo 1.006.769 miles de bolivianos el valor bruto 

de producción principal y 1348 miles de bolivianos el valor bruto de 

producción secundaria realizada por la rama 12, PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS DIVERSOS. 

Referente a las ramas industriales cuyo aporte al valor bruto de 

producción no fue significativo, resalta la 14, TABACO ELABORADO, 

cuya participación fue de 0.54%, de lo cual su valor bruto de producción 

principal es de 39.970 miles de bolivianos; la rama 23, PRODUCTOS 

MANUFACTURADOS DIVERSOS con una participación dé 1.85%, cuyo 

aporte de valor bruto es de 136.470 bolivianos y finalmente la rama 22, 

PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO que aporta con 

2.27%, siendo su valor bruto de producción principal de 167.301 bolivianos 
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y de valor bruto de producción secundaria de 440.000 bolivianos que 

corresponde a la rama 21, PRODUCTOS BÁSICOS DE METALES. 

Por otra parte, 1992 (Ver Cuadro N°2.3.4 Anexo) es el año que 

registra menor tasa de crecimiento acumulativo anual —0.33%, respecto a 

otras gestiones de la serie en análisis, y a su interior entre las ramas 

industriales con mayor participación en la generación de valor bruto de 

producción resaltan la 8, CARNES FRESCAS Y ELABORADAS con un 

aporte de 15.48%, siendo el valor bruto de producción principal de 

1.606194 bolivianos y de 2.044 bolivianos el valor bruto de producción 

secundaria, correspondiente a la rama industrial 12, PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS DIVERSOS. La segunda en orden de importancia 

participativa es la rama industrial 19, PRODUCCIÓN DE REFINADOS 

DEL PETROLEO, cuya participación es de 15.06% con un valor bruto de 

producción principal de 1.565.084 bolivianos. Finalmente resalta la rama 

industrial 10, PRODUCTOS DE MOLINERÍA Y DE PANADERÍA con una 

participación de la Industria Manufacturera igual a 12.74%, distribuido en 

1.319.906 bolivianos como producción principal, 4.378 bolivianos en la 

rama 11 AZUCAR ELABORADA y 232.000 bolivianos en la rama 12, 

ALIMENTOS DIVERSOS, éstas dos últimas de producción secundaria. 

Respecto a las ramas industriales que aportaron en menor proporción 

a la generación de valor bruto, se considera a la 14 de TABACO 

ELABORADO con el 0.63% que en términos de valor es de 65.787 miles de 

bolivianos; sigue la 22, PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y 

EQUIPO con el 2.28% y cuyo valor de producción primaria es de 236.064 

miles de bolivianos y de producción secundaria es de 624.000 bolivianos 

realizada por la rama 21, PRODUCTOS BÁSICOS DE METALES. 

Subsecuentemente, resalta la rama industrial 23, PRODUCTOS 

MANUFACTURADOS DIVERSOS con el 2.62% de aporte y un valor de 

272.449 miles de bolivianos. 
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A lo largo del período de análisis no se observa que exista un cambio 

estructural en la participación de valor bruto al interior de la Industria 

Manufacturera, siendo las ramas industriales más representativas la 8, 

CARNES FRESCAS Y ELABORADAS con una aporte promedio de 

14.37%, encontrando su máximo el año 1991 con 15.09% y su mínimo el 

año 1989 con 12.96%. Sigue en orden de importancia la rama 10, 

PRODUCTOS DE MOLINERÍA Y PANADERÍA con una participación 

promedio de 13.43%, encontrando su máximo el año 1988 con 16.01% y su 

mínimo el año 1993 con 12.04%. Finalmente, la rama 19 de PRODUCTOS 

DE REFINACIÓN DEL PETROLEO con una aporte promedio de 13.38%, 

encontrando su máximo el año 1991 con 15.33% y su mínimo el año 1997 

con 11.55%. 

Respecto a las ramas industriales que se caracterizan por aportar en 

menor proporción a la generación de valor de producción bruta, resaltan la 

14, TABACO ELABORADO que en promedio aportó 0.58%, encontrando 

su máximo el año 1995 con 0.64% y su mínimo los años 1990 y 1991 con 

0.54%; asimismo, la rama 22, PRODUCTOS METÁLICOS, 

MAQUINARIA Y EQUIPO CON UN PROMEDIO DE 2.25%, siendo su 

máximo aporte el año 1994 con 2.39% y su mínimo el año 1998 con 2.12%. 

Finalmente, se encuentra la rama 23, 	PRODUCTOS 

MANUFACTURADOS DIVERSOS con un aporte promedio de 2.36%, 

encontrando su máximo el año 1994 con 3.46% y su mínimo el año 1989 con 

1.37%. 

Por otra parte, cabe señalar que las ramas industriales que registran 

mayores tasas de crecimiento son la 12, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

DIVERSOS 16.52%, la 23, PRODUCTOS MANUFACTURADOS 

DIVERSOS 9.86%, pues presenta un crecimiento sostenido en su aporte al 

valor bruto de producción de la industria, esto principalmente debido al 

incentivo en la producción y exportación de artículos de joyería, y la rama 
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21, PRODUCTOS BÁSICOS DE METALES con una tasa de crecimiento 

acumulativa de 8.96%. Respecto a las ramas industriales que presentan tasas 

de crecimiento pequeñas, se encuentra a la 15, 1 EXTILES, PRENDAS DE 

VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO con una tasa de 2.57%, la 9, 

PRODUCTOS LACTEOS 2.79% y finalmente la rama 8, CARNES 

FRESCAS Y ELABORADAS con 3.10%. 

A pesar de que Bolivia no cuenta con la presencia de una industria lo 

suficientemente fortalecida y diversificada en producción, también se 

evidencia que la misma no registra tasas de crecimiento importantes para 

lograr ampliar de esa manera el crecimiento de la economía en general, lo 

que repercute a su vez en un escaso e insuficiente crecimiento del PIB, toda 

vez que la actividad industrial aporta aproximadamente con el 17% en la 

generación de producto. 

Gráfico N° 2.3 
BOLIVIA: Tendencia de la Producción Bruta de la Industria 
Manufacturen, 1988-1998(p) 

12.000 000 

"111 10.000.000 

8.000.000 

6.000.000 

4.000.000 

2.000.000 
o 

o 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 [997 1998 

(9) 

Años 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
Elaboración: Propia 
(p): Preliminar 
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2.6. Consumo intermedio por rama de actividad" 

El consumo intennedio56  de la Industria Manufacturera en el período 

1988 — 1998 creció a una tasa acumulativa anual de 5.05%, siendo el año 

más representativo 1990 debido a que se registra un crecimiento de 10.04%; 

por el contrario, el año de menor crecimiento fue 1992, ya que presenta una 

tasa de crecimiento negativa de —0.87%. De forma proporcionalmente 

directa, el consumo intermedio de bienes y servicios en la economía aumenta 

o disminuye en función a la generación de producción bruta; sin embargo, en 

el período de análisis el crecimiento del consumo intermedio fue mayor al 

del producto (Ver Cuadro N° 2.4). 

Del (Cuadro N° 2.4.1 Anexo), correspondiente al año 1988, se 

observa que la rama industrial más importante en consumo intermedio de 

bienes y servicios en el proceso productivo es la 10, PRODUCTOS DE 

MOLINERÍA Y PANADERÍA ya que su participación es de 21.13% de la 

cual el 80.61% corresponde al intraconsumo; o sea, al consumo intermedio 

que realiza la rama de su propia producción o de productos importados; es 

decir, 215.193 miles de bolivianos y el restante 19.39% correspondiente a las 

utilizaciones realizadas por otras ramas, siendo las relaciones intersectoriales 

más importantes con la 15, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y 

PRODUCTOS DEL CUERO 12.583 miles de bolivianos, la 17, PEPEL Y 

PRODUCTOS DE PAPEL 9.773 miles de bolivianos, la 19, PRODUCTOS 

DE REFINACIÓN DEL PETRÓLEO 9.017 miles de bolivianos y la 18, 

SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS. Respecto a las relaciones 

intersectoriales menos significativas, se considera a la rama 8, CARNES 

"Información obtenida de las Matrices Insumo Producto elaboradas por El INE 
56  Es uno de los rubros de mayor importancia para los cálculos de varios agregados en las Cuentas Nacionales. 
Está constituido por los bienes no duraderos y servicios consumidos en et proceso de producción, dentro del 
periodo contable. Este concepto incluye el mantenimiento y las reparaciones corrientes de los bienes de 
capital, gastos indirectos en la financiación de la formación de capital y otros. INE, Las Cuentas Nacionales 
de Bolivia, Ed. Nogales, Pag.42-43. 
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FRESCAS Y ELABORADAS 1.617 miles de bolivianos y la 12, 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS 2.370 miles de bolivianos. Por 

CUADRO N° 2.4 
BOLIVIA: Consumo intermedio de la industria manufacturera por 
rama de actividad, 1988-1998(p) 
en miles de bolivianos)  
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Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
Elaboración: Propia 
(p): Preliminar 

otra parte, no se registran relaciones intersectoriales con la rama 13 

BEBIDAS, 14, TABACO ELABORADO, 16, MADERA Y PRODUCTOS 

DE MADERA, 20, PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS, 21 

PRODUCTOS BÁSICOS DE METALES y con la 23, PRODUCTOS 

MANUFACTURADOS DIVERSOS. 

La segunda rama en importancia en la absorción de insumos=' en el 

proceso productivos= de la Industria Manufacturera, es la 15 correspondiente 

57 Insumo, se denomina así a todos los bienes, ya sean materias primas o bienes en proceso, que son 
necesarios para la fabricación de otros bienes que pueden ser finales, es decir, ya terminados, para ser 
destinados al consumo o bienes en proceso. JULIO CESAR DE LA VEGA, Diccionario Consultor de 
Economía, Ediciones Debuta, Página 263 
5° Consiste en la transformación de unos inputs o productos intermedios mediante la aplicación de cienos 
inputs primarios y según una técnica productiva dada, obteniéndose unos bienes finales cualitativa y/o 
cuantitativamente distintos. Hay dos facetas en la producción, una de posibilidades productivas debidas a la 
técnica disponible y otra faceta económica, que tiene en cuenta los precios de los factores de producción 
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a TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DEL CUERO, 

pues su participación es del orden del 20.5%, siendo su intraconsumo el 

79.37% que en términos monetarios llega a 205.873 miles de bolivianos. 

Destacan por importancia las relaciones intersectoriales con la rama 18, 

SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 25.810 miles de bolivianos y 

con la rama 8, CARNES FRESCAS Y ELABORADAS 14.588 miles de 

bolivianos. Referente a las menos importantes en términos de participación, 

se encuentran la 20, PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 

159 mil bolivianos, la 13, BEBIDAS 242.000 bolivianos y la 17, PAPEL Y 

PRODUCTOS DE PAPEL 2.226 miles de bolivianos. Las ramas con las 

cuales no tiene relaciones intersectoriales son: la 9, PRODUCTOS 

LACTEOS, la 10, PRODUCTOS DE MOLINERÍA Y PANADERÍA, 11, 

AZUCAR Y CONFITERÍA, 12, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

DIVERSOS; la rama 14, TABACO, 16, MADERA Y PRODUCTOS DE 

MADERA y 21, PRODUCTOS BÁSICOS DE METALES. 

Finalmente entre las más significativas destaca la 13, BEBIBAS, con 

el 11.77%, siendo su consumo intermedio de 148.675 miles de bolivianos. El 

intraconsumo registrado es del orden del 15.40% que en términos monetarios 

llega a 22.892 miles de bolivianos. De manera diferente a las ramas 

analizadas anteriormente, el intraconsumo de ésta es menor a las relaciones 

intersectoriales con las ramas 20 PRODUCTOS DE MINERALES NO 

METÁLICOS 34.984 miles de bolivianos, 11, AZUCAR Y CONFITERÍA 

28.276 miles de bolivianos y con la 18, SUSTANCIAS Y PRODUCTOS 

QUÍMICOS 24.243 miles de bolivianos. Referente a las relaciones 

intersectoriales menos significativas, se consideran a las existentes con la 

rama 23, PRODUCTOS MANUFACTURADOS DIVERSO 386.000 miles 

de bolivianos, la 10, PRODUCTOS DE MOLINERÍA Y PANADERÍA 

846.000 bolivianos y finalmente destaca la 21, PRODUCTOS BÁSICOS 

utilizados y que busca la obtención de una dimensión óptima de operación. Manual Ahijado, Oscar Bajo, 
Antonio Carrascosa, José A. Ferrero, Antonio Garrido, Diccionario de Teoría Económica, Ed. Pirámide S.A. 
Madrid. , Pag 245 
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DE METALES 1 221 miles de bolivianos. Las ramas de actividad industrial 

con las que no tiene relaciones intersectoriales son: la 8, CARNES 

FRESCAS Y ELABORADAS; la 9, PRODUCTOS LACTEOS, 14, 

TABACO ELABORADO, y la 16, MADERA Y PRODUCTOS DE 

MADERA. 

Las ramas de actividad industrial que destacan por su bajo consumo 

intermedio de bienes y servicios en el proceso productivo son la 14, 

TABACO ELABORADO que participa con 036%. El intraconsumo 

realizado por ésta rama industrial es de 1.534 miles de bolivianos, que 

representa el 34.00% del total. Las relaciones intersectoriales más 

significativas se realizan con la rama 17, PAPEL Y PRODUCTOS DE 

PAPEL 1.597 miles de bolivianos y con la 18, SUBSTANCIAS QUÍMICAS 

Y PRODUCTOS QUÍMICOS 1.171 miles de bolivianos. Por otra parte, las 

relaciones intersectoriales menos importantes se realiza con la rama 13, 

BEBIDAS 3.000 mil bolivianos y con la 11, AZUCAR Y CONFITERÍA 

4.000 mil bolivianos. No existen relaciones con la rama 8, CARNES 

FRESCAS Y ELABORADAS; 9, PRODUCTOS LAC1E0S, 10, 

PRODUCTOS DE MOLINERÍA Y PANADERÍA. 12 PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS DIVERSOS; 16, MADERA Y PRODUCTOS DE 

MADERA; 20, PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS; 21, 

PRODUCTOS BÁSICOS DE METALES; 22, PRODUCTOS 

METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO y la rama 23 PRODUCTOS 

MANUFACTURADOS DIVERSOS. 

La segunda en importancia relativa es la rama 21, PRODUCTOS 

BÁSICOS DE METALES que participa con 0.79%. El intraconsumo 

efectuado es; posiblemente, el más bajo existente en la actividad industrial y 

es del orden del 0.12%. Por su parte las relaciones intersectoriales más 

importantes se establecen con la rama 19 PRODUCTOS DE REFINACIÓN 

DEL PE 1:ROLEO 5.401 miles de bolivianos y con la 22, PRODUCTOS 
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METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO 3.822 miles de bolivianos. Las 

relaciones intersectoriales menos significativas se realizan con la 16, 

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 17.000 miles de bolivianos y 

con la 15, 1EXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE 

CUERO 22.000 miles de bolivianos. No se registran relaciones 

intersectoriales con la rama 8 CARNES FRESCAS Y ELABORADAS; 9, 

PRODUCTOS LACIEOS; 10, PRODUCTOS DE MOLINERÍA Y 

PANADERÍA; 11, AZUCAR Y CONFITERÍA; 12 PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS DIVERSOS; 13, BEBIDAS; 14, TABACO 

ELABORADO; 17, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL y la 20, 

PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS. 

Finalmente, destaca por su bajo consumo intermedio la rama 23, 

PRODUCTOS MANUFACTURADOS DIVERSOS, cuya absorción de 

insumos en el proceso productivo es de 1.60%. El intraconsumo realizado 

por ésta rama es de 327.000 miles de bolivianos, siendo la relación 

intersectorial más importante con la rama 21, PRODUCTOS BÁSICOS DE 

METALES. Por su parte las relaciones intersectoriales menos significativas 

se efectúan con la 16, MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 29.000 

bolivianos, la 22, PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y 

EQUIPO 242.000 bolivianos y con la rama 19 PRODUCTOS DE 

REFINACIÓN DEL PETROLEO 250.000 miles de bolivianos. 

De la serie en análisis destaca el año 1990 (Ver Cuadro N°2.4.2 

Anexo) como el de mayor crecimiento 10.04%, siendo la rama industrial con 

mayor consumo de bienes y servicios intermedios en el proceso de 

producción la 15 de 1EXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS 

DEL CUERO con 20.24% del total, que en términos monetarios es de 

375.855 miles de bolivianos. El intraconsumo realizado por ésta rama es de 

303.359 miles de bolivianos. Por otra parte, las relaciones intersectoriales 

más significativas se dan con las ramas 18, SUSTANCIAS Y PRODUCTOS 
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QUÍMICOS 32.678 miles de bolivianos; la 8, CARNES FRESCAS Y 

ELABORADAS 21.873 miles de bolivianos y la 19, PRODUCTOS DE 

REFINACIÓN DEL PETROLEO 8.623 miles de boliviano& Referente a las 

ramas industriales con las que las relaciones intersectoriales son menos 

importantes, resaltan la 20, PRODUSTOS DE METALES NO 

METÁLICOS 214.000 bolivianos y la 13, BEBIDAS con 340.000 

bolivianos. Asimismo, se ve que no existen relaciones con las siguientes 

ramas industriales: 9, PRODUCTOS LACTEOS; 10 PRODUCTOS DE 

MOLINERÍA Y PANADERÍA; 11 AZUCAR Y CONFITERÍA; 12 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS; 14 TABACO 

ELABORADO; 16 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA y la 21, 

PRODUCTOS BÁSICOS DE METALES. 

Sigue en orden de importancia por el consumo intermedio la rama 10 

PRODUCTOS DE MOLINERÍA Y PANADERÍA que representa el 19.44% 

haciendo un valor de 361.040 miles de boliviano& El consumo intrasectorial 

de la rama es de 283.779 miles de bolivianos y los consumos intersectoriales 

más significativos están dados con la 15, 1EXT1LES, PRENDAS DE 

VESTIR Y PRODUCTOS DEL CUERO 20298 miles de bolivianos, 19 

PRODUCTOS DE REFINACIÓN DEL PETROLEO 13.890 miles de 

bolivianos y con la rama 17, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL 18.384 

miles de bolivianos. Las relaciones intersectoriales de menor importancia se 

dan con las ramas 8, CARNES FRESCAS Y ELABORADAS 2.650 miles 

de bolivianos con la 12, PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS 3.042 

miles de bolivianos. No se registran relaciones intersectoriales con: 13, 

BEBIDAS; 14 TABACO ELABORADO; 16 MADERA Y PRODUCTOS 

DE MADERA; 20 PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS; 21 

PRODUCTOS BÁSICOS DE METALES y con la rama 23, PRODUCTOS 

MANUFACTURADOS DIVERSOS. 



También destaca por su nivel de consumo intermedio la rama 16, 

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA con el 10.58%, que en términos 

monetarios es de 196.519 miles de bolivianos. El intraconsumo de la rama es 

de 168.927 miles de bolivianos, siendo las relaciones intersectoriales más 

importantes las realizadas con: 18 SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS 

QUÍMICOS 9.928 miles de bolivianos y con la rama 21, PRODUCTOS 

BÁSICOS DE METALES 5.486 miles de bolivianos. Por otra parte, las 

relaciones intersectoriales menos significativas se dan con la rama 20, 

PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 921.000 bolivianos y 

con la rama 17, PAPEL Y PRODUCTS DE PAPEL 1.227 miles de 

bolivianos. No se registran relaciones con las siguientes ramas industriales: 

8, CARNES FRESCAS Y ELABORADAS; 9, PRODUCTOS LACIEOS; 

10 PRODUCTOS DE MOLINERÍA Y PANADERÍA; II AZUCAR Y 

CONFITERÍA; 12 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS; 13 

BEBIDAS; 14 TABACOS ELABORADOS y la rama 23, PRODUCTOS 

MANUFACTURADOS DIVERSOS. 

Con referencia a las ramas industriales que en menor grado participan 

en el consumo intermedio total, resaltan la 14, TABACO ELABORADO 

con 0.35%, que en valor es 6.592 miles de bolivianos. El intraconsumo es 

equivalente a 2.653 miles de bolivianos y las relaciones intrasectoriales más 

importantes se dan con la rama 17, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL 

2.085 miles de bolivianos y con la 18, SUSTANCIAS Y PRODUCTOS 

QUÍMICOS 1.541 miles de bolivianos. Las relaciones menos importantes se 

dan con la rama industrial 13, BEBIDAS 4.000 bolivianos y con la 11, 

AZUCAR Y CONFITERÍA 5.000 bolivianos Esta rama industrial no 

registra relaciones con las siguientes ramas: 8 CARNES FRESCAS Y 

ELABORADAS; 9 PRODUCTOS LACTEOS, 10 PRODUCTOS DE 

MOLINERÍA Y PANADERÍA; 12 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

DIVERSOS, 16 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA, 20 

PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS; 21 PRODUCTOS 
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BÁSICOS DE METALES; 22 PRODUCTOS METÁLICOS, 

MAQUINARIA Y EQUIPO y con la rama 23, PRODUCTOS 

MANUFACTURADOS DIVERSOS. 

También resalta por su bajo consumo intermedio de bienes y 

servicios en el proceso productivo la rama 21 PRODUCTOS BÁSICOS DE 

METALES, ya que su participación es del orden del 1.5%, siendo su valor 

de 27.794 miles de bolivianos. El intraconsumo en ésta rama es de 42.000 

mil bolivianos y los consumos intersectoriales más importantes se dan con la 

rama 19, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DEL PE 	FROLE0 15.282 miles 

de bolivianos y con la rama 22, PRODUCTOS METÁLICOS, 

MAQUINARIA Y EQUIPO 10.333 miles de bolivianos. Las relaciones 

menos importantes se dan con la rama industrial 16, MADERA Y 

PRODUCTOS DE MADERA 41.000 bolivianos y con la 15, TEXTILES, 

PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DEL CUERO 66.000 mil 

bolivianos. Por otra parte, no se registran relaciones intersectoriales con la 8 

de CARNES FRESCAS Y ELABORADAS; 9 PRODUCTOS LACIEOS; 

10 PRODUCTOS DE MOLINERÍA Y PANADERÍA; 11 AZUCAR Y 

CONFITERÍA; 12 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS; 13 

BEBIDAS; 14 TABACO ELABORADO; 17 PAPEL Y PRODUCTOS DE 

PAPEL y con la rama 20 PRODUCTOS DE MINERALES NO 

METÁLICOS. 

Finalmente, resalta entre las ramas industriales con menor nivel de 

consumo intermedio la 19, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DEL 

PETROLEO con 1.69%, que en términos de valor llega al monto de 31.424 

miles de bolivianos. El intraconsumo es de 15.197 miles de bolivianos; a su 

vez, los consumos intersectoriales más significativos se dan con la rama 22, 

PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO 8.714 miles de 

bolivianos y con la rama 18 SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 

5.082 miles de bolivianos. Por otra parte, los consumos intermedios menos 
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importantes los tiene con la rama 15 TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y 

PRODUCTOS DEL CUERO 238.000 bolivianos y con la rama 17, PAPEL 

Y PRODUCTOS DE PAPEL 548.000 bolivianos. Asimismo, ésta rama 

industrial no tiene relaciones intersectoriales con la rama 8, CARNES 

FRESCAS Y ELABORADAS; 9 PRODUCTOS LACTEOS; 10 

PRODUCTOS DE MOLINERÍA Y PANADERÍA; 11 AZUCAR Y 

CONFITERÍA; 12 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS; 13 

BEBIDAS, TABACO ELABORADO; 16 MADERA Y PRODUCTOS DE 

MADERA y con la rama 20, PRODUCTOS DE MINERALES NO 

METÁLICOS. 

El año que registra la menor tasa de crecimiento, además de ser 

negativa es 1992, -0.87%. La rama industrial con mayor consumo de bienes 

y servicios en el proceso productivo es la 15 correspondiente a TEXTILES, 

PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DEL CUERO, misma que 

participa con 20.58%, lo que hace un valor de 551.801 miles de bolivianos. 

El intraconsumo de ésta rama llega al monto de 441.793 miles de bolivianos, 

que representa el 80% del total del consumo intermedio de la rama. 

Asimismo, la absorción de bienes y servicios en calidad de consumo 

intermedio se da con preponderancia con la rama 18, SUBSTANCIAS Y 

PRODUSTOS QUÍMICOS 46.494 miles de bolivianos, 8 CARNES 

FRESCAS Y ELABORADAS 35.149 miles de bolivianos y con la rama 19, 

PRODUCTOS DE REFINACIÓN DEL PETROLEO 14.190 miles de 

bolivianos. Las ramas industriales con las que las relaciones intersectoriales 

son menos significativas son: 20 PRODUCTOS DE MINERALES NO 

METÁLICOS 321.000 bolivianos y la 13, BEBIDAS 451.000 bolivianos. 

Por otra parte, no se dan relaciones intersectoriales con la rama 9, 

PRODUCTOS LACTEOS; 10 PRODUCTOS DE MOLINERÍA; 11 

AZUCAR Y CONFITERÍA; 12 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

DIVERSOS; 14 TABACO ELABORADO; 16 MADERA Y PRODUCTOS 

DE MADERA y la rama 21, PRODUCTOS BÁSICOS DE METALES. 
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Resalta por su importancia la rama 10, PRODUCTOS DE 

MOLINERÍA Y PANADERÍA, que consume el 16.79% del total del 

consumo de bienes y servicios de la industria manufacturera, llegando al 

valor de 450.327 miles de bolivianos. El intraconsumo de la rama llega al 

valor de 337.318 miles de bolivianos, siendo los consumos intersectoriales 

más importantes los que realiza con la rama 15, TEXTILES PRENDAS DE 

VESTIR Y PRODUCTOS DEL CUERO 29.949 miles de bolivianos, con la 

rama 19, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DEL PETROLEO 23.124 miles 

de bolivianos y con la rama 17,de PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL 

19.128 miles de bolivianos. Las relaciones intersectoriales menos 

importantes de consumo de bienes y servicios en el proceso productivo se 

dan con la rama 11, AZUCAR Y CONFITERÍA 3.952 miles de bolivianos; 

8, CARNES FRESCAS Y ELABORADAS y con la rama 12 PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS DIVERSOS 4.493 miles de bolivianos. No se dan 

relaciones intersectoriales con las ramas 13, BEBIDAS; 14 de TABACO 

ELABORADO; 16 de MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA; 20 

PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS; 21 PRODUCTOS 

BÁSICOS DE METALES y con la rama 23 correspondiente a 

PRODUCTOS MANUFACTURADOS DIVERSOS. 

La tercera en importancia es la rama 13, BEBIDAS, cuya absorción 

de consumo intermedio es del orden del 9.82%, haciendo un valor de 

263.444 miles de bolivianos. El intraconsumo registrado en ésta rama de 

actividad industrial es de 42.203 miles de bolivianos que representa el 

16.02% del total de la estructura Asimismo, las relaciones intersectoriales 

en consumo intermedio más importantes se dan con la rama 20, 

PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 69.749 miles de 

bolivianos que es el 26.48%, mayor al del intraconsumo; con la rama 13 

BEBIDAS 42.203 miles de bolivianos y con la rama 11, AZUCAR Y 

CONFITERÍA 39.893 miles de bolivianos. Por su parte, las relaciones 

intersectoriales menos importantes se registran con la rama 23 
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PRODUCTOS MANUFACTURADOS DIVERSOS 962.000 bolivianos, con 

la rama 10, PRODUCTOS DE MOLINERÍA Y PANADERÍA 1.216 miles 

de bolivianos y con la rama 21, PRODUCTOS BÁSICOS DE METALES. 

Esta rama de actividad industrial no registra relaciones intersectoriales con 

las siguientes ramas: 8 CARNES FRESCAS Y ELABORADAS; 9 

PRODUSTOS LACTEOS; 14 TABACO ELABORADO y con la 16 

correspondiente a MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA. 

Los menores niveles de absorción en consumo intermedio se dan en 

la rama 14, TABACO ELABORADO, cuyo intraconsumo es de 4.035 miles 

de bolivianos. Las relaciones intersectoriales más importantes se dan con la 

rama 17, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL 3.689 miles de bolivianos y 

con la rama 18, SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 2.498 miles 

de bolivianos. Por otra parte las relaciones intersectoriales menos 

significativas se dan con la rama I1, AZUCAR Y CONFITERÍA 6.000 

bolivianos y con la rama 13, BEBIDAS 7.000 miles de bolivianos. No se 

registran relaciones intersectoriales con la rama 8 de CARNES FRESCAS Y 

ELABORADAS, 9 de PRODUCTOS LACTEOS; 10 RPODUCTOS DE 

MOLINERÍA Y PANADERÍA, 12 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

DIVERSOS, MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA; 20 PRODUCTOS 

DE MINERALES NO METÁLICOS; 21 PRODUCTOS BÁSICOS DE 

METALES. 22 PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO 

y la rama 23, PRODUCTOS MANUFACTURADOS DIVERSOS. 

También resalta por su bajo nivel de consumo intermedio la rama 19 

correspondiente a PRODUCTOS DE REFINACIÓN DEL PETROLEO, de 

la cual su intraconsumo Haga al valor de 23205 miles de bolivianos. 

Correspondiendo las relaciones intersectoriales más importantes a la rama 

22, PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO 11.560 miles 

de bolivianos y a la rama 18 SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS 

QUÍMICOS 6.689 miles de bolivianos. Los menores niveles de consumo 



intermedio se dan con la rama 15, TEXTILES PRENDAS DE VES1llt Y 

PRODUCTOS DEL CUERO 322.000 bolivianos y con la rama 17, PAPEL 

Y PRODUCTOS DEL PAPEL 718.000 bolivianos. 

A lo largo de ta serie, se observa que el crecimiento del consumo de 

bienes y servicios dirigido al proceso productivo de la industria 

manufacturera muestra un comportamiento creciente hasta el año 1990, para 

luego empezar a deteriorarse, llegando a registrar su mínimo el año 1992, a 

partir del cual nuevamente empieza a crecer llegando el año 1993 a una tasa 

de 4.4%. Por rama de actividad industrial, las que registran una tasa de 

crecimiento acumulativa anual mayor son la 12, PRODUCTOS 

ALLMENTICIOS DIVERSOS 16.94%, la 23, PRODUCTOS 

MANUFACTURADOS DIVERSOS 15.77% y fmalmente resalta la 20, 

PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS 7.51%. Entres las 

ramas que crecieron a menor ritmo en el período en análisis, están 

principalmente la 15, TEXTILES, PRENDAS DE VES IIR Y 

PRODUCTOS DEL CUERO 2.51%; la 9, PRODUCTOS LACTEOS y la 8, 

CARNES FRESCAS Y ELABORADAS que registra una tasa de 330%. 

Gráfico N° 2.4 
BOLIVIA: Tendencia del Consumo Intermedio de la Industria 
Manufacturera, 1988-1998(p) 
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Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
Elaboración: Propia 
(y): Preliminar 
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2.7. Valor Agregado Bruto por rama de actividad59  

El Valor Agregado es el saldo contable de la cuenta de producción de 

una unidad o sector institucional o de un establecimiento o industria. Mide el 

valor creado por la producción y puede calcularse antes o después de deducir 

el consumo de capital fijo de los activos fijos utilizados El Valor Agregado 

Bruto se define como el valor de la producción menos el valor del Consumo 

Intermedio 

El Valor Agregado Bruto (VAB) es una medida sin duplicaciones de 

la producción en la que los valores de los bienes y servicios utilizados como 

insumos intermedios se eliminan del valor de la producción. El proceso de 

producción puede describirse mediante un vector de las cantidades de bienes 

y servicios consumidos o producidos en el que los insumos tienen signo 

negativo. 

La tasa de crecimiento del Valor Agregado Bruto de la Industria 

Manufacturera en el período 1988-1998 es 4.32% (Ver Cuadro N°2.5) y las 

ramas industriales que registran mayor crecimiento son: la 12 

correspondiente a PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS 15.62%, la 

21 de PRODUCTOS BÁSICOS DE METALES 10.83% y finalmente resalta 

la rama 23, PRODUCTOS MANUFACTURADOS DIVERSOS 9.06%. 

Referente a las ramas industriales que registran tacas poco significativas, se 

incluyen a la 19, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DEL PEMOLE° 

2.18%, la rama 8, CARNES FRESCAS Y ELABORADAS 2.44% y 

finalmente destaca por su bajo crecimiento la rama industrial 9, 

PRODUCTOS LACTEOS con una tasa de crecimiento de 2.85% a lo largo 

del período de análisis. 

)9  Información obtenida de las Man-ices Insumo Producto elaboradas por el INE 
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Asimismo, se ve que los años más representativos en crecimiento 

son: 1990 con 7.78%, 1995 con 6.79% y 1994 con 5.41%; siendo los menos 

CUADRO N° 2.5 
BOLIVIA: Valor Agregado Bruto de la industria manufacturen por rama de 
actividad, 1988-1998(p) 
(En miles de bolivianos)  

RAMAS DE ACITVIDA0 1988 1%9 1990 1991 1992 1993 1994 	1 1915 	I 19% 1997 199811” 

X. CAILKES FRESCAS Y ELAROluDAS 250,761 

113,286 

239.670 

84,929 

07,163 

253,600 

117148 

r.7.123 

92.105 

79,601 

262,001 

121,673 

270,780 

127.604 

72.646 

258213 

1.23,893 

289,912 

149,503 

37,106 

263,998 

a7.568 

291048 

121,161 

56.615 

275,115 

131,353 

r5,180 

120,659 

107,413 

278,720 

136,055 

319,352 

142,063 

125,255 

290,476 

140,252 

333,366 

168_774 

142,556 

303,109 

143008 

347,653 

175,557 

170958 

314.126 

145,690 

345,720 

169,272 

191.268 

319.089 

150,020 

361.901 

158316 

tio.ou 

g. P14001XT061n08 

10,PROGue108 08  MOWNERIA Y RANADERM 

1  k.AniCAR Y COrwraR1A 

12.P801WC1̀05  ALLmErnIC108  DIVE1t808  

ia. anuo....s 307,165 303,238 313,373 343.219 333,061 335282 351,414 379,329 411,965 424,969 467,168 

u. TA0ACO ELABORno 19,725 21.635 21,087 21„996 25,677 25,016 27,789 31,872 29.247 30.867 29,315 

15.TIXTELES.pRENDAs DE ~IR Y PRoD.DL CUERO 297,506 287.362 306.791 305,837  317'30  327.763  331.931  516-044  357.168  3/5,128  583,924  

13. MADERA Y PRODUCTOSDE 	SERA 139260  148,898 111.317 173,691 172.989  180,930 190.964 200.169 203,892 215960 22.6.028 

17. PAPEL TPRODUCUDS DE PAPEL 79,409 12553 90984 95.776 98,425 103355 105,994 111,116 110.797 109.012 110,683 

15, susTANCIA5 y pRoorjelOs gokdicos 125,146 136,197 133,876 136.131 140 X5' 144,397 142,025 158,604 168.520 175.042 169,238 

a_ RROmitrOS DE MI< ACIÓN DEL PETROLE0 387,819 410,022 417,478 414,250 400,469 406,1Z2 433244 472A55 414,864 471,474 481,033 

zo.pRomicros DE mciERALLs NO meTkLI,C05 127,436 148,479 139,947 163.772 189,367 206,429 212.171 229,092 245,957 258,2CrT 275,705 

21.pRoeurrOS. BASICOS DE METALES 15.076 24,957 39,947 43,748 39.024 46,244 4-6,345 41,153 40,330 44.070 42.173 
„„„,,,,k,„hcos.,,,Q.  y EQuipo 46,059 49,978 $2,696 57,916 57,613 61,045 67.006 61.512 67.012 69,917 70,561 

21- PRODUCT3S MANIMACrOREDOS DivE85.05  32,4130 32.fl2 49.035 75,863 81.564 93,648 104,619 106,005 116,361 100,197 72122 

TOTAL VALORAGREGAOO 2314,851 Z430,430 2619,623! 2.745.888 1748.031 2.860,153 3,014,947 3219,175 3;316,399  5AWb17 3,5$2,868 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
Elaboración: Propia 
(p): Preliminar 

importantes por su escaso crecimiento 1992 con 0.08%, 1997 con 2.02% y 

1998 con 2.56%. El resto de los períodos muestran tasas de crecimiento del 

Valor Agregado Bruto que se ubican aproximadamente alrededor del 5%. 

En cuanto a la estructura del VAB de la Industria Manufacturera se 

ve de los Cuadros N°2.5.2 y N°2.5.3 que la mayor participación en el año 

1990 lo registra la rama industrial 19, PRODUCTOS DE REFINACIÓN 

DEL PETROLEO con 15.94%, lo que en términos monetarios es 417.478 

miles de bolivianos, sigue en orden de importancia participativa relativa la 

rama industrial 13, BEBIDAS con 11.96% lo que hace 313.373 miles de 

bolivianos y la rama industrial 15, TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y 

PRODUCTOS DE CUERO con 11.71% que es 203.791 miles de bolivianos. 

Por su parte, se constituyen en las ramas menos significativas en 

participación relativa la 14, TABACO ELABORADO con 0.80% que en 
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términos monetarios asciende al monto de 21.087 miles de bolivianos, la 21 

de PRODUCTOS BÁSICOS DE METALES 39 947 miles de bolivianos que 

representa 1.52% y la rama 23 de PRODUCTOS MANUFACTURADOS 

DIVERSOS 49.035 miles de bolivianos que representa 1.87% de 

participación para el año en análisis. 

El año 1994 también se constituye en uno de los que el Valor 

Agregado Bruto creció significativamente, y a su interior las ramas con 

mayor participación relativa en la estructura son la 19, PRODUCTOS DE 

REFINERÍA DEL PETROLEO con 1.011.307 miles de bolivianos que 

representa el 21.97% del total, la 8, CARNES FRESCAS Y ELABORADAS 

con 545.783 miles de bolivianos que representa el 11.86% y finalmente 

resalta la rama 13, BEBIDAS con 508.491 miles de bolivianos que hace el 

11.05%. Entre las ramas industriales que registran menor participación 

resaltan la 14, TABACO ELABORADO con 44.356 miles de bolivianos que 

en la estructura representa el 0.96%, la rama 21 PRODUCTOS BÁSICOS 

DE METALES con 47.515 miles de bolivianos que representa el 1.03% y la 

rama 22, PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO con 

83.641 miles de bolivianos que es el 1.82%. 

También se considera al año 1995 como de mayor crecimiento y a su 

interior la rama industrial que representa mayor presencia en la estructura es 

la 19, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DEL PETROLEO con 985.780 

miles de bolivianos que es de 18.28%, la 8, CARNES FRESCAS Y 

ELABORADAS con 670.963 miles de bolivianos que representa el 12.44% 

y la rama 13 BEBIDAS con 618.668 miles de bolivianos que es 11.47% del 

total. 

Respecto a los años que registraron menor crecimiento, 1992 

presenta en su estructura que las ramas con mayor participación son: la 19, 

PRODUCTOS DE REFINACIÓN DEL PETROLEO con 873.073 miles de 
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bolivianos con el 23.14%, la rama 8, CARNES FRESCAS Y 

ELABORADAS con 546.529 miles de bolivianos que representa el 14.48% 

y finalmente resalta la rama industrial 13, BEBIDAS con 361.720 miles de 

bolivianos que es 9.59%. Referente a las ramas industriales que presentan 

menor participación relativa en la generación de Valor Agregado Bruto, 

resalta la 14, TABACO ELABORADO con 38.728 miles de bolivianos que 

representa el 1.03%; la 22, PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y 

EQUIPO con 44.734 miles de bolivianos que es 1.19% y la 21, 

PRODUCTOS BÁSICOS DE METALES con 56.143 miles de bolivianos 

que representa el 1.49%. 

El año 1997 presenta en la estructura de participación a la rama 19, 

PRODUCTOS DE REFINACIÓN DEL PETROLEO como la más 

importante con 780.587 miles de bolivianos que representa el 12.91%, a la 

rama industrial 8, CARNES FRESCAS Y ELABORADAS con 753.448 

miles de bolivianos que es el 12.46% y la rama 13, BEBIDAS con 720.168 

miles de bolivianos que es el 11.91% del total. Por otra parte, las ramas que 

en menor medida aportan al Valor Agregado Bruto son: la 21, 

PRODUCTOS BÁSICOS DE METALES con 33.234 miles de bolivianos 

que es 0.55%, la rama 14, TABACO ELABORADO con 61.343 miles de 

bolivianos que es 1.01% y la 22, PRODUCTOS METÁLICOS, 

MAQUINARIA Y EQUIPO con 99.856 miles de bolivianos que es el 

1.65%. 

Finalmente, el año 1998 presenta la siguiente estructura de 

participación: la rama 19, PRODUCTOS DE REFINACIÓN DEL 

PETROLEO con 964.418 miles de bolivianos que es el 14.41%; la 8, 

CARNES FRESCAS Y ELABORADAS con 960.879 miles de bolivianos 

que representa el 14.36% y la 13, BEBIDAS con 796.580 miles de 

bolivianos que es el 11 91% Entre las ramas que registran menor 

participación en la estructura, resaltan la 21, PRODUCTOS BÁSICOS DE 
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METALES con 13.497 miles de bolivianos que es 0.20%; la 14, TABACO 

ELABORADO con 58.846 miles de bolivianos que es 0.88% y la rama 

industrial 22, PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO 

con 86.030 miles de bolivianos que representa el 129% del total de VAB en 

la actividad Industrial Manufacturera. 

2.8. Capacidad Productiva Utilizada de la Industria Manufacturera" 

La escasa diversificación del aparato productivo y la incapacidad de 

la industria de satisfacer la demanda interna de bienes, además del antiguo 

equipo productivo con el que cuenta, provoca que la misma no funcione en 

niveles aceptables de producción, razón por la cual la capacidad productiva 

utilizada de la Industria Manufacturera en el período 1989-1998 no 

sobrepasa al 60%, presentando un promedio de aproximadamente 52.5% 

(Ver Cuadro N° 2.6). 

Los años que la industria presenta mayor utilización de su capacidad 

productiva son 1997 y 1998; contrariamente, 1989 registra 44%, lo que 

permite deducir que hubo un incremento en los últimos años; no obstante, de 

ser baja. La gestión 1989, que es la que tiene la menor utilización, considera 

a la rama 13, BEBIDAS como la de mayor porcentaje de utilización 49%, 

seguida de las ramas 12 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS y 17 

de PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, ambas con una capacidad 

productiva utilizada de 48%. Respecto a las ramas que presentan las menores 

capacidades 	productivas, 	resalta 	la 	23, 	PRODUCTOS 

MANUFACTURADOS DIVERSOS con 9% y finalmente la rama 21, 

PRODUCTOS BÁSICOS DE METALES con 36%. 



CUADRO N°2.6 
BOLIVIA: Capacidad productiva utilizada de la industria 
manufacturera por rama de actividad, 1988-1998 
(En porcentajes) 

RAMAS DE ACTIVIDAD 1989  990 1991 1991 1993 	j 1994 1995 19% 997 	1998 

1 Catir'S FIESCAS V 11-"°RAaA5  40 47 49 49 61 65 55 56 61 	56 

9. FRODucroS 14(71.05 - 62 65 64 58 53 	58 

1...P80011a-081W MOC.Witaik Y - 53 49 47 49 52 	53 
'ANADEAD. 
II, „jc,,, y  cor,-FITERÍA . - 48 45 47 50 60 	50 

II. 1.110DuCmSÁTÁ1WE.111C108 0 iVIRSOS 48 35 45 53 56 59 62 60 59 	61 

11BEBIDAS 49 47 54 57 65' 62 61 60 62 	60 

4TARACO ELABORADO 45 45 43 40 40 47 50 50 50 	50 

II. TEXTIMI.S.PRENDAS DC VESIM y papo. 42 47 5/ 53 56 58 56 57 56 	57 
DE cUIRO 
16.MADCPA Y PRODUCTOSDE MADERA 41 42 42 41 50 53 48 50 53 	49 

17. PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL 48 48 50 52 58 58 57 57 57 	57 

11(5USTANCIAS y eRfroucits QuAticos 44 46 50 51 56 57 58 56 60 	59 

17-PRODUCTOS DE REFIWACION DEL 
per8oLE0 
20_ P RODUCIOS DE heitrtRALIS NO 46 51 53 56 57 57 61 61 60 	61 
METÁLICOS 

22. PROD.-le3 	BÁSICOS DE METALLS i6 32 34 28 55 32 53 41 38 	17 

E/ PROoteraS METÁLICOS. me.Q. Y 41 36 43 47 50 51 
EQUIPO 

58 55 55 	54 

21PRODUCrOSMANVFACIVREDOS 9 6 56 66 41 54 66 63 
OlveRSOS 

TOTAL 46 45 4E1 50 56 56 M 56 57 	l 

vente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
Elaboración: Propia 

Los años 1993, 1994, 1995 y 1996 registran capacidad productiva 

utilizada de 56%. Al interior por rama industrial, la gestión 1993 presenta la 

mayor capacidad en la rama 9, PRODUCTOS LACTEOS con 62% y la 

rama 8, CARNES FRESCAS Y ELABORADAS con 61%. Las ramas que 

presentan capacidades utilizadas menores son: la 14, TABACO 

ELABORADO con 40% y la rama 23, PRODUCTOS 

MANUFACTURADOS DIVERSOS con 41%. El 1995 las ramas que tienen 

mayor porcentaje de utilización de su capacidad productiva son: la 23, 

PRODUCTOS MANUFACTURADOS DIVERSOS 66%; la 9, 

PRODUCTOS LACTEOS 64% y la 12, PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

DIVERSOS 62% Las que tienen menor utilización son: la 21, 

PRODUCTOS BÁSICOS DE METALES 41%, la 10 de PRODUCTOS DE 

60  Información obtenida de la Encuesta de Opinión y Expectat 	de la Industria Manufacturera elaborada 
por el INE 
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MOLINERÍA Y PANADERÍA 49%, finalmente la rama I1, AZÚCAR Y 

CONFITERÍA 50%. 

Gráfico N° 2.5 
BOLIVIA: Capacidad Productiva Utilizada de la Industria 
Manufacturera, 1988-1998 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
Elaboración: Propia 

El año 1998, la industria manufacturera utiliza en mayor porcentaje 

su capacidad, llegando a 57% mayor a la del resto de las gestiones, a 

excepción de 1997. Las ramas que registran mayor utilización son: la 23, 

PRODUCTOS MANUFACTURADOS DIVERSOS 63%; la 12. 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS y la 20, PRODUCTOS DE 

MINERALES NO METÁLICOS, ambas con 61%. Las que presentan 

menores porcentajes de utilización son: la 21, PRODUCTOS BÁSICOS DE 

METALES 37% y la rama 16, MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 

con 49%. 
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3. 	CAPITULO 111 

El SISTEMA FINANCIERO Y LOS FACTORES CONDICIONANTES PARA 

EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

MANUFACTURERA 

3.1. 	El sistema financiero nacional" 

El sistema financiero nacional, comprende a todas las entidades 

bancarias privadas y públicas, mutuales de ahorro y préstamo para la 

vivienda, cooperativas de ahorro y crédito, financieras, organizaciones 

informales de crédito, prestamistas privados y toda aquella entidad que 

tiende a satisfacer las necesidades de financiamiento de los agentes 

económicos que demanden crédito o desean consignar sus ahorros. 

La Nueva Política Económica afecto al sistema financiero de manera 

importante, pero éste no ha reaccionado adecuadamente como para 

promover un desarrollo dinámico acorde con las exigencias de la economía. 

Con la promulgación de los Decretos 21060 y 21660, la desregulación y 

liberalización de la economía obligó al sistema financiero a reestructurarse, 

para poder hacer frente a la creciente demanda proyectada 

Para poder supervisar y controlar esta apertura, tomó vital 

importancia la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF), 

que cumple el rol de regulador del sistema de intermediación fmanciera62. 

La evolución del sistema bancario nacional privado, luego de que en 

la década de los setenta evolucionó drásticamente con la presencia de la 

banca extranjera y se modernizó por razones de competencia, en los años 

61  Es el conjunto de entidades financieras autorizadas por la Superintendencia, Ley de Bancos y Entidades 
Financieras N°1488 de 16 de abril de 1993 
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ochenta vivió un colapso financiero del cual sólo se recupero a partir de 

1985, cuando se estabilizó la economía (DS 21060). 

Durante el segundo quinquenio de los años setenta, a raíz de la crisis 

de la deuda externa que ya empezaba a presentarse con cierto rigor, la banca 

extranjera, que a partir de 1973 ingresó con mucho dinamismo, empezó su 

retirada, la misma que culminó durante el primer quinquenio de los años 

ochenta. En este mismo lapso de tiempo, la presencia de nuevos bancos 

privados nacionales y la modernización de los ya existentes lograron copar la 

ausencia de la banca extranjera; así mismo, avanzar en el mercado financiero 

nacional con una dinámica realmente espectacular, al extremo de que hoy en 

día se constituye en un sector fuerte de la economía. 

A partir de 1987, el sistema bancario63  nacional no ha dejado de 

registrar índices de crecimiento, esta dinámica ha hecho que el sistema 

recupere altos niveles, la banca privada nacional que, a través de políticas 

agresivas de mercado, viene captando recursos, mismos que coloca en 

créditos o inversiones. Sin embargo, pese a este crecimiento y 

fortalecimiento los moldes de la banca privada nacional todavía continúa 

dentro del marco de una actividad tradicional, a pesar de que está habilitada 

para actuar prestando servicios de banca múltiple, ventaja que aún no es 

aprovecha en su verdadera dimensión. 

El efecto de esta actividad tradicional o conservadora, es que las 

actividades productivas ó generadoras de valor agregado no son apoyadas 

por la banca de acuerdo a la verdadera dimensión de sus necesidades. Los 

bancos privados que concentran más del 80% de los activos financieros, no 

tienen capacidad de apoyar a estos sectores en condiciones crediticias 

62  Intermectiación Financiera, es la que realizan las instituciones bancarias que obtienen préstamos de los 
inversores o depositantes y lo prestan a los tomadores o prestatarios. JULIO CESAR DE LA VEGA, 
Diccionario Consultor de Economía, Ediciones Debita, Página 269 
es Es el conjunto de entidades financieras bancarias autorizadas por la Superintendencia. Ley de Bancos y 
Entidades Financieras N°1488 de 16 de abril de 1993 
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favorables para capitalizarlos y menos para promover su fortalecimiento con 

esquemas financieros que faciliten su desarrollo. 

Los recursos necesarios para asumir nuevas inversiones productivas, 

o aquellos destinados a reemplazar los activos fijos utilizados en el proceso 

productivo, deben responder a un flujo financiero adecuado que garantice la 

continuidad del proceso y no permita a las empresas productoras de bienes, 

sufrir períodos severos de ilíquidez, desajustes que puedan reducir la oferta 

en el mercado y provocar desequilibrios que luego por las condiciones del 

modelo se ajusten mediante el mecanismo de los precios, provocando 

fenómenos inflacionarios. 

Precisamente son los problemas de iliquidez financiera los que 

aquejan drásticamente a varios sectores de la industria manufacturera 

boliviana; así bajo este panorama se solicitó el refinanciamiento de los 

pasivos del sector industrial, especialmente en las industrias textiles, de 

alimentos y bebidas. Sin embargo las negociaciones pasan por el problema 

de la información adecuada acerca de la situación del crédito bancario 

concedido al empresariado industrial en los últimos años para la toma 

correcta de las decisiones en materia financiera. 

El objetivo de ejercer el impulso necesario para la reconversión 

industrial, que canalice recursos en condiciones más favorables, 

exclusivamente al sector productivo, que permita la adopción de nuevas 

tecnologías y el mejoramiento de la capacidad de gestión en medianas y 

pequeñas empresas. Lo que resulta prioritario por la coyuntura financiera de 

las unidades productivas y por la efectiva promoción de nuevas inversiones 

en las mismas empresas o en diferentes rubros de la actividad industrial 

manufacturera. 
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3.2. 	Cartera de créditos 

De acuerdo a normas para bancos y entidades fmancieras64, para la 

obtención y tramitación de una operación crediticia, las empresas 

solicitantes, así como las entidades financieras, deberán regirse a requisitos 

establecidos, de acuerdo al siguiente detalle: 

3.2.1. Evaluación y calificación de la cartera de créditos 

El actual marco normativo establece la cartera de créditos65  es 

el activo más importante de las entidades financieras, debido a que 

constituye la principal fuente generadora de ingresos por lo que las 

operaciones de crédito deberán sustentarse adecuadamente en análisis 

objetivos de riesgo y realizarse de acuerdo a estrategias, políticas y 

procedimientos establecidos por cada entidad Emanciera, 

debidamente aprobadas por el Directorio u Órgano equivalente y 

ajustarse a lo dispuesto en la Ley de bancos y Entidades Financieras. 

Las referidas estrategias, políticas y procedimientos, que 

deberán comprender las etapas de análisis, aprobación, desembolso, 

seguimiento y recuperación de los créditos, deberán hacerse en sanas 

y prudentes prácticas bancarias y crediticias, para cuyo efecto 

deberán tener en cuenta, las siguientes consideraciones generales: 

1. 	La realización, desarrollo y resultado de cada una de las 

etapas de una operación de crédito es de exclusiva 

competencia y responsabilidad de la entidad financiera y de 

sus directivos, representantes legales y apoderados. 

64 BREE' - Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras - Título V Capitulo I 

65  Activo de riesgo, incluyendo contingentes, asumido por una entidad financiera autorizada con un 
prestatario. 

105 



2. 	Las entidades financieras deberán velar que las operaciones 

activas y pasivas guarden entre sí la necesaria 

correspondencia, a fin de evitar descalces en los plazos, tasas 

de interés, monedas, etc., que pudieran devenir en serios 

desequilibrios financieros. 

Antes de conceder un crédito, las entidades financieras deben 

cerciorarse razonablemente de que el solicitante del crédito 

está en capacidad de cumplir sus obligaciones en la forma, 

condiciones y dentro del plazo del contrato. 

4. 	Las entidades financieras deben conceder sus créditos 

solamente en los montos y a los plazos necesarios para 

realizar las operaciones a cuya financiación se destinen. 

Los fondos prestados deberán ser desembolsados al deudor en 

forma adecuada a la finalidad del crédito. 

6. Cuando se trate de créditos destinados a atender actividades 

productivas realizadas durante en plazo prolongado, el 

importe de estos créditos deberá ser distribuido durante el 

período del crédito, para que el deudor haga uso de los fondos 

de acuerdo con la época en que deban realizarse las distintas 

labores a que se destina el préstamo. 

7. Los fines de los créditos deberán estar consignados en los 

contratos respectivos y la estipulación de que si la entidad 

financiera comprobare que los fondos hubieren sido 

destinados a fines distintos de los especificados, sin que 

hubiere mediado previo acuerdo de la entidad financiera, ésta 

podrá dar por vencido el plazo del préstamo y su monto 
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insoluto podría ser inmediatamente exigible, sin perjuicio de 

las demás responsabilidades en que el deudor pueda haber 

incurrido. 

La amortización o plan de pagos de los créditos concedidos 

por las entidades financieras deberán adaptarse a la naturaleza 

de la operación y a la capacidad de pago del deudor. 

9. Los deudores de los créditos concedidos por las entidades 

financieras podrán, en cualquier tiempo anterior al 

vencimiento del plazo convenido, hacer amortizaciones 

extraordinarias o cancelar totalmente el saldo insoluto de la 

obligación. 

10. Las tasas de interés que las entidades financieras hayan fijado 

en sus contratos de crédito no podrán ser modificadas 

unilateralmente. 

11. Los créditos que concedan las entidades financieras deberán 

ser adecuadamente respaldados y asegurados con garantías, 

dentro de las variedades y los márgenes contemplados. 

12. Antes de conceder cualquier crédito prendario o hipotecario, 

las entidades financieras, por si o por terceros, deberán 

efectuar una valuación o peritaje que oriente sobre la 

estimación del valor de la garantía_ 

13. Las entidades financieras deberán constatar periódicamente, 

por medio de sus propios inspectores o por delegados 

contratados al efecto, las inversiones efectuadas por los 
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prestatarios con el producto de los préstamos concedidos y las 

condiciones en que se encuentran las garantías reales. 

14. En los respectivos contratos de crédito deberán estipularse 

que los inspectores o delegados tendrán derecho a exigir a los 

prestatarios toda clase de datos e informaciones relacionadas 

con el objeto de la inspección. 

15. El deudor o depositario, en su caso, estará obligado a dar 

aviso a la entidad financiera de cualquier cambio que se 

produjese en las condiciones que estipule el contrato respecto 

de la conservación, ubicación y seguros de los objetos dados 

en garantía. 

16. Si el deudor no cumpliere con lo establecido en los numerales 

14 y 15 anteriores, la entidad financiera podrá dar por vencido 

el plazo del préstamo, y su monto insoluto podría ser 

inmediatamente exigible. 

17. Las entidades financieras deberán requerir la autorización de 

sus clientes para efectuar la investigación de los antecedentes 

crediticios de los mimos, tanto a la Central de Información de 

Riesgos de la SBEF así como otras fuentes. 

18. Las normas contenidas en el presente artículo, en lo 

conducente, deberán consignarse en los contratos de crédito 

que celebren las entidades financieras. 

Por otra parte, se debe considerar que existen otros elementos 

vinculados a las operaciones crediticias, mismas que están descritas 

en el Capítulo I, Sección 2 referidos a la evaluación y calificación de 
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cartera, estos elementos son parte integrante de todo el conjunto que 

genera una de estas operaciones, de las que solo serán enunciadas y 

son las que siguen: 

• Evaluación y calificación de cartera 

• Régimen de previsiones 

• Responsabilidades 

• Acciones judiciales 

• Castigo de créditos 

• Garantías 

• Valuación de garantías 

• Información y documentación mínima 

3.3. 	Destino del crédito bancario por sectores de actividad económica 

Todas las actividades económicas son susceptibles de acudir al 

endeudamiento bancario para financiar sus actividades, es evidente que unas 

en mayor proporción que otras. Los recursos fmancieros conseguidos por el 

sector privado a través de la banca, son distribuidos a las diferentes 

actividades económicas como a la agricultura, el comercio, la industria, los 

servicios, la minería y otras. 

Los sectores que acceden al financiamiento y lo emplean en inversión 

productiva o capital de trabajo, adquiriendo maquinaria y equipo, compra de 

insumos o reposición de la maquinaria utilizada y/o obsoleta; en sectores 

como el comercio, el crédito bancario es utilizado para financiar 

importaciones de bienes de capital y de consumo para la agricultura, 

industria, minería y las compras de los hogares 

En una lógica de asignación eficiente de recursos financieros es 

previsible que las actividades productivas, aquellas que se dedican a la 
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transformación de bienes y son generadoras de valor agregado, sean las más 

atendidas en cuanto a sus requerimientos de crédito. 

En los Cuadros N° 3.1 y 3.2 se representan los recursos financieros y 

las tasas de participación, respectivamente del financiamiento concedido por 

el sistema bancario a las actividades económicas de los sectores: Comercio, 

Industria, Servicios, Construcción, Minería y Otros. La serie denota en su 

estructura que se asignaron recursos en un total de 3.7 millones de bolivianos 

para 1990, alcanzando en 1998 a 25.9 millones de bolivianos, lo que 

representa que a medida que se va consolidando la economía, el sistema 

financiero va asignando mayores recursos al sector privado. Las cifras que 

presenta la serie, permite determinar con toda objetividad, que de manera 

sistemática el sector de la industria manufacturera de manera paulatina y 

sostenida, se ve disminuida de apoyo financiero, es así que el sector 

industrial va cediendo lugares de privilegio y sistemáticamente el sector de 

Servicios es el mayor sujeto de crédito a lo largo de la serie, siendo que en 

1990 le fueron asignados 720.496 miles de bolivianos, con una participación 

porcentual de 19.58%, logrando un constante ascenso hasta 1998 con un 

monto asignado de 10.1 millones de bolivianos, cuya participación para esa 

misma gestión es del 39.34%. 

El segundo sector en importancia, objeto de créditos, por parte del 

sistema financiero es el de Comercio, que durante la gestión 1990 fue 

beneficiado con recursos por un monto de 735.364 miles de bolivianos, que 

representa el 19.98%, alcanzando en la gestión 1998 el monto 6.04 millones 

de bolivianos y una participación del 23.34%. Se observa de manera 

preocupante que el sector, objeto del presente trabajo de tesis, ocupa el tercer 

lugar en cuanto a la captación de fuentes de financiamiento por parte de la 

banca, denotando la composición terciaria de los créditos concedidos por el 

sistema bancario. 

HEMEROTECA
Texto tecleado
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CUADRO N° 3.1 
BOLIVIA: Financiamiento concedido por el sistema bancario, por actividad 
económica, según año 1990 -1998 
(en miles de bolivianos) 

AÑO TOTAL CREDITO AL SECTOR PRIVADO 

COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS 

( 1  ) 

CONSTRU 
C. 

AGRICULT. 
Y GANAD. 

OTROS 
( 2 ) 

MNERLA 

1990 3,679984 735.384 889,012 720,496 129.036 870,550 99,404 236,102 

1991 5.438,651 1,190,867 1,233,162 1,366,237 234,084 970,781 184,895 258,625 

1992 7,925,781 1,850,802 1,808.578 2,038,693 437,326 1,228,035 254,361 307,986 

1993 10947.810 3.093.825 2272,858 1,954.489 1.020.867 1,861,055 336,760 407.956 

1994 13.690,383 1,089,386 2,891,146 4,625,282 794.127 1,611,482 395,096 283.864 

1995 15.430222 3 461 887 3330,986 5245,466 867282 1,975,716 368,453 380.452 

1996 17,419,372 4,002,539 3,240,403 6,411470 805,254 2,153,346 420,836 385,524 

1997 20,877,589 4,390,997 3,824,484 8,550.619 802,001 2.340,171 594,382 374.935 

1998 25,899,845 6,044.586 4414a" 10.190257 1,253.956 2966,689 706766 433.322 

Fuente: INTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA - BANCO CENTRAL DE BOLIVIA. 
(1) Incluye Electricidad, Gas y Agua, Establecimientos Financieros, Seguros, Servidos Comunales, 
Sociales y Personales 
(2) Incluye Transportes, Comunicaciones y Almacenamiento 

Es claramente perceptible que el financiamiento hacia este sector 

productivo de la economía fue decreciendo constantemente, para el año 

1990 éste sector fue sujeto de crédito por 889.012 miles de bolivianos, 

esto representaba una participación del 24,16%, lo que significa que en 1990 

fue el sector más favorecido, seguido por el Sector Agricultura y Ganadería 

23.66% yen tercer lugar se situaba el Sector Comercio con una participación 

del 19.98%, para 1998 el sector fue beneficiado con 4.3 millones de 

bolivianos y presenta una participación del 16.62%; es de resaltar que el 

lugar de privilegio del Sector Industrial durante 1990 fue sufriendo un 

constante decrecimiento de apoyo financiero a lo largo del período de 

análisis, lo que significa una caída de 7.54 puntos porcentuales de 1990 a 

1998. 
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CIMPTELLA 

CUADRO N° 3.2 
BOLIVIA: Estructura del financiamiento concedido por el sistema bancario, por 
actividad económica 1990 - 1998 
(En porcentajes) 

AÑO TOTAL 
To 

CREDITO AL SECTOR PRIVADO 

COMERCIO INDUSTRIA SERVICIOS 
( I ) 

CONSTRC AGRICULT. 
Y GANAD. 

OTROS 
( 2 ) 

MINERÍA 

1990 100 19.98 24.16 1958 3.51 23.66 2.70 6.42 

1991 100 21.90 22.67 25.12 4.30 17.85 340 4.76 

1992 100 23.35 22.82 2532 5.52 15.49 321 3.89 

1993 100 28.26 20_76 17.85 9.32 17.00 3.08 3.73 

1994 100 22.57 21.12 33.78 5.80 11.77 2.89 2.07 

1995 100 22.44 20.29 33.99 5.62 12.80 2.39 2.47 

1996 100 22.98 18.60 36.81 4.62 12.36 2.42 2.21 

1997 100 21.03 18.32 40.96 3.84 11.21 2.85 1.80 

1998 100 23.34 16.62 39.34 4.84 11.45 
- 

2.73 
„  

1.67 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE - 	 BOLIVIA. 
 

Elaboración: Propia 
(I) Incluye Electricidad, Gas y Agua, Establecimientos Financieros, Seguros, Servicios Comunales, 
Sociales y Personales 
(2) Incluye Transportes, Comunicaciones y Almacenamiento 

Gráfico N°3.1 
BOLIVIA: Financiamiento Bancario por Actividad Económica, 1990 
(En porcentaje) 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
Elaboración: Propia 
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Gráfico N°3.2 
BOLIVIA: Financiamiento Bancario por Actividad Económica, 1998 
(En porcentaje) 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
Elaboración: Propia 

3.4. Financiamiento concedido a la Industria Manufacturera por entidad 

bancaria 

El financiamiento del sistema financiero nacional a los distintos 

sectores de la actividad económica alcanza a 25.9 millones de bolivianos. El 

sector industrial manufacturero recibió financiamiento hasta diciembre de 

1998 un total acumulado de 4.3 millones de bolivianos, lo que representa el 

16.53 %, respecto del total. La participación del 16.62 %, esta compuesta de 

la siguiente manera: los bancos privados nacionales aportaron el 14.80 %, 

equivalente a 3.85 millones de bolivianos, los bancos extranjeros participan 

con el 1.46 %, que representa un importe de 381.276 miles de bolivianos, el 

Ex Banco del Estado tiene una participación del 0.18 %, con un importe de 

48.131 miles de bolivianos, finalmente se encuentran los bancos 

especializados con una participación intrascendente que alcanza al 0.08 %. 

Como se había mencionado, se puede advertir que la banca comercial 

asigna una cantidad cada vez menor de recursos a la actividad industrial, 
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habiendo sido desplazado por el sector servicios y comercio. El sector 

industrial deberá insistir en un proceso de reconversión de la producción, el 

tema de nuevas inversiones va antagónicamente con la posibilidad de 

acceder a nuevos créditos, que podría en el corto plazo, desacelerar el 

crecimiento del volumen de la producción y afectar el comportamiento del 

Producto Interno Bruto. 

CUADRO N° 3.3 
BOLIVIA: Financiamiento concedido por actividad económica, según entidad bancaria 
(A diciembre de 1998) (En miles de bolivianos 

DESCRIPCION LMJUSTRI 
A 

AGROP€C MINERIA CONSTRUC. SERVICIOS COMERCIO (TIROS 
2 

StIBTOTAL INV Y 

VALOR 
MOBILIAR TOTAL 

BS.,. 116.459  80350 i3,855 27,,8 1,024,065 120.1 75 27..332 L409494 1,545 1,411.039 

STA CRUZ 931,334 864.900 61.373 563,117 784.337  1335.972212.975  5,154,008 27.257 5,181.255 

MF_RCAN'IlL 272,855 13,610 16,724 104257 1680.586 249 953 48,901 2.386„.118 5552 1391.670  

NACIONAL 77.738 413,041 16,772 216377 1,036,355 816958 80.184 2606.115  2659,695 2609.630 

475,430 210,881 21309 60.955 1293..021 574.1;16  69703 2606,115 3215 -I.' 609..330 UN  ION  
UNION 323,943 266,860 3493 120,457 1.092,426 730.256 17,927 Z555,362 1.933 2557395 

1.440.491 62,013 11,570 18.241 142.963 163215 30.182 I 569,445 1570385 

ECON~CO 8 .1_ 

55.014 
72.9„ 269  0 953,309 273,937 14-3,425 1.491,913 12121 	1,500.125 

BEDESA 88.738 94.818 5.731 163.731 156,480 6,747 556584 1,4611 	551045 

SOL U0 0 41 417,744 411543 

GANADERO O II O O 773,507 0 773.521 550 774,071 

SOR / 10366 156,503 33.245 61,359 198,466 152364 33,701 746,604 1,139 747.743 

COCHABAMBA o0.702 164,395  1_28  2U54 52,428 44.997 12,889 352,093 525 352618 

TOTAL Be 	PRIV.NAL. 3.853.070 2200,441 186.128 1227.654 9895,696 5436.270  r,683.822 48.498 13,732424 

NAC. ARGENTINO 40.422 r_424 2.640 76,269 34,625 	1376 „..,984  176 179,160 

DO BRASIL 13,566 2-367  511 34,796 
23,3847351 	149,560 

5.650 57,7, 38 57,775 

CRIBAN< 314.103  630,010 91440 407.456 	16_219 1632.:US 92.462 1,724,750 

RF.11 13.198 2:306 571 452 52,438 	 113 69.528 138 69356 

TOTAL Zeit PRIVIXTILI. 381.276 657.107 95251 7.5,447 261.077 
,),„,,,, 	18.210 1338557 92,814  2031-351  

TOTAL BCOS.NAl_ -...EKIRJ. 4211.346 1957,548 :81379 1.253401  10456173 6.036,4391 	702:776 141,332 z,„7,3,6, 

BANCO DEL ESTADO 48,131 9.131 1, 856 
6,49! 

95301  946 96.447 

TOTAL ECOS. COMERCIALES_ 42®.4772.966679 281.,,,,, „25,73,7  10,„.4$57 6,041,930  706.268 15,Ti 7464 142=8 ,<.y.r 	22 
0 O 151,817 0 3,725 853 0 156.414 117 156.531 BAB.  

BAB. 0 0 0 0 0 0 O 160 ,0 

BAFINSA 21.773 10 0 14, 803 498 15,566 49 z5,6, 

TOTAL ECOS. ESPECIALZ. 21,793 10 151.824  6.200 14,6" 498 19  9344  87-386 

FIMNTO TOTAL 51.5tHaSCARIO 4.304.270 2.966,689 433321 1.2.63951 10,190257 6.044.506 706,766 25899244 142594 26042.428 

Fuente: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
Elaboración: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA-ASESORÍA DE POLITICA MONETARIA 
(1): Incluye Electricidad, Gas y Agua. Establecimientos Finac. Seguros, Servicios Comunales, Sociales y Personales. 
(2): Incluye Transportes y Comunicaciones, Almacenamiento. 

De los Cuadros N° 3.3 y 3.4 se puede apreciar el financiamiento 

concedido por el sistema bancario a los distintos sectores de la actividad 

económica según bancos. Apreciamos que del 90.94 % fueron concedidos 

por los bancos privados nacionales, atendiendo los requerimientos del sector 

industrial con un 14.8%; al interior de esta participación encontramos que el 

banco que mayor financiamiento concedió al sector industrial fue el Banco 

Económico S.A. con una participación del 5.53%, significando un importe 
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de 1.44 miles de bolivianos, sigue en importancia de participación el Banco 

Santa Cruz, que canalizo recursos a este sector por el importe de 831.334 

miles de bolivianos que representa el 119 %, el tercer banco en importancia 

que financia las actividades industriales es el Banco de Crédito con una 

participación de 1.83% haciendo un importe de 475.430 miles de bolivianos. 

CUADRO N° 3.4 
BOLIVIA: Estructura de financiamiento concedido por actividad económica, según entidad 
bancaria (A diciembre de 1998) (En porcentajes) 

DESCRWCION INDUSTR 
¡A 

AGROPEC. m AER1A CONSTRUC SERVICIOS 
i 

COMERCI 
0 

OTROS 
2 

SUB 
TOTAL 

1NV. Y 
VALOR 
MOBIL. 

TOTAL 

B BA 0.45 0.31 0.05 0.10 3.93 0_46 0.10 5.41 0.01 5-42 
STA CRUZ 3.19 3.32 024 216 3.01 7.05 0.82 1979 0.10 19 90 
MERCANTIL 1.05 0.05 0.06 0.40 6.45 0.96 0.19 9.16 0.02 9.18 
NACIONAL 0.30 1.59 006 0.83 3.98 3.14 0.31 10.21 0.01 10.21 
DE CREDITO 1.83 0.43 0.08 0.23 4.97 2.21 027 10.01 0.01 10.02 
UNION 1.24 1.02 0.01 0.46 4.19 2.80 0.07 9.81 0.01 9.82 
B1S.A. 5.53 0.24 0.04 0.07 3.24 0.63 0.12 987 0.01 9.87 
ECONÓMICO S.A 0.21 0.28 0.00 0.00 3.66 1.05 0.55 5.76 0.00 5.76 
BIDESA 0.34 0.36 0.02 0.15 0.63 0.60 0.03 2.14 0.01 2.14 
SOL 0.00 0.00 000 0.00 0.00 1.60 0.00 1.60 0.00 1.61 
GANADERO 000 0.00 0.00 000 2.97 0.00 0.00 2.97 0.00 2.97 
S tiR 0.42 0.60 0.13 0.24 0.76 0.59 0.13 2.87 0.00 2.87 
COCHABAMBA 0.23 063 000 0.06 0.20 0.17 0.05 1.35 0.00 1.35 
TOTAL BCOS. PRIV. 
NAL. 

14.80 8.83 0.71 4-71 38.00 21.26 2.63 90.94 0.19 91.13 

NAC. ARGENTINO. 0.16 0.09 0.01 0.00 0.29 0.13 0.01 0.69 0.00 0.69 
DO BRASIL 0.05 0.01 0.00 0.00 0.13 0.02 0.00 0.22 0.00 022 
CITIBANK 1.21 2.42 0.35 0.09 0.57 1.56 0.06 6.27 0.36 6.62 
REAL 0.05 0.01 0.00 0.00 0.00 020 000 0.27 000 0.27 
TOTAL ECOS. 
PRIV.EXTRJ. 

1.46 2.52 037 0.10 1.00 1.92 0.07 7.44 036 7.80 

TOTAL ECOS. NAL. + 
EXTRJ. 

16.26 1136 1.08 4.81 39.00 23.18 2.70 9839 0.54 98.93 

BANCO DEL ESTADO 0.18 0.04 0.00 0.00 0.10 0.02 0.01 037 0.00 037 
TOTAL BCOS. 
COMERCIALES. 

16.44 1139 1.08 4.82 39.11 23.20 2.71 98.75 055 9930 

BAMIN 0.00 0.00 058 0.00 0.01 0.00 000 0.60 0.00 0.60 
BAR 0.00 0_00 0_00 0.00 0_00 000 000 0.00 000 0.00 
BAFINSA 0.08 000 0.00 0.00 001 0.00 000 0.10 0.00 0.10 
TOTAL ECOS. 
ESPECIALZ. 

0.08 0.00 0.58 0.00 0.02 0.01 0.00 0.70 0.00 0.70 

FEMNTO TOTAL 
SIST.BANCARIO 

16.53 1139 1.66 4.82 39.13 23.21 2.71 99.45 055 100.00 

Fuente: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
Elaboración: Propia 
(1): Incluye Electricidad, Gas y Agua. Establecimientos Finan Seguros, Servicios Comunales, Sociales y Personales. 
(2): Incluye Transportes y Comunicaciones, Almacenamiento. 

Dentro el rubro de bancos extranjeros, el financiamiento que éste 

otorgó al sector industrial es poco significativo, es así que tiene una 
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participación del 1.46 %, que significa el importe total a diciembre de 1998 

de 381.276 miles de bolivianos, considerando protagonista de 

financiamiento al sector industrial el Citibank con un total de 314.100 miles 

de bolivianos, este hecho representa una participación al interior de bancos 

extranjeros de 1.21 %, le sigue el Banco de la Nación Argentina con recursos 

desembolsados que alcanzan a 40.422 miles de bolivianos, que representa el 

0.16 %, en tercer y último lugar se encuentra el Banco Real (actual Amro 

Bank), que canalizó recursos por 13.188 miles de bolivianos, cuya 

participación es del 0.05%. 

Gráfico N°3.3 
BOLIVIA: Financiamiento Bancario por Actividad Económica, 1998 
(En miles de bolivianos) 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
Elaboración: Propia 

Se deduce que el sistema financiero en el rubro de bancos extranjeros 

que operan en Bolivia, al igual que los bancos locales, canaliza sus recursos 

hacia otras actividades, destacando los recursos que fueron colocados hacia 

el sector gropecuario en primer lugar con un total de 657.107 miles de 

bolivianos y en segundo lugar financio recursos hacia el sector comercio con 
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un total de 500.169 miles de bolivianos, ambos sectores fueron beneficiados 

muy por encima del sector industrial. 

3.5. Mercado de Valores y la Industria Manufacturera 

Se hace necesario introducir en el presente trabajo de tesis, un 

aspecto sumamente importante para el contexto de la economía y el actual 

sistema financiero, la aparición de un mercado bursátil, que va adquiriendo 

mayor vigor y dinamismo y, que debería tener una relación más estrecha con 

el desenvolvimiento de la actividad industrial. Sin embargo, no se pretende 

realizar un análisis pormenorizado y profundo, mas bien el desarrollar un 

panorama general acerca del Mercado de Valores66  y su relación con la 

actividad industrial. 

El Mercado de Valores ofrece: 

• Un mercado alternativo y complementario a los mercados financieros 

tradicionales como por ejemplo el sistema bancario que ofrece diferentes 

alternativas de inversión y fmanciamiento. 

• Un costo de intermediación financiera inferior al de los mercados 

tradicionales. 

• En el mercado de Valores, participa el inversionista directamente en las 

decisiones de su inversión, conociendo el destino de sus recursos. 

" Mercado de Valores, es aquel en donde se lleva a cabo D negociación de valores mobiliarios (acciones, 
títulos públicos), Su organización se ajusta a normas de carácter legal o establecidas por entidades 
participantes. La legislación de la República Argentina establece que se constituyan como sociedades 
anónimas, cuyo funcionamiento debe ser específicamente bursátil y con la intervención de agentes de bolsa. 
En síntesis el mercado de valores tiene a su cargo exclusivo la realización de las operaciones de los valores 
mobiliarios que cotizan en bolsa. Se diferencia de las bolsas en comercio en que éstas son (In i da des gremiales 
empresarias de carácter civil. Entre SUS funciones y atribuciones, las más importantes son las de autorizar, 
suspender y cancelar la cotización de valores mobiliarios en el Mercado de Valores. La Bolsa es pues, una 
entidad diferente al Mercado de Valores, pero ejerce sobre éste una función supervisora JULIO CESAR DE 
LA VEGA, Diccionario Consultor de Economía, Ediciones Delma, Página 301 
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• Mayores plazos de financiamiento, esto es muy ventajoso especialmente 

para aquellos demandantes de fondos que deben aplicar estos recursos a 

proyectos de inversión de mediano y largo plazo. 

• Costos de financiamiento y rendimientos de inversión más convenientes, 

por ser más accesibles tanto para los emisores como para los 

inversionistas. El Mercado de Valores ofrece menores costos de 

financiamiento y rendimientos atractivos con relación al riesgo de la 

inversión 

Ventajas que las Empresas consiguen en el Mercado de Valores 

• Las empresas emisoras pueden obtener recursos financieros a menor 

costo debido a que los obtienen directamente de los inversionistas. 

• Las empresas definen las condiciones en las que desean captar recursos: 

el plazo, la tasa de interés, la amortización y la modalidad de pago. 

• Las empresas pueden encontrar en el Mercado de Valores inversionistas 

en acciones que deseen participar en sus proyectos, desarrollando su 

empresa 

• Las empresas pueden mejorar la composición de su deuda, así como 

atender y programar más eficientemente sus necesidades financieras para 

lograr su crecimiento. 

• El Mercado de Valores es un medio eficaz para dar a conocer las 

oportunidades y fortalezas de las empresas, ya que realza la imagen de 

las mismas, mejorando su posicionamiento en el mercado. 
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Clasificación del Mercado de Valores 

El Mercado de valores puede ser clasificado bajo los siguientes criterios: 

1. 	De acuerdo a sí es o no la primera transacción. 

a.- Mercado Primario 

Se conoce como Mercado Primario a la primera venta o 

colocación de valores emitidos por las empresas. 

b.- Mercado Secundario 

El Mercado Secundario es el conjunto de transacciones que se 

efectúa con los valores previamente emitidos en el Mercado 

Primario. Este mercado permite hacer líquidos los valores, es 

decir su transferencia de propiedad para convertirlos en 

dinero. Esta cualidad es muy importante, ya que la liquidez 

junto con el riesgo y el rendimiento son los elementos básicos 

para decidir una inversión. 

2. 	De acuerdo a su organización 

a.- 	Mercado Bursátil. 

En nuestro país como en países desarrollados, las 

transacciones con valores se realizan dentro de un marco 

normado, regulado y transparente que se conoce como 

Mercado Bursátil, donde los precios de los valores se forman 

gracias a la acción de la oferta y demanda del mercado. Dicho 
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de otra forma el Mercado Bursátil es el conjunto de 

operaciones que se realizan en las Bolsas de Valores. 

b.- 	Mercado Extrabursátil. 

Todas las transacciones que se realizan fuera del marco del 

Mercado Bursátil conforman el Mercado Extrabursátil. Las 

operaciones extrabursátiles no se realizan en la rueda de 

bolsa. Sin embargo, se pueden organizar mecanismos 

extrabursátiles que centralicen las operaciones en las Bolsas 

de Valores para que tengan más transparencia y eficacia. 

3. 	De acuerdo al período de vigencia de los valores. 

a.- 	Mercado de Dinero 

En este mercado se negocian valores emitidos a plazos 

menores o iguales a un año, es decir a corto plazo. Estos 

valores otorgan una taza de rendimiento fija preestablecida 

que se cobra al cabo de su plazo de vigencia. Con la emisión 

de valores con estas características, las empresas o entidades 

fmancian sus necesidades de dinero por cortos períodos de 

tiempo, especialmente para cubrir deficiencias temporales en 

sus flujos de caja o para capital de operaciones. Son propios 

del Mercado de Dinero los (CD's del Banco Central de 

Bolivia, las LT's del Tesoro General de la Nación y los 

Depósitos Bancarios a Plazo Fijo). 
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b.- 	Mercado de Capitales 

En este mercado se negocian los valores emitidos a plazos 

mayores a un año, es decir de mediano o largo plazo. Son 

propias de un Mercado de Capitales las transacciones con 

acciones o bonos de mediano y largo plazo. Con la emisión de 

valores de estas características, las empresas o entidades 

financian sus necesidades de dinero para llevar adelante 

proyectos de gran envergadura. 

4. 	De acuerdo al tipo de rentabilidad 

Mercado de Renta Fija 

En este mercado se negocian valores que otorgan una tasa de 

rendimiento fija preestablecida para su plazo de vigencia (Ej. 

Bonos). 

b.- 	Mercado de Renta Variable 

Es el mercado donde se negocian valores cuyo rendimiento no 

es fijo ni preestablecido (Las Acciones). Los rendimientos de 

acciones varían de acuerdo al desempeño de la empresa que 

los emitió y al precio de las mismas que según su cotización 

en bolsa, en función a las expectativas de los flujos de dinero 

que generará la empresa en el futuro. 

Tipo de Valores que se negocian en el Mercado de Valores Boliviano 

A continuación se mencionan los tipos de valores que se negocian en el 

mercado: 
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• Acción 

• Certificados de Depósitos del banco Central de Bolivia (CD's) 

• Letras del tesoro General de la Nación (LT.$) 

• Bonos del Tesoro General de la nación (BT's) 

• Bonos Municipales 

• Bonos Obligatoriamente Convertibles en Acciones (BOCA's) 

• Depósitos Bancarios a Plazo Fijo (DPF's) 

• Certificados de Devolución de Depósitos (CDD's) 

De acuerdo a la descripción realizada acerca del Mercado de Valores, 

este representa una oportunidad para las empresas, mismas que en su interior 

deben considerar el nivel de endeudamiento y su nivel tecnológico y 

productivo y de las condiciones externas, que tienen que ver con la 

legislación, el comportamiento de las variables macroeconómicas y la 

política económica implementada, la apertura de los mercados y sus 

características, el mercado potencial y los riesgos inherentes a dicha 

apertura, y específicamente tiene que ver con el sistema financiero porque es 

parte sustentativa de su desarrollo. Estos elementos son en parte, 

determinante del nivel de competitividad de los productos nacionales con 

relación a la competencia internacional. 

El Mercado de Valores, como factor componente de esa 

competitividad constituye, en esta estructura de mercado, una de las 

opciones 	de ser empresas clientes y tener clientes que generen 

recíprocamente utilidades financieras. La responsabilidad institucional del 

sector industrial y otros, es precisamente desarrollar el mercado en procura 

de esa utilidad, que debe reflejarse en la productividad de las empresas, en el 

nivel de ingresos de los trabajadores y consecuentemente en el nivel de 

educación yen el nivel de vida de la población. 
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Como la mayoría de los países de Latinoamérica, en nuestro país la 

reforma del sistema financiero, como parte de las reformas estructurales, 

tiene un elemento fundamental, el mercado de valore& Desde la perspectiva 

del sector industrial, se debe evaluar la capacidad y las perspectivas del 

mercado de valores para lograr un efectivo funcionamiento del sistema 

financiero con relación a los requerimientos del desarrollo productivo, 

considerando prioritariamente a las empresas capitalizadas y a las grandes 

empresas nacionales y con participación extranjera, pero también a ese 

segmento de empresas industriales que tienen condiciones de acceder al 

fmanciamiento bursátil y no lo han hecho. 

En general, un mercado de valores se orienta a satisfacer por la vía 

bursátil las necesidades de financiamiento de corto y largo plazo de las 

empresas medianas y grandes, con niveles de costos financieros que las 

empresas puedan soportar para ser rentables y competitivas. De las empresas 

manufactureras que cumplen estas condiciones, exportadoras o no, pocas han 

incursionado en el mercado de valores y solo una de ellas, Plasmar S.A. ha 

incrementado su capital a través de la emisión de acciones. Los elementos 

que limitan la participación de las empresas en el mercado bursátil no solo 

corresponden a aquellos propios de las empresas, sino también a la función 

de los intermediarios y al avance de la legislación y sus instituciones. 

El Mercado de Valores en Bolivia, prácticamente se constituye en 

1989, cuando se inician las operaciones de la Bolsa Boliviana de Valores 

S.A., es el resultado de una voluntad colectiva de distintos agentes del 

sistema financiero y de los acuerdos entre estos sobre políticas, mecanismos 

e instrumentos para el desarrollo del sistema financiero y particularmente 

para el fmanciamiento de la deuda pública interna y la captación del ahorro 

interno. Inicia sus operaciones a partir de que el Banco Central de Bolivia 

emite CD's por un monto de 30 millones de dólares para que puedan ser 

trancados en un mercado secundario. 

123 



Es relevante la decisión del gobierno en su momento, de intermediar 

la colocación de títulos de la deuda pública interna por medio del mercado 

de valores; como en otros países, en Bolivia, los valores gubernamentales 

han propiciado la evolución del mercado de valores y sus participantes, sobre 

todo los intermediarios bursátiles, es decir, la Bolsa Boliviana de Valores, las 

Agencias de Bolsa y los Fondos Comunes de Valores, estos últimos darán 

curso a los Fondos de Inversión, el mercado de valores se complementa con 

la participación de las instituciones y empresas emisoras de valores, los 

Fondos de Capitalización como inversionistas institucionales, y por supuesto 

las instituciones reguladoras y fiscalizadoras del mercado de valores. Hay 

que añadir que aún no se crean en nuestro país las Calificadoras de Riesgo y 

las Entidades de Deposito y que la única instancia de Titularización 

autorizada actualmente es Nacional Financiera Boliviana (NAFIBO). 

3.6. Participación de las empresas Industriales Manufactureras en el 

Mercado de Valores 

El financiamiento captado por las empresas Industriales 

Manufactureras en el mercado de valores, ya sea mediante los instrumentos 

de emisión de deuda (bonos), o a través de la emisión de acciones, es 

proporcionalmente irrelevante, a 1998 son 8 las empresas industriales S.A. 

con emisión de bonos de deuda vigentes. 

El Cuadro N° 3.5 presenta el volumen general de operaciones por 

instrumento y servicio, analiza el período comprendido entre 1989 y 1998. 

De acuerdo a este cuadro, se generan operaciones por un total de $us 12.733 

millones de dólares, este se compone de 4 rubros. Renta Fija (99.83%), 

Renta Variable (0.11 %), Mesa de Negociaciones (0.05 %) y Subasta de 

Acciones (0.01 %). 
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El rubro de mayor importancia por el volumen de operaciones es el 

de Renta Fija, que en el período analizado, registro un total de 12/11 

millones de dólares, con una participación del 99.83 % y una tasa de 

crecimiento de 73.72 %. Al efectuar un análisis por gestiones al interior del 

mercado de renta fija, se advierte que la serie tuvo un constante ascenso que 

va desde 29 6 millones de dólares en 1989 llegando a 4.277 millones de 

dólares en 1998. 

CUADRO N° 3.5 
BOLIVIA: Volumen general de operaciones por instrumento y servicio 
(en miles de dólares) 

1 	1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	TOTAL 
RENTA FIJA 

BONOS BANCARIOS 
BUILSATRES 7059 10,136 34,285 10.869 73.079 21129 23.283 185.290 
BONOS BANCAR 	e 

1 5,031 2.000 20,115 20,652 1,570 3017 57.691  

BONOS CORTO PLAZO 103 7297 42.881 9900 1355 324 1.031 1738 61629 

BONOS LARGO PLAZO 44,329 37,381 3,075 9378 03,511 81,640 133464 

BONOS MUNICIPALES ;481 24.211 54474 

BONOS BEL TESORO 35 24.440 117,263 98,032 137.199 376.969 

LETRAS DEL TESORO 11722 12/265 709,153 975935 1,125.048 2952273  

CEDES BANCARIOS 13,414 10289 9,569 33372 

CEDES BCB 19,618 538,299 365.326 118,090 146,481 39.785 39385 18,203 5,538 1381.699 

CERT.DEV. DEPOSITO 2061 62179 4.643 8,190 7;0'73 

DEOS1TOS A PLAZO 3110 312.727 207357 758,209 751.308 1,704.316 2372,975 1287892 

CEDE1M'S 1,107 1.147 

CENOCREN 901 1.788 3.410 

PAGARES 25 195 120 

29.688 519.020 370985 235946 578.707 1.020912 1032.147 1496.937 2931311 4,277.190 12.711903 TOTAL RENTA FIJA 
RENTA VARIABLE 

AGZIOnes en Rueda 34 625 3,074 3,361 3260 13354 
TOTAL RENTA VARIARLE 

625 3.074 3.511 6360 13,530 
MESA DE NEGOCIACION 

Mese de Numoación 1096 1.75 .387 2.653 62116  
TOTAL MESA DE 
NECO~ION 1.096 1.387 6,416  

SUBASTA PUBLICA DF ACCIONES NO INSCRITAS EN  BOLSA 

Aamnee ea Subasta 8 361 370 438 1677  
TOTAL SUBASTA DE 
ACCIONES MI 409 ll8 1.67/ 

TENUE 'GENERAL 29688 519.020 370 41 235906 548301 1.020.126 1053916 1101.697 293/.059 4,286346 12933453 

Fuente: BOLSA BOLIVIANA DE VALORES 
Elaboración: Propia 
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Por otra parte, apreciamos que los Depósitos a Plazo Fijo generan 

mayor volumen de operaciones de Renta Fija, habiendo alcanzado un total 

de operaciones de 7.3 millones de dólares y participa con el 57.33 %. De 

igual manera su tasa de crecimiento fue constante, exceptuando la gestión 

1996 que realizo operaciones por 751.1 miles de dólares frente a un notable 

repunte para la gestión 1998 que generó operaciones de 2.8 millones de 

dólares; el segundo en importancia es el generado por Letras del Tesoro que 

totalizó 2.9 millones de dólares y una participación de 23.23 %. A similitud 

de la anterior su desenvolvimiento es siempre creciente, partiendo con un 

volumen de operaciones en 1994 de 14.7 miles de dólares habiendo cerrado 

la gestión 1998 con 1.1 millones de dólares. 

El segundo rubro por su importancia es el de Renta Variable, que del 

total de operaciones registra un volumen de 13.6 miles de dólares con una 

participación del 0.11 %, finalmente indicar una participación nada 

relevante de los rubros de Mesa de Negociación y Subasta Pública de 

Acciones, ambas con un volumen de operaciones de 8.093 miles de dólares y 

una participación de 0.06%. 

El Cuadro N° 3 6 esta referido a la distribución por tipo de 

operaciones de Renta Fija, las operaciones de reporto con instrumentos de 

Renta Fija hasta la gestión 1998 representa el 78.56 %. Las participaciones 

más altas corresponden a las gestiones de 1994 con una participación de 

89.70 % y la gestión 1998 una participación de 82.88 %. Las tasas de 

crecimiento de 1997 y 1998 son del 85.36 % y 55.37 %, respectivamente. 
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CUACRO N° 3.6 
BOLIVIA: RENTA FIJA: Distribución por tipo de operación, 1989 - 1998 
(en miles de dólares americanos) 

INSTRUMENIGS 1919 1990 1991 1992 1993 1994 1995 19% 1997 1998 TOTAL 

Compra-8e% 29838 518113 183566 104591 162,122 105034 231,790 386,442 501,997 502,832 2.725.945 

Reporto 907 186,919 131,355 416.555 915.058 829.351 1.310,545 2429,276 3774581 9986.557 

TOTAL 29.658 519,020 370,495 235 949 578,707 1.020.092 1052.141 1898991 20931243 4,277,193 12,711.502 
PORCENTAJE 

Compr-Vema I0O,Po 9.83 4955 44.31 28351 1030 22,93 Z1J9 R12 11.75 21 44 

Repon° 
__ _ _ 

35 67 89 70 7.,,, 
7721 81 25 /8 56 

MERCADO 
 vente: O, SUDAMERICANA DE VALORES S.A 

Elaboración: Propia 

La concentración de las operaciones de reparto, reflejan la 

incertidumbre que tienen los ahorristas a invertir en instrumentos a mayores 

plazos, hecho que va en desmedro de las inversiones de largo plazo que 

requieren las empresas. cuyo instrumento fundamental además de los bonos 

de deuda de largo plazo, son las acciones e instrumentos de renta variable. 

El Cuadro N° 3.7 se detalla a las 14 empresas emisoras de títulos de 

renta variable hasta el cierre de la gestión 1998; asimismo, se observa el 

monto de 

CUADRO N° 3.7 
BOLIVIA: Títulos inscritos en bolsa por instrumento, 1990 -1998 
(en miles de dólares americanos) 

INSTRUMENTO 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	TOTAL 
RENTA FIJA 

BONOS BANCARIOS BUIMATILES 
6000 .NO 41100 ZOPO i,X0 11 900 

BONOS BANCARIOS CTY/ACC 

BONOS CORITO PLAZO 
SW 9.800 1300 2300 Ap 300 3020 150 20930 

BONOS LARGO PLAZO 
3.000 [2E45 1500 24,420 I4W 42E68 

BONOS MUNICIPALES 

BONOS DEL TESORO 

30000 IS,WJ 100.900 155,138 301033 
CEDES BANCARIOS 

1Z360 12360 
CERT, DEv DEPOSITO 

2.409 38666 4274 45349 
DEPOSITOS A PLAZO FIJO 

1.97920 726.792 ,000019 1,303,899 I]63R0 l6 0,353 1,861,493 8253,69'/ 
CEDEPIS 

097 3 	91 
PAGARES 

1.000 140 LIJO 
TOTAL RENTA FL/A 

7.239 326,668 750.092 
RENTA 	VAR1 A BE E(opode 92208% 4,91201 cerrare422 584) 
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BANCO BOLIVRNO AMERICANO 

19088 (1313) 10275 
BANCO BEA S A. 23,063 980 UNE 50,485 

BINA LEASING S.A. 
584 1382 452 2,418 

RISA SEGUROS Y REASEGUROS SA 
828 319 2207 

BANCO MERCANTIL S.A. 
20,390 586 

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 109 3 
BANCO SANTA CRUZ S.A. 7E779 5,761 9,320 327361 
PLASMAR S A_ 3229 E,376 6,087 
ALMACENES PITERNACIONALES BALSA S.A7 

335 259 594 
SEGUROS ELLLMANI S.A. 

1.433 363 1300 
CORA60 STA 55,753 55,753 
BANCO SOLIDARIO S A- 3,413 
ELECTROPAZ S.A. 34,165 34,165 
EN@ ELECIRIC A VALLE HER-MOSO S.A 51,903 
TOTAL RENTA VARIABLE 

TE 185 1237177 735,494 
TOTAL GENERAL EFIRV 

7.200 326E5E1 750,092 

Fuente: BOLSA BOLIVIANA DE VALORES 
Elaboración: Propia 

las acciones inscritas; cuatro de las empresas participantes son empresas no 

financieras; una empresa industrial (Plasmar S.A.), cuyas acciones 

representan el 1.9 % de las emisiones; tres empresas del sector eléctrico, 

Empresa Corani, Electropaz y Empresa Eléctrica de Valle Hermoso, que en 

conjunto representan 45.57 %, el restante 52.53 % corresponde a 

instituciones no bancarias y aun almacén general de depósito. 

El Cuadro N° 3.8 presenta un resumen anualizado por emisor de las 

acciones tramadas en el Ruedo de la Bolsa Boliviana de Valores. Desde el 

año 1994 hasta el ario 1996, el monto operado en acciones fue de 3.7 

millones de dólares, en el año 1997 ascendió a 3.55 millones y en la gestión 

1998 registraron un incremento de 75.5% hasta alcanzar 6.26 millones de 

dólares. 

En 1997 las acciones más transadas fueron las de la empresa Plasmar 

S.A. que representaron el 49.2% de las negociaciones con acciones, le siguen 

las transacciones de acciones del banco Industrial S.A. con un porcentaje de 

participación de 22.5% y las del Banco Santa Cruz S.A. con una tasa de 

participación de 18.5%, estas tres empresas han transado el 90.2% de las 

acciones en ese año. 
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CUADRO N° 3.8 
BOLIVIA: Acciones en ruedo, 1994 a 1998 
(en dólares americanos) 

RESUMEN ACTUALIZADO POR EMISOR 
EMISOR MONTO 

INSCRITO 
MONTO 

OPERADO 
PRECIO 

PR.POND. 

AÑOS 1994 - 1996 

BANCO BOLIVIANO AMERICANO 13012120 

BANCO LEASING SA 703205 118,799 339.20 

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A 12,959,466 4,946 171 

BANCO SANTA ORLE S.A. 32.642013 L569,149 2.28 

SEGUROS ILLLMANI S.A 1670,928 9,336 27.20 

BANCO INDUSTRIAL 5 A 26,825,977 2024,505 2.79 

BANCO MERCANTIL S.A, 22727,273 6,597 3118 

BISA SEGUROS Y REASEGUROS SA 1732v22 

EMPRESA CORAM S.A. 

PLASMAR 4.77 3,291,909 

BANCO SOLIDARIO SA 

370588 ALMACENES INTERNACIONALES RAISA. 

TOTAL AÑOS 1994 a 1996 115,437,100 3,733332 

AÑO 1997 

BANCO LEASING S.A 1,490.725 3701 308.41 

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 15297,335 297,466 3.79 

BANCO SANTA CRUZ S.& 10,439141 628,070 162 

SEGUROS ILLIMAN1 S A 390.346 49,254 21.11 

BANCO INDUSTRIAL S.A. 10,556,583 805,727 2.61 

BANCO MERCANTIL SLA 8,509,591 2.940 31.61 

131SA SEGUROS Y RFASEGGROS SA 879,720 33,947 27.99 

EMPRESA CORAM S.A. 58,665,784 4430 31.78 

PLASMAR S.A. 1989,012 1,747,308 3219 

BANCO SOLIDARIO S.A 

ALMACENES INTERNACIONALES RAISA S.A. 

TOTAL AÑO 1997 108,249337 3.559,803 

AÑO 1998 

BANCO1 FIASEN° S.A 
460289 120,799 349 13 

BANCO INDUSTRIAL S.A 
12,961,762 2,900,555 3.13 

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A 
8,329,526 75,104 3.41 

BANCO SANTA CRUZ SAL 
776,919 401 

BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 
334,572 104,105 35.49 
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BANCO SOLIDARIO S.A. 
7,025,547 50E194 33.81 

EMPRESA CORANI S.A. 854,264 36.61 

34.470023 ELECTROPAZ S.A. 

PLASMAR S.A 1,192,594 876,727 30.12 

ALMACENES INTERNACIONALES RAISA S.A. 22,676 566.90 

SEGUROS ILLIMAIE SRL 21,673 13.55 

EMPRESA ELECRRICA VALLE HERMOSO . 52180428 

116,955,541 6,260,014 TOTAL ASO 1998 

Fuente: BOLSA BOLIVIANA DE VALORES 
Elaboración: Propia 

En la gestión 1998 la única empresa manufacturera con acciones en 

el ruedo de la Bolsa, es la empresa Plasmar S.A., la mencionada empresa 

realizo operaciones por un monto de 876 mil dólares de un total de 1.192 

mil dólares en acciones inscritas, que representan el 14% de las 

transacciones, monto menos al de las operaciones con acciones del Banco 

Industrial S.A., que fueron las de mayor monto operado con 2.9 millones de 

dólares, el 46% del total y seguidas por las acciones de la empresa Corani 

S.A. con 854 mil dólares, que representa una tasa de 13.65%. A estas 

operaciones se suman las del banco Santa Cruz y las del banco Solidario; las 

transacciones de estas cinco empresas concentran el 94.5% del monto total 

operado con acciones. 

El reducido porcentaje de empresas de sociedades anónimas, limita 

su participación en el mercado de valores, según datos del SENAREC 

(exRECSA), existen 1.147 empresas industriales registradas, 339 son 

empresas unipersonales, 685 son empresas de responsabilidad limitada y 114 

son empresas sociedades anónimas. La constitución y el registro de empresas 

de sociedad anónima, con relación a las empresas de responsabilidad 

limitada, no difiere de manera decisiva como para explicar la desproporción 

que existe; el tiempo requerido para los trámites en las distintas instancias, 

sin contar el tiempo de preparación de la información solicitada, puede 

extenderse hasta doce semanas, asimismo, la diferencia en el costo de los 
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trámites no es significativa, por el lado de los requisitos y la información 

requerida, la diferencia fundamental radica en que la sociedad anónima está 

obligada a crear una estructura societaria presidida por un directorio, que se 

rija por normas claramente establecidas en estatutos. 

La sociedad de responsabilidad limitada constituye la forma jurídica 

predominante para la constitución de empresas en sociedad, la misma que en 

la práctica induce a un financiamiento fuertemente vinculado al crédito 

bancario y limita el monto de financiamiento al valor de las garantías reales, 

estas últimas recaen fundamentalmente en el patrimonio familiar, por lo 

mismo en el sistema bancario no hay restricciones para la obtención de 

créditos según el tipo de empresa de que se trate, tampoco hay diferencia en 

las cargas fiscales, ni gozan de mayores beneficios tributarios, arancelarios 

ni de ninguna especie. 

Por otra parte, la información contable y fmanciera, debe ser 

presentada en moneda nacional, esta forma se extiende a la denominación de 

las acciones emitidas por las empresas y coloca a los inversionistas en la 

disyuntiva de invertir en acciones denominadas en moneda nacional 

asumiendo el riesgo cambiario que esto implica, o invertir en otros valores 

que estén denominados en dólares (las inversiones de los Fondos Comunes 

de Valores en títulos valores denominados en dólares a diciembre de 1998 

representan el 98,65 %). 

Además el conocimiento del mercado de valores por parte de las 

empresas capaces de incorporarse al mismo, es insuficiente y no las ha 

estimulado a emprender acciones concretas para informarse con mayor 

profundidad y menos para iniciar su incorporación al mercado bursátil. La 

evolución de los costos y beneficios del financiamiento bursátil para las 

empresas manufactureras, no ha sido suficientemente alentado ni inducido 

por los gremios ni por los intermediarios bursátiles. 
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Según información de la Cámara Nacional de Industria, " las 

empresas manufactureras han tenido un crecimiento importante en número y 

en el volumen de sus exportaciones, sin embargo, dentro sus estrategias 

empresariales no consideraron incursionar en el financiamiento bursátil con 

todas las condiciones que esto implica, especialmente a aquellas empresas 

exportadoras que generan mayor valor agregado "67  

La ampliación de sus mercados debe corresponder con su 

participación en el mercado bursátil, que es un mercado de rápida 

adecuación a la demanda de utilidades financieras. 

En la percepción que tienen las empresas manufactureras del 

mercado de valores persiste la idea de que la participación empresarial está 

restringida solamente a las grandes empresas, aquellas que cuentan con 

grandes patrimonios y que son capaces de asumir los costos de la adecuación 

necesaria para este tipo de financiamiento, de los registros de la emisión sin 

mayores dificultades. El patrimonio neto de las empresas que actualmente 

cotizan en la bolsa, fluctúa entre 1.27 millones y 35 millones de dólares, hay 

que tomar en cuenta que existe un importante número de empresas 

industriales cuyo patrimonio neto está por encima del millón de dólares, por 

otra parte se debe puntualizar que no existen restricciones legales 

relacionadas al tamaño del patrimonio y que en la práctica el patrimonio neto 

de un millón de dólares es recomendable y suficiente para la emisión de 

bonos de deuda como también de acciones, por lo que las empresas  

medianas podrían acceder al mercado de valores y fmanciarse de acuerdo a 

sus requerimientos. 

Los costos asociados a la emisión de valores son principalmente las 

comisiones de cobradas por la Intendencia de Valores, que se refieren a la 

autorización, registro y renovación de registro, los costos de los trámites, la 

57  Boletín Económico Cámara Nacional de Industria N° 25. 
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comisión a la emisión y oferta pública de títulos valores, subasta de acciones 

no inscritas, mesa de negociación y otros conceptos como legalizaciones y 

certificados y testimonios. También están las comisiones cobradas por la 

BBV para operaciones con instrumentos de renta fija instrumentos de renta 

variable, estas comisiones son cobradas según una tarifa Fiat en porcentaje y 

algunas cuotas anuales. 

Las comisiones por la compra de títulos de renta fija en reporto o en 

firme fluctúan alrededor de 0.20 % sobre la tasa de rendimiento y las 

comisiones por la venta del mismo tipo de títulos alrededor de 0.03%. Las 

comisiones para compra y venta en firme de títulos de renta variable son de 

0.20 % y 025 % sobre el monto, respectivamente, las comisiones por 

contrato de emisión de títulos valores fluctúan alrededor de 1.00 % sobre el 

monto emitido y las comisiones por asesoramiento financiero, inscripción y 

reinscripción de títulos valores y otras comisiones operativas alrededor de 

0.50 % del monto. 

Se considera que uno de los costos más significativos son los costos 

asociados a la adecuación de las empresas y dentro de estos, los costos de la 

regularización impositiva. Las declaraciones fiscales, si bien son un 

elemento importante para la competitividad de las empresas con relación a 

las empresas informales que no declaran debidamente sus impuestos, no 

deben ser un obstáculo infranqueable para el financiamiento bursátil y su 

solución debe ser prioritaria para las empresas y para las autoridades 

pertinentes. 

Las perspectivas de acuerdo a la Cámara Nacional de Industria68, del 

mercado de valores, no pueden ser otras que la suma de las perspectivas que 

cada uno de los participantes, objetivamente tienen. El objetivo fundamental 

del financiamiento bursátil: proporcionar utilidades financieras a emisores, 
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inversionistas e intermediarios, aún está distante entre los volúmenes 

transados de empresas no fmancieras y particularmente industriales. 

La participación de las empresas manufactureras tiene un potencial 

amplio, considerando su participación actual. Es obvio que las empresas 

industriales que accedieron al mercado de valores generaron utilidades para 

los otros participantes. Entre aquellas, algunas empresas no volvieron a 

recurrir al financiamiento bursátil, la razón principal parece ser que los 

costos de este tipo de financiamiento no resultan en utilidades significativas, 

muchas empresas con posibilidades de incursionar, no evaluaron aún los 

costos ni las utilidades de este tipo de fmanciamiento. Hay que añadir que 

una parte importante de los costos recae en el costo de adecuación de la 

empresa, necesaria para acceder al mercado de valores. 

Inducir a las empresas a que evalúen los costos y las utilidades del 

fmanciamiento bursátil implica una estrategia conjunta, fundamentalmente 

de los intermediarios bursátiles y del gremio industrial, pero también de la 

BBV y de la SPVS. 
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