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INTRODUCCION 

En los óltimos años, se ha desarrollado un debate bastante 

discutido acerca de la Nueva Politica Económica; emergente a 

partir de lo que viene a denominarse el nuevo ciclo del 

Estado del 52. Pese a esto el sector agropecuario, cuya 

importancia nadie dudar  no ha recibido el mismo interés en el 

debate desarrollado en esta temitica hasta nuestros dias, 

salvo aspectos vinculados particularmente en lo que se re-

fiere a la economía informal o subterránea vinculada princi-

palmente al problema de la coca. 

El Gobierno desde un principio manifesto la tesis de 

"Exportar o Morir" refiriéndose esencialmente al desarrollo 

de las exportaciones no tradicionales, que tiene, por su-

puesto, mucho que ver con el sector agropecuario. Los ele-

mentos anotados anteriormente han constituido el pivote 

fundamental para realizar la investigación acerca de los 

reales efectos de la Nueva Politica Económica en nuestro 

pais y también para realizar un balance de posibilidades del 

modelo emergente a partir de agosto de 1985. 

En la perspectiva de indagar los efectos de la Nueva 

Politica Económica y el balance de posibilidades en el 

sector agropecuario Nacional, hemos estudiado las más impor- 



tantes interrelaciones de este sector con la economía mun-

dial. Para estos las determinaciones que consideramos de 

mayor importancia persiguen observar las principales tenden-

cias del mercado agrícola mundial, las principales variables 

macroeconbmicas del sector agropecuario y posteriormente la 

Nueva Politica Económica, teniendo presente que la incorpo-

ración de nuestra economía al sector externo está alentada 

bajo el principio seYSalado de Exportar o Morir, desarrollan-

do el carácter conceptual de sus medidas. 

El hilo conductor que guío la investigación estuvó deter-

minado por nuestra hipótesis básica que senalaba el siguien-

te contenido: 

"La producción agropecuaria nacional no logrará una incor-

poracibn significativa de nuestra oferta exportable en el 

mercado mundial y mucho menos incrementar la produccibn con 

destino al mercado interno compitiendo con las importaciones 

y las donaciones; siguiendo las lineas de acción impuestas 

para el sector agropecuario por la Nueva Pollica Econbmica". 

Es evidente que toda hipótesis al plantearse tiene un 

alto grado de probabilidad de sostenerse en la práctica con-

creta por los factores que alimentaron la construcción de 

ella; para el caso nuestro esta hipótesis fue ampliamente 

desarrollada y confirmada en la práctica. Todo el analisis 

efectuado, demuestra claramente que con la naturaleza de la 
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Nueva Politica Económica son inviables los propósitos del
 

Gobierno para el sector agropecuario, más al contrario los
 

únicos beneficiarios de esta politica esta constituido por
 

los sectores vinculados al área tradicional de las exporta-

ciones. 

Con todas las criticas que se puedan hacer al problema 

metodolbgico del presente trabajo hemos tratado de enmarcar-
 

nos al 

lugar a 

debido 

cuanto 

método lógico deductivo. La tarea más penosa sin 

dudas constituyó la construcción del dato, esto 

a que la información oficial nunca fue homogenea en 

a valores y medidas de aht que hemos escogido la 

información con una visión comparativa seleccionando los 

datos por mayoria de posibilidades, esto en cuanto se refie-

re a la recolección de datos oficiales. Por otra parte hemos
 

elaborado algunos cuadros teniendo como base los archivos de
 

comercio exterior del Instituto Nacional de Estadistica, al
 

mismo tiempo,resultd imprescindible dentro la tarea de reco-

lección de datos la opinión de los actores directos de la
 

problemática estudiada, como también la utilización de las 

fuentes secundarias relacionadas al tema consistente en
 

revistas y periódicos que fueron de enorme utilidad en la
 

realización del presente trabajo. 

Como el objetivo central esta fincado en el análisis de la 

Nueva Politica Económica, vigente en el pais a partir de
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1985, no fue posible compatibilizar los datos con este mismo 

periodo en el contexto internacional, sin embargo,considera-

mos que las proyecciones en el mercado internacional no 

fueron alteradas en este periodo debido a que Bolivia es el 

&Mino exponente hasta momentos de finalizar el presente 

trabajo (salvo Venezuela) de incorporarse al modelo neolibe-

ral. 

Luego, a objeto de comparar las tendencias del nuevo 

modelo vigente se desarrolló un breve diagnóstico del sector 

agropecuario nacional a partir de 1975. 

En la forma de exposicibn del trabajo de investigación 

hemos preferido no usar su forma clásica, en el sentido de 

comenzar por el marco teórico, luego pasar por contrastación 

al empírico para luego terminar en las conclusiones y pro-

yecciones; si no mas bien rescatar directamente la informa- 

ción emplrica con una posición teórica definida, que tan 

solamente altera las formas tradicionales de exposición. 

Ahora bien, el capitulado de la investigación se manejara 

como sigue: 

Capitulo 1, se refiere al mercado agrícola mundial, que esta 

sufriendo los efectos de una coyuntura inestable y deprimi-

da, donde las existencias de los principales productos agro-

pecuarios objeto del comercio han aumentado considerablemen-

te y sus precios han caldo en elgunos casos en forma sor- 



prendente, tal situación ha originado que los principales 

paises desarrollados descarguen en el mercado internacional 

mediante subsidios considerables sus excedentes, cuya pro-

ducción es mayor a las necesidades del mercado y que al 

mismo tiempo constituye una barrera para los paises menos 

desarrollados que no encuentran mercados para la exportación 

de sus productos agropecuarios, prueba de ello que las 

exportaciones de los paises desarrollados crecieron a un 

mayor ritmo que sus importaciones y viceversa para los 

paises menos desarrollados. 

El capitulo del mercado agrícola mundial estudia entonces 

el comportamiento del comercio exterior agropecuario de los 

paises desarrollados sobre los paises en desarrollo conclu-

yendo con una caracterización del funcionamiento del mercado 

agricola mundial y destacando las posibilidades de incorpo-

ración de los paises menos desarrollados en el mercado mun-

dial. 

En el Capitulo 2, se realiza una caracterización breve 

sector agropecuario en la economía boliviana, resaltando 

principalmente el comportamiento de las principales varia-

bles macroeconómicas. 

En el Capitulo 3, se estudia el cambio brusco que significó 

la Nueva Politica Económica para la actividad agropecuaria 

del pais, a través de las disposiciones emergentes del D.S. 

21060 y D.S. 21660, mostrando el comportamiento de los 
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productos de exportación que no solamente choca con las 

barreras del comercio mundial, sino tambi&n con las politi-

ces internas que han tendido a desalentar su expansión y su 

efectiva incorporación de nuestros productos agropecuarios 

en el comercio mundial, en algunos casos por la no aplicabi-

lidad de sus medidas y en otros porque no estan diselladas en 

función de la realidad económica y social que vive el pais, 

originando de esta manera una progresiva declinación de las 

actividades productivas nacionales, posteriormente el capi-

tulo nos muestra que fruto de la excesiva apertura de nues-

tro mercado interno a las importaciones y donaciones se ha 

originado una fuerte contracción en las actividades agrope-

cuarias, resultando imposible que un pais como el nuestro se 

pueda vigorizar y odernizar, sin un apoyo operativo y de 

fomento del Estado Nacional a los productores, el que debe 

traducirse en la definición y aplicación de politices credi-

ticias oportunas y agites que permitan la expansión, creci-

miento y competitivida4 de nuestra producción. 

En el Capitulo 4, demostramos las posibilidades reales de 

exportación de los productos agropecuarios, bajo una estruc-

tura endeble y poco significativa de los productos exporta-

bles lo cual se debe a la ausencia de politices que valoren 

el papel del comercio exterior. 

En el Capitulo 5, se plantea las conclusiones alcanzadas por 

el análisis general de los capitules anteriores. 
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CAPITULO I 

MERCADO AGRICOLA MUNDIAL 

1.1 IMPORTANCIA DE LA AGRICULTURA 

La agricultura desarrolla un papel importante en el que 

hacer de toda la civilización humana, puesto que permite 

al hombre realizar actividades programadas de siembra y 

cosecha con la finalidad de satisfacer sus necesidades 

de alimentación y al mismo tiempo proveer la materia 

prima para la industria. 

La agricultura que es considerada como la mayor de 

las actividades primarias del mundo, ha sido y continua 

siendo un medio de vida y por tanto responde a las 

necesidades de alimentación de la población mundial. Es 

evidente además que la agricultura se ha convertido en 

una fuente creadora de empleos principalmente en los 

paises en desarrollo considerada como la actividad que 

utiliza la mayor cantidad de mano de obra, pero es 

necesario advertir que los paises desarrollados utili-

zando una pegual/a cantidad de mano de obra pueden produ-

cir para toda su poblacibn e inclusive generar exceden-

tes debido fundamentalmente al avance tecnológico y a la 
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inversión. 

No cabe duda que la agricultura en los bltimos arios 

ha venido cobrando mayor importancia principalmente 

porque se ha considerado como la principal actividad 

para la generación de divisas con prioridad en los 

paises en desarrollo, sin embargo estos paises no han 

logrado éste objetivo en los niveles esperados y viven 

en la penuria y con elevados Indices de desnutricibn, ya 

que la agricultura se sigue practicando en forma tradi-

cional. Mientras que donde se ha introducido la agricul-

tura científica, con modernos sistemas culturales, in-

fraestructura suficiente, el crédito y servicios de 

comercialización y regímenes adecuados de tenencia de la 

tierra, se han generado divisas y producido una• revolu-

ción de la agricultura, generando una industria moderna 

que ha sustituido lo que eta un medio de vida. 

En los paises en desarrollo, es apremiante la nece-

sidad de aumentar la produccibn de alimentos cuyo proce-

so debe comenzar con el desarrollo agrícola a través de 

una mejora radical en los sistemas agrícolas, este desa-

rrollo tendrá pués que engendrarse en el campo, porque 

la mayor la de la poblacibn vive de la tierra y el grueso 

de la riqueza proviene de la agricultura desde los 

tiempos primitivos. Solo una mayor productividad agrico- 
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la podrá crear los excedentes necesarios. 

En cambio: "En los paises desarrollados fruto del 

debilitamiento de los mercados de productos agrícolas y 

baja de los precios se demuestran las insuficiencias de 

los sistemas de sostenimiento de sus ingresos, lo cual 

unido a la utilización de tecnologías mejoradas generan 

importantes excedentes prácticamente invendibles y con 

crecientes deficits que son cubiertos por los paises en 

vías de desarrollo". (1) Situación que según la organi-

zación de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación, ha originado una mayor dependencia de los 

paises en desarrollo. 

1.2 COMPOSICION DEL MERCADO AGRICOLA 

El estudio de las actividades agropecuarias, en su com-

posición como parte importante del mercado agrícola, 

comienza con un análisis global de la oferta y la deman-

da de productos del agro. 

Para tal efecto definiremos a la oferta global como 

la disponibilidad bruta total de productos agropecuarios 

compuesta por la suma de la producción y las importa-

ciones; y la demanda global como el uso, tanto interme-

dio como final, de aquella disponibilidad que puede 

clasificarse según su destino en interna o externa. 
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OG = DG 

OG = Oferta Global 
DG = Demanda Global 
P = Producción 
M = Importaciones 

Di = Demanda interna 
X = Exportaciones 

P+ M= Di + X 

1.2.1 LA OFERTA 

a) Volumenes de producción 

El comercio mundial, gravemente afectado por la 

recesión del sector industrial y por las cons-

tantes fluctuaciones de la producción agrope-

cuaria, está atravesando un periodo crucial; la 

producción mundial que ya habla disminuido 

considerablemente, prácticamente se detuvo en 

1980-1981, posteriormente ya en la segunda 

mitad de 1983 se registraron setales alentado-

ras a tal punto que de 1984 a 1985 se recogía 

una cosecha de cereales sin precedentes de 

1.841 millones de toneladas superior en un 2.1 

por ciento a la de 1984 (Cuadro No.1.1).Sin 

embargo, es necesario mencionar que la mayor 

parte de éste aumento se debio a los cereales 

secundarios y a una disminución leve de la 

producción de arroz, estos productos producidos 
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principalmente por los paises en desarrollo. 

Mientras que el trigo producido por los paises 

desarrollados tuvo también una disminución 

durante estos afios. 

En cuanto a la producción mundial de raíces, 

tubérculos y legumbres en los paises subdesa-

liados; tenemos una mayor participación que los 

paises desarrollados, nuestros volúmenes de 

producción son superiores al de los paises 

desarrollados. Posteriormente en cuanto a los 

cultivos de oleaginosas se registraron Impor-

tantes aumentos en los volumenes de producción 

alcanzando variaciones positivas para los afios 

1984-1985 de 8.0 por ciento para el contenido 

de aceite y 9.0 por ciento para el contenido de 

torta oleaginosa, mostrando un comportamiento 

similar tanto para los paises desarrollados 

como para los paises en desarrollo. Sin embar-

go, similar comportamiento no se observa en 

productos tales como el algodón y el azúcar que 

alcanzan una baja de su producción especialmen-

te en los paises en desarrollo cuya variación 

negativa es de -2.6% en el caso del azúcar y 

-10.7% en el algodón. 



En relación a la producción de cacao, café y 

té observamos que los mayores volbmenes de 

producción corresponden a los paises en desa-

rrollo que muestra una recuperación para 1985 

en relación a 1984. Analizando los productos 

pecuarios, observamos que la producción de 1985 

fue casi similar en relación a 1984, para los 

sectores lecheros y de carne encontramos incre-

mentos moderados donde los porcentajes de va-

riación son mayores para los paises en desa-

rrollo,debido principalmente a los programas de 

diversificación de estos productos (Cuadro No. 

1.1) 

"El volumen de la producción agropecuaria 

mundial ha continuado aumentando aunque de 

forma moderada. Las estimaciones disponibles 

indicaban que en 1986 la actividad económica 

mundial tenia una expansión de 2.8 por ciento" 

(2). Este ritmo de crecimiento económico para 

1987 fue similar con relación al affo anterior. 



Cuadro No. 1.1 

PRODUCCION AGROPECUARIA, POR PRODUCTOS, 1984-85 

PRODUCTO 

PAISES DESARROLLADOS 

VARIACION 

1984 	1905 	1984-115 

Millones 	de 

Toneladas 

PAISES EN DESARROLLO 

VARIACION 

1984 	1985 	1984-85 

Millones 	de 	X 

Toneladas 

IODO EL MUNDO 

1984 	1985 

Millones 	de 

Toneladas 

VARIACION 

1984-85 

1 

Todos los cereales a/ 882.3 917.4 4.0 921.4 923.6 2.4 1.903.7 1.841.0 2.1 

Pipo 319.6 306.3 -4.2 204.0 203.8 510.0 510.0 -1.6 

Arroz 26.1 26.3 -0.8 444.7 439.7 -1.1 470.8 466.0 -1.0 

Cereales sedadarlos 431.0 472,4 9.6 191.6 195.6 2.1 622.6 668.1 7.3 

Ruces y 

tutferculos 224.6 214.7 -4.4 369.7 367.4 -0.6 594.3 582.1 -2.1 

legumbres 13.5 15.2 12.6 34.4 34.0 -1.2 47.9 49.2 2.7 

Cultivos oleaginososdar 

Contenido de aceite 22.2 23.9 7.7 36.9 39.9 8.1 59.1 63.8 8.0 

Contenido de tortas 

oleaginosas 61.0 67.5 106 7 62.5 67.0 7.2 134.5 133.4 9.0 

Azarar, 	centrifugada 

len bruto) 42.5 41.7 -1.9 57.7 56.2 -2.6 100.2 97.9 -2.3 

Cacao - 1.8 1.9 5.6 1.8 1.9 5.6 

Cafh - 5.2 6.0 15.4 5.2 .0 15.4 

lh 0.3 0.3 3.2 1.9 2.1 10.5 2.2 2.3 4.6 

Fibra de algodón 5.7 6.2 8.8 12.1 10.8 -10.7 17.8 17.0 -4.5 

Tabaco 2.2 2.1 4.0 4.4 10.0 6.1 6.5 8.2 

letal 	carne 93.9 95.2 1.4 43.9 53.4 6.2 143.8 148.2 3.1 

Total 	leche 382.7 385.5 0.7 117.3 122.0 4.0 499.9 507.5 1.5 

Huevos de gallina 18.7 18.8 0.5 10.8 11.4 5.6 29.6 20.2 2.1 

ai Inclurdo el arroz, expresado en equivalente de arroz cAscara. 

O/ Cantidad total cosechada 

Fuente: FAO, Orreccihn de Estadistica. 



b) LOS PRECIOS 

Los mercados internacionales de la mayor parte de 

los productos básicos agropecuarios se caracteri-

zaron esencialmente por una baja de los precios. 

Para mostrar tal comportamiento tomamos en 

cuenta la Figura No. 1 que nos muestra los precios 

internacionales de los principales productos agrí-

colas, los que en los afios 1980-1981 mostraron 

tener fuertes reducciones en productos como el 

azficar,caté, té, algodbn y una tendencia alcista 

del precio del trigo, maíz, arroz y bananos,situa-

cibn similar ocurrio durante 1982. Para 1983-1984 

después de incrementos en la producción mundial, 

los precios de los productos agrícolas comenzarón 

a recuperarse y ésta tendencia alcista se mantuvo 

a lo largo de casi todo el primer semestre de 

1984; tal comportamiento, se observan en productos 

como el té, café, bananos y maíz. Posteriormente a 

partir del segundo semestre de 1984 se vuelven a 

registrar fuertes reducciones en los precios de 

los productos básicos, lo cual se debe principal-

mente a la abundancia de suministros de productos 

agrícolas en los mercados mundiales y a la depre-

sión constante de la demanda en las zonas importa-

doras de alimentos;es asi que la Figura No 1 para 
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el segundo semestre de 1984-1985 muestra un debi-

litamiento considerable en los precios de los 

productos agropecuarios a excepción de los bana-

nos. 

Frente a ésta situación de los precios la ela-

boración del (Cuadro No 1.2), nos permite conocer 

los precios máximos y mínimos cuyas variaciones 

muestran que los precios que más bajan correspon-

den a los productos agrícolas que son producidos 

principalmente por los.  paises en desarrollo; tal 

es el caso del arroz que de un precio máximo de 

484 dólares la T.M. en 1981, este desciende consi-

derablemente para alcanzar en 1985 un precio míni-

mo de 210 dólares la T.M.; en el caso del azúcar 

que en 1980 la T.M. tenia un valor de 633 dólares 

este alcanza en 1985 un precio mínimo de 62 dóla-

res la T.M., similar situación ocurre con produc-

tos como el café y algodón. No cabe duda que esta 

situación afecta negativamente la competitividad 

de éstos productos en el mercado internacional. 

"En 1986-87 los precios del mercado mundial de 

productos básicos vuelven a bajar en relación a 

los niveles de 1984-1985. De hecho han subido los 

precios de productos como el azocar y por el 



Fuente: FAO Direccián de Estadistica 

10 

contra-lio los precios que han balado comprenden 

los cereales". (31 

Es importante mencionar que las repercusiones 

de las políticas de apoyo al sector agropecuario 

adoptadas por los paises desarrollados ha sido 

desde 1985 hasta 1987, el factor que más ha con- 

 

tribuido a bajar en los mercados mundiales los 

precios de los principales productos agropecua-

rios. 

FIGURA No. 1 

PRECIOS INTERNACIONALES DE DETERMINADOS 
PRODUCTOS AGRICOLAS, 1980-85 
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Cuadro No. 1.2 

PRECIOS MAXIMOS Y MININOS DE DETERMINADOS 
PRODUCTOS AGRICOLAS (1980-1985) 

(Sus/TAL) 

PRODUCTOS 	ANO 	PRECIO MÁXIMO 

Trigo 	 1981 	 177 

PRECIO MINIMO 

1985 135 

Ma lz 1983 	 138 

1982 108 

Arroz 1981 	 484 

1985 210 

Bananos 1985 	 441 

1984 '375 

Azócar 1980 	 633 	• 

1985 62 

Café 1980 	 3.344 

1981 2.546 

TI 1984 	 3.738 

1982 2.108 

Algodón 1980 	 2.185 

1985 1.564 

Fuente: Elaboración Propia: 
En 	base 	a los datos proporcionados 
FAO Dirección Estadistica. 

por la 	figura, 
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c) Las importaciones 

Las importaciones, como parte componente de la 

oferta global; muestra un comportamiento que es 

posible observar en el (Cuadro No. 1.3) entre los 

atlas 1970 a 1984. Es en este sentido que se ad-

vierte que los paises desarrollados redujeron su 

participación como importadores en 10%. y en cuan-

to a los paises en desarrollo, se advierte que a 

partir de 1970 la participación como importadores 

creció hasta alcanzar en 1984 un porcentaje de 

20.4, es decir se muestra un aumento de 8.6% entre 

1970 y 1984; las importaciones de América Latina 

en cambio tuvieron una participación inferior al 

del resto de los paises en desarrollo logrando una 

variación de 1% entre 1970 y 1984, caracterizando 

de @sta manera a los paises en desarrollo como 

importadores de productos agrícolas. 

Ahora bien,si tomamos en cuenta la Figura No 2, 

tenemos que para 1985 de un total de 325.2 billo-

nes de dólares; de los cuales 64.5 billones co-.  

rresponden a maderas, 46.6 billones a animales y 

28.6 billones a cereales, son productos que son 

importados principalmente por los paises desarro-

llados, confirmando de ésta manera que estos 
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paises pese a su menor participación como importa-

dores tienen en los paises en desarrollo y los de 

América Latina una fuente importante de sus pro-

ductos. 

Posteriormente la Figura No.3 nos muestra que 

para 1986 el valor de las importaciones mundiales 

alcanza un total de 2.282 billones de dólares, de 

los cuales solo el 15% es decir 342 billones de 

dólares corresponden a las importaciones agrope-

cuarias, mientras que el 85% que significa 1.940 

billones de dólares corresponde a otras importa-

ciones. Si tomamos en cuenta estos valores en 

comparación con 1985, tenemos para 1986 un descen-

so del valor de las importaciones mundiales y por 

consiguiente de las importaciones agropecuarias, 

situación que se traduce en forma negativa princi-

palmente para los paises en desarrollo. 

En 1987 se presenta una situación similar o atm 

más deprimida a consecuencia de los constantes 

desequilibrios entre la oferta y la demanda. 

13 



Cuadro No. 	1.3 

IMPORTACIONES MUNDIALES DE 
PRODUCTOS AGRICOLAS 1970 - 1984 

(Porcentajes) 

VARIACION 
PAISES 1970 1975 1980 1984 1970-1984 

Paises desarrollados con 
economía de mercado 72.9 67.4 64.0 63.0 -10 

Estados Unidos y Canadá 12.2 8.7 8.0 10.3 - 7 

Europa 48.1 46.7 44.9 40.4 - 	7.7 

Economías centralmente 
planificadas 11.6 11.6 12.4 11.8 - 	0.2 

Paises en desarrollo 
excepto America Latina 11.8 16.3 18.2 20.4 8.6 

America Latina 3.8 4.7 5.4 4.8 1 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Elboración propia, en base a los datos de la División Agrícola 
Confuta CEPAL/FAO, sobre la base UNCTAD, Nueva York, Naciones 
Unidas. 
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IMPORTACIONES MUNDIALES: 1986 
Billones de Dolares Americanos 
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Fuente: Anuario de Comercio 1986 
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1.2.2 LA DEMANDA 

La recesibn económica mundial de los años ochenta 

y sus distintas manifestaciones frenaron el aumen-

to del empleo y los ingresos lo cual trastorno las 

corrientes comerciales, redujo los precios en los 

mercados mundiales y agravó los problemas de ser-

vicio de la deuda. Estas situaciones perjudicaron 

fuertemente tanto la demanda interna como la ex-

terna de los productos agropecuarios y en especial 

de los productos alimentarios; en algunos casos y 

sobre todo en América Latina los incrementos en 

los sueldos se han mantenido permanentemente a la 

zaga con respecto al incremento de los precios de 

los alimentos, lo cual fue causa de las constantes 

variaciones en la demanda como asimismo las res-

tricciones presupuestarias que forzaron a muchos 

gobiernos a reducir o eliminar las subvenciones a 

los sectores alimentarios. Al pasar a examinar la 

evolución de las exportaciones agrícolas como 

parte componente de la demanda global tomamos en 

cuenta el Cuadro No 1.4 que nos muestra un incre-

mento de los paises desarrollados en su presencia 

como exportadores en un- 4% en el periodo 1970-

1984, sin embargo cabe hacer notar que este incre-

mento sufre una disminución del 0.9% en el periodo 

17 



1980-1984. En cuanto a la participación europea 

las exportaciones crecieron más que la de Estados 

Unidos, por contraste el descenso en la participa-

ción de las importaciones fue mayor en Estados 

Unidos que en Europa. En cuanto a los países en 

desarrollo se muestra un descenso -1.8% y la par-

ticipacibn de América Latina como exportador se 

mantuvo a lo largo de estos años con constantes 

declinaciones alcanzando una variación de -0.7%. 

"Este panorama sombrío nos muestra que la ex-

pansión de las exportaciones a partir de 1985 

hasta 1987 se vio limitada por el fuerte y soste-

nido descenso de los precios internacionales de la 

mayoría de los productos básicos exportados por 

las regiones y por la calda del volumen del comer-

cio mundial resultante de la prolongada recesión 

sufrida por los paises industrializados y por el 

aumento del proteccionismo" (41. 
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Cuadro No. 1.4 

EXPORTACIONES MUNDIALES DE 
PRODUCTOS AGRICOLAS 1970-1984 

(Porcentajes) 

VAR1ACION 
PAISES 1970 1975 1980 1984 	1970-1984 

Paises desarrollados con 
economía de mercado 58.9 62.9 63.8 62.9 4 

Estados Unidos y Canadá 13.9 17.0 16.7 16.4 2.5 

Europa 31.2 33.5 35.1 33.8 2.6 

Economias centralmente 
planificadas 9.6 9.1 8.1 7.6 -2 

Países en desarrollo 
excepto Amórica Latina 18.5 15.6 16.4 16.7 -1.8 

America Latina 13.5 12.4 11.7 12.8 -0.7 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: 	Elboracibn 	propia, en base a los datos de la 	División Agrícola 
Gordota 	CEPAL/FAO, sobre la base UNCTAD, Nueva 	York, Naciones 
Unidas. 

1.3 PRINCIPALES RESTRICCIONES DEL MERCADO AGRICOLA MUNDIAL 

1.3.1 PROTECCIONISMO 

La tendencia persistente e incluso creciente hacia 

el proteccionismo en la agricultura es un factor 

contribuyente a los constantes desequilibrios en 

el mercado agrícola mundial y al mismo tiempo uno 

de los principales obstáculos de las naciones 
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pobres en su intento de mejorar la producción. 

Tradicionalmente, las políticas agrícolas de 

los principales paises han sido fuertemente inter-

vencionistas, para justificar tal hecho se hace 

argumentos de distinto tipo que van desde conside-

raciones de seguridad nacional, hasta la necesidad 

de compensar la inestabilidad del sector. "En el 

caso de los paises desarrollados, las politices 

agrícolas tienen como objetivos principales: i) 

salvaguardar los ingresos de los agricultores (en 

algunos casos, incluso contribuyendo a resolver 

sus problemas financieros); ii) estabilizar los 

precios internos y iii) asegurar el abastecimiento 

de los miembros principales de sus dietas nacio-

nales". (5) 

En cambio los paises en desarrollo y en espe- 

cial los de América Latina están preocupados con 

el. desarrollo industrial y de otros sectores en-

tonces definen politices que crean términos adver-

sos de intercambio para el sector agrícola y son 

el mismo tiempo y por lo general, inducidos por 

modelos externos. 

"Como resultado de esto, los productos básicos 

agr/colas son significativamente sobrevaluados en 

los paises desarrollados y devaluados en las na-

20 



ciones pobres" (6) 

Como un indicador de la magnitud de estos pro-

blemas la Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimentación (F.A.O.) ha seña-

lado que "los gobiernos de los Estados Unidos, la 

C.E.E. y el Japón han gastado en 1987 en subencio-

nes a la agricultura y a las exportaciones mAs de 

70.000 millones de dólares suma equivalente al 

total de los ingresos que los paises en desarrollo 

obtienen de sus exportaciones de productos agrope-

cuarios".(7) Por otro lado estos gastos no refle-

jan los perjuicios mayores que tiene el proteccio-

nismo agrícola en thrminos de distorsiones del 

comercio y costos para los consumidores. • 

1.3.2 BARRERAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS 

Los regímenes de importación de productos agríco-

las de los paises en desarrollo son muy diversos y 

abarcan desde los sistemas liberales hasta con-

troles estrictos de las importaciones; desde tari- 

fas arancelarias bajas hasta tarifas elevadas, 

desde la libertad para importar hasta la prohibi-

ción de importar, organizaciones comerciales pri-

vadas o estatales, variando de un pais a otro y 

también de un producto a otro. 

21 



En realidad observamos que en la mayor parte 

especialmente de los paises en desarrollo, las 

restricciones arancelarias y no arancelarias sue-

len ser casi siempre menores para importar alimen-

tos esenciales y materias primas agrícolas que 

otros productos de la agricultura. 

Segbn estudios del GATT indican: "Que los aran-

celes de los paises en desarrollo aplicados a la 

importacibn de productos como el azbcar, el cacao, 

el café y el té, que se compra principalmente a 

paises en desarrollo son superiores a los arance-

les aplicados a los productos lácteos los cerea-

les, las semillas oleaginosas y los piensos que se 

importan principalmente de paises desarrollados". 

(8) 

1.3.3 DESINCENTIVOS A LA EXPORTACION 

En muchos palees existen diversos desincentivos a 

la exportacibn de muchos productos, en algunos 

Casos existen impuestos elevados a la exportacibn 

en otros las exportaciones están sujetas a res-

tricciones cuantitativas como ocurre especialmente 

con los alimentos esenciales,' como también la 

aplicación de politicas cambiarlas que producen el 

efecto de un impuesto a las exportaciones. 
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Como consecuencia de estos desincentivos el 

comercio de productos agrícolas entre paises en 

desarrollo es mucho menor que el comercio entre 

estos paises y los desarrollados, pero cabe notar 

que las posibilidades potenciales de los paises en 

desarrollo son considerables. 

Estos desincentivos a la exportación no son 

hechos que deben ser abordados separadamente por 

cada pais, ya que se trata de una serie de inter-

relaciones entre las naciones que tienen que ser 

delineadas y definidas conjuntamente para que 

tengan alguna posibilidad de éxito. Por tanto, es 

necesario una reformulación de políticas incorrec- 

tamente definidas y a la par es imperioso crear 

instrumentos efectivos de comercio exterior. 

1.3.4 SUMINISTROS INSUFICIENTES PARA LA EXPORTACION 

Una de las importantes restricciones es el creci-

miento inadecuado de los suministros de exporta-

ción, es decir la incapacidad de los paises en 

desarrollo para dedicar regularmente a la exporta-

ción cantidades suficientes en condiciones de 

competencia de calidad y precios; y los suminis- 

tras de productos agrícolas de los paises en desa-

rrollo para la exportación, que en muchos casos no 

23 



bastan para satisfacer la demanda de los paises 

en desarrollo principalmente en el grupo de los 

alimentos; es decir el ganado, la carne, los pro-

ductos lácteos, los cereales y los aceites vege-

tales. 

Las exportaciones de los paises en desarrollo 

de trigo y productos lácteos se han mantenido a un 

bajo nivel durante muchos arios en comparación con 

las exportaciones de los paises desarrollados. 

Tomando en cuenta estos antecedentes la insufi-

ciencia de la producción para exportar puede ser 

causa de diversos factores como: 

- La desfavorable dotación de recursos que limita 

las posibilidades de producir cantidades sufi-

cientes de algunos productos agrícolas. 

- El agotamiento de los bosques que ha reducido 

las exportaciones de madera de algunos paises en 

desarrollo 

- La inestabilidad politica que en muchos casos ha 

provocado una reducción general de la producción 

destinada a la exportación. 

- La falta de recursos financieros como también la 

debilidad de las infraestruturas. 

- El bajo nivel y el lento crecimiento de la 

producción destinada a la exportación. 

24 



1.4 GRADO DE PARTICIPACION DE LOS PAISES EN EL MERCADO MUNDIAL 

Se puede afirmar que la situación actual del Comercio 

agrícola mundial deriva sobre todo de las deficiencias 

fundamentales del sistema económico, el lento incremento 

de la producción, las dificultades financieras de los 

paises. Son algunos de los factores que en su momento 

determinan el grado de participación de los.  paises en el 

mercado mundial, para tal efecto y conociendo su impor-

tancia tomamos en cuenta el Anexo A. 

1.4.1 PIB AGRICOLA EN PORCENTAJE DEL PIB TOTAL 

a) En países desarrollados 

Los paises desarrollados considerados cbmo las 

áreas comerciales más importantes del mundo y 

los principales competidores en los mercados 

agrícolas internacionales muestran un porcen-

taje mínimo de participación del PIB agrícola 

en relación al PIB total, prueba de ello tene-

mos que para 1982; la participación del PIB 

agrícola del Japón alcanza a solo el 4%, Esta-

dos Unidos 2%, Reino Unido 2%, Israel 4% y la 

URSS que no consigna ningtn porcentaje de su 

PIB agrícola debido a su baja participación 
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dentro el PIB total. Estos porcentajes nos 

muestran que pese a la baja representatividad 

del PIB agrícola en los paises desarrollados, 

son estos los que intervienen en la formulacibn 

y aplicación de las politices de producción y 

comercio de productos agrícolas en el mundo. 

b) En paises subdesarrollados 

La agricultura representa un porcentaje relati-

vamente elevado del PIB agrícola en la mayor 

parte de los paises subdesatrollados, prueba de 

ello tenemos que paises como Bolivia tienen una 

participación del 19% del PIB agrícola en rela-

ción al PIB total; Perú 14%, la Reptiblica Cen-

troafricana 10%, Etiopia 45%, Uganda 75%, Mada-

gascar 18%, Haiti 33% e India 30%. Estos por-

centajes nos muestran el mayor grado de parti-

cipación que tiene el PIB agrícola de los 

paises subdesarrollados en relación al PIB 

total, pero esta participación esta sujeta a 

las restricciones impuestas por el mercado 

mundial que impiden orientar la agricultura de 

estos paises, hacia una agricultura moderna y 

dirigida hacia la exportación considerada como 

un elemento decisivo para su recuperación. 
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1.4.2 POBLACION AGRICOLA EN PORCENTAJE DE LA POBLACION 
TOTAL 

a) En paises desarrollados 

La participación de la población agrícola en 

los paises desarrollados fluctua desde el 2% 

para paises como Estados Unidos y el Reino 

Unido hasta el 6 a 8% para paises como Israel y 

Japón, lo cual nos muestra una baja participa-

ción de la población agrícola, pero que cuenta 

con una agricultura moderna y con gran densidad 

de capital, la reacción a una situación de este 

tipo es siempre tratar de producir más. 

En los paises desarrollados se ha alcanzado 

un nivel de productividad que permite que un 

porcentaje relativamente pequeflo de población 

dedicada a la agricultura pueda suministrar el 

resto de la población una, dieta suficiente 

desde el punto de vista de la nutrición. 

b) En paises subdesarrollados 

El rápido aumento de la población que probable-

mente es la característica más universal de los 

paises subdesarrollados, alcanza una represen-

tación considerable en cuanto a la población 
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agricola oara el conjunto de los paises subde-

sarrollados; pruena de ello tenemos sedan el 

Anexo A; los porcentajes de población agrícola 

en relación a la población total para 1984, 

cuya participación aicanza: Etiopia 77%, Mada-

gascar 1311%, Uganda 18%, Haiti 63%, India 60%, 

Bolivia 48%, Ecuador 48% v Perú 37%. 

Se advierte alta concentración poblacional 

agrícola que en la mayoría de los casos son 

generadores de productos, de bienes y de mer-

canclas generalmente para el mercado interno 

proveniente de peguenas y medianas unidades de 

producción. 

Lo anterior justifica plenamente la 'necesi- 

dad de una atención mayor a la población agrí - 

cola de los paises subdesarrollados, tanto como 

para poder mejorar sus condiciones de autosus-

tentación, así como su -potencial de abasteci-

miento al mercado interno creando las condicio- 

nes óptimas para su desenvolvimiento. 

1.4.3 EXPORTACIONES AGRICOLAS EN PORCENTAJE DE LAS 
EXPORTACIONES TOTALES 

a) En paises desarrollados 

En los valses desarrollados, a quienes corres- 
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ponden aproximadamente las tres cuartas partes 

de la economía mundial muestran una participa-

ción minino de las exportaciones agrícolas en 

porcentaje de sus exportaciones totales; es así 

que Japón por ejemplo alcanza para 1984 un 1% 

de exportaciones agrícolas, Estados Unidos 19%, 

Reino Unido 7% y la URSS 2%, pero cabe destacar 

que estos países son industrializados y tienen 

poder económico y político además de una gran 

capacidad tecnológica lo cual les permite poder 

inundar el mercado internacional con productos 

terminados. 

Esta situación se puede explicar en el hecho 

de que los mercados de productos agrícolas se 

destancan debido a que las economías de los 

paises subdesarrollados no crecen y los proble-

mas de la deuda impiden su expansión, de ahí 

que se subvenciona a las exportaciones con el 

propósito de proteger los ingresos de los agri-

cultores. 

b) En paises subdesarrollados 

El comportamiento de las exportaciones dentro 

de este grupo de paises muestra una participa-

ción significativa de las exportaciones agrfco- 

29 



las principalmente para los paises de Africa 

como: Etiopla 83%, Madagascar 84%, Uganda 74%; 

dichas exportaciones consisten fundamentalmente 

en semillas oleaginosas, tabaco, fibras y pro-

ductos pecuarios, sin embargo son muchos los 

factores interrelacionados que explican la 

viariabilidad constante de su producción; COMO 

las condiciones metereológicas, desatención al 

pequeflo agricultor a quienes corresponde la 

mayor parte de la producción agrícola del con-

tinente asi como la escasa disponibilidad y 

calidad de los insumos. 

En los paises latinoamericanos con la excep-

ción de unos pocos paises y productos, se re- 

gistran resultados decepeionabtes en el sector 

externo prueba de ello tenemos que Bolivia 

tiene una participación de solo el 3% en las 

exportaciones agrícolas, Ecuador 20% y Per(' 7%; 

estos datos constituyen una prueba evidente del 

grado de participación que alcanzan estos 

paises en el mercado mundial. 

1.4.4 IMPORTACIONES AGRICOLAS EN PORCENTAJE DE LAS 
IMPORTACIONES TOTALES 

a) En paises desarrollados 

Las importaciones agrícolas para los paises 
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desarrollados muestran un comportamiento varia- 

ble, en algunos casos las importaciones son 

interiores a las exportaciones tal es el caso 

de los Estados Unidos que solo alcanza a 6% e 

Israel a 11%, el resto de los paises sujeto a 

este análisis; en cambio tienen una participa-

cibn mayor de sus importaciones agrícolas tal 

es el caso de Japón con 14%, Reino Unido 13%. 

URSS 24%, significando de esta manera que estos 

paises son importadores de numerosos productos 

agrícolas. 

Las políticas aplicadas por los paises desa-

rrollados son las decisivas para el comporta-

miento actual del sistema alimentario mundial y 

asimismo para su respectiva transformacibn. 

b) En paises subdesarrollados 

El grado de participación de las importaciones 

agrícolas en porcentaje de las importaciones 

totales para 1984 en los paises subdesarrolla-

dos, nos muestra dos facetas diferentes; la 

primera referida a los paises africanos que 

alcanzan porcentajes - relativamente bajos dé 

importaciones agrícolas en comparación a sus 

exportaciones tal es el caso de Etiopia con 
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18%, Madagascar 15%, Uganda 5%, países tradi-

cionalmente agrícolas. Mientras que los paises 

de América Latina tienen una participación 

mayor en las importaciones agrícolas en rela-

ción a sus exportaciones, es as/ que Bolivia 

cuenta con 20%, Peró 19% y Ecuador 12%. La 

persistente gravedad de la situación económica 

y la ausencia de medidas especiales a nivel 

internacional en los paises subdesarrollados, 

justifica el grado de participación de estos 

paises como importadores en el mercado mundial. 
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CAPITULO II 

BREVE CARACTERIZACION DEL SECTOR AGROPECUARIO 
EN LA ECONOMIA BOLIVIANA 

El caracter dependiente de Bolivia, fruto de la incoherencia 

de los modelos económicos estructurados a lo largo de la 

vida republicana, se expresa en una desarticulación económi-

ca, politica, social y física; que hoy se refleja en una 

crisis generalizada que amenaza con destruir la estructura 

económica social. 

En el propósito de colocar al descubierto las limitacio-

nes de las políticas económicas, vale la pena revisar el rol 

que cumple el sector agropecuario a travAs del comportamien-

to de las principales variables económicas. 

2.1 LA POBLACION 

La población boliviana de acuerdo a información del 

Instituto Nacional de Estadistica (Anexo B) era en 1986 

de 6.611.400 habitantes y la fuerza laboral para el mismo 

afín fue de 2.076.000 personas. Se observa a través del 

(Cuadro No. 2.1) que entre los años 1985-1986 el sector 

que absorvio mayor mano de obra es el agropecuario que 

ha alcanzado para ambos apios un 47.4% del total de 

población ocupada que alcanzaba a 1.685.800 para 1985 y 
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1.1661.426 para 1986. El sector minero disminuyó su 

parLA.cipación de 3.6% en 1985 a 2% en 1986, mientras que 

la actividad comercial se incrementb a 8.2% y la del 

sector servicios al 23.5%; esto nos muestra que el 

sector agropecuario fue y sigue siendo con mucho, la 

fuente más importante de ocupación que existe en la 

economía boliviana, sin embargo sigue siendo el sector 

donde se concentra la mayor proporción de pobreza rela-

tiva, prueba de ello cabe destacar según el (Cuadro No. 

2.2) que del conjunto de la población nacional, la 

población rural es mayor que la población urbana. Si 

para 1975 tenemos un 58.7% de población rural respecto 

de la nacional, para 1985 esta proporción baja. a 51.8% 

con una tendencia a seguir bajando, esto se puede justi-

ticar como consecuencia de las migraciones rural -urbano 

y rural -rural principalmente del altiplano y valles 

hacia los llanos, esta migración se concreta hacia los 

centros urbanos que ofrecen oportunidades de empleo 

temporal como también a zonas donde se desarrolla la 

agricultura empresarial que por la estacionalidad de los 

cultivos requiere mayor fuerza de trabajo. 

La población ocupada en el sector agropecuario en 

promedio de la población nacional rural representa el 

24% y el 17% en relación a la población total nacional 

ocupada. 
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Cuadro No. 2.1 

POBLACION OCUPADA POR SECTORES EONOMICOS 
Y RAMAS DE ACTIVIDAD 

(en miles de habitantes 

SECTOR DE ACTIVIDADES 	1985 

- BOLIVIA 
y porcentajes) 

1986 

TOTAL GENERAL 1.685.800 100.0 1.661.426 100.0 

PRIMARIOS 868.050 51.5 830.309 50.0 

Agropecuarios 799.592 47.4 788.045 47.4 

Minería 59.928 3.6 33.891 2.1 

Petroleo 8.530 0.5 8.373 0.5 

SECUNDARIOS 201.605 12.0 168.821 10.2 

Ind. 	Manuf. 	y 
Artesanía 147.103 8.7 117.103 7.1 

Construcción 46.326 2.8 43.644 2.6 

Energ. 	Agua y 
Alcantarillado 8.176 0.5 8.074 0.5 

TERCIARIOS 616.145 36.5 662.292 39.8 

Transp. 	y Comunicaciones 96.814 5.7 121.908 7.3 

Comercio 127.834 7.6 135.951 8.2 

Finanzas y Seguros 14.518 0.9 13.988 0.8 

Servicios 376.979 22.3 390.149 23.5 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Oficina 
Sectorial de Estadistica. 
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Cuadro No. 2.2 

EMPLEO EN 

19/5 

EL SECTOR 

1980 

AGROPECUARIO 

T.C. 	T.C. 
1985 	1975-85 1975-80 

T.C. 
1980-85 

a. Población 4.894.4 5.570.1 6.370.5 2.67 	2.59 2.68 

Nacional 

b. Población 2.873 3.081.5 3.302.5 1.4 	1.4 1.39 

Nacional 
Rurallmiles) 

c. Población 1.50/.7 1.719.6 1.717.9/ 1.31 	2.66 -0.02 

Nacional 
Ocupada(miles) 

d. Población 719.2 799.6 799.2* 1.06 	2.14 -0.01 

Ocupada en 
Sector Agrop. 
(miles) 

e. (b,a) 	x 	100 58.7% 55.32% 51.84% -1.23 	-1.18 -1.29 

t. 	(c/al 	x 	100 303% 30.87% 26.9% 1.34 	0.04 -2.71 

q. 	(d/b) 	x 100 25.0% 25.9% 24.2% -0.32 	0.71 -1.35 

h. 	(d/c) 	x 	100 47.7% 46.5% 46.52% -0.25 	-0.51 0.008 

Fuente: 	Anuario de 	Estadísticas del Trabajo. Ministerio de Trabajo. 

1982-1984 

2.2 LAS TIERRAS 

"El territorio boliviano totaliza aproximadamente 109.8 

millones de hectareas de las cuales 7% son cultivables, 

sin embargo la tierra efectivamente cultivada representa 
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proximadamente el 1%".(1) 

A partir de estos antecedentes podemos decir que la 

distribución de las tierras para su respectivo uso, 

podría caliticarse en principio como un hecho socialmen-

te positivo, pero no resulta ser tal al evidenciarse que 

un gran potencial agrícola no es aprovechado y manejado 

adecuadamente, lo cual implica que el crecimiento de la 

producción agropecuaria y la expansión de la frontera 

agrícola, requiere necesariamente de un proceso de rea-

decuación; es asi que de un total de 1176.8 millones de 

hectareas cultivadas en 1984 Cuadro No. 2.31 tenemos que 

el 41.2% de las tierras cultiva maíz y papa; el 38.3% 

cebada, trigo calla de azucar, torrajes, arroz y frutas y 

el 20.5% restante hortalizas, algodón, cate, soya, oca, 

y sorgo. Si vemos el comportamiento de estos productos 

en relación con anos anteriores se observa que el maíz y 

la papa, tuvieron siempre las primeras posiciones en 

cuanto al uso de la tierra y el resto de los productos 

han mostrado posiciones variables; pero es importante 

también destacar que la mayoría de los productos tropi-

cales que por la extensión de sus tierras deberían 

ocupar mayor cantidad de hectareas producidas, estas se 

caracterizaron por posiciones Intermedias, manteniendo 

de esta forma tierras ociosas lo que va en detrimento 

del uso racional del suelo, además de poder generar en 
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estas tierras cantidades suficientes de productos para 

su posterior exportación. 

"En materia de recursos naturales en Bolivia se vive 

entre dos opiniones extremas, la optimista, aquella que 

dice que somos un mendigo sentado sobre un trono de oro 

y, la pesimista que opina que somos un pais pobre en 

recursos naturales a lo cual se ahade una geografía 

dificil que complica nuestro desarrollo económico".(Z) 

Ante estas dos opiniones resulta una necesidad de resal-

tar la afirmación de que somos un pais rico en recursos 

naturales, en espera de una distribución y uso racional 

y equitativo de dichos recursos. 
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Cuadro No. 2.3 

ESTADISTICAS SOBRE EL USO DE LA TIERA EN 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
(En mies de hectáreas) 

Has.en 	posi- 	Has.en 	posi- Has.en posi- 

Productos 1976 clon 1980 clon 1984 clon destino 

Malz blando, du-
ro y choclo 254.7 1 312.5 1 342.5 1 MI 

Papa 129.7 2 168.5 2 142.5 2 M1 

Cebada grano 115.9 3 75.7 5 90.1 4 MI 

Trigo 80.8 4 100.3 3 96.2 3 141 

Cana de Azucar 13.1 5 b7.5 7 62.8 1 MI-EXP. 

Forra]e(21 72.0 6 89.2 4 70.6 5 MI 

Arroz 71.8 7 66.1 8 69.2 6 MI 

Hortalizas(1) 57,25 8 45.4 9 54.7 9 MI 

Futas(3) 50.3 9 71.8 6 62.2 8 MI-EXP. 

Algodón firbra 29.6 10 24.0 11 5.7 17 MI 

Yuca 22.0 11 18.0 13 33.1 12 MI 

(luinua 20.8 12 15.6 14 45.8 10 MI-EXP. 

Caté 16.4 13 19.6 12 21.5 13 MI-EXP. 

Soya 12.1 14 37.5 10 35.7 11 MI-EXP. 

Man! 11.0 15 15.5 15 13.9 14 M1 

Oca 10.5 16 7.2 16 11.9 15 MI-EXP. 

Papatisa 6.0 17 4.7 18 4.5 18 MI 

Avena grano 3.5 18 1.4 21 3.2 19 MI 

Camote 3.0 19 2.7 20 1.9 20 MI 

Frijol y poroto 3.0 19 3.8 19 6.9 16 MI 

Sorgo grano 0.0 20 6.2 17 1.9 20 M1 

TOTAL 1.U43.4 1.143.2 1.176.8 

Fuente: Elaboración UDAPE datos MACA y otros. 
11) incluye aji, locoto, arveja, cebolla, haba, tomate y zanahoria 
(2) incluye alfalfa, avena forrajera, cebada. 

(3) incluye durazno, manzana, naranja, plátano y vid. 
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2.3 PRODUCTO INTERNO BRUTO AGROPECUARIO 

La serie historica de la participación del sector agro-

pecuario en el Producto Interno Bruto Nacional, muestra, 

una constante variación (Cuadro No. 2.4). Es asi que si 

bien tenemos un comportamiento mas o menos similar du-

rante los Míos 1975-1979; (17%) es a partir de 1980 que 

la participación del sector agropecuario en el Producto 

Interno Bruto Nacional va en un continuo aumento, para 

luego llegar en 1983 a registrarse la participación más 

baja con 16.6%, debido fundamentalmente a los problemas 

de sequia e inundaciones a lo largo de ese alio, poste-

riormente este sector debido a la contracción del resto 

de los sectores especialmente de la minera como conse-

cuencia de la aplicación de la Nueva Politica Económica, 

el sector agropecuario alcanza su maxima participación 

con un 21.6%; este porcentaje se mantuvo para 1986/87 

segun informe del Banco Central de Bolivia. 

El corto auge del sector agropecuario en los primeros 

anos setenta, se vio alterado desde 1976; a partir del 

cual se observa una tendencia decreciente en terminos 

absolutos del valor del producto agrícola cuya tasa 

promedio 	anual es de 5.0% para 1976 y la mínima regis- 

trada en 1977 de -0.6%. Luego en los años ochenta el 

Producto Interno Bruto agropecuario crece alcanzando su 

maximo valor en 1982 con una tasa de crecimiento de 
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4.37%, para luego nuevamente decrecer y llegar en 1983 a 

-28.9%, permaneciendo en los siguientes anos con una 

tasa negativa de -1.9%. Particularizando el análisis, 

puede observarse que el Producto Interno Bruto Agrope-

cuario a partir de los anos ochenta muestra una tenden-

cia decreciente, mientras que su participación en rela-

ción con el Producto Interno Bruto nacional aumenta; 

significando de esta manera que los factores que estan 

condicionando este comportamiento en el primer caso es 

la ineficiente politica agropecuaria, falta de apoyo 

financiero y técnico para el mejoramiento de la produc-

cibn y bajas tasas de rendimiento y en el segundo caso 

la crisis de la mineria. 

Cuadro No. 2.4 

PIB AGROPECUARIO Y PIB NACIONAL 
(Millones de Sb. de 1980) 

1975 	1971 	1977 	1979 	1379 	1990 	1981 	1982 	1923 	1984 	1985 

a. FITI, Nacional a 

Precies de Comprador 	113.443 120.076 123,120 126.361 128.229 123.17 1113.964 108.670 99.269 92.314 88.279 

h. Tasa de Crecimiento 	4.89 	5.85 	2.54 	2.63 	L48 	-3.96 	-3.4 	-8.65 	-8.65 	-6.4 	-4.39 

c. PIN Agropecuarios a 

precios de comprador 	20.335 	21.352 	21.214 	21.164 	22.300 	22.561 22.348 	23.325 16.577 19.507 19.130 

d. Tasa de Crecimiento 	7.32 	5.0 	-0.65 	2.12 	294 	1.17 	-0.94 	4.37 -28.93 	17.68 	-1.93 

M.Relacidn Lía) x 100 = 1 17.92 	17.78 	17.23 	17.14 	17.39 	18.31 	19.78 	21.46 	16.69 	20.99 	21.66 

Fuente: RAPE 
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2.4 LA ESTRUCTURA AGRARIA 

En Bolivia, lo mismo que en otros paises denominados 

subdesarrollados, la agricultura representa el sector de 

mayor importancia en el conjunto de la actividad econó- 

mica nacional,puesto que absorbe gran parte de la pobla-

ción, cuenta con tierras aptas para su producción y 

participa de manera significativa en el Producto Interno 

Bruto Nacional; estos antecedentes nos permiten detectar 

los tipos de propiedad en la agricultura que son los 

generadores de los productos, pata posteriormente refle-

jar su comportamiento a través de los sectores tradicio-

nal y moderno. 

2.4.1 TIPOS DE PROPIEDAD DE LA AGRICULTURA BOLIVIANA 

Como resultado de la Reforma Agraria se establecen 

los siguientes tipos de propiedad de la tierra.(3) 

a) La Pequeña Propiedad 

Que por un lado produce alimentos para la sub-

sistencia y por otro para la venta, según sus 

necesidades y la cantidad producida. Baja pro- 

ductividad, atraso tecnologico y subempleo son 

características de estas unidades basadas en el 

trabajo familiar que representa la gran mayoria 

de unidades de explotación agrícola en Bolivia. 
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PI La Propiedad Mediana 

Constituida por parte de los ex-latifundistas 

que quedaron en manos del patron como propiedad 

consolidada, se encuentra principalmente en el 

oriente y en los valles. Utilizan la mano de 

obra familiar y también contratan asalariados. 

Dentro de estas unidades de producción se 

pueden distinguir los productos que se cultivan 

para el mercado internacional como el café, 

cacao, azocar y los que abastecen el mercado 

Interior, arroz, tuberculos, producción lechera 

y cultivos tradicionales. 

el La Empresa Agrícola 

Que pertenece a una sociedad agrícola comercial 

de propiedad privada o al Estado. Se origina en 

el proceso de consolidación de los ex-latifun-

dios compra o concesión de extensión de terre-

nos en los cuales se ha Invertido capital. 

Los cultivos son de tipo industrial, calla de 

azócar, algodón, soya y también ganadera. Toda 

la producción esta destinada al mercado, espe- 

cialmente al mercado exterior y contrata mano 

de obra asalariada tanto temporal como perma-

nente. 
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dl Las Coo0erativas Agrlcolas 

hStas cooperativas en un principio recibieron 

el tranco apoyo del gobierno, sin embargo, 

sufren de estancamiento y luego desde nace más 

de 25 anos existe solo un numero reducido y SU 

funcionamiento adolece de muchas tallas. 

el Las Comunidades 

Por el tipo de cultivo que realizan v por su 

volumen son las unidades menos ligadas al mer- 

cado. 

2.4.2 SECTOR TRADICIONAL 

El sector tradicional basado en la neauena pro-

piedad, se convierte en la terma de producción 

dominante del pais. Las áreas tradicionalmente 

aortcolas ocupan la zona de los valles y el alti-

plano; este sector evolucionó hacia la acentuación 

del parcelamiento de la tierra, el mantenimiento 

de las tormas tecnoloalcas tradicionales v la 

vinculación con el mercado en condiciones deslavo-

rabies; estos antecedentes nos permiten mostrar 

los etectos generados del desenvolvimiento de este 

sector. 
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Efectos (9) 

Sociales  

• Alto grado de subocupación, bajo nivel deingre- 

so r inadecuada distribución de este. 

Grandes sectores de la Población no incorporados 

a la vida nacional. 

Económicos  

- Producción orientada al auto consumo 

- Abastece de mano de obra barata a otras activi- 

dades 

- Relación de intercambio desfavorable al sector 

- Dependencia del mercado internacional 

- Inestabilidad de las exportaciones 

- Dificultad para susti luir las importaciones 

- Falta de integración de la agricultura en la 

industria 

;mut i 7,a el desarrollo 

Espaciales 

- Fuerte presión sobre la tierra en el altiplano y 

valles 

- Amplias extensiones de tierra sin incorporar al 

proceso productivo 

- Grandes areas sin aprovechamiento y sin intraeS-

tructura "En Bolivia se pretende orientar el 

desarrollo del pais a través del desarrollo 
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industrial sin percibir de que no puede darse 

tal desarrollo si no se consolida previamente el 

desarrollo agrícola". (5) Se establece entonces; 

que este desarrollo agrícola tendra que -partir 

de la transformacion del sector agrícola tradi-

cional. 

2.4.3 SECTOR MODERNO 

El sector moderno, erecto basado en la propiedad 

mediana y la empresa agrícola; gran parte del 

sector moderno se ubica geográficamente en la zona 

dr los llanos orientales del país. Con una tecno-

logia relativamente moderna y en condiciones de 

aplicar nuevos conocimientos para aumentar la 

producción, este sector lleva consigo una serie de 

electos cuyo comportamiento se manifiesta de la 

siguiente manera: 

Efectos (6) 

Sociales  

- Alto grado de contratación de mano de obra asa- 

lariada, con una fuerte tendencia a sustituirla. 

Aceleración de los movimientos migratorios in-

ternos. 

Económicos  

- Mayor producción destinada al mercado; especial- 
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mente al mercado exterior. 

- Utilización en forma intensiva del factor capi- 

tal 

Dependencia del mercado internacional 

- lnestabIlidad de las exportaciones 

- Dificultad para sustituir las importaciones 

- Mayor grado de especialización de los cultivos 

- Disponibilidad creciente del crédito 

- Disponibilidad de tecnológla y asistencia téc- 

nica 

Espaciales  

- Flexibill dad en el uso extensivo de sus tierras 

- Amplias extensiones de tierra sin incorporar al 

proceso productivo. 

- Presenta marcada diferencia en cuanto al tamaño 

de la propiedad y la tenencia de la tierra. 

FI sector moderno, como sector exportador debería 

convertirse en el motor capaz de dinamizar la 

economía. Pero para ello es imprescindible el 

asignar, conscientemente, una alta prioridad al 

comercio exterior. 
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CAPITULO III 

EL COMERCIO EXTERIOR DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
Y LA NUEVA POLITICA ECONOMICA 

3.1 LA CONCEPCION MONETARISTA DE LA CRISIS 

No es intención del presente trabajo de investigación 

realizar un análisis exaustivo del D.S. 21060, sin em-

bargo son necesarias algunas consideraciones de las 

medidas contenidas en la Nueva Politica Económica, para 

profundizar el análisis posterior del comportamiento y 

las posibilidades de exportación de los productos agro-

pecuarios que son la base de sustentación del discurso 

emergente a partir de Agosto de 1985. 

El propósito principal de la Nueva Politica Económica 

iniciada con el D.S. 21060 fue estabilizar la economía 

boliviana enfocando el origen de la crisis en el excesi-

vo aumento monetario, la hipertrofia estatal, el ddficit 

del sector público y el incremento de sueldos y sala-

rios. 

La concepción del Gobierno que partió de que el 

aumento de la masa monetaria constituye el factor fun-

damental de la hiper-inflación, fue erronea porque se 

baso en el criterio de que la inflación es un fenómeno 

estrictamente monetario dejando de lado el fenómeno de 
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la producción. Este criterio es el pilar fundamental, 

donde se apoya la teorla monetarista. A este respecto 

nos dice Cable y Walton: 

"La contribución más sorprendente de los monetaristas a 

las especulaciones, respecto a las causas de la infla-

ción es la aseveración, en apariencia banal, de que la 

inflación siempre constituye un fenómeno monetario."(ll 

Estos 3 anos de aplicación de la Nueva Politica 

Económica, nos muestran con claridad la afirmación que 

pese al control de la masa monetaria, la implementación 

de presupuestos equilibrados, congelamiento de salarios, 

planes de reactivación, etc. hemos vivido un permanente 

proceso inflacionario. Debemos tener en cuenta que la 

emisión inorgánica de la masa monetaria no sólo puede 

haber sido determinada por el crecimiento absoluto de 

ella, sino también por el crecimiento relativo frente a 

la producción. La masa monetaria puede haber crecido 

relativamente, porque la producción ha decrecido en 

forma absoluta. De lo cual resulta, que el aminoramiento 

y eliminación del proceso inflacionario estará siempre 

en función del crecimiento de la producción y de ninguna 

manera en función de medidas que están dirigidas simple-

mente a la circulación. 

La implementación del cambio, [mico, real y flexible 
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que en los hehos no es más que el cambio flotante, como 

medida monetaria, lejos de frenar el proceso inflaciona-

rio, contribuyó enormemente a la actividad especulativa, 

y en este sentido, a la desviación de los capitales 

productivos necesarios para incrementar la producción, 

empeorando la situación de la economía boliviana. Pese a 

que el modelo pretende la neutralidad de la participa-

ción del Estado: "El propio bolsin demostraba que el 

Estado seguía interviniendo en el fenómeno económico y 

no dejaba librado a la mano invisible del mercado la 

delimitación de los puntos de equilibrio entre la oferta 

y la demanda."(2) 

Por consiguiente no existió la posibilidad de mejorar 

la producción, la productividad e inversiones, bajo la 

Nueva Politica Económica. liemos visto que el D.S. 21060 

es un plan global, que pretendio la reorganización bajo 

el esquema neoliberal del conjunto de la economía, con 

las consecuencias observadas anteriormente. Es rec ien en 

el D.S. 21660 donde se lanzan algunas lineas especificas 

con respecto a la orientación que deben seguir las 

distintas ramas de la eflonomía dentro del marco global 

del 21060; si bien factores como la libre importación, 

la libertad de precios tienen sus efectos sobre el 

sector agropecuario como rama en el conjunto de la 

economía, con estas medidas tan solamente será imposible 
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un acercamiento critico a las reales dimensiones de 

politica económica para enjuiciar la viabilidad o invia-

bilidad del D.S. 21060 en el sector agropecuario. Ahora 

después de analizar el D.S. 21660 recién podemos aseve- 

rar que el conjunto de medidas que guardan relación con 

el sector agropecuario no serán capaces de lograr los 

roles que le ha asignado el propio Gobierno a este 

sector, estos roles sabemos tienen que ver en primer 

lugar con la generación de empleo, con la provisión 

alimenticia para la población y finalmente un tercer rol 

es el fenómeno sobre la compensación de ingresos frente 

a la pérdida que representa la importación de productos 

a otros sectores o sea, en proyecto del Gobierno esta 

sin lugar a dudas el trastocamiento del sector *agrope-

cuario de una rama exclusivamente interna hacia una rama 

exportadora, capaz de generar divisas. 

A fin de realizar un seguimiento detallado de la 

tendencia real a la que conducirá los articulados pre-

vistos en el D.S. 21660, tomaremos en cuenta los princi-

pales instrumentos puestos en vigencia que guardan rela-

ción con nuestro tema de estudio y que serán sujetos de 

analisis en los puntos posteriores. 

3.2 EXPORTAR O MORIR 

Bajo este slogam el Gobierno pretende convertir al sec- 
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tor agropecuario en el generador de divisas, basado en 

el crecimiento y diversificación de nuestro comercio 

exterior. El Ministro de Agricultura señalaba: "El ter-

cer rol viene a ser el de generar exportaciones que 

permitan, gradualmente, ir compensando las pérdidas de 

ingresos de divisas que ha tenido el pais por la calda 

de las exportaciones y en los precios de los minerales y 

también de los hidrocarburos. Este proceso va a ser 

lento porque es imposible pensar en un violento creci-

miento de la oferta en la producción agropecuaria".(3) 

Ahora bien examinemos cuales son los mecanismos que 

tiene el Gobierno para asignar al sector agropecuario 

este rol, para ello nos remitimos al D.S. 21660 donde 

sobresale como mecanismo fundamental de apoyo a las 

exportaciones las medidas que están contenidas en: 

- Pone en vigencia los Certificados de Reintegro Arance-

lario, cuyos niveles los establece en 10% para expor-

taciones no tradicionales y 5% para las exportaciones 

tradicionles. 

- En lo que hace al transporte relacionado con el comer-

cio exterior, se establece que las tarifas del trans-

porte en ningún caso serán superiores a la que aplican 

los ferrocarriles extranjeros en los correspondientes 

tramos de conexión con los ramales nacionales. 

- En el caso de las tarifas de energía, en base al 
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factor de carga, se dispuso una rebaja para el consu-

midor industrial del 30% 

- Por disposición del mismo Decreto se crea el INPEX 

(Instituto Nacional de Promoción de las Exportaciones) 

cuyo objetivo era el de promover y diversificar las 

exportaciones de los sectores páblico y privado. 

Si analizamos cada una de estas medidas, encontramos que 

en el primer caso, con la creación del CRA (Certificado 

de Reintegro Arancelario) el Gobierno amplía su radio de 

acción al sector exportador minero, beneficio que sola-

mente deberla corresponder a las exportaciones no tradi-

cionales, en realidad de esta ampliación se puede des-

prender el siguiente análisis. Primero que bajo el rotu-

lo de fomento a las exportaciones se esconde el verdade-

ro carácter del patron de acumulación vigente en el 

pais, esto toca necesariamente a la minería como recep-

tor fundamental de la propuesta del Gobierno, en reali-

dad aqui no se pretende beneficiar al sector agropecua-

rio como un sector no tradicional más al contrario el 

propio decreto patentiza el caracter de favorecer al 

sector tradicional, pero este no resulta el ónice bene-

ficio para el sector minero, sino que la rebaja de los 

costos del transporte y la energía para el sector indus-

trial exportador, como estímulos indirectos a las expor- 
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taciones, lejos de favorecer al sector exportador no 

tradicional benefició a la minería mediana y en especial 

a la empresa "COMSUR", 	cuya rebaja en las tarifas del 

transporte le ha otorgado un gran beneficio, sin embargo 

esta situación va más alía ya que se provocó como es 

lógico un deficit en la economia de la empresa estatal 

ENFE, frente a esta evidencia el Gobierno ha previsto 

que el. Tesoro General de la Nación debe cubrir el defi-

cit, pero como esto traerla consecuencias inflacionarias 

y no podría recaudarse la suma prevista como superavit 

para los fondos de contrapartida o aportes propios para 

la reactivación económica, por parte del Tesoro General 

de la Nación, el Gobierno ha impuesto el incremento del 

precio del Gas como mecanismo que palia esta situación, 

o sea los consumidores se transforman en los subvenciO-

nadores de los exportadores mineros, porque la diversi-

ficación anunciada esta por verse. 

No cabe duda que Bolivia al ser un pais mediterraneo 

tiene un gran problema en el transporte. El costo del 

transporte para la exportación de los productos agrope-

cuarios es bastante alto y ante la ausencia de una 

politica del transporte para este sector dento de la 

Nueva Politica Económica, no tenemos más que pensar que 

nuestro poder de competencia en la exportación de pro- 
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doctos agropecuarios es menor que el de otros paises. 

Ahora en cuanto a la energía electrice; DINE (Direc-

ción Nacional de Electicidad) autoriza la rebaja en un 

30% para la industria exportadora y el incremento del 

18% en las tarifas del consumo eléctrico doméstico, sin 

duda el beneficio de tal medida ha recaído sobre el 

consumo industrial del sector minero, subvencionándose 

de esta manera a su sector exportador y no asi a la 

agroindustria, mucho menos a la producción agropecuaria 

nacional, primero porque el consumo eléctrico industrial 

de la agroindustria nacional es mínimo y segundo porque 

en la mayorla de los rubros que requieren de un proceso 

de agroindustrialización, no se han modificado substan-

cialmente los sistemas tradicionales de producción, 

menos adn se puede hablar de un incentivo a la produc-

ción nacional al carecer esta de energia eléctrica para 

su respectiva producción. 

Otra prueba clara de la falta de un incentivo real a 

la incorporación de la economía boliviana en el comercio 

mundial de productos agropecuarios, es que la creación 

de INPEX (Instituto Nacional de Promoción de las Expor-

taciones), desde su creación en el D.S. 21660, nunca ha 

entrado en funcionamiento convirtiéndose de esta manera, 

en un desincentivo más para el sector exportador nacio-

nal. 
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3.3 COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES 

La libre exportación de bienes y servicios propugnada 

por el Gobierno a través de su Nueva Politica Económica, 

hizo despertar la impresión de espectativas lucrativas 

para el pais en el sentido de que ella generarla ingre-

sos mayores de divisas. Es una apariencia que a muchos, 

incluso expertos engalla?. Los propugnadores del modelo 

económico se han olvidado, intencionalmente de decir al 

pueblo de que la libre exportación y su consiguiente 

ingreso de divisas no es un proceso automático. La libre 

exportación de bienes y servicios, si se quiere que 

evidentemente se realice como tal, exige en el pais 

donde exportamos una importación libre. Nuestra exporta-

ción significa para ese pais importación, Pero veamos si 

evidentemente nuestra exportación libre significa impor-

tación libre para ese país. Contemplemos pues, lo que 

esta sucediendo en la economía mundial. En los Estados 

Unidos de Norteamérica, donde esta concentrado una gran 

parte del mercado mundial y con quienes Bolivia ha 

desarrollado mayormente sus relaciones económicas, se 

viene esclareciendo el proceso de recesión de su econo-

mía. En los paises europeos el crecimiento económico ha 

empezado a decaer y se avecina igualmente la recesión 

económica de estos paises. 
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Dor lo tanto, esos paises que absorven nuestras ex-

portaciones estarán obligados a reducir sus importacio-

nes y (le este modo nuestras exportaciones. Los campeones 

del liberalismo no se hacen ningón problema en pasar por 

:Al Lo sus normas sagradas de libertad de precios y merca-

dos, cuando tanto sus intereses económicos y pollticos 

están en juego. Al respecto Miguel Urioste mani tiesta: 

"Que la adMinistración norteamericana ha anunciado que 

el subsidio a las exportaciones agropecuarias obviamente 

alcanzará a verlos miles de millones de dólares que 

serón cargados al Departamento del Tesoro, es decir a un 

millonario incremento del delicit póblico Norteamerica-

no. Obviamente, el 1:711 no dice nada ante esta implacable 

lógica de la politica económica norteamericana"b(4) 	A 

parte de ese tactor ciclico, momentaneo pero periódico 

tenemos el hecho innegable de que actualmente ha subido 

el caróster proteccionista de los paises capitalistas 

desarrollados tal culi lo demuestra el Capitulo 1 de la 

presente tesis. A esto sumamos que en el llamado "mundo 

libre" del sistema capitalista, y lo paradógico del caso 

es que precisamente en aquellos palles, dónde se ha 

n pli cirio et modelo neo I bera 1. que propugna libre comer- 

ein, 	libre competencia, se registra un marcado protec- 

cionismo contra las importaciones de los países del 

tercer mundo. Esta situación determina igualmente no una 
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incrementación de nuestras exportaciones. 

El Cuadro No. 3.1 de exportaciones que presentaremos 

a continuación y que será sujeto a análisis porterior-

mente patentiza nuestro criterio acerca de que es invia-

ble el rol que pretende el Gobierno en el sector agrope-

cuario 

Cuadro No. 3.1 

EXPORTACION DE LOS PRINCIALES 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

(volumen en miles de T.N. y 
valor oficial en millones de sus) 

PRODUCTO 
POSCI* 

1985 

VOLUMEN VALOR POSCI* 

1986 

VOLUMEN VALOR POSCI* 

1987 

VOLUMEN VALOR 

Maderas 3 18.9 4.8 1 52.1 23.0 1 55.6 30.8 
Cafe 1 6.8 13.9 4 5.3 13.3 3 6.0 11.5 
Soya 2 29.5 5.3 2 78.4 18.7 2 84.4 18.8 
Algodon 6 0.9 0.6 6 2.4 4.7 6 3.2 6.6 
Azucar 4 6.0 1.6 5 17.5 4.9 4 35.1 8.6 
Ganado 

Vacuno 5 3.1 1.2 3 11.5 13.4 5 5.8 6.8 
Otros Pro- 
ductos 8.2 3.0 26.8 14.0 5.4 8.4 

TOTAL GRAL. 73.4 30.4 194.0 92.0 195.5 91.5 

Fuente: Elaboracibn propia, en base a datos del Instituto Nacional de 
Estadistica (Comercio Exterior) 

* Posición 
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Gráfico No. 3.1 

COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE 
EXPORTACION AGROPECUARIA EN BOLIVIA 

(En millones de dólares) 
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Fuente: Elaboración propia (en base a datos del 
Cuadro No. 3.1, INE) 
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Cuadro No. 3.2 

DESTINO DE LOS PRINCIPALES 
PRODUCTOS DE EXPORTACION 

PRODUCTOS 
PRINCIPALES PAISES 

VOLUMEN 
T.M. 

VALOR 
(millones dólares) 

IMPORTADORES 1985 1986 1987 1985 1986 1987 

Argentina 10.2 21.2 14.2 2.5 9.1 7.2 
EE.UU. 7.9 11.0 23.6 1.8 4.2 14.4 
Alemania Occ. 0.5 0.3 0.1 0.03 0.4 0.2 
Japón 0.03 0.2 0.1 0.02 0.6 0.5 
Brasil 1.0 0.1 0.6 0.2 

MADERAS Chile 0.09 0.1 0.02 0.1 

Dinamarca 2.4 1.8 1.2 0.7 
Reino Unido 1.2 0.7 0.6 0.3 

Paró 0.1 0.09 0.2 0.1 
Esparta 0.02 0.04 
Francia 0.09 0.2 
Italia 0.01 0.04 

Alemania Occ. 2.5 2.5 2.7 5.4 6.8 5.3 
Espana 1.2 2.2 1.1 2.5 3.0 2.2 
EE.UU. 1.9 0.8 3.9 1.7 
Japón 0.6 0.1 0.1 1.2 0.2 0.3 
Argentina 0.08 0.02 

CAFE Defalca 0.02 0.08 0.05 0.1 

Chile 0.05 0.1 0.1 0.2 
Perú 0.02 0.05 
Uruguay 0.01 0.02 
Egipto 0.1 0.3 
Arabia Saudita 0.1 0.2 
Austria 0.2 0.4 
Francia 0.1 0.2 

Perú 29.5 20.9 29.6  5.3 5.6 7.6 
Alemania Occ. 44.4 4.4 8.3 .1.0 
Brasil 1.4 0.3 
Chile 11.8 16.7 2.5 3.7 

SOYA EE.UU. 0.2 0.4 0.06 0.09 
Suiza 9.3 9.0 1.7 1.7 
Panama 5.9 1.0 
Argentina 0.2 0.02 

Continua.. 
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Continuación Cuadro No. 	3.2 

PRINCIPALES PAISES 
PRODUCTOS 

IMPORTADORES 1985 

VOLUMEN 
T.M. 

1986 1987 

VALOR 
(millones dólares) 

1985 	1986 	1987 

Brasil 0.6 1.7 1.0 0.2 3.7 1.1 
Alemania Occ. 0.04 0.03 0.1 0.08 
Belgia 0.06 0.4 0.1 0.5 

ALGODON Suiza 0.1 0.2 
EE.UU. 1.9 5.3 

EE.UU. 5.9 8.1 3.0 1.6 2.9 0.5 
Chile 1.8 3.0 0.2 0.5 

AZOCAR Paraguay 1.5 0.2 
Perg 5.9 22.9 1.3 4.9 
Argentina 4.1 0.5 

GANADO 
VACUNO Brasil 3.1 11.5 5.7 1.2 13.4 6.7 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Instituto Nacional de 
Estadistica, (Comercio Exterior INE) 



Figura No. 3.1 

PRINCIPALES MERCACOS DE EXPORTACICN DE 
NUESTROS PROCUCIOS AGROPECPARIC6 

(años 1985-1987) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del (Cuadro 
No, 3.2 , INE) 
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3.3.1 MADERAS 

Las maderas se constituyen en el principal produc-

to de exportación de la economía boliviana a par-

tir de la implementación de la Nueva Politica 

Económica, es así que el valor generado por el 

Ingreso de divisas para el pais en 1985 es de 4.8 

millones de dólares, dicho valor se incrementa a 

23.0 millones de dólares para 1986 y en 1987 se 

logra un Ingreso de divisas para el pais de 30.8 

millones de dólares, mientras que el volúmen 

exportado para este último año alcanza a 55.6 

miles de T.M (Cuadro No. 3.1) No cabe duda que 

pese a no existir un lineamiento y una politica 

general forestal a nivel nacional, las 'exporta-

ciones de madera se han constituido hasta 1987 en 

un signo alentador de las actividades empresa-

riales. El resultado de tal comportamiento lejos 

de ser eruto del apoyo a las exportaciones se debe 

tundamentalmente a la irracionalidad en la explo-

tación forestal, la cual se ha acentuado en los 

nitimos anos como consecuencia del agotamiento de 

la minería y el sector agropecuario extractivo que 

prácticamente esta llegando a su fin, a esto se 

suma el poco valor agregado que ha generado la 



explotación de este recurso por parte de las em-

presas nacionales que manifiestan que: "El Gobier-

no no nace efectiva su política de apoyo a las 

exportaciones, ya que pata el sector no existen 

incentivos de ninguna especie. Los CRA no han 

existido pese a los reiterados anuncios del Go-

bierno debiendo convertirse en mecanismos automá-

ticos que propicien un incentivo a la exportación 

de manera real y significativa considerando las 

dificultades que hay que confrontar en materia de 

transporte, distancias considerables para llegar a 

los mercados exteriores, etc."15) Mientras que 

aquellas empresas que transforman esta materia 

prima, paradógicamente no son nacionales, asi se 

sabe que los excedentes no son reinvertidos, lo-

grándose de esta forma una internalización del 

excedente, tal es el caso de Bolivia Hardwood 

(Alemania) y Tonan (Japón). 

Consideramos que las exportaciones de madera lejos 

de constituirse en el principal producto de expor-

tación, deberla someterse a una politica de pre-

servación de nuestros recursos, debido a las fun-

ciones beneticas que se traducen en el papel eco-

lógico que se traduce en la conservación y forma-

ción de los suelos. Bolivia carece de una política 
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de preservación de estos recursos, caso contrario 

al de otros paises vecinos, al respecto dice Guide 

Espinoza: "Los paises como Paraguay, Brasil y 

Argentina prefieren explotar la madera boliviana v 

prefieren guardar la suva como reserva para el 

futuro, siguiendo una politica forestal mucho más 

hábil y patriótica que la boliviana y dento de sus 

planes geopoliticos de dominio de sus áreas de 

influencia a costa de Bolivia, continua la organi-

zación de empresas privadas y estatales para la 

explotación de la madera, en vista de no existir 

en el pais una politica claramente derinida".(b) 

Ahora bien si tomamos en cuenta, el destino que 

han tenido las exportaciones de madera observamos 

que de un mercado exterior reducido en 1985, pero 

que al mismo tiempo significaba❑ cantidades rela-

tivamente significativas Para 1986 y 1987 estos 

paises considerados como una plaza importante por 

el poder económico de sus naciones tal es el caso 

de EE.UU., Alemania y Japón han ido reduciendo su 

participación como importadores de madera, lo que 

ha significado el acudir a otros mercados, que de 

ninguna manera significaban cantidades de una 

participación significativa en la exportación de 

65 



la madera para nuestro pais, tal es el caso de 

paises como Penh, Francia, Dinamarca, España e 

Italia (Cuadro No. 3.2), se manifiesta entonces 

una tendencia clara de una declinación de las 

exportaciones de madera para los próximos años. 

Es asi que si se han incrementado los volumenes 

y valores por concepto de exportación de madera, 

existe la tendencia clara de que la pérdida de 

mercados importantes generará un futuro incierto 

para el sector maderero. Si observamos el mayor 

valor obtenido por la exportación de madera que 

corresponde a 1987 con 30.8 millones de dólares 

Cuadro No. 3.1 en comparación con lo que generan 

paises vecinos como el Brasil que para 1985 alcan-

za 938.1 millones de dólares y Chile 191.7 millo-

nes de dólares Anexo C., se observa entonces que 

la incorporación de la madera como producto de 

exportación de la economia boliviana, muestra una 

participación insignificante dentro del mercado 

internacional de este producto. 

3.3.2 CAFE 

Con relación al problema del café, rubro que forma 

parte de la canasta alimenticia diaria y al mismo 

tiempo un rubro de exportación importante, muestra 

una tendencia declinante después de haber logrado 
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en 1985 la primera posición en cuanto al; volumen 

y valor generado por la exportación de este pro-

ducto Cuadro No. 3.1, pero sin embargo para 1986 y 

1987 se manifiesta un descenso es aso que el 

volómen logrado en cuanto a la producción del café 

con destino a la exportación fue de 5.3 miles de 

T.M., 	1.5 miles de T.M. menor en relación a 1985, 

mientras que el valor para 1986 alcanzó a 13.3 

millones de dólares, sin embargo para 1987 se 

logra un pequeflo incremento del volumen exportado 

a 6.0 miles de T.M., pero pese a este mayor volu-

men el descenso del valor por concepto de ingreso 

de divisas para el pais fue considerable llegando 

a 11.5 millones de dólares, es decir una baja de 

2.4 millones de dólares con relación a 1985 y 1.8 

millones de dólares con relación a 1986 (Cuadro 

No. 3.1). 

Son muchas las causas que esgrime el Gobierno 

para justificar el descenso de la exportación del 

café, como la situación mundial cafetalera, pre- 

cios, el aumento de plagas, el crédito inoportuno 

a los productores, el minifundio existente que no 

permite ampliar nuevas areas para el cultivo. 

etc., nosotros creemos que todos estos problemas 
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están implicitos en la Nueva Politica Económica 

del Gobierno, no otra cosa significa el analizar 

las demandas de los cafetaleros que expresan: "Que 

la falta de atención gubernamentales ha sido el 

factor relevante de la actual situación cafetale-

ra, ya que en otros paises productores de café 

como el Brasil, Colombia, El Salvador etc. sus 

gobiernos han puesto mucho énfasis para coadyuvar 

a su desarrollo." (7), es interesante entonces 

observar la diferencia del modelo con relación a 

los paises vecinos, cuando se pretende una politi-

ca de incentivo real, tendriamos que observar el 

ejemplo de otros paises. 

Pero donde confirmamos nuesta tesis acerca de 

le inviabiliad de la politica gubernamental acerca 

del problema agropecuario y enfatizamos en el 

discurso distrayente es cuando este sector que 

aporta evidentemente con un quantum sostiene: "Que 

de no cambiar la atención del Gobierno los cafeta-

leros se vetan obligados a cambiar sus cultivos de 

café por otros y entre los principales estará la 

coca".(S) 

Dentro de este panorama, cabe anotar que los 

más perjudicados por la aplicación de la Nueva 

Politica Económica son los pequeños productores,ya 
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que el minifundio existente en las áreas tradicio-

nales no permite ampliar otras nuevas para culti-

vo, por falta de tierras en algunos casos y, en 

otras porque las tierras existentes son ocupadas 

con cafetales de muchos ellos de implantación, a 

esto se suma que los precios obtenidos por los 

productores son por lo general bajos y en la mayo-

ria de los casos a capricho de los rescatadores 

que son los más beneficiados, es entonces cuando 

estos precios no guardan relación con los de ex-

portación especialmente cuando al ser exportados 

se elevan, de esta forma entonces no existe un 

incentivo para la ampliación de nuevas áreas de 

cultivo del café. 

A parte del problema nacional, cabe anotar que 

el comercio internacional juega un papel importan-

te, ya que Bolivia considerada como un pequeño 

productor de café, cuanta con un sistema de cuotas 

impuesto por la OIC (Organización Internacional 

del Café), que limita su exportación que según el 

Gráfico No. 3.1 muestra una tendencia declinante 

que se traduce en la pérdida paulatina de mercado 

importantes como EE.UU., Japón, Argentina, que han 

ido reduciendo su participación como importadores 
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de café, pero al mismo tiempo se han buscado 

nuevos mercados en paises como Belgica, Chile, 

Arabia Saudita, Austria, Fancia cuya participación 

como importadores de café es mínima tanto en valor 

como en volumen Cuadro No. 3.2, es asl que si 

comparamos el valor obtenido por la exportación de 

café en Bolivia que alcanza para 1985 su mayor 

valor en 13.9 milones de dolares (Cuadro No. 3.1), 

en relación al Brasil que para el mismo año alcan-

za a 3438.6 millones de dólares (Anexo C) signifi-

ca que la exportción de café en Bolivia representa 

el 0.4% del total exportado por el Brasil, enton-

Ces cabe anotar que la solución al problema del 

comercio exterior boliviano en primera instancia 

no está en conseguir nuevos mercados cuya partici-

pación como importadores es mínima si no en corre-

gir la calidad del café de exportación y poder 

competir en los principales mercados en óptimas 

condiciones de calidad y precios. 

3.3.3 LA SOYA 

Siguiendo con nuestro Cuadro No. 3.1, la soya que 

por su significación comercial y su importancia 

dentro del mercado interno,asi mismo como producto 

de exportación, ha llegado a ocupar el segundo 

lugar en la generación de divisas para el pais, 
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prueba de ello el volómen de exportación de soya 

se ha incrementado de 29.5 miles de T.M. en 1985 a 

84.4 miles de T.M. en 1987. Sin embargo el proble-

ma fundamental de este producto esta en el valor 

obtenido es est que si bien se alcanza un valor de 

18.8 millones de dólares para 1987, este valor 

registra solo un aumento de 0.1 millones de dóla-

res con relación a 1986, ante un incremento del 

volthmen de 6.0 miles de T.M. con respecto al año 

anterior, situación que se debe fundamentalmente a 

la calda de los precios en el mercado internacio-

nal. Es una realidad el observar que el objetivo 

el Gobierno que es el de generar divisas para el 

pais resulte incongruente y el ejemplo de da soya 

constituye un hecho patetico que revela el verda-

dero contenido irracional de la politica del Go-

bierno, una actividad agrícola que cobraba fuerza 

en la generación de divisas por concepto de las 

exportaciones lastimosamente decae. 

Ahora bien si tomamos en cuenta el comporta-

miento de la soya en el mercado interno, vemos que 

fruto de la libertad de precios y siendo la soya 

materia prima para la producción de aceite comes-

tible se encuentra en desventaja frente a los 
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precios subvencionados principalmente por paises 

como el Brasil y la Argentina lo que ocasiona que 

las industrias nacionales prefieran adquirir dicha 

materia prima del extranjero por la relación de 

costos, perjudicando de esta manera a la produc-

ción nacional. 

Al respecto UDAPE (Unidad de Analisis de Poli-

tices Económicas) manifiesta que: "El desarrollo 

de esta actividad debe preservarse en función de 

los intereses tanto del productor agrícola prima-

rio como de la industria".(9) 

A todo esto se suma las barreras al comercio en 

el exterior que se han dado a la tarea de desalen-

tar la expansión de las exportaciones y reducir su 

rentabilidad (Capitulo I) 

Ante estas limitaciones es necesario mencionar 

que la soya como producto de exportación ha ido 

cobrando mayor importancia lo que ha significado 

captar mayores mercados para este producto tal es 

el caso de Chile, Suiza y Panamá (Cuadro No. 3.2), 

si bien no son volumenes y valores significativos, 

se constituye la soya como el producto que repre-

senta mayores espectativas para el comercio exte-

rior boliviano, pero lastimosamente estos resulta-

dos no son solo fruto de parte de los productores 
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nacionales, si no mas bien de las colonias japone-

sas y en especial de las granjas menonitas que 

segUn estudios del IBCE (Instituto Boliviano de 

Comercio Exterior) para 1986 los productores na-

cionales representan el 18%, las granjas menonitas 

el 68% y las colonias japonesas el 14%, signifi-

cando entonces que si no se presta la debida 

atención gubernamental a los productores nacio-

nales, el futuro del sector soyero serA incierto. 

3.3.4 EL ALGODON 

Las exportaciones de algodón a partir de 1985 

tuvieron aumentos insignficantes, tanto en volómen 

como en valor, como resultado de tal comportamien-

to ocupan la bltima posición en nuestro Cuadro No. 

3.1, lo que significa que las exportaciones de 

algodón generan un ingreso mínimo de divisas para 

el pais, es asl que habiendo alcanzado un valor de 

0.6 millones de dólares para 1985 por un volumen 

de 0.6 miles de T.M., se logra un incremnto de 4.1 

millones de dólares y 1.5 miles de T.M. con rela-

ción al año anterior y para 1987 se alcanza 1.9 

millones de dólares y 0.8 miles de T.M. con rela-

ción a 1986 Cuadro No. 3.1. Este desenvolvimiento 

del sector algodonero no refleja las expectativas 
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reales que se tenla sobre este sector, ya que el 

gran tamano de la explotación, la utilización in-

tensa de capital y la incorporación de tecnologia 

avanzada que caracterizan a este proceso producti- 

vo deberla lograr una mayor 	producción y por 

consiguiente mejores exportaciones que generen 

divisas suficientes para el país. Sin embargo a 

esto se suma la tendencia declinante de la super-

rine cultivada fruto del desastre del modelo /l-

id como también del actual modelo que sedán el 

IBCE (Instituto Boliviano de Comercio Exterior) 

manifiesta: "Que a nivel interno el sector expor-

tador no cuenta con incentivos reales que disminu-

yan algunos items como los costos de transporte 

que son elevados para un pais mediterraneo como el 

nuestro."(1U), por consiguiente observamos que no 

se avisoran perspectivas alentadoras para lograr 

un crecimiento significativo de las exportaciones 

que contradice totalmente con la propia política y 

discurso del uoblerno, prueba de ello según el 

segundo análisis del comportamiento de las expor-

taciones el IBCE sostiene que:"Que para 191/ la 

demanda de algodón se reduce drásticamente por 

parte de EE.UU. que era el principal comprador con 

un 94t" (11) es importante el criterio de los 
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técnicos del 113CE, porque nacen en el Departamento 

que teoricamente tiene la mejor intraestuctura 

para el desarrollo de la producción exportadora 

porque los otros sectores agropecuarios para con-

vertirse en economias de exportación requieren de 

altas inversiones de capital. 

Si hacemos correlación con otros factores que 

manifiestan los representantes del 1BCE, de lógica 

nos encontramos que siendo el sector algodonero un 

sector que requiere de la incorporación de tecno-

logia avanzada al encontrarse frente a la política 

arancelaria que posteriormente analizaremos, esta-

blece aranceles sumamente costosos para maquinaria 

y equipo y los pone al igual que cualqufer otro 

producto suntuario lo cual gravita sobre los cos-

tos de producción inviabilizando de esta manera 

las posibilidades de una mayor exportación. 

Dentro del mercado con el que cuenta el sector 

algodonero para su exportación encontramos al 

Brasil y a Bélgica como los principales importado- 

res de nuestro producto y a paises como Suiza y 

EE.UU. como mercados secundarios (Cuadro No. 3.21, 

si tomamos en cuenta el valor importado por estos 

paises en el lapso de los tres anos que asciende a 
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11.9 millones de dólares con respecto a lo que 

paises par un solo ano 1955 obtienen por concepto 

de exportación de algodón 165.5 millones de dóla- 

res en el caso de Brasil (Anexo e) lo que signifi-

ca que la exportación nacional de 3 anos solo 

representa el 7.1t en relación a la Argentina v 

2.7% en relación a la exportación del Brasil, no 

cabe duda entonces que nuestra incorporación en el 

mercado internacional como exportadores de algodón 

es insignificante y que de ninguna manera consti-

tuye una competencia en el mercado internacional. 

3.3.5 EL MUGAR 

Este cultivo con destino industrial es uno de los 

mas importantes en términos de generación de divi-

sas, empleo y efectos multiplicadores económicos y 

sociales altamente significativos a nivel nacio-

nal. Su comportamiento nos muestra pequenos aumen-

tos pero pese a esta situación su posición en 

nuestro Cuadro No. 3.1, ubica a este producto en 

las 6.1timas posiciones debido a la bala obtención 

de divisas por concepto de exportación de azucar, 

si tomamos en cuenta el volumen éste aumentó de 

b.0 miles de l'AL en 1955 a 35.1 miles de T.M. en 

1987, pero el problema fundamental radica en los 

precios que significaron una reducción debido a 
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decisiones de los EE.UU. para rebajar las cuotas 

de exportación siendo este pais el principal im-

portador de nuestro producto,al respecto "CONALCA" 

manifestó: "Que las cuotas que tiene que exportar 

Bolivia al mercado americano son las más bajas en 

20 años de exportacidn".(12), es así que el valor 

generado alcanzad de 1.6 millones de dólares en 

1985 a 8.6 millones de dólares en 198Y, de ninguna 

manera este valor resulta significativo para el 

pais frente al volumen exportado, situación debida 

fundamentalmente a los precios mundiales baJob lo 

cual na originado la búsqueda de nuevos mercados 

como Cniie, Peró y Argentina (cuadro No. 3.2) con 

volúmenes y valores que de ninguna manera consti-

tuye un aliciente para el sector exportador nacio-

nal, un dato que corrobora en nuestras anteriores 

afirmaciones constituye el observar que las expor-

taciones bolivianas de azúcar que ascienden para 

los 3 anos a 15.1 millones de dólares (Cuadro No. 

3.1), valor que solo representa el 3.31, en compa-

ración con lo que Brasil exporta para el ano 1985 

que asciende a 453.8 millones de dólares (Anexo C) 

Es una dura realidad entonces que el mercado 

Internacional constituye una de las barreras que 
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impide una incorporación sioniticativa de nuestros 

productos de exportación. La industria azucarera 

en ningún momento condicionó adecuadamente la 

tecnologia empleada en su cultivo ni propició una 

mayor capitalización o progreso del sector canero 

y hoy la Nueva Politice Económica en relación al 

azdcar constituye la excepción del modelo de libe-

ralización de la economía, ya que el azácar es un 

producto que requiere de una licencia previa para 

su importación, situación que contradice su propia 

lógica, entonces mientras los sustentadores aei 

modelo hablan de eticiencia productiva se protege 

al sector azucarero que en ningún momento ha de-

mostrado la capacidad suticiente para competir en 

el mercado internacional. 

Actualmente la industria azucarera nos preocupa 

porque la politica agropecuaria del Gobierno, pese 

a la protección que recibe, no ha creado las 

condiciones necesarias corno para poder mejorar 

nuestra competencia en el mercado internacional 

corriendo el riesgo de quebrar si se aplica indis-

criminadamente la politica liberal del Gobierno 

que supone la sobrevivencia por si solos "Una 

especie de eutanasia dictada por el F.M.1."(13) 

78 



3.3.6 GANADO VACUNO 

El rol que desempena el sector ganadero como un 

pilar tanto en la economía regional como nacional, 

constituye un alto desafio ya que su importancia 

radica en la enorme cantidad de productores dedi-

cados a la cria de animales vacunos, brindando de 

esta manera una base alimenticia para la pobla-

ción,fuentes de trabajo y divisas para el pais. 

Reconociendo su importancia el comportamiento 

de este sector nos muestra que de un valor obteni-

do de 1.2 millones de dólares por un volumen de 

3.1 miles de T.M. para 1985 estos valores se 

incrementaron para 1986 a 13.4 millones de dólares 

por un volumen de 11.5 miles de P.M., sin duda 

alguna se manifiesta un aumento considerable que 

abría las expectativas de este sector, pero sin 

embargo los problemas sectoriales en este rubro 

agropecuario se agudizaron en forma cada vez más 

acentuada lo que puso en evidencia el impacto 

negativo del modelo económico que para 1987 mues-

tra un descenso considerable a 6.8 millones de 

dólares por un volimen de 5.8 miles de T.M., una 

reduccibn de aproximadamente el 50% con relación 

al ano anterior (Cuadro No. 3.1), siendo el Brasil 

el principal y ónico mercado reduciendo notable- 
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mente sus importaciones de ganado vacuno que se 

manifiesta en una tendencia declinante claramente 

definida (Gráfico No. 3.1) 

Dentro de los problemas del sector ganadero, la 

politica de comercialización ha sido una de las 

principales trabas ante los esfuerzos de los pro-

ductores ya que al no existir una infraestructura 

adecuada de matanza de ganado que permita 	la 

apertura de un mercado de exportación, los produc-

tores han tratado de mantener un equilibrio entre 

la oferta y la demanda del producto para poder 

evitar pérdidas excesivas a los ganaderos por la 

estadía o demora en la venta de sus reses. A esto 

se suma la falta de créditos para la reactivacibn 

del sector que ha sido anunciada largamente por el 

Gobierno y que no se ha concretado, como lo vere-

mos posteriormente; conociendo que el sector gana-

dero es altamente dependiente de la politica cre-

diticia FEGASUCRUZ sostiene que: "Si el Gobierno 

no desempena un papel importante en la asignación 

de recursos para el sector significaria la quiebra 

y demanda al mismo tiempo que el Gobierno actúe 

con una politica clara de tomento por ser el 

sector ganadero un rubro que cuenta con un poten-

cial de excedentes muy signiticativos".(14) 
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Ante esta situación resulta paradójico entonces el 

modelo económico que sostiene: "Que el programa de 

reactivación económico deja a las supuestas tuer-

zas del mercado y a la conciencia exportadora del 

empresariado nacional la erección del modelo ex-

portador". (lb) 

No cabe duda que el comportamiento de los pro-

ductos agropecuarios, ha sido la muestra viva de 

su importancia, de lo cual se desprende un concep-

to generalizado de que la actividad agropecuaria 

debe ser Comentada y no solo anunciada para al-

canzar niveles de producción que no cubran sola-

mente las necesidades del mercado nacional, si no 

generar excedentes que permitan incursionar en el 

campo de la exportación en cantidades y calidad de 

competitivas con otros exportadores. 

3.4. REACTIVAR NO ES IMPORTAR 

La libre importación alienta; es el principal slogan que 

sostuvo el Gobierno en cumplimiento de su politica eco-

nómica, insistiendo que los productores agropecuarios 

deben enfrentar los desatios de la competencia extranje-

ra y darse modos para mejorar su producción, es así que 

continuando con su discurso distrayente el Ministro de 

Industria y Comercio Roberto Gisbert anadió que: "las 

subvenciones estatales han perjudicado el desarrollo de 
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Gráfico No. 3.2 

BOLIVIA: COMPORTAMIENTO TOTAL DE LA 
EXPORTACION AGROPECUARIA 

(En miles de dólares) 
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Fuente: Elaboración propia (En base a datos 
del Cuadro 3.1, INE) 
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Gráfico No. 3.26 

BOLIVIA: COMPORTAMIENTO TOTAL DE LA 
EXPORTACION AGROPECUARIA 

(En Toneladas Métricas) 

Fuente: Elaboracién propia (en base a datos del 
Cuadro No. 3.1, INE) 
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la agricultura y han acostumbrado a los productores a un 

paternalismo excesivo" (16). Estas manifestaciones fue-

ron amparadas en el D.S. 21660 que establecieron para el 

sector importador un conjunto de medidas que se traduje-

ron en: 

- Se establece un arancel del 20% sobre el valor CIF 

frontera a todo tipo de bienes y mercaderias. 

- Se establece para una nómina de bienes de capital 

importado un aplazamiento del pago del arancel aduane-

ro por tres años, incluyendo uno de gracia sin intere-

ses y con mantenimiento de valor. 

- Se exceptuan del gravamen aduanero algunas importacio-

nes entre los más importantes figuran el Trigo. 

- Se aceptan donaciones ofrecidas del extranjero previo 

dictamen de los Ministros de Industria y Comercio y de 

Asuntos Campesinos y Agropecuarios, si el dictamen de 

cualquiera de los ministros fuera negativo debera ser 

considerado y resuelto por CONEPLAN. 

Es asi que fruto de estas medidas al haberse eliminado 

los subsidios y abierto el mercado boliviano a las 

importaciones, se han introducido a nuestro pais produc-

tos agropecuarios de Chile, Brasil, Argentina, Perú que 

han sido producidos con fuertes subvenciones, siendo asi 

que estos paises experimentaron años atrás políticas de 

libre mercado y que acentuaron aun más su dependencia 

84 



alimentaria, pero sin embargo el Gobierno en su atan 

ilusorio quiso competir en el mercado internacional 

[rente a los subsidios de los paises vecinos y los 

altisimos rendimientos obtenidos en EE.UU. o en la CEE 

que prácticamente hacen imposible que el sector agrope-

cuario nacional pueda competir en el mercado internacio-

nal. 

Pero sin embargo el problema fundamental que ha sido 

de reclamo generalizado en nuestro pais no ha sido 

tocado y es la concerniente al libre comercio impuesto 

por el 210bu en agosto del 85 de tal manera que la 

producción interna ha sufrido el embate tanto del propio 

D.S. 21060 como lo concerniente al contrabando; la pro-

ducción nacional permanentemente ha estado reclamando el 

injusto sistema arancelario y las posibilidades incier-

tas de competitividad de la producción nacional en el 

mercado interno frenando de esta manera las posibili-

dades de exportación, es por eso que los productores 

nacionales consideraron que el arancel del 20% no perml-

tio atraer nuevas inversiones aunque el plazo sin inte-

reses sea de tres anos, esto no resuelve nada del pro-

blema ya que la boleta de garantia exigida implica el 

mismo gasto de los intereses, entonces como puede ser 

competitiva nuestra producción agropecuaria nacional 
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trente a economias de paises vecinos que subvencionan 

sus productos y protegen sus mercados, los agricultores 

no alcanzan a cubrir siquiera sus costos y peor aóri, 

tienen que soportar la indiscriminada elevación de los 

precios de los insumos por obra y gracia de la nueva 

politica arancelaria que ha gravado por igual a un 

fertilizante que a un automovil de lujo, es asi que Si 

tomamos en cuenta el Anexo U encontramos un incremento 

considerable de las importaciones de productos agrope-

cuarios que para 1987 alcanza un total de 121.6 millones 

de dólares logrando un aumento de 44.1 millones de 

dólares con respecto a 1986 y en cuanto al volumen se 

tiene un Incremento de un 36.'6 para 1987 con relación a 

1986,situación que desmiente totalmente las afirmaciones 

de los sustentadores del modelo económico, es asi que es 

oportuno senalar que con esta política de libre importa- 

ción, nuestros sectores productivos que son la esperanza 

para ensanchar nuestra frontera agrícola, se han visto 

obligados a dejar de producir por cuanto no ha existido 

cabida para la producción nacional, sino para los impor- 

tados que significan no más el gasto de las escasas 

divisas que tiene el Estado Nacional. Al continuar este 

panorama Bolivia se ha estado convirtiendo de nación 

productora a importadora de alimentos. En cuanto a las 

donaciones sabemos que el pais a través de los paises 
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desarrollados e instituciones internacionales ha ido 

recibiendo donaciones de alimentos, cuyos volúmenes se 

han incrementado a través de los anos con el agravante 

principal de desincentivar la producción nacional, pero 

el problema de fondo radica en un conflicto de intereses 

que sedán José Luis Roca consiste en que: "Mientras el 

Gobierno está empenado en captar recursos financieros 

táciles y rápidos a través de los productos donados, los 

productores ven en ia donación la competencia ruinosa a 

sus esfuerzos". (1/1 

Tomando en cuenta estas medidas proyectadas en el 

nuevo modelo económico, pasaremos a realizar posterior-

mente el análisis del comportamiento de los principales 

productos afectados por la implementacion de estas medi- 

das. 

Reactivar no es Importar: "es producir en Bolivia, 

crear puestos de trabajo para combatir la creciente 

desocupación, auto abastecerse en alimentos para no 

dilapidar nuestras divisas, favorecer las iniciativas 

empresariales en todo aquello que no se oponga al bien 

común. Reactivar es dar mas actividad a los bolivianos 

no a los toráneos". tldl 
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Cuadro No. 3.3 

IMPORTACION DE LOS PRINCIPALES 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

(volumen en miles de T.M. y 
valor oficial en millones de $us) 

PRODUCTO 

T 	Para la siembra 

1985 

VOLUMEN VALOR 

1986 

VOLUMEN VALOR 

1987 

VOLUMEN VALOR 

R 	y variedades 306.8 47.9 180.9 30.5 312.7 73.6 
1 
G 
O 	Harina de trigo 49.6 33.9 63.4 14.8 66.0 14.4 

LACTEOS 9.3 9.1 7.6 7.1 13-6 11.2 

ARROZ 0.6 0.5 3.7 2.6 5.5 1.7 

TOTAL 366.3 91.4 255.6 55 395.8 75.9 

OTROS PRODUCTOS 38.0 23.7 32.9 25.6 57.4 45.7 

TOTAL PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS 404.3 115.1 288.5 80.6 453.6 121.6 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Instituto Nacional de 
Estadistica (INE): Anexo D. 
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Gráfico No. 3.3 

COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 
DE IMPORTACION AGROPECUARIA EN BOLIVIA 

(En millones de ddlares) 
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Fuente: Elaboración propia (en base a los 
datos del Cuadro No. 3.3, INE) 

89 



38 

ION 

1986 	 1.98 

ANOS 

19 

Gráfico No. 3.4 

BOLIVIA: COMPORTAMIENTO TOTAL DE LA 
IMPORTACION AGROPECUARIA 
(En Toneladas Métricas) 

Fuente: Elaboración propia (en base a los 
datos del Cuadro No. 3.2, INE) 
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Gráfico No. 3.4 

BOLIVIA: COMPORTAMIENTO TOTAL DE LA 
IMPORTACION AGROPECUARIA 

(En Millones de Dolares) 

Fuente: Elaboracii'm propia (en base a los 
datos del Cuadro No. 3.2, INE) 
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3.5 COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES 

3.5.1 TRIGO 

La producción de trigo es de gran importancia para 

Bolivia por distintas razones: 

Es el elemento diario indispensable para la 

población boliviana. 

- Es el producto agrícola en el que se gasta más 

divisas comprándolo en el extranjero. 

- El pais puede producir su propio trigo o sea, 

que puede autoabastecerse. 

De acuerdo a estadisticas, se tiene que, hace maS 

de tres secadas el pais se abastecía de este 

producto, pero a medida que fue transcurriendo el 

tiempo, la producción y productividad de este 

cereal tuvo una baja considerable, resultado del 

fracaso de una política triguera que pudiera man-

tener una cierta relación con el crecimiento de la 

demanda interna, la misma que fue paulatinamente 

satisfecha a través de la importación y donación. 

El Anexo D justifica tal aseveración, ya que en 

los ah os previos a la N . . E , observamos un com-

portamiento estático de las crecientes importacio-

nes de trigo hasta que en 1983, dichas importacio-

nes se incrementaron como consecuencia de la se-

quía existente en el pais y por consiguiente la 
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baja en la producción triguera nacional (Anexo E), 

posteriormente dichas importaciones se reducen en 

1984 al meiorar la producción nacional, para que 

luego y fruto de la política agropecuaria del 

Gobierno "Libre importación", comience nuevamente 

el ascenso de las importaciones de trigo, es asi 

que sedán el Cuadro No. 3.3, tenemos dos componen-

tes de trigo, el primero correspondiente al trigo 

para la siembra y sus variedades que para 1986 

representa una erogación de divisas de 30.5 millo-

nes de dólares y cuyo volumen alcanza a 180.9 

miles de 'P.M., dichos valores aumentan en forma 

considerable para 1987, logrando un aumento de 

37.48 en el valor y un 42% en cuanto al* volumen 

importado. El segundo componente es la harina de 

trigo, cuyo comportamiento segán el mismo cuadro, 

en el ano 1986 logra un gasto menor en divisas de 

14.8 millones de dólares y un volámen de 63.4 

miles de T.M., en 198/ el valor logra un ins gni-

ticativo descenso a 14.3 millones de dolares mien-

tras que el volumen se incrementa a 66.0 T.M. 

Tomando en cuenta los datos habra que pregun-

tarnos porque el trigo para la siembra y sus 

variedades representa una mayor participación que 
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la harina de trigo., será que de esta manera el 

gobierno pretende producir en el pais todo el 

trigo que necesitamost 

ha respuesta ante esta situación es clara, el 

Gobierno tal cual nos muestran los datos, importa 

mayor cantidad de trigo para la siembra v sus 

variedades y menor harina de trigo con el solo fin 

de proteger al sector molinero industrial y este 

poder proporcionar un pan barato a la población, 

creando una situación artificial de consumo para 

el pueblo boliviano y al mismo tiempo desalentando 

la producción triguera nacional. 

Si realizamos una suma de los dos componentes 

Importados, tenemos que para 1986, la erogación en 

divisas representa 45.3 millones de dólares y un 

volumen importado de 244.3 T.M., este óltimo dato 

si comparamos con la producción nacional que para 

1986 alcanza un total de 81.2 T.M. (Anexo E), este 

cereal solo representa el 33% del total importado 

para ese alio. Para 1987 tenemos que el gastos 

total en divisas fue de 63 millones de dólares y 

un volumen importado de 378.7 miles de T.M., mien-

tras que la producción nacional logra para este 

ano una disminución de 65.7 miles de T.M. o sea 

15.5 miles de T.M. en comparación a 1986 (Anexo 
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E), o sea que la producción nacional para este ario 

solo llega a representar el 17% en relación al 

total de la cantidad importada, en este análisis 

tendriamos que considerar las donaciones, pero son 

Sujetos de un análisis posterior. Constituye en-

tonces una prueba clara que las importaciones 

estan reduciendo cada vez más la participación de 

la producción nacional, en momentos en que el 

tenomeno de la desocupación demanda abrir nuevas 

fuentes de trabajo, a esto hay que añadir que los 

D.S. 21060 y 21660 siguen liberando a este produc-

to del arancel respectivo. 

Ante esta situación los productores de trigo 

sostienen: "Que sus posibilidades de mantener los 

bajos niveles de producción son cada vez menores, 

siendo paradójico e incongruente que frente a esa 

realidad el Gobierno siga anunciando su programa 

de reactivación agrícola". (19) 

3.5.2 LACTEOS 

Este rubro de producción de caracter alimenticio 

de singular importancia para la población, ha 

cobrado en los últimos años s gniricación por los 

incrementos considerables en la importación de 

estos productos, el Cuadro No. 3.3 nos muestra que 
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las importaciones de lacteos se acentuaron fruto 

de la politica de libre importación del Gobierno, 

es asi que habiendo alcanzado para 1986 un valor 

de 7.1 millones dr dólares, dicho valor en 1987 

llega a 11.2 mostrando un incremento de 4.1 millo-

nes de dólares, en cuanto al volumen se incrementa 

de la misma manera de 7.6 miles de T.M. en 1986 a 

11.6 miles de T.M. en 1987 mostrando de esta 

manera un aumento considerable, pero cabe anotar 

que de los lacteos, la leche en polvo representa 

aproximadamente para 1987 el 89% del total impor-

tado (Anexo DI porcentaje elevado considerando que 

la producción nacional emprendio un proceso de 

crecimiento interno de la producción de lacteos en 

torno a la plantas industrializadoras establecidas 

por la ex C.B.F. 

Pero todo este entusiasmo se enfrenta ante una 

realidad desagradable y desalentadora, como es la 

falta de mercado para la producción en razón de 

que el mercado interno se halla saturado de pro-

ductos importados e incluso las empresas estatales 

han preferido la leche importada, antes que la 

nacional, tratando de demostrar que los trabajado-

res tienen acostumbrado el paladar a los productos 

europeos o americanos. 
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Según sostienen los productores de leche: "La 

producción de lacteos cubre el 30% de los requeri-

mientos nacionales y el 70% las importaciones y 

las donaciones". (20) Pues sensiblemente el merca-

do nacional se ha encontrado, ante una competencia 

desleal que se origina en la entrada masiva de 

productos lacteos, que en primer lugar limita la 

producción de los productores lecheros, luego la 

producción interna de las plantas industrializado-

ras que van acumulando existencias importantes de 

volumenes de leche en polvo que por los problemas 

del libre mercado no se puede comercializar, ya 

que la demanda urbana disminuyó sustancialmente 

por el consumo de productos lacteos de' origen 

nacional. Como puede ser competitiva nuestra pro-

ducción frente a las economias de paises vecinos 

que fundamentalmente subvencionan sus exportacio-

nes y protegen sus mercados?. Los productores na-

cionales en la mayoria de los casos no alcanzan a 

cubrir ni siquiera sus costos y peor aán tienen 

que soportar la indiscriminada elevación de los 

precios de los insumos. Es importante anotar que 

el desarrollo de este sector productivo, implica 

una alta utilización de insumos importados por las 
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caracter sticas de su propio proceso productivo. 

3.5.3 EL ARROZ 

El arroz, ligado directamente a la satisfacción de 

la demanda alimenticia de la población, que en 

otros anos llego a cubrir la demanda nacional con 

la producción interna, hoy se encuentra en una 

situación critica como consecuencia de la politica 

de libre importación y desincentivos al sector, es 

asi que tenemos ser:~ el Cuadro No. 3.3 una suma 

total que alcanza para 1985 un voltimen importado 

de 0.6 miles de T.M. cuyo valor expresado en 

dólares alcanza a U.5 millones de dólares, estos 

valores fruto de la Nueva Politica Económica se 

Incrementan de manera considerable de tal forma 

que en 1986 se interna al pais un total de 3.7 

miles de T.M. de variedades de arroz, cuyo gasto 

en divisas llega a 2.6 millones de dólares. Para 

1987 estos valores vuelven a incrementarse logran-

do alcanzar 5.5. miles de T.M. con una erogación 

en divisas de 1.7 millones de dólares, es decir se 

manifiesta ante un volumen mayor una menor canti-

dad de divisas erogadas por la importación de este 

producto debido fundamentalmente a la calda del 

precio internacional del arroz, significando de 

esta manera que las importaciones de arroz debido 
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a su menor pecio en el mercado internacional se 

han incrementado excesivamente en cuanto a su 

volómen, ocasionando de esta manera un mercado 

interno totalmente sobreabastecído y a un precio 

cada vez más bajo cuya incidencia ha agravado la 

situación de la producción nacional, obligando a 

este sector a reducir su superficie cultivada v su 

producción es asi que según el Cuadro No. 3.4, nos 

muestra una reducción de la superficie cultivada 

de 112.7 Has. en 1985 a 90 Has. en 1987 y en 

cuanto a la producción nacional se observa una 

disminución de 173.1 T.M. a 130 T.M. para 1987. No 

cabe duda que el Gobierno a través de la politica 

de apertura modifico de manera general las' condi-

ciones del mercado del arroz en detrimento de los 

intereses del productor nacional; a esto sumamos 

que la sobrevaluacIón cambiarla originada por la 

Nueva Politica Económica se ha traducido en la 

baratura del dólar y los productos extranjeros que 

estan favorecidos y han favorecido las impor-

taciones en contra siempre de la producción nacio-

nal. 

Esta situación también originó la reacción de 

los sectores productores del arroz quienes han 
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afirmado que: "El Gobierno ha adoptado la politica 

del aveztruz (ocultando la cabeza bajo tierra para 

no ver los problemas)" (21). 

Cuadro No. 3.4 

PRODUCCION DE ARROZ EN BOLIVIA 

SUPERFICIE 
	

PRODUCCION 
ANO 
	

(Has.) 
	

(T.M.) 

1985 	 11.2.792 	 173.151 

1986 	 92.200 	 136.760 

1987 	 90.000 	 130.000 

Fuente: MACA, Dirección de Estadisticas 
Marzo de 1988 

3.5.4 LAS DONACIONES 

Dentro del capitulo de las importaciones es impor-

tante también tomar en cuenta el efecto de las 

donaciones que Bolivia recibe a través de Estados 

Unidos en su programa PL-480 (Titulos I.II.III) 

que incorporan productos como: a) harina de trigo, 

harina de maíz, harinas compuestas, trigo en gra-

no, leche descremada, aceite vegetal b) Mediante 

la Comunidad Económica Europea que incluye harina 

de trigo, leche descremada, aceite de mantequilla, 

aceite vegetal. c) Por el programa mundial de 

alimentos que proporciona al pais harina de trigo, 
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maíz en grano, aceite vegetal, leche descremada y 

carnes enlatadas. 

Estas donaciones realizadas por los paises 

desarrollados tienen el objetivo de reducir los 

excedentes en su producción de alimentos, proveer 

materias primas para la agroindustria, apoyar 

actividades de asistencia alimentaria y generar 

recursos de contrapartida al Tesoro General de la 

Nación para emprender proyectos con los organismos 

internacionales. Al respecto el Cuadro No. 3.5 nos 

muestra los volumenes crecientes de estas donacio-

nes que para 1985 alcanza un total de 116.6 T.M. 

volumen que se incrementa para 1986 a 231.0 T.M. 

logrando ademas que recien en 1987 se recibiera un 

total de 42.563 T.M. de una partida de alimentos 

que por exceso recien se entregaron en 1987, cuyas 

perspectivas no son nada alentadoras por lo que se 

prevee para el futuro un aumento considerable de 

las donaciones, dicha hipótesis esta en función 

del (Anexo FI que muestra un aumento en el valor 

de 91.2 miles de dólares en 1986 a 89.8 miles de 

dólares en 1987. 

Este aumento en las donaciones que responde a 

las políticas de los paises desarrollados para 

defender el ingreso de sus productores y la esta- 
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bilidad de los agricultores, sera que estas dona-

ciones estan beneficiando también al pais? 

Consideramos que sus efectos son negativos, 

porque ademas de crear un cambio en los habitos de 

consumo ha permitido una tendencia creciente hacia 

su consumo y por sobre todo se ha volcado ha 

desincentivar a la producción nacional. Ante esta 

realidad el. Gobierno a través del propio Ministro 

de Agricultura reconoce que la politica de dona-

ciones que se aplica en Bolivia brinda resultados 

negativos para el pais y "Sostiene el llevar a 

cabo una clara protección a la producción para que 

tengamos un autoabastecimiento en lo concerniente 

a los productos donados" (22) 

Ante estas paradójicas declaraciones será que 

el aumento considerable en las donaciones son el 

resultado de la protección que sostiene el Minis-

tro? 

Pensamos que se debe madurar en Bolivia una 

conciencia sobre el daño enorme que significa para 

el sector agropecuario las donaciones ya que es un 

problema grave por sus efectos económicos y daño 

moral ya que el "Pais ha sido colocado en la 

situación de un pedigueno internacional, con tal 

102 



de recibir la dadiva" (23). Todas las donaciones 

aceptadas por el Gobierno tienen el atan de mante-

ner la comida barata para satisfacer las necesida-

des de los consumidores urbanos, lo cual ha impli-

cado el delinear una apolítica que esta destruyen-

do el incentivo para mejorar la producción. 

Cuadro 3.5 

VOLUMEN TOTAL DE LOS ALIMENTOS DONADOS 
(1985-1987) 

T.M. 

PL) 480 	 OTRAS 
ANO TITULO I TITULO II TITULO III 	PMA 	CEE FUENTES 	TOTAL 

1985 	77.391 

1986 

1987 

 

30.397 	1.032 	6.330 	1.500 	116.650 

163.000 	42.854 7.102 10.229 7.900 231.085 

42.563 	 • 	42.563 

TOTAL 77.391 163.000 115.814 8.134 16.559 9.400 390.298 

Fuente: Elaboración propia, en hace a datos de Prudencio J. 1915:USAID (Diversos Informes) y PMA (Diversos Informes) 

3.6 BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA 

La situación de la balanza comercial agropecuaria pre- 

senta saldas negativos durante los años ochenta, alcan-

zando su mayor deficit en 1985 arlo en el que se implanta 

la Nueva Política Económica, logrando un deficit de 84.7 

millones de dólares, tal como puede observarse en el 

Cuadro No. 3.6. 
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Posteriormente las importaciones para 1986, nos muestran 

una situación positiva para la balanza comercial agrope-

cuaria de 11.4 millones de dólares; situación debida 

fundamentalmente al incremento de exportaciones coyuntu-

rales de excedentes provenientes de los recursos natura-

les tal cual mencionamos en la primera parte del capitu-

lo, y no asl de aquellos productos destinados a la 

exportación. Naturalmente esta no es la forma de desa-

rrollar los mercados externos y esta característica debe 

ser tomada en consideración para el diseno de cualquier 

politica sobre promoción de exportaciones. A esto se 

suma la calda de las exportaciones tradicionales del 

pais y que en 1986 se logró el mayor volumen de dona-

ciones (Cuadro No. 3.5). 

Pata 1987 se logra una disminución de las exportacio-

nes, pero en contraposición a este dato se manifiesta un 

aumento considerable de las importaciones en el orden de 

los 41 millones de dólares, logrando en consecuencia un 

deficit de la balanza comercial para 1987 de 30.1 millo-

nes de dólares, situación que pone de manifiesto la 

realidad del sector agropecuario. 

Ahora bien, si tomamos en cuenta la balanza comercial 

agropecuaria para los 3 anos de estudio, encontramos una 

balanza comercial deficitaria de 103.4 millones de dóla-

res para el sector agropecuario. 

104 



En síntesis la balanza comercial agropecuaria nos 

demuestra la deformación existente en el pais y ello es 

obra más que de la masa campesina y agricultores, en la 

falta de claridad que tienen los gobiernos para presen-

tar un plan de cambios en el sector agropecuario. 

Cuadro No. 3.6 

BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA 
(En Millones de Dólares) 

ANOS 

1980 

EXPORTACIONES 

105.9 

IMPORTACIONES 

111.8 

SALDO 

( 	5.9) 

1981 52.6 114.1 (61.5) 

1982 59.3 91.2 (36.9) 

1993 43.6 113.5 (69.9) 

1989 24.4 65.6 (41.2) 

1985 30.4 115.1 (84.7) 

1986 92,0 80.6 (11.4) 

1987 91.5 121.6 (30.1) 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del los Anexos D 
y G. 

3.7 EL CREDITO AGROPECUARIO 

El crédito agropecuario considerado como un elemento 

importante del desarrollo, especialmente en los paises 
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subdesarrollados ha ido cobrando mayor importancia, 

debido a la creencia de que los préstamos son necesarios 

para acelerar el cambio t.ecnólogico en este sector y a 

la idea de que el crédito es necesario para modificar 

las actuales condiciones en las que se desenvuelve. El 

Gobierno a través de su Nueva Politica Económica, en su 

afan de reactivar el sector agropecuario y brindar los 

recursos necesarios se pretende en el D.S.21060 asegurar 

el financiamiento al pequeflo prestatario rural para lo 

cual los créditos no pudran exceder el equivalente de 

50.000 bolivianos para prestatarios individuales y de 

1.000.000 de bolivianos para cooperativas y asociaciones 

de productores. En este Iltimo caso, el crédito no podra 

superar un promedio de 50.000 bolivianos por asociado o 

miembro de una cooperativa, da la impresión que con una 

ordenación cuantitativa se quiere resolver un problema 

estructural, de todas maneras los créditos al sector 

agropecuario se canalizaron nuevamente a los grandes 

propietarios o en su caso se desviaron a otros rubros de 

mayor rentabilidad, es asi que cuando el Gobierno ofre-

cio para la campaña de verano (1986-1987), un total de 

45 millones de dólares de los cuales solo se desembolsa-

ron 35 millones de dólares (Figura 3-2), el Departamento 

de Santa Cruz fue el más favorecido con los mayores 

montos (14 millones de dólares), los que fueron canali- 
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zados especialmente por la banca privada en un 74%, 

significando de esta manera que el crédito volvio nueva-

mente a favorecer a los grandes empresarios fundamental-

mente de Santa Cruz. Mientras que en los Departamentos 

de Cochabamba, La Paz, Oruro y Potosi, donde viven la 

mayor cantidad de productores agropecuarios, los crédi-

tos agrícolas son apenas (11 millones de dólares). 

Posteriormente el Gobierno dentro de su plan de Reac-

tivación Económica anuncio que se destinaría 135 millo-

nes de dólares al sector agropecuario para 1937, prove-

nientes de: 

- Banco Interamericano de 

Desarrollo BID 	 100.000.000 dólares 

- Corporación Andina de 

Fomento CAF 	 20.000.000 

- Aporte propio 	 15.000.000 

Estos fondos sin embargo, antes que sean desembolsados, 

segun declaraciones del Ministro afirmo que: "Es eviden-

te que existe una mayor propensión a que estos fondos 

lleguen con mayor proporción a los sectores empresaria-

les organizados" (24) 

Será que los productores, especialmente los campesi-

nos que constituyen la mayoría de este pais están orga-

nizados como sectores empresariales? 
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Sin embargo, al mismo tiempo el Gobierno anuncia para 

el mismo aho una otorgación de créditos por más de 64 

millones de dólares, de los cuales el 60% se destinaría 

a los Departamentos del Altiplano y Valles y el 40% se 

destinaría a las arcas tropicales (Cuadro No. 	3.7), sin 

embargo esta programocioh, a medida que pasaron los 

meses no se efectuo y hasta fines del año 1987 el Banco 

Agrícola solo ha desembolsado 17 millones de dólares de 

los 64 anunciados, fruto de esta crisis Mauro Bertero 

Presidente del Banco AgrIcola'de Bolivia sostuvo: "Que 

la falta de atención crediticia oportuna a los 700.000 

pequeños y medianos productores podría desencadenar una 

fuerte crisis, o sea podría poner en riesgo su seguridad 

alimentaria y provocar un desequilibrio en los precios". 

(75) 

El desarrallo agropecuario en nuestro pais se explica 

también a partir de lo que sucede en los otros sectores 

de la economía, si el modelo vigente a partir de Agosto 

de 1985 ha comprimido al limite mínimo el valor de la 

fuerza laboral es lógico que en terminos de la demanda 

de productos agropecuarios haya disminuido este fenómeno 
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M.A.C.A., Dirección de Estadística 

109 

Figura No. 3.2 

DESEMBOLSO DE CREDITOS 
(Total: 35 millones de dólares) 

CREDITOS PARA LA CAMPANA DE VERANO: 1966-1987 



que provocó en terminos de valor una calda, o sea que 

los precios de los productos agropecuarios estar; por 

debajo de su valor, pero los productos requieren de su 

venta aunque sea en eses terminos. Un préstamo para 

mejorar las condiciones de productividad, mejoramiento 

tecnológico, etc., implica la modificación de la PStrUrtl/-

TL de costos de los productos agropecuarios para que los 

productores puedan vender sus productos por su valor 

real y eso bajo las condiciones del actual modelo es 

practicamente imposible, de donde se desprende que la 

solución a la oferta de productos agropecuarios y del 

mejoramiento implicito de la condición de vida de los 

productores agropecuarios no se resuelve definiendo un 

monto, si no resolviendo un fenómeno estructural. 

En cuanto a la reestructuración del Banco Agrlcola de 

Bolivia planteada por el Gobierno, las CAmaras Agrope-

cuarias en su TV encuentro en el mes de Diciembre de 

1BR7 indicaron que: "La reestructuración del B.A.B. solo 

alcanzo a la refacción de algunas oficinas regionales y 

a la modificación de la Gerencia en La Paz, mientras se 

dejo a las agencias regionales con la misma organización 

y estructura de créditos la ene malverso los fondos del 

Estado" (26). 
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cuadro No. 

BANCO AGRICOLA DE BOLIVIA 
Programa Crediticio Gestión 1987 

(En miles de dólares) 

Areas eeaionaies 
Totales 

Agricultura 

Silvicultura 

Ganadería 

Pecuaria 

Altiplano y Valles 38./20 28.700 10.020 

La Paz. h.100 5.930 670 
Cochabamba 8.570 6.01() 2.500 
eruto 2.500 1.750 /50 
Potosi 3.000 2.80() 200 
Chuouisaca /.150 4.650 2.500 
Tartia 11.400 8.000 3.400 

Tropicales 

Santa Cruz 25.300 12.250 13.050 
Montero 9.200 3.000 '1.200 
Ben1 10.500 3.800 6.700 
Pando 300 250 50 

64.020 40.950 23.070 

Fuente: 	MACA 
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CAPITULO IV 

LINEAMIENTOS DE UNA PROPUESTA 
PARA EL SECTOR AGROPECUARIO 

4.1 MARCO DE REFERENCIA 

El marco de referencia teórica de la politica de desa-

rrollo propuesto en este capitulo, que tiende a generar 

modificaciones en la estructura económica y social, se 

asienta en la evaluación del comportamiento de las 

riahles económicas y sociales del pais. 

La presente tesis ha puesto de manifiesto la politica 

irracional y depredadora del Gobierno, que se expresa 

con la apertura total del comercio exterior y en el 

movimiento irrestricto de divisas que han hecho y están 

haciendo dagn a las actividades productivas nacionales, 

condenándolas a un lmnguidecimiento progresivo las 

cuales influenciadas y condicionadas por factores exter-

nos, se han tornado inmanejables e incontrolables desde 

todo punto de vista. 

El crecimiento de le producción agropecuaria, requie-

re necesariamente de un proceso de cambio que sean la 

opinión del experto del "LIGA", Ing. Tomnaki Shimada se 

expresa que, "Primeramente hay que asegurar la alimenta-

ción, disminuir la importación y mediante la exprotación 

de ciertos productos agrícolas se tendrá que tratar de 
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estabilizar la economía y fundamentar la elevación del 

nivel de vida de la población, no se puede esperar en 

aumentar en mucho la exportación de productos agrícolas, 

pero debido a que no existen muchos pr odutos de exporta-

ción la agropecuaria se convierte en una base importante 

de la reactivación económica".(].) 

A este proceso de cambio necesariamente se tendrá que 

sumar la adecuación del sector financiero, comercial, de 

transportes y servicios dentro de una nueva concepción 

de desarrollo, ya que se convierte en una necesidad 

insoslayable dentro del potenciamiento y transformación 

de la estructura económica y social, 

En lo que respecta al problema de la viabilidad del 

Estado Nacional, esto será el resultado del fortaleci-

miento económico y social. como también político para 

lograr una adecuación del aparato productivo en una 

forma coherente y articulada, que se convierta en el 

requisito indispensable para emprender nuestro proyecto 

de "IDENTIDAD NACIONAL". 

Bajo esta concepción presentaremos los lineamientos 

!generales de nuestra propuesta para lograr un cambio 

económico y social de la producción agropecuaria en 

nuestro pais. 
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4.2 MARCOS DE ACCION DE LA POLITICA DEL SECTOR AGROPECUARIO 

4.2.1 CAMBIOS EN LA PRODUCCION 

- Conformación de una estructura productiva en 

las distintas regiones del pais, en función de 

un aprovechamiento racionalizado de los recur-

sos humanos, naturales, de la infraestructura 

existente, de les bienes de capital, de la 

tecnologia disponible y de otros factores de 

producción. 

- Sustitución de las importaciones de productos 

agropecuarios, con el objetivo de eliminar la 

dependencia en el abastecimiento de alimentos y 

materias primas. 

- Eliminación paulatina de las donaciones de 

alimentos. 

- Aprovechamiento racional de loe recursos natu-

rales renovables, en base al establecimiento de 

sistemas adecuados de uso y manejo. 

Desarrollo de tierras adecuadas para el cultivo 

e incentivo para los pequeños productores. 

- Capacitación en el campo de la tecnologia ag 

pecuaria. 

Ampliación de mercado interno nacional con el 

consiguiente cambio en los patrones de consumo 

de la población. 
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- Mejoramiento de la comercialización de produc- 

tos agropecuarios, mediante la instalación de 

mercados mayoristas y formación de cooperativas 

agrícolas. 

Diversificación productiva de Fomento a la 

agroindustria, para formar procesadoras de 

productos elaborados en base a los incrementos 

(le la producción agropecuaria. 

- Eliminación del contrabando de productos de 

origen agropecuario; a través de la aplicación 

estricta de las normas legales. 

4.2.2 CAMBIOS SOCIALES 

Establecimiento de sistemas apropiados de orga-

nización social de la producción, orientada a 

lograr un cambio en el proceso creciente de 

marginalidad del pequeAo productor campesino. 

Generación de fuentes de trabajo productivo que 

permitan eliminar progesivamente el desempleo y 

subempleo creciente, como factores importantes 

de la marginalidad rural como urbana. 

Lograr que las fuentes de trabajo para la mano 

de obra del sector campesino, no permita la 

migración tanto rural como urbana. 

Elevar el nivel de vida de la población campe- 
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sina, 	lo que justifica el mejoramiento de los 

servicios básicos de salud, educación, vivienda 

y saneamiento ambiental. 

4.3.3 DESARROLLO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE EXPORTA-
CION 

Incremento de la producción de productos de 

exportación, para lo cual es necesrio una con-

centración de las zonas productoras segbn los 

productos. 

Creacibn de INCONEXA (Instituto Nacional de 

Comercio Exterior Agropecuario), entidad Mixta 

sin fines lucrativos y dotados de personalidad 

jurídica propia, bajo el amparo del Ministerio 

de Asuntos Campesinos y Agricultura e institu-

ciones dedicadas al comercio exterior. 

Los principales objetivos de INCONEXA estarán 

dirigidos a:  

- Promover y diversificar las exportaciones Agro-

pecuarias. 

- Contar con un centro de informe:1án comercial al 

día, en apoyo a toda la gama de actividaes de 

comercio exterior. 

- Estudio del mercado internacional y fortaleci-

miento de un sistema de exportación de produc-

tos que tengan un alto precio y menor costo de 
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transporte, ya que Bolivia al ser un pais medi-

terraneo tiene un gran problema de transporte. 

- ofrecer enseianza en materia de comercializa-

ción y promoción del comercio exterior agrope-

cuario. 

- Aprovechamiento eficiente de la cooperación 

internacional. 

Es indudable que para el logro de estos lineamien-

tos generales se requiere de un sistema especiali-

zado en el sector agropecuario, que cuente con la 

suficiente capacidad económica y operativa, orien-

tando a modificar y dinamizar el proceso económico 

del desarrollo agropecurio. 
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CAPITULO y 

CONCLUSIONES 

Como resultado de la investigación hemos arribado a las 

siguientes conclusiones: 

1. P1 comportamiento del mercado agrícola mundial responde 

fundamentalmente a la necesidad que tienen los paises 

desarrollados de llevar adelante sus politices agrícolas 

que al disponer de grandes excedentes, estos son descar-

gados en el mercado internacional con programas masivos 

de subvenciones para sostener sus precios, costos de 

almacenamiento de excedentes no deseados y ayudas con-

traproducentes originando de esta manera distorsiones en 

el comercio mundial. Ante esta situación los países en 

desarrollo se han visto obligados por las circunstancias 

a realizar radicales ajustes en sus economias, mientras 

que los paises desarrollados continnan con el carácter 

estrat4gico de sus políticas agrIcolas, desincentivando 

de esta manera la producción de los paises en desarro-

llo. 

2. La actual situación del mercado agricola mundial se debe 

en gran parte a la tendencia persistente e incluso 

creciente hacia el proteccionismo en la agricultura, que 
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se registra especialmente en los países desarrollados. 

3. Pese a la mayor participación del sector agropecuario en 

la economla boliviana, se ratifica que Bolivia, muestra 

las características desequilibradas de una estructura 

primaria y desarticulada y que funciona en forma depen-

diente, excluyente e inestable. Pero por otro lado el 

['els presenta una serie de aspectos potenciales muy 

favorables que deben ser aprovechados, a través de un 

proyecto de IDENTIDAD NACIONAL que implique modificacio-

nes económico - sociales. 

4. Un análisis detallado del 21660 complementario al 21060 

nos permite concluir de que esta política, bajo el 

rotulo de reactivador y bajo la pretensión de 'fomentar 

las exportaciones no tradicionales, vela el contenido 

esencial de vigorizar al sector tradicional de las ex-

portaciones, ese objetivo tiene el Certificado de Rein-

tegro Arancelario por una parte y por otra la rebaja de 

los fletes del transporte. También a esto se suman las 

medidas restantes de apoyo a las exportaciones. La mayo-

ría de estos incentivos se han constituido en una fic-

ción para el sector agropecuario, un caso palpable es 

sin lugar a dudas la energía eléctrica cuyo consumo por 

parte de la producción agropecuaria nacional es mínimo 
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significando de esta manera que el sector no se benefi-

ola con una medida de esta naturaleza. 

5. La libre exportación de bienes y servicios si se quiere 

que evidentemente se realize como tal exige al pais al 

cual exportamos poseea una actitud de importación libre, 

(porque nuestra exportación significa para ese pais 

importación), pero sin embargo sabemos que esto es to-

talmente dificil ya que los paises que fomentan la 

libertad de los mercados son los principales proteccio- 

nistas de sus economías. 

6. La tesis de la inviabilidad de la politica gubernamental 

en cuanto e la exportación de los principales productos 

agropecuarios se confirma cuando los productos potencia-

les reciben embates continuos fruto de la Mueva Politica 

Económica,por ejemplo: el caso de la madera se convierte 

en un boomerang porque depreda ecológicamente el medio 

ambiente y desanima inversiones productivas en su entor-

no productivo. Los productores de café sostienen por su 

parte que si el. Gobierno no cambia su política pasaran a 

otros cultivos, lo que es otro factor que permite con-

cluir en la inviabilidad de la exportación significativa 

de nuestros productos en el mercado mundial. 

7. El siogam que lanza el Gobierno en relación a que la 

libre importación va a permitir a los productores necio- 
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nales incentivos para la mayor competencia de nuestros 
productos, constituye un velo o quizas un ideologema 
pragmático evidentemente falso, no se puede competir sin 
producir y producir significa resolver el problema tecno-

lógico en el sector agropecuario y la especialización. 
Concluimos en que no se puede en definitiva producir con 
un mercado abierto porque es sabido que ante la falta 
de capitales, cualquier empresa en el pais en los años 
de vigencia de este modelo no se ha traducido en un 
desarrollo importante, ni siquiera se ha obtenido venta-

jas que nos permitan una reactivación en el sector 
agropecuarlo.La libre importación implica necesariamente 
la traslación del excedente generado al interior de 
nuestro pais a los centros desarrollados, si no se 
conserva los excedentes en el interior es imposible una 
práctica competitiva en el propio pais por parte del 
sector agropecuario nacional, menos lo será en el comer-

cio internacional por tanto arribamos a le conclusión de 
que la libre importación como medio de competitividad 
es un slogam que vela los Intereses de las exportaciones 
tradicionales. En cuanto a las donaciones estas cumplen 
el mismo papel, y quizas son más nocivas para la produc- 

ción nacional. 

8. El papel del crédito sigue jugando un papel de veló en 
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la transferencia del ahorro externo, se ha demostrado en 

el trabajo de investigación que la canalización del 

crédito no ha cambiado la forma usual de su manejo y más 

aln que los valores revelados como crédito al sector 

agropecuario han disminuido o solo han quedado en el 

simple anuncio. 

9. Queda demostrado que la Balanza comercial Agropecuaria 

presenta saldos negativos, mostrando que los efectos de 

la politica neoliberal de apertura al extranjero, es una 

tendencia contraria a los intereses nacionales. 

10. De lo expuesto anteriormente podemos también concluir, 

que de continuar la Nueva Politica Económica para el 

sector agropecuario, las perspectivas para la evolución 

de los pocos productos de exportación son inciertas, con 

una tendencia decreciente para los próximos años. 

11. La explotación agropecuaria se puede expandir por la 

variedad de climas y zonas del territorio boliviano lo 

que permitirá la satisfacción de las necesidades de 

consumo interno y la disponibilidad de excedentes para 

la exportación. 
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PIB AGRICOLA EN 
PAIS 	X DEL PIB TOTAL 

1:PLACE/IN AGRIC. 

EN X DE LA 

EYPORT.AGRICILAS 

EN X DE LAS 

IIWORT.AG2iCOLAS 

EN '61 DE LAS 

EXPORT. AGRICCtAS 
EN I DE LAS 

SANTO TOME' Y PRINCIPE 73 50 38 23 45 

SENEGAL 31 72 32 27 15 

SYCNELLES 7 45 7 22 2 

SIERRA LEONA 22 62 37 32 28 

SOMALIA 31 78 88 37 24 

SUDAFRICA 6 27 6 7 7 

SUDAN 22 75 87 17 37 

5W1 ILANDIA 24 69 52 7 29 

TANZANIA 34 79 85 13 36 

TOGO 27 66 33 35 18 

TIME/ 13 37 76 4 

UGANDA 75 73 74 5 101 

/AIRE 32 72 42 19 22 

/ADRIA 13 64 2 a 2 

TIMARE 11 56 39 6 41 

BARBADOS 9 15 12 16 7 

DEP/E 40 26 19 22 35 
BERMUDAS 10 5 1 19 
CANADA 5 4 10 7 11 

COSTA RICA 19 32 67 7 53 

CUBA - 21 74 15 57 

DOMINICA 49 32 46 23 25 

REPÚBLICA DOMINICANA 72 54 64 lb 44 

EL ALVADOR 23 49 60 17 51 

GRANADA 19 32 61 23 17 
GUADALUPE 9 14 39 21 II 

GUATEMALA 75 52 61 10 55 

PAITI 33 63 37 23 14 

HONDURAS 74 61 71 9 54 

JAMICA 7 18 22 20 14 
MARTINICA 10 13 46 19 10 

MEXICO 7 33 7 21 14 
NICARAGUA P 20 33 31 14 40 

PANAMA 9 32 63 9 II 

TRINIDAD Y TAMOS 2 15 2 16 2 

ESTADOS UNIDOS 2 2 19 5 12 

ARGENTINA 12 12 73 7 148 

BOLIVIA 19 48 3 20 4 

BRASIL 10 35 39 II 62 

CHILE 5 17 12 13 12 

COLOMBIA 25 24 76 10 50 

ECUADOR 15 42 20 12 30 

GUAYANA FANCESA 42 20 5 16 I 

GUYANA 3i 19 55 19 14 

PARAGUAY 33 47 94 17 48 



PIB AGRICOLA EN 

PAIS 	X DEI PIB TOTAL 

POBLANOS AWRIC. 

EN X DE LA 

ESPORT. d5RIGGLAS 

EN X DE LAS 

IMPORILAGRICOLAS 

EN 1 DE LAS 

EkPORT. AGRÍCOLAS 

EN X DE LAS 

PERU 14 37 7 19 9 

SURINAME 9 16 12 9 8 

URUGUAY 10 II 45 10 62 

VENEZUELA 6 15 1 14 1 

AFWANISFAM 76 24  II 21 

BANGLADESH 45 82 28 33 13 

MUTAN 92 93 - 

BRUNEI 1 6 - 14 2 

IIIRMAMIA 48 49 64 78 

unKA 26 56 17 12 17 

CHIPRE 10 32 39 14 16 

HONG lIONS 1 5 12 4 

INDIA 30 60 29 17 18 

INDONESIA 25 56 il 6 13 

IRAN - 35 1 33 

IRAQ - 3B 

ISRAEL 4 6 16 11 II 

JAPON 4 8 1 14 

JORDANIA 5 23 20 20 5 

KAMPUCHEA DEITERATICA 72 75 6 8 

COREA,REP.POP.DEM. 42 8 9 5 

CPREA, REPUBLICA DF 17 34 2 11 2 

KUWIT 1 15 2 

LAOS 72 15 14 2 

LIPANG 7 16 17 4 

MALASIA 24 44 36 i2 35 

MALDIVAS 195 79 23 

MONGOLIA 44 33 8 27 

NEPAL 66 92 17 9 14 

OMAN 2 59 16 1 

PEAKISTAN 26 5! 23 13 11 

FILIPINAS 23 13 29 7 22 

QATAR 20 

ARABIA SAIWITA, 	PEIMS DE I 
W.9 - 13 

SINAAWIR 1 2 10 8 

SRI LANKA 24 54  4 z 64 12 50 

SIRIA IR 16 20 18 9 

TAILANDIA 21 73 50 6 36 

TURNIA 21 49 9! 7 21 

EMIRATOS »ASES UNIDOS i 59 10 1 

VIET NAM GO 44 23 20 

YEMEN, REPUBLICA ARABA 27 73 26 35 I 

YEMEN DEMOCRATICO 10 56 I 15 1 

AUSTRIA 4 7 7 4 

BÉLGICA-LIMENBURGO 3 3 11 13 11 



PIB AGR1COLA EN 
PAIS 	I DEL PIB TOTAL 

PODIAC:31 AGRIE. 
EN 7. DE LA 

WERT.AGRíCOLAS 
EFt S DE LAS 

WORT.A8RMCLAS 
EN Y DE LAS 

EXPORT. ASUMAS 
EN X DE LAS 

BULGARIA 28 10 7 9 
CHECOSLOVADNIADINAMARCA - 8 3 11 4 
FINLANDIA 4 6 28 11 27 
FRANCIA 10 11 5 7 6 
REP.DEMOCRATICA ALEMANA 5 7 17 12 15 
ALEMANIA. 	REP. 	FEDERA - 8 2 10 2 
GRECIA 3 3 6 13 6 
NUMGRIA 14 34 33 13 16 
ISLANDIA . 23 9 24 
IRLANDA 21 1 3 12 3 
ITALIA 13 t 26 13 26 
MALTA 7 7 15 6 
PAISES PALOS 4 4 15 2 
NORUEGA 6 22 16 23 
POLONIA 5 8  L 7 2 
PORTUGAL - ,, 8 14 9 
RUMANIA II 21 10 21 7 
ESPANA 44 7 7 9 
SUECIA 9 14 14 12 12 
SUIZA 3 3 3 7 
REINO urna 7 4 4 9 
USSS 2 7 13 
YUGOSLAVIA 14 24 
AUSTRALIA 15 33 II 10 
FIJI 5 5 41 5 3 
POLINESIA 27 37 53 18 3 
FRANCESA 7 54 II 18 
KIRIBATI 59 54 93 23 2 
NUEVA CALEDONIA 3 58 20 
MUEVA ZELANDIA 12 8 SI 7 63  
PAPUA NUEVA GUINEA 41 SI 46 15 38 
TOKELAU 60 54 - - 
TONGA 55 54 80 23 20 
VANUATU 55 58 7t 12 47 



ANEXO II 

POBLACION TOTAL FUERZA DE TRABAJO NIVEL DE 
OCUPACION Y DESOCUPACION 

EN BOLIVIA 

Poblacion 	Fuerza de 
Total 	Trabajo 	t 	Ocupacion 	Desocupacion 

1985 6.429.20 2.056.70 32.0 1.635.80 82.0 370.90 18.0 

1986 6.611.40 2.076.80 31.4 1.661.10 80.0 415.40 20.0 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 
Oficina Sectorial 1 de Estadistica 

Anos 



ANEXO C 

PRINCIPALES AGRO-EXPORTACIONES 
DE AMERICA LATINA 

(En millones de dólares) 
1981-1985 

PRODUCTO 
DESCRIPCION 

MADERAS 

Raw cork 
Manu. Cob 
Fue lwood 
Pulp 
Pulp was 
Logs 
Lumber 
Plywood 
Otherma 
Paper boa 
Cutpaper 
Rubber 

Total 

ANIMALES 

Live 	anim 
Meat 
Matter 
Mides N Fi 
Leather 
Dairy 

Total 

PESCADOS 

Fish 
Shellfish 
Prepared 

Total 

ARGENTINA 
1981 	1985 

0.1 

19.8 

13.5 	17.8 

0.4 	0.2 

13.9 	37.9 

8.7 	8.2 
810.5 	500.9 
35.5 	24.4 
98.6 	67.4 
312.4 	475.3 
24.0 	24.7 

1.289.7 	1.100.9 

92.9 	120.3 
104.0 	167.1 

196.9 	287.4 

BRASIL 
1981 	1985 

0.4 	0.1 
1.0 	2.4 
0.1 

35.5.8 	343.6 
1.4 	2.1 

210.4 	174.5 
86.8 	118.2 
92.0 	31.8 

189.6 	225.1 
29.2 	34.1 
0.1 	5.1 

976.6 	938.1 

2.8 	0.7 
870.8 	758.5 
21.1 	30.5 
4.5 	9.5 

132.1 	233.5 
10.9 	4.3 

1.042.2 	1.037.1 

45.3 	22.6 
18.0 	132.6 
5.0 	4.6 

68.3 	179.8 

CHILE 
1981 

0.2 

25.2 
89.5 

1.3 
40.0 
6.2 

162.4 

1.5 
11.3 
1.6 

14.4 

47.8 
25.0 
25.4 

98.2 

1985 

0.5 

57.7 
73.7 

2 
57.1 
0.7 

191.7 

2.0 
0.8 
3.2 

6 

58.2 
35.0 
31.1 

124.1 



PRODUCTO ARGENTINA BRASIL CHILE 
DESCRIPCION 1981 1985 1931 1985 1981 1985 

CEREALES 

Wheat 88.1 237.3 0.1 3.8 
Rice 60.8 18.7 19.9 
Barley 2.6 7.2 0.2 0.3 
Maize 168.2 698.0 1.4 4.1 0.2 2.4 
Other 98.1 288.2 12.4 3.6 0.1 0.5 
Preparate 5.5 14.3 14.4 4.7 16.8 6.9 

Total 423.3 1.263.7 48.1 12.4 21.1 10.1 

FRUTAS 

Vegetable 103.0 123.4 23.8 19.4 59.4 28.4 
Fruits,n. 215.1 312.6 145.2 231.8 
Prep. 	Fruits 54.6 83.5 706.4 1168.0 14.1 15.6 
Spices 68.5 92.5 

Total 372.7 519.5 940.9 1.511.7 73.5 44 

TRADICIONALES 

Sugar 233.1 1.56.7 1.161.5 453.6 
Coffee 1.760,6 3.438.6 
Cocoa 596.8 543.0 
Chocolate 20.5 105.4 
Tea 40.3 32.5 39.6 30.8 
Tobacco 31.7 84.5 358.7 493.7 7.5 8 

Total 305.1 263.7 3.947.7 5.065.3 7.5 8 

BEBIDAS 

Non-Alcohol 1.9 0.7 
Alcoholics 8.8 8.6 15.2 9.8 16.8 8.6 

Total 8.8 8.6 27.1 10.5 16.8 8.6 



PRODUCTO ARGENTINA BRASIL CHILE 
DESCRIPCION 1981 1985 1981 1985 1981 1985 

INSUMOS 

Crude 	fer. 0.3 0.1 34.4 37.5 
Manu. 	Fer. 4.2 6.4 16.3 21.3 
Pesticide 2.6 7.2 31.8 56.8 0.4 1.2 
Machiner 3.3 0.4 44.3 15.9 
Tractors 15.7 0.1 171.5 14.3 

Total 21.fi 7.7 252.1 94.5 51.1 60 

FIBRAS 

Cotton 53.8 165.5 345.7 430.6 
Wool 231.8 208.8 91.9 55.4 19.9 17.2 
Other Fibers 42.3 79.9 
Other wool 1.3 3.8 11.9 27.1 

Total 286.9 378.1 491.8 593.0 19.9 17.2 

SEMILLAS 

Feedstuf 451.1 1.000.5 2.273.8 1.818.9 214.9 233.5 
Veg.Oils 583.3 1.364.2 1.285.7 1.144.6 • 
Misc.011 40.9 16.7 0.1 0.5 28.6 35.8 
Processe 7.8 10.4 20.1 30.6 1.4 0.9 
Edibles 2 8.9 43.0 20.4 0.2 5.9 

Total 1.085.4 2.400.7 3.623.7 3.015.0 245.1 276.6 

PLANTAS, Etc. 16.4 16.7 14.8 25.8 25.4 38.0 

MEALTH & BE. 

Perfumes 17.9 18.2 31.3 55.9 
Cosmetics 19.4 2.4 
Soaps 22.4 9.2 

Total 17.9 18.2 73.1 67.5 

Fuente: Anuario de Estadísticas 1985. 	Analisis 



ANEXO 

IMPORTACION D'E PRODUCTZZ AG1i0,92CUt- 
EN BOLIVIA (1980 - 1987) 

(Volumen, kilos bruto, valor millones Ce u 

PRODUCTO 
1980 

KILOS 	CIF 
1981 

KILOS CIF 

1.  Leche Evaporada 3.321.411 2.318.100 5.427.444 5.011.021 
2.  Leche Condensada 3.439.873 3.107.927 1.464.133 1.464.794 
3.  Leche en polvo 9.423.975 12.689.709 8.392.217 15.501.852 
4.  Huevos con cascara 

para consumo 488 3.084 66 186 
5.  Quesos de pasta semi 

dura 22 77 3 5 
6.  Plantas vivas y 

floricultura 4.592 34.957 34.419 217.729 
7.  Papas para 	la siembra 4.600 362 3.460 444 
8.  Papas para consumo - - 200.187 14.973 
9.  Aceitunas 23.750 18,715 18.743 8.875 

10.  Ajos 14.010 4.494 6.486 878 

11.  Cebollas 5.413 816 566,76,6 35.149 

12.  Tomates 153.592 29.383 52.431 5.323 
11. Zanahorias - - 1.844 122 
14.  Las domas legumbres 177.936 8.324 213.936 15.683 
15.  Arvejas 830 331 93 176 
16.  Lentejas o lentejonas 109.350 15.560 124.591 62.359 

17.  Porotos 	(Frijoles) - - 581 1.115 
18.  Cocos incluso rallado 109.831 204.980 77.395 151.476 
19.  Manzanas 7.509.470 3.575.585 5.2337.564 2.569.563 
20.  Comino 295.822 629.426 204.265 359.583 
21.  Tee a granel 310.167 686.873 461.651 1.362.080 
22.  Yerba mate 104.117 123.472 2.997 2.148 
23.  Canela 195.332 385.568 329.894 758.023 
24.  Pimienta 177.816 110.737 194.463 120.439 
25.  Peras 109.140 64.045 35.712 16.650 
26.  Duraznos 2.410 700 227 45 
27.  Ciruelas 18.737 28.703 10.962 14.277 
28.  Trigo para la siembra 

y variedades 239.377.713 37.047.150 251.581.088 36.657.481 
29.  Maiz para la siembra 13.717 4.314 22.562 28.497 
30.  Arroz descascarillado - 50.551 34.100 
31.  Arroz blanqueado 3.031. 2.994 - 



32.  

PRODUCTO 

Los demas 	(arroz) 

1980 
KILOS 	CIF 

- 	 - 

1931 
KILOS 	CIF 

- 	 - 
33.  Sorgo 2.208 683 - 
34.  Harina de trigo 16.413.558 5.893.334 15.435.977 5.640.450 
35.  Avena - - - - 
36.  Los demas cereales 2.068.963 1.003.973 570.394 316.236 
37.  Harina de maiz 2.206.451 1.506.739 762.322 455.311 
38.  Granos mondados y 

perlados de trigo 2.314.990 849.574 970.245 401.101 
39.  Malta 12.835.568 4.854.393 13.197.991 7.037.883 
40.  Almidones de maiz 741.170 382.367 847.022 517.557 
41.  Semillas de soya 1.852 13.322 500 200 
12. Semillas para hortalizas 26.044 169.155 27.900 172.607 
43.  Semillas para prados y 

pastizales 44.218 168.309 49.446 136.664 
44.  Lupulo y lupulino 51.270 359.710 34.545 204.286 
45.  Aceite de Soya en bruto 7.052.284 4.676.917 11.584.737 8.283.639 
46.  Aceite de Soya refinado 1.723.747 1.6G5.101 1.343.532 1.330.150 
47.  Otros aceites - - - - 
4R. Preparados con cacao 168.528 610.408 165.549 555.810 
49. Pastas alimenticias 2.173.016 893.998 639 703 
50. Productos de panadería 

fina, 	pasteleria y 
galleteria 1.707 8.340 146 126 

51.  Preparados de legumbres 
hortalizas y frutos 1.585.533 4.077.593 1.351.397 3.852.818 

52.  Bebidas 141.167 524.923 179.661 515.396 
53.  Residuos y desperdicios 

de 	las 	industrias ali- 
menticias preparados 
para animales 1.870.301 1.138.636 3.456.730 1.641.205 

54.  Tabaco 1.185.441 3.146.324 714.573 3.626.830 
55.  Manteca de cerdo 

en bruto 1.006.030 1.344.307 789.547 778.072 
56.  Manteca de cerdo 

refinada 17.868.187 17.746.362 16.835.469 15.107.581 

Total 336.400.708 111.812.490 343.135.143 114.183.671 

57.  Otros productos 295.678.226 553.580.796 386.144.036 302.897.503 

TOTAL GENERAL 633.878.934 665.393.286 729.279.229 917.081.174 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por el INE 
(Intituto Nacional de Estadistica) 



IMPORTACIOW D2 PRODUCTG2 AGHOP2ZUKAYOE 
EW HOLIVI.K U9vi9-151.7) 

(Volumen, kilos bruto, valor millones Ce ddlares) 

PRODUCTO 
1982 

KILOS CIF 
1983 

KILOS CIF 

1.  Leche Evaporada 1.531.148 1.475.172 831.464 645.096 
2.  Leche Condensada 2.117.790 2.030.914 904.842 719.466 
3.  Leche en polvo 4.449.479 7.827.259 5.480.486 5.987.377 
4.  Huevos con cascara 

para consumo 
5.  Quesos de pasta semi 

dura 2.496 3.037 
6.  Plantas vivas y 

floricultura 1.234 20.987 6.911 73.073 
7.  Papas para la siembra 19.632 1.816 15.428.845 2.289.653 
8.  Papas para consumo 237.671 109.487 
9.  Aceitunas 2.400 1.200 
10.  Ajos 
11.  Cebollas 4.908 875 
12.  Tomates 54.602 9.481 
13.  Zanahorias -- 
14.  Las demas legumbres 46.135 3.354 
15.  Arvejas -- -- 
16.  Lentejas o lentejonas 36.182 25.199 87.664 37.715 
17.  Porotos 	(Frijoles) -- -- -- 
18.  Cocos incluso rallado 25.650 37.272 2.531 5.485 
19.  Manzanas 1.113.442 472.171 555.026 135.202 
20.  Comino 17.590 44.864 13.262 13.623 
21.  Tee a granel 253.190 410.347 237.385 209.101 
72. Yerba mate 27.399 7.281 14.945 9.487 
23.  Canela 52.094 119.364 75.274 149.350 
24.  Pimienta 89.222 34.551 95.714 19.428 
25.  Peras 1.299 318 555.026 135.202 
26.  Duraznos -- -- -- 

27.  Ciruelas 7.975 2.902 4.010 1.792 
28.  Trigo para la siembra 

y variedades 255.043.302 42.170.705 280.811.827 53.209.263 
29.  Maiz para la siembra 167.095 79.519 4.713.125 1.098.343 
30.  Arroz descascarillado -- 78.000 40.083 
31.  Arroz blanqueado -- 10.770.978 4.000.693 
32.  Los demas 	(arroz) 305.668 204.614 1.690.973 789.201 
33.  Sorgo -- -- 338.088 261.461 
34.  Harina de trigo 25.738.750 7.147.653 39.364.75s 10.426.697 



35.  

PRODUCTO 

Avena 

1982 
KILOS 	CYF 

1983 
KILOS CIF 

36.  Los demas cereales 405.255 205.280 966.958 907.416 

37.  Harina de maiz 2.468.709 1.272.334 5.346.036 3.880.434 

38.  Granos mondados y 

perlados de trigo 1.471.890 603.196 2.485.343 757.431 

39.  Malta 19.129.107 9.204.926 17.472.403 8.141.189 

40.  Almidones de maiz 618.746 358.162 483.441 182.332 

41.  Semillas de soya -- 462.313 533.824 

42.  Semillas para hortalizas 23.342 223.926 73.859 490.641 

43.  Semillas para prados y 
pastizales 32.771 105.806 27.649 19.851 

44.  Lupulo y lupulino 72.030 429.143 91.588 478.747 

45.  Aceite de Soya en bruto 5.769.120 3.646.606 3.920.010 2.176.508 
96. Aceite de Soya refinado 1.180.481 1.032.180 2.123.022 1.685.790 

47.  Otros aceites -- -- -- -- 
48.  Preparados con cacao 6.354 18.986 28.281 55.146 

49.  Pastas alimenticias 4.351 3.395 2.403 3.595 

50.  Productos de panadería 

fina, 	pasteleria y 
galleteria 881 2.587 468 939 

51.  Preparados de legumbres 

hortalizas y frutos 779.425 2.824.581 955.316 2.987.538 
52.  Bebidas 143.374 505.944 333.221 608.548 

53.  Residuos y desperdicios 
de 	las 	industrias ali- 

menticias preparados 

para animales 825.510 967.000 896.691 1.641.530 
54.  Tabaco 310.550 1.606.351 508.764 1.993.000 

55.  Manteca de cerdo 

en bruto 7.394 4.908 
56.  Manteca de cerda 

refinada 9.204.324 6.117.709 12.414.929 7.560.731 

Total 333.562.231 91.239.640 409.931.790 113.548.706 

57.  Otros productos 232.798.164 952.895.475 248.103.014 463.196.952 

TOTAL GENERAL 566.360.395 554.135.115 658.334.869 576.745.658 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos proporcionados Dor el INE 

(Instituto Nacional de Estadistica; 



IMPORTICION DE PRODUCTOSillini.52CSIRLOS 
EU E:OLIVIA 11910 - 19d7"r 

(Volumen, kilos bruto, valor millones Se Ulla' ,s 

PRODUCTO 
1984 

KILOS 	.51.5 
1985 

KILOS CIF 

1.  Leche Evaporada 1.322.466 1.209.351 2.094.454 1.929.300 
2.  Leche Condensada 1.601.521 1.331.288 2.004.811 1.466.818 
3.  Leche en polvo 4.154.162 5.887.589 5.171.158 5.797.163 
4.  Huevos con cascara 

para consumo 2.400 749.092 
5.  Quesos de pasta semi 

dura 1 á 4J 52 
6.  Plantas vivas y 

floricultura 2.710 35.035 5.419 91.150 
7.  Papas para la siembra 167.463 37.236 1.385.524 398.471 
8.  Papas para consumo 120.000 7.200 --- 
9.  Aceitunas 8.000 2.400 

10.  Ajos 41.176 1.760 
11.  Cebollas 177.264 8.304 
12.  Tomates 37.272 5.032 
13.  Zanahorias 56.415 2.600 
14.  Las demas legumbres 1.600 66.247 
15.  Arvejas --- 
16.  Lentejas o lentejonas 594.158 561.762 469.191 263.328 
17.  Porotos 	(Frijoles) 402.894 42.933 747 502 
18.  Cocos 	incluso rallado 5.085 6.670 15.100 22.120 
19.  Manzanas 494.832 101.469 1.460.310 278.625 
20.  Comino 49.887 100.736 22.400 23.389 
21.  Tee a granel 163.4113 255.673 105.365 83.043 
22.  Yerba mate 24.706 12.871 40.749 22.364 
23.  Canela 139.350 227.545 94.251 185.306 
24.  Pimienta 65.145 14.251 118.132 66.322 
25.  Peras --- --- 
26.  Duraznos --- 3.200 1.970 
27.  Ciruelas 2.629 1.161 
28.  Trigo para la siembra 

y variedades 183.751.132 29.482.433 347.922.538 47.922.538 
29.  Maiz para la siembra 5.400.020 .1.256.558 705.100 183.550 
30.  Arroz descascarillado 421.933 255.,10 270.543 55.470 
31.  Arroz blanqueado 4.783.377 1.658.715 1/.575 8.704 
32.  Los demas 	(arroz) 2.500.367 1.128.179 285.406 440.739 
33.  Sorgo 381.812 449.068 -- 



PRODUCTO 
1384 

KILOS 	Ci? 
1585 

KILOS 	CIF 

34.  Harina de trigo 33.449.943 5.591.838 49.669.420 33.945.907 

35.  Avena --- --- 1.992 800 

36.  Los dernas cereales 3.078 2.893 2.935 1.831 

37.  Harina de maíz 581.372 111.211 1.541.753 628.400 

38.  Granos mondados y 
perlados de trigo 71.658 23.335 443.835 216.707 

39.  Malta 8.757.596 3.825.642 12.339.769 4.270.343 

40.  Almidones de maiz 416.230 283.724 373.459 137.191 

41.  Semillas de soya --- --- 850..013 203.472 

42.  Semillas para hortalizas 34.120 287.638 13.807 184.007 

43.  Semillas para prados y 
pastizales 103.081 92.391 127.664 155.305 

44.  Lupulo y lupulino 33.625 120.869 117.656 563.554 

45.  Aceite de Soya en bruto 424.831 316.123 5.924.620 4.574.006 

46.  Aceite de Soya refinado 1.058.955 398.547 2.307.336 1.619.693 

47.  Otros aceites 368.985 395.002 437.710 546.851 

48.  Preparados con cacao 14.535 16.031 64.575 57.842 

49.  Pastas alimenticias 6.135 7.230 939.591 697.283 

50.  Productos de panadería 
fina, 	pasteleria y 
galleteria 647 408 29.934 24.116 

51.  Preparados de legumbres 
hortalizas y frutos 1.021.959 2.277.034 834.416 2.939.337 

52.  Bebidas 136.230 595.249 353.7.45 571.829 

53.  Residuos y desperdicios 
de las 	industrias ali- 
menticias preparados 
para animales 461.7571.779.969 235.990 733.321 

54.  Tabaco 155.881 733.589 229.651 701.838 

55.  Manteca de cerdo 
en bruto 339.327 220.167 9.270 6.532 

56.  Manteca de cerdo 
refinada 6.037.293 4.067.750 5.336.205 2.997.047 

Total 250.023.755 55.577.108 404.313.005 115.098.173 

57.  Otros productos 225.520.955 411.525.908 257.470.343 575.769.170 

TOTAL GENERAL 485.544.741 484.103.615 671.753.248 590.867.313 
----------------------------------- 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos proporcionados por el INE 
(Instituto Nacional de Estadistica) 



1.032.952 
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9.934.731 
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35.099 

28.950 
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6.862 
5.152 
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IMPG1TACIOW Ds.9 
gl SOLIVIA 

Clroiusen, kilos bruto, valor 

Jo7) 
lclums v2 d'Ularasi 

PRODUCTO 
1986 

KILOS 	CIF 
1987 

KILOS 	CXF 

1. Leche Evaporada 
2. Leche Condensada 
3. Leche en polvo 
4. Huevos con cascara 

para consumo 
5. Quesos de pasta semi 

dora 
6. Plantas vivas y 

floricultura 
7. Papas para la siembra 
8. Papas para consumo 
9. Aceitunas 
10. Ajos 
11. Cebollas 
12. Tomates 
13. Zanahorias 
14. Las demas legumbres 
15. Arvejas 
16. Lentejas o lentejonas 
17. Porotos (Frijoles) 
18. Cocos incluso rallado 
19. Manzanas 
20. Comino 
21. Tee a granel 
22. Yerba mate 
23. Canela 
24. Pimienta 
25. Peras 
26. Duraznos 
27. Ciruelas 
28. Trigo para la siembra 

y variedades 
29. Maíz para la siembra 
30. Arroz descascarillado 
31. Arroz blanqueado 
32. Los demas (arroz) 
33. Sorgo  

752.788 	532.323 
741.041 	690.799 

6.071.510 	5.648.527 

749.692 	3240572 

9.470 	21.378 

73.300 	502.616 
206.609 	47.805 
32.400 	2.700 
13.373 	5.023 
2.103 	1.225 

1.633.420 	150.351 
74.266 	9.350 
6.6.595 	6.077 
95.489 	25.857 

223 
1.036.095 	553.118 

229.074 	135.419 
76.720 	96.852 

2628.153 	539.410 
70.613 	96.088 
173.480 	103.173 

129.925 	224.519 
77.486 	51.171 
61.862 	14.542 
57.126 	28.516 
7.297 	12.991 

30.528.808 312.710.106 48.697.285 
44.441 	1.053.963 305.204 

897.319 	575.959 	171.719 
377.657 	4.574.616 1.130.261 

1.388.199 	382.976 403.863 
2.268 	--- 

130.930.719 
118.486 

2.098.974 
1.177.340 

489.701 
1.643 



PRODUCTO 
1986 

KILOS 	CP 

1987 
KILOS CIF 

34. Harina de trigo 63.372.403 14.825.292 66.047.786 14.358.243 
35. Avena --- 305.587 86.125 

36. Los demas cereales 535.082 211.833 447.404 109.646 

37. Harina de maiz 3.114.528 1.326.2E1 2.634.742 1.114.902 

38. Granos mondados y 
y perlados de trigo 380.210 125.664 3.733.410 1.064.406 

39. Malta 7.823.057 4.097.005 16.831.800 4.231.350 
40. Almidones de maíz 774.955 244.911 511.527 179.538 
41. Semillas de soya 1.915.025 673.568 150.421 184.570 
42. Semillas para hortalizas 43.986 171.435 17.599 118.150 

43. Semillas para prados y 
pastizales 221.154 547.233 169.546 289.145 

44. Lupulo y lupulino 110.170 365.919 43.277 324.879 
45. Aceite de Soya en bruto 1.178.112 634.032 141.816 97.597 

46. Aceite de Soya refinado 2.234.716 1.843.602 2.316.534 9.209.295 

47. Otros aceites 84.179 - 	64.981 1.195.936 1.259.232 

48. Preparados con cacao 453.709 710.274 535.870 925.961 

49. Pastas alimenticias 785.719 349.830 5.458.183 5.942.335 
50. Productos de panadería 

fina, 	pasteleria y 
galleteria 421.446 418.154 968.929 1.013.854 

51. Preparados de legumbres 
hortalizas y frutos 1.498.086 3.367.793 2.358.070 7.403.506 

52. Bebidas 836.337 1.403.533 1.697.938 2.062.910 
53. Residuos y desperdicios 

de las 	industrias ali- 
menticias preparados 
para animales 238.575 946.132 1.028.961 604.963 

54. Tabaco 205.893 549.627 1.461.908 3.419.458 
55. Manteca de cerdo 

en bruto 39.377 65.2.615 
56. Manteca de cerdo 

refinada 2.094.159 1.116.737 1.537.250 698.602 

Total 288.557.603 S0.568.573 453.214.894 121.626.027 

57. Otros productos 297.433.213 596.464.779 353.182.285 644.669.927 

TOTAL GENERAL 585.990.886 674.035.352 116.397.179 765.295.954 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos p.ropozcionados por el INE 
(Instituto Nacional de Estadistica) 



ANEXO E 

BOLIVIK: PEODUCC:OE aGR:CCLL 
9193G-19117 

1920 1981 

(En Toneladas 

1922 	1993 

Wetricas9 

1984 	1985 1926 1987 

1. CEREALES 	508.165 749.820 £27.291 151.852 :27.55G 97.C.911.0 779.4W 722.115 

TRIGO 	 60.140 46.620 55.000 45.617 75.233 74.333 61.200 65.700 
ARRO7 	 95.225 105.225 45.550 61,725 185.942 172.154 126.750 130.000 
CEBADA 	49.555 55.680 61.300 29.654 71.072 75.460 7 	870 67.000 
MAII 	 293.365 503.710 440.605 227.190 422.913 553.908 457.300 420.000 
POMA 	 9.935 13.040 15.705 i1.710 21.143 21.144 20.501 24.000 
AVENA 	 1.045 2.470 6.830 5.315 2.000 4.015 4.200 4.800 
CENTENO 	 390 1., " 21 20 145 435 200 200 
CANAHUA 	 510 1.110 1,170 219 1.208 979 1.129 1.129 

2. TUBERCOLIE 	1.062.070 4.139.500 2.256.602 500.951 1.121.410 1.221.27 1.25:9.297 1.169.517 

PAPA Y CHUNO 	725.520 255.730 900.000 316.454 974.454 759.225 607.000 593.000 
YUCA 	 210.065 101.430 257.962 120,335 280.323 378.193 420.000 425.060 
OCA 	 25.170 40.975 45.220 13.525 20.823 37.812 45.060 45.000 
PARALIZA 	10.500 10.275 10.652 5.715 10.623 14.114 15.000 15.500 
CAMOTE 	14.665 7.625 9.000 4.075 8.217 7.210 7.800 9.600 
MUTUA 	1.145 1.955 2.223 2.500 19,072 14.302 10.360 10.969 
RACACHA 	1.205 1.700 540 720 6.176 6.626 4.447 4.147 

3. maten 	309.675 505.221 343.646 .195.475 5.1,5.0S4 527.727 222.99 720.24; 

HABA 	 37.100 59.910 45.060 11.212 47.243 50.424 40.650 40.700 
FRIJOL Y POROTO 	3.600 6.310 7.086 4.214 8.640 12.658 10.100 10.500 
ARVEJA 	10.215 22.455 20.252 9.540 17.441 10.698 19.200 10.600 
GARBANZO 	 255 310 275 269 216 235 142 242 
LECHUGA 	23.410 0.395 12,04011.545 18.117 10.576 12.244 12.244 
REPOLLO 	2.950 6.525 9.835 5.735 7.838 9.731 5.009 9.008 
TOMATE 	30.159 22.395 32.000 24.232 29.526 25,553 28.000 36.900 
AJ1 Y LOCOTO 	5.900 6.720 7.000 7.2132.851 9.759 5.207 5.207 
CHOCLO 	62.110 32.570 65.060 29.403 45.305 40.704 58.255 50.605 
CEBOLLA 	31.805 32.030 50.750 13.463 .22.101 35.368 30.000 22.000 
AJO 	 2.610 2.750 2.195 1.975 4.700 1.552 1.515 1.619 
7ANATIORIA 	22.060 20.905 24.700 13.340 17.658 32.223 30.500 30.500 
BETERRAGA 	12.470 3.175 9.520 8.745 4.766 4.503 6.401 6.401 

C05:inua 



1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

COLIFLOR 	2.575 2.060 2.425 2.040 1.667 2.761 2.334 2.381 

PEPINO 	3,655 2.650 3.120 3.120 2.661 3.522 2.158. 3.168 

RABANO 	5.595 3.610 3.250 2.550 9.514 3.019 3.204 3.204 

VAINITAS 	745 500 609 408 1.015 744 756 756 

ZAPALLO 	70.100 63.720 57.273 41.945 64.750 56.955 59.663 59.658 

4. FRUTAS 	554.940 563.110 548.648 529.235 509.756 599.698 622.852 207.842 

NARANJA 	85.710 84.305 96.205 95.905 43.539 38.205 39.900 69.000 

MANDARINA 	22.730 26.850 27.450 25.050 40.246 36.855 34.854 34.854 

LIMON 	13.000 12.560 12.727 11.535 12,475 12.752 12.551 12.651 

UVA 	 24.1/5 23.570 23.315 22.805 18.750 17.935 17.300 18.300 

MANZANA 	10.595 10.320 11.154 8.655 2.187 1.993 2.200 2.608 

PERA 	 3.160 3.175 3.145 2.430 2.500 2.641 2.852 2.862 

MEMBRILLO 	2.910 2.510 2.775 2.501 2.635 2.600 2.670 2.670 

TUNA 	 1.030 980 1.080 789 945 634 970 978 

PAPAYA 	1.440 1.380 1.420 1.400 1.578 1.642 1.547 1.947 

CHIRIMOYA 	3.110 2.970 3.023 2.340 2.630 2.820 2.824 2.824 

DURAZNO 	30.935 30.895 30.470 23.940 24.058 20.747 20.900 21.090 

CIRUELA Y 
DAMASCO 	2.365 2.310 2.190 2.570 2.802 2.907 2.733 2.733 

GUINDA Y CEREZA 	290 375 513 377 301 311 375 375 

HIGO 	 3.195 3.090 3.155 3.023 3.112 2.972 3.050 3.054 

MANGO 	 3.395 3.400 3,960 3.740 4.993 4,595 4.915 4.315 

PALTO 	 3.750 3.090 3.640 3.533 4,355 4.156 4.050 4.050 

PINA 	 7.850 6.680 10.470 7.880 8.327 6.505 8.434 8.434 

FRUTILLA 	655 630 460 485 580 615 535 535 

DAMASCO Y 

PLAIANO 	775.570 283.400 252.470 256.070 669.924 86.514 395.700 450.000 

LIMA 	 33.550 32.470 32.900 27.315 33.632 37.899 34.607 34.607 

SANDIA 	4.380 5.065 5.035 5.565 9.347 10.509 8.297 8.297 

TORONJA 	21.515 20.890 2i.07Q 21.215 21.490 22.570 22.077 22.077 

5. 	IOli1►.1STPIAIES 3.164.935 3.200.560 3.114.485 2.827.760 2.937.014 3.269.620 2.976.567 2.868.449 

MANI 	 16.580 20.100 18.702 5.189 14.708 15.222 15.000 15.000 

SOYA 	 47.595 57.990 95.305 51.772 77.860 83.264 80.900 112.000 

PEPITA DE 

ALGODON 	12.000 11.500 3.843 5.434 3.794 6.945 4.861 4.861- 

CANA DE 

AMAR 	3.080.135 3.108,070 3.000.630 2.747.965 2.837.152 2,158.515 2.870.000 2.730.000 

ALGODOM DE 

FIARA 	6.800 6.515 3,900 3.221 2.374 4.698 4.748 5.520 



1980 	1921 	1982 	1923 	1934 	1985 	1986 1927 

TABACO DE 
RAMA 	1.5125 	1,35 	1.105 	1.179 	1.126 	975 	1.069 1.067 

6. FORRAJERIS 	513.160 	634.960 	62.800 	422.165 	336.S47 	476.657 	440.769 475.639 

ALFA ALFA 	298.000 	318.975 	320.000 	173.861 	166.789 	189.315 	140.000 147.000 

CEBADA BERZA 	186.970 	178.085 	172.260 	156.090 	81.024 	142.263 	152.930 187.500 
AVENA fORRAJERA 24.650 	17.315 	53.140 	55.403 	17.755 	17.516 	15.000 15.600 
MAIZ FORRAJERO 75.920 	900.305 	114.000 	32.000 	47.000 	59.218 	73.533 73.533 
SORGO FORRAJFRO 27.720 	21.280 	13.000 	4.792 	24.279 	68.345 	59.300 72.000 

7. ES1INOLA1NTE(1) 23.020 	33.000 	23.721 	24.181 	25.383 	27.769 	27.284 28.854 

COCA(2) 	48.573 	59.064 	71.942 	88.223 	108.519 	129.423 	132.463 n/d 

CAFE 	 20.540 	21.325 	21.179 	21.141 	21.377 	23.361 	23.630 25.200 

TE. 	 220 	220 	200 	740 	1.264 	1.388 	951 	51 
CACAO 	 2.260 	2.255 	2.342 	2.250 - 	2.747 	2.020 	2.703 2.703 

TOTAL 	
6.366.035 6.613.051 6.561.096 5.023.803 5.973.074 6.830.338 6.371.173 6.262.454 

• •-• 	•-.•--- 

(11 No toma en cuenta a la nroducciAn de coca. 
(2) Debate Agrario No. 9, 11818. 

Fuente: Direccitn de EstadIstica, MACA. 



ANEXO F 

DETALLE 

BOLIVIA: RESUMEN DE L DOWACIOW2S RECIBIDAS 

(En miles de dólares) 

1986 	 1987 

TOTAL 	 ASISTENCIA 	TOTAL 	 ASISTENCIA 

DONACIONES ESPECIE EFECTIVO 	TECNICA DONACIONES ESPECIE EFECTIVO 	TECNICA 

TOTAL DONACIONES 	 77.081 	41.222 	25.549 	10.309 	197.232 	89.855 	77.330 	30.048 

1. PRIVADAS 	 1,028 	89 	823 	117 	10.088 	9.318 	657 	113 

2. OFICIALES 	 76.053 	41.134 	24.726 	10.193 	187.144 	80.537 	76.673 	29.934 

2.1. 6URERNAMENTAIFS 	62.550 	38.715 	15.211 	8.565 	157.308 	67.882 	60.747 	23.679 

2.2. INSTITUCIONES 
INTERNACIONALES 	13.532 	2,419 	9.485 	1.628 	29.696 	12.655 	15.926 	1.115 

2.3. OTRAS SECTOR %MAI 

RESIDENTE 	 140 	 140 

NOTA: La cobertura de la información es mayor para el ato 1987, y atn asi no se tiene el total de las donaciones en 

efectivo otorgados para la recova de la deuda externa. 
Fuente: Departamento Balanza de Pagos Area Cuentas Nacionales Instituto Nacional de Estadistica 
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ANEXO FI 

tOLIV 	PO 	u.: S 
(En m lio es de dólares) 

1985 19815 1537 1958 1989 

MINERALES 

Estaño 186.6 164.1 66.9 77.3 39.6 

Zinc 29.5 22.0 32.S 50.1 61.0 

Plata 10.2 27.3 33.3 41.1 34.6 

Antimonio 15.9 14.5 22.3 17.4 12.2 

Wolfran 10.3 6.7 5.1 5.3 4.4 

Oro 7.2 7.2 37.5 59.8 31.7 

HIDROCARBUROS 

Gas Natural 372.6 323.7 2,13 214.9 150.6 

NO TRADICIONALES 

Cafk 13.8 13.2 11.5 15.9 9.0 
Maderas 5.8 22.7 30.9 25.5 21.5 

Azúcar 1.8 4.8 8.6 6.3 0.2 

Goma 0.5 3.4 1.9 2.1 1.5 

Cueros 1.4 6.2 8.1 19.5 11.0 

Soya 5.3 18.7 15..2 20.2 38.7 

OTROS 5.739.1 26.1 17.6 29.6 

TOTALES 672.5 537.3 569.5 630.2 515.6 

Fuente: 	Banco Central de Bolivia. 
Instituto Nacional de Estadistica. 
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