






PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

tracion posdictatorial, asi como las restricciones que enfren
taba. 

Explosion de demandas sociales como consecuencia de 
la apertura democraticaj 
erosion del excedente disponible en los circuitos oficiales 
y visibles de la economiaj 
estra~gulamiento financiero externoj 
desborde inflacionario provocado por la crisis fiscal que 
a su turno respondia a los niveles y al tipo de endeuda
miento externoj 
propension es·peculativa en los agentes economicos y fi
nancierosj 
una persistente caida de la actividad minera, que mues
tra una franca tendencia decreciente de su produccion y 
productividad a niveles menores a un tercio a los alcan
zados en 1971j 
una subutilizacion de las inversiones en el area de trans
porte y refinacion de petroleo y una contraccion del 50 
por ciento en la produccion de petroleo crudo con res
pecto a los niveles de 1973j 
un retroceso en el ritmo de ampliacion del espacio agricola 
en las tierras bajas y una merma de la produccion agricola 
total, que no pudo cubrir los requerimientos de consumo 
interno y que es producto de una inadecuada canali
zacion de recursos y consideracion de los problemas del 
desarrollo rural; 
una actividad industrial mal sostenida por una demanda 
interna escasa, con alta dependencia de materias primas 
importadas, escasa capacidad de competencia externa y 
limitada estructuracion dirigida al amplio sector internoj 
una inversion en infraestructura vial sobre la base de cos
tos yespecificaciones elevadas, que disminuye el grado 
de integracion territorial y su impacto sobre los sectores 
productivosj 
una desconexion entre obras de infraestructura y su com
plementacion con el desarrollo de actividades producti 
vasj 
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una limitada atencion del desarrollo de los servicios basi
cos de la comunidad (educacion, capacitacion, salud, sa
neamiento ambiental), y un desarrollo habitacional donde 
vastos estratos de lapoblacion no encuentran perspecti 
vas de ubicacion. 

Si el cuadro de demandas a ser atendidas era complejo y 
multifacetico, no menos complicadas se presentaban las res
tricciones que limitaban la eficacia de la accion de gobierno. 
En efecto, por el lado de las restricciones, habra que mencio
nar tambien aspectos como los siguientes: 

insuficiencias en el diagnostico de la crisis;
 
inestabilidad en los equipos de operadores de la politica
 
economica, con el consiguiente cambio frecuente de orien

taciones basicasj
 
actitud contestataria del aparato administrativo: a la
 
privatizacion previa, Ie sigue el enfeudamiento y corpo

rativizacionj
 
corporativizacion del movimiento obrero, despues de que
 
se frustro su participacion en el ejercicio estatal a traves
 
del cogobiernoj
 
l~ oposicion de Lechinj 
incapacidad de concertacion con ninguno de los sujetos 
macroeconomicos ni con los factores de poderj 
falta de caracter para encarar las medidas necesarias de 
transformacion institucional. Se puede discutir largo so
bre la determinacion de las clases sociales basicas para 
encarar sus tareas historicas, pero eso no hace a la per
cepcion subjetiva de las cosas. Los que pierden estan 
en mejores condiciones de lucidez que los que potencial
mente ganan [Zavaleta]. 

Las condiciones desfavorables de acceso al gobierno se vie
ron seriamente agravadas por otras circunstancias como las 
siguientes: falta de pago de las exportaciones de gas por parte 
de la Argentina durante todo el ano de 1983 y sequias y otros 
desastres naturales en ese mismo ano. 
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A medida que se deterioraba a ojos vista la situaci6n eco
n6mica y se desbordaba el proceso inflacionario hasta alcanzar 
niveles de hiperinflaci6n, tambien se modificaba la correlaci6n 
sociopoHtica de fuerzas, dejando en el aislamiento mas abso
luto al gobierno, acosado desde muy temprano desde todos los 
flancos con demandas que estaba imposibilitado de atender, 
salvo al precio de seguir apelando al expediente de emisiones 
inorganicas que proporcionaban cada vez un impulso mayor al 
sindrome inflacionario. No puede pasarse por alto tampoco al 
acoso internacional al que se vio sometido el regimen, particu
larmente por parte de los bancos privados internacionales y el 
gobierno de los Estados Unidos. . 

Con el desborde inflacionario afloraron a su vez fen6menos 
recurrentes de desabastecimiento en el mercado de bienes de 
consumo basico. La especulaci6n'y el ocultamiento, asi como 
el contrabando hacia paises vecinos, floredan sin que los suce
sivos paquetes de medidas de correctivos econ6micos pudieran 
restablecer el orden en el sistema de precios relativos y en los 
parametros centrales de regulaci6n econ6mica. Estan ya dispo
nibles varios trabajos de analisis de la naturaleza y alcances de 
los sucesivos paquetes de correctivos econ6micos [J. A. Mora
les, UDAPE, HuarachijLarrazabal y Grebe 1987b, entre otrosJ. 

El desenlace de una situaci6n semejante no podia menos 
que significar una erosi6n sustancial del marco de referencia 
poHtico respecto de los primeros meses de acceso a la gesti6n 
del gobierno. 

La gesti6n del Poder Ejecutivo era bloqueada sistematica
mente desde el Porler Legislativo. 

El movimiento sindical buscaba resarcirse de la erosi6n de 
los salarios reales a traves de una fuga h,acia el econOmicismo . 
nominalista. 

Los campesinos pretendian modificaciones radicales en sus 
formas de participaci6n en el proceso econ6mico, asi como en 
las modalidades de su incorporaci6n a los niveles de gesti6n de 
las poHticas agrarias. 

Las regiones reclamaban recursos para la atenci6n de sus 
poHticas de inversi6n. . 

Los empresarios privados exigian el cumplimiento de los 
principios del tripartismo en cuanto a las poHticas socio-labo
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rales, expediente al cual ni los obreros ni el gobierno estaban 
en animo de dar curso. 

Como no podia ser de otra manera, a medida que se cerra
ban las opciones de administraci6n de la crisis en las condicio
nes prevalecientes a la saz6n, se hizo imprescindible el acor
tamiento del mandato presidencial en un ano, CQnvocandose a 
elecciones generales para julio de 1985 [Muller & Machicado 
-editsJ. 

Esta vez los comicios electorales se llevadan a cabo bajo 
una constelaci6n de factores radicalmente diferentes de la que 

,prevaleci6 en los eventos de fines de la decada pasada. La 
UDP habia fracasado en tal forma que ya no pudo articular 
ninguna alianza poHtica con opciones significativas de convo
catoria electoral, al margen de que las diversas fuerzas que 
la componian se desmembraron en diferentes siglas, que arro
jaron escasa representaci6n en los resultados electorales. El 
movimiento popular, por su lado, vot6 de una manera que 
contradeda drasticamente sus concepciones poHticas tradicio
nales. De alguna manera, los resultados de las elecciones impli
caron la demanda por el restablecimiento de los principios de 
autoridad estatal y de soluci6n a la desorganizaci6n del sistema 
econ6mico en todos sus niveles. 

Hay que decir que los resultados de la contienda electoral 
de julio de 1985 no estaban poniendo punto final unicamente 
a una coyuntura de desequilibrios econ6micos, por mas graves 
que estos hubieran sido. En los hechos, se estaba cerrando un 
ciclo completo 0 una fase estatal, cuy~ momento constitutivo 
era la insurrecci6n popular de abril de 1952 [Zavaleta, 1986J. 

Con la mutaci6n en las preferencias electorales se operaba 
tambien un desplazamiento en los ejes ideo16gicos primordia
les de la sociedad civil. Se puede afirmar que el trasiego de 
la correlaci6n de fuerzas ideo16gico-poHticas hacia la derecha 
no implicaba un mero "voto de castigo" del movimiento popu
lar hacia las expresiones politicas que· frustraron en el pasado 
inmediato las expectativas fincadas en su gesti6n de gobierno 
o un simple rechazo epis6dico a los costos sociales que traia 
aparejado el despliegue de la crisis, que no pudo ser atajado 
por el gobierno de Siles Zuazo. 

Habra que decir por 10 pronto que el desenlace de las lu
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chas sociales a 10 largo de 1985 provoc6 el desemboque de 18 
coyuntura en una derrota ideol6gico-politica de gran enver
gadura para el campo popular y sus fuerzas representativas, 
acompaiiada de un profundo deterioro de las condiciones de 
vida y de trabajo de 180 cIase obrera. 

4. Natura.1eza de 180 Nueva Politica Econornica 

Sobre 180 base de un acuerdo politico entre las principales fuer
zas de 180 derecha (expHcitamente entre el MNR y ADN Y con 
el respaldo implicito del MIR), en agosto de 1985 se abre un 
nuevo cicIo 0 fase estatal en Bolivia, cuya naturaleza es diame
tralmente opuesta a 180 larga tradici6n de las ultimas dlkadas, 
pero asi tambien respecto de 180 coyuntura inmediatamente an
terior. 

Sobre 180 base de un abandono explfcito de los postulados 
tradicionales del nacionalismo revolucionario, 180 nueva admi
nistraci6n acomete 180 tarea de abatir el desborde hiperinflacio
nario, simultaneamente con 180 restructuraci6n global de todas 
las rela.ciones econ6micas, sociales y polfticas vigentes hasta 
entonces en el pais. 

A diferencia de 180 administraci6n anterior,' esta vez el Po
der Ejecutivo toma .todos los recaudos para garantizar el ali
neamiento de 180 mayorfa parlamentaria, de tal suerte que las 
diposiciones de 180 Nueva Polftica Economica puedan ser res
paldadas sin tropiezos por el Legislativo, cuando asi fuere ne
cesario. 

EI marco general de 180 Nueva Politica Economica esta dado 
por el Decreto Supremo 21060, promulgado el 29 de agosto 
de 1985, que sera seguido luego por otras disposiciones como 
180 reforma tributaria, 180 reforma arancelaria, 180 aprobaci6n 
del Presupuesto General de 180 Naci6n, los acuerdos con el 
Fondo Monetario Internacional (primero en terminos de un 
stand by clasico y luego en forma de un acuerdo de "facilidad 
ampliada"), 180 renegociaci6n de 180 deuda externa en el Club de 
Paris y 180 restructuraci6n de 180 Corporaci6n Minera de Bolivia, 
entre otras. 

Si las metas del Decreto 21060 parecfan circunscritas 801 aba
timiento de 180 hiperinflacion a traves de medidas de shock 
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subito sobre el sistema econ6mico y fiscal, pronto se reconoci6 
que los objetivos iban mucho mas alla de eso. En efecto, por el 
alcance global de sus orientaciones centrales, 180 Nueva. PoHtica 
Econ6mica persigue un reordenamiento integral del esquema 
de funcionamiento de 180 economia boliviana, trasladando 180 
regulaci6n de los circuitos productivos y financieros hacia el 
mercado, privatizando el control sobre 180 producci6n y circu
laci6n del excedente, sometiendo a las actividades internas a 180 
16gica eutanasica de 180 competencia internacional e invitando 
801 capital extranjero a liderizar 180 modernizaci6n de sectores 
prioritarios como 180 minerfa y 180 agroindustria. 

Se puede afirmar que 180 Nueva PoHtica Econ6mica ha 10
grado ciertas realizaciones que no son de poca monta, aunque 
es evidente que el costo social de las mismas tampQco tienen 
parangones conocidos. En particular habra que mencionar el 
abatimiento de 180 hiperinflaci6n (cuadro 9), y el restableci
miento de los dispositivos de ejercicio de 180 autoridad estatal. 
Mucho mas discutibles son los medios utilizados para el 801
cance de ambos objetivos. En efecto, en varias oportunidades 
se debi6 recurrir ala dictaci6n del Estado de sitio, con el consi
guiente despliegue de medidas de represi6n sobre el movimiento 
sindical. incluyendo el encarcelamiento 0 confinamiento de los 
dirigentes sociales y politicos. 

Por 10 demas, el cotejo del desempeiio econ6mico general 
solo puede abonar en el activo de 180 actual administracion 180 
reducci6n .evidente en el ritmo de alza del nivel general de 
precios. Persisten sin embargo de manera agravada los proble
mas de 180 recesion productiva, 180 amplificaci6n del desempleo 
y 180 miseria en los sectores populares, 180 informalizaci6n de un 
vasto espectro de actividades econ6micas y 180 existencia de gra
ves situaciones de malestar social. Resultan verdaderamente 
impresionantes los resultados de estudios recientes sobre los 

I. impactos sociales de las politicas de ajuste puestas en practica 
en el pais. Son particularmente alarmantes los impactos nega
tivos sobre las condiciones de nutrici6n, salud y educaci6n de 
los sectores sociales mas pobres. [R. Morales 1?87b]. 

A pesar de 180 escasez ostensible de divisas -801 menos en las 
orbitas oficiales y legales-, 180 liberalizacion del mercado y 180 
reduccion del nivel arancelario se ha traducido inmediatamente 
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Cuadro9 

Ritmo de la inflacion mensual 
(En porcientos) 

1982 1983 1984 1985 1986 . 1987 

Enero 2.5 0.6 9.6 68.8 33.0 2.5 
Febrero 16.1 10.3 23.0 182.8 8.0 1.2 
Marzo 8.2 11.8 21.1 24.9 0.1 0.7 
Abril 12.6 8.4 63.0 11.8 3.6. 1.6 
Mayo 4.0 9.3 47.0 35.7 1.0 0.3 
Junio 4.7 ~.2 4.1 78.5 4.3 -
JuDo 21.6 10.1 5.2 66.3 1.8 -
Agosto 17.9 26.0 15.0 66.5 0.7 . -
Septiembre 19.5 16.4 37.3 56.5 2.3 -
Oclubre 14.6 11.5 59.1 - 1.9 0.6 -
Noviembre . 18.8 24.8 31.6 3.2 - 0.1 -
Diciembre 7.8 25.9 60.9 16.8 0.7 -
Anual 

Prornedlo 124 276 1281 11750 276 -
Diciembre-diciembre 297 329 21n 8171 66 -

Fuente: Instituto Nacional de Estadlstica 

en un incremento importante de las importaciones, que en los 
dos ultimos aiios a.cumularon un crecimiento de 11 por ciento 
en terminos reales, mientras que las exportaciones caian en ese 
mismo lapso en 3 por ciento (cuadro 10). 

Cuadro 10 

Ritmo de crecimiento del 
Producto Intemo Bruto 

1981-1986 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Consumo publico ·9.1 - 1.6 - 2.7 - 0.9 - 2.1 - 3.2 
Consumo prlvado 0.3 - 3.6 - 4.1 - 0.2 0.7 - 0.9 
FormaciOn bruta de capital 2.4 -12.9 - 4.7 - 7.3 -·0,3 3.2 
Exportaciones 1.9 2.2 - 4.6 2.0 - 1.3 - 1.9 
Importaciones 16.9 -15.5 - 0.9 2.9 5.0 6.0 
PIB a precios comprador 0.3 - 2.8 - 6.6 - 0.9 - 1.7 - 2.9 

Fuente: Banco Central de Bolivia 
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En fechas recientes se ha promulgado una nueva disposicion 
de politica economica (el Decreto 21660), que por sus alcan
ces se asemeja 801 anterior instrumento de estabilizacion (el ya 
mencionado Decreto 21060). Presentado como el instrumento 
normativo de 180 reactivacion que sigue ala estabilizacion, en los 
hechos no se trata mas que de un reordenamiento del sistema 
financiero privado y estatal. 

IV. Comparaci6n de las politicas economicas y analisis de las 
demandas de los agentes economicos fundamentales 

Tal como se ha venido seiialando a 10 largo de este trabajo, el 
analisis del desempeiio del sistema economico impon.e necesa.
riamente 180 considera.cion de un conjunto complejo de factores 
objetivos y subjetivos. 

De hecho, debe recordarse una vez mas que los resultados ve
rificables casi nunca coinciden con objetivos 0 metas delibera
das que persiguen explicita 0 implicitamente los diversos agen
tes, incluido el Estado. Sale de suyo que 180 mayor congruencia 
entre los fines de las pollticas y los logros correspondientes se 
dan cuando 180 formacion social se acerca 801 "optimo", es decir 
a aquella situacion en que se produce 180 maxima interpene
traci6n entre el sistema politico y 180 sociedad 'civil [Zavaleta, 
1986]. Esto implica obviamente un funcionamiento fluido de 
las mediaciones entre ambos polos de 180 ecua.cion socio-politica. 

Dentro de este orden de cosas corresponderia analizar con 
detenimiento los desplazamientos que se dan en a.mbas fases del 
proceso democratico-constitucional entre los fa.ctores 0 compo
nentes de los terminos de 180 ecua.cion sociopolitica, aspecto que 
no puede ser abordado con 180 morosidad debida en los limites 
de este documento. Seria asimismo necesario cara.cterizar en 
detalle los diversos fa.ctores que afectan a cada polo de deter
minacion. 

Quiza uno de los aspectos mas significativos es el que tiene 
que ver con las relaciones entre el Estado y los diferentes agru
pamientos socioeconomicos. Sin poder avanzar en toda 180 ex
tension de esta cuestion, se pueden hacer los siguientes seiia
lamientos: 
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1) las diversas fracciones de la burguesia en Bolivia se agru
pan desde fines de la decada de los sesenta bajo lacobertura 
de la Confederaci6n de Empresarios Privados de Bolivia, or
ganizaci6n matriz que de una manera creciente ha venido a 
sustituir a otras formas de representaci6n politica de la clase 
dominante. Esto es asi incluso en la propia percepci6n interna 
de este gremio corporativo [CEPB 1985b]. Los nexos entre la 
CEPB y el partido ADN son fluidos y de vinculaci6n personal 
en sus cupulas dirigentes. 

La CEPB ha logrado casi siempre neutralizar las diferen
tes posiciones e intereses de los diferentes sectores gremiales 
(industriales, mineros, bancarios, comerciales, entre los princi
pales) a partir de una filosoffa general antiestatista. 

Rara vez se han producido fisuras internas, no obstante la 
disparidad de situaciones frente a los hechos concretos de la si
tuaci6n econ6mica y de las orientaciones basicas de la politica 
econ6mica en turno. 

Desde una posici6n defensiva y tlmida a fines de los anos· 
sesenta, bajo el regimen de Banzer crece su presencia en el 
ambito politico mucho mas aHa de 10 que se pensaria que es 
el ejercicio de un rol circunscrito a la defensa de sus intereses 
corporativos y gremiales. Asi, frente al gobierno de Siles Zuazo 
adoptaron una actitud militantemente opositora, que Heg6 al 
extrema de organizar en febrero de 1984 un lock-out de 48 
horas. 

Una de sus reclamaciones esenciales se referia a la adminis
traci6n salarial en terminos tripartitos, con supresi6n de todas 
las medidas que buscaban proteger los salarios reales. Mas 
aHa. de eso, habia tambien un esfuerzo por recuperar presencia 
en las instancias de participaci6n estatal que les habfa conce
dido la dictadura banzerista (sistema nacional de proyectos e 
incluso en el Consejo Nacional de Planeamiento). 

Bajo el regimen actual del gobierno MNR-ADN la situaci6n 
ha cambiado notablemente, puesto que hombres conspicuos de 
la direcci6n empresarial y del gran capital han sido incorpo
rados directamente a las mas altas esferas de gobierno. Ello 
no obstante, en ciertos aspectos y algunos sectores de la em
presa privada, eventualmente expresan posiciones mas 0 menos 
distanciadas respecto de la Nueva Politica Econ6mica. Curio
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samente las demandas en estos casos se refieren a la necesidad 
de una mayor gesti6n e intervenci6n estatal en ambitos que les 
afectan. 

Particularmente notorio es el rechazo 0 al menos cuestiona
miento a las disposiciones ultimas sobre reactivaci6n. 

2) La clase obrera en Bolivia, como es sabido, 10gr6 en el pa
sado un grado poco frecuente de participaci6n y protagonismo 
politico. Asf, si se analiza la documentaci6n del movimiento 
obrero durante el periodo 1982-1985, se puede constatar que 
sus demandas ante el Estado involucran mucho mas aspectos 
referidos a la participaci6n (cogobierno y cogesti6n) que 10 que 
constituyen propiamente reivindicaciones salariales 0 corpora
tivas. 

Es cierto que la demanda por el cogobierno fue aCdmpafiada 
por la reivindicaci6n del salario !Jlinimo vital, pero aun asf la 
tendencia general de sus movilizaciones siempre estuvo referida 
hacia el incremento politico de la influencia obrera en el seno 
del regimen de la UDP. Frustrada esta posibilidad, la Central 
Obrera Boliviana pas6 a una postura de abierta oposici6n y 
rechazo a toda la gesti6n de la UDP. 

La situaci6n prevaleciente desde agosto de 1985 ha cambiado 
radicalmente de cariz, de donde se deriva una fuerte dosis de 
desorganizaci6n y perplejidad general en el movimiento obrero, 
que ha perdido algunos de sus ejes referenciales basicos (cen
tralidad del movimiento minero, entre otras cosas). 

3) El movimiento campesino, que hasta mediados de la de
cada pasada fue 10 que se llama una clasfl tranquila, soporte 
cuantitativo del Estado de 1952, alcanz6 importantes grados 
de organizaci6n interna y de autonomia hacia fines de los anos 
setenta, incorporandose a la Central Obrera Boliviana, cuyos 
lineamientos sigue en terminos generales, aunque con frecuen
cia introduce sus propias reivindicaciones. Estas ultimas apun
tan por norma general hacia una mayor participaci6n en todos 
los niveles de decisi6n que afectan a la situaci6n campesina y 
a los determinantes etnico-culturales de la poblaci6n aymara y 
quechua. 

No fueron pocas las medidas que lograron a su favor los cam
pesinos de la GSUTCB durante el regimen de Siles Zuazo, aun
que la amplitud de sus demandas y reivindicaciones minimiz6 
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los logros alcanzados, dentro del clima general de frustraci6n 
y descontento del movimiento popular. 

4) A pesar de que las reivindicaciones regionales han exis
tido de tiempo atras, el protagonismo de los comites dvicos es 
relativamente reciente. Estos se constituyeron en un factor de 
oposici6n durante 1982-1985 y tambien a la fecha ejercitan con 
intensidad sus demandas por descentralizaci6n y redistribuci6n 
presupuestaria. 

Se trata, seguramente, del grupo de presi6n con mayor ca
pacidad de negociaci6n frente al Estado. 

Por principio de cuentas, importa poner de relieve los dife
rentes elementos del cuerpo doctrinal de cada una de las admi
nistraciones que se suceden en Bolivia entre 1982 y 1985, por 
un lado, y desde 1985 en adelante, por otro. 

'1
• 
I 

v.	 Escenarios y perspectivas alternativas 

Bajo las condiciones' actuales de revoluci6n tecnico-cient!fica, 
no hay proyecto nacional que pueda sobrevivir como tal sin una 
adecuada administraci6n de su excedente. En cierto sentido, 

l
I 

la disputaecon6mica mundial gira en torno a la redistribuci6n 
internacional de los excedentes producidos en las diversas es
feras econ6micas nacionales. Induso ese es el marco para el 
analisis de las implicaciones de la deuda externa en cuanto 
mecanismo de redistribuci6n internacional de liquidez, poder 
de acumulaci6n y dispositivo de dominaci6n. 

Si el excedente fue la base para la estructuraci6n de la socie
dad de dases, tambien es el prerrequisito de la sociedad sin cla
ses. En esta medida, la retenci6n nacional del excedente debe 
constituir uno de los objetivos primordiales de cualquier enfo
que alternativo de polftica econ6mica. Los Estados centricos 
no s610 que retienen su propio excedente, sino que estan en 
condiciones de imponer condiciones que les permiten succionar 
excedente de su periferia subordinada. Por eso, frente a esta 
manifestaci6n de la explotaci6n internacional, resulta esencial 
defender el excedente y poner atajo a todas las formas de su 
dilapidaci6n interna 0 de su perdida externa. 
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Las proposiciones que se han desarrollado a 10 largo de este 
trabajo buscan establecer los marcos de movimiento de las for
maciones sociales dentro de una triple serie de factores: 

Los titulares del excedente y sus conductasj 

la polftica econ6mica como tal, y 

la confrontaci6n de los agentes econ6micos en su pugna 
global, la cual se desdobla en dosaspectos: la pugna 
redistributiva entre producto necesario y excedente, por 
un lado, y la pugna por el destino del excede~te, por 
otro. (Existe modernidad capitalista, cuando el valor de 
cambio se impone sobre el valor de uso, es decir, cuando 
la acumulaci6n productiva sobredetermina el uso del ex
cedente para fines de consumo suntuario 0 conspicuo). 

Esto es algo que todavia reclama una demostraci6n en el caso 
boliviano. Se trata de una suerte de dimisi6n productiva de las 
clases titulares del excedente, como se puede demostrar a partir 
de algunos estudios recientes sobre distribuci6n del ingreso y 
asignaci6n de recursos por parte de los estratos superiores [C. 
Machicado]. 

De otra parte, las experienci~ de cogesti6n, cogobierno y 
control obrero, no abundan en demostraciones de que el mo
vimiento 0brero en funci6n estatal se precaviera de la conser
vaci6n y desarrollo de las vertientes del excedentej tampoco 
de su asignaci6n privilegiada a la expansi6n de las capacida
des productivas. Se trata sin duda de situaciones explicables 
por las propias circunstancias circundantes de esas experien
cias, pero, como quiera que sea, parece existir un fuerte deficit 
ideol6gico a 10 largo y ancho de la sociedad boliviana en esta 
materia. 

1.	 Determinantes de 1a viabi1idad de 1a Nueva Polftica 
Econornica 

Antes de esbozar los elementos de una opci6n alternativa de 
gesti6n econ6mica y refundaci6n de un patr6n de desarrollo 
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con vocaci6n autodeterminativa, se impone la consideraci6n 
de los margenes de viabilidad de la Nueva PoHtica Econ6mica. 

Una primera observacion se refiere a su exiguo calado so
cial. Es evidente que el estilo de desarrollo impulsado por esa 
concepci6n haria superfluos una buena porci6n del territorio 
y a la mayorfa de la poblaci6n nacional, acentuando de esa 
manera los desequilibrios econ6micos, sociales y regionales, 10 
que a su vez implica la erosi6n esencial de los fundamentos de 
un genuino proyecto de democratizacion. 

En segundo lugar, las politicas neoliberales en America La
tina no han mostrado en parte alguna realizaciones globales 
que pudieran abonar por sus bondades. Incluso el propio ase
sor Sachs se ha distanciado recientemente de esta concepcion 
[1987]. 

Por 10 demas, se pueden mencionar tambien otros argumen
tos que ponen seriamente en cuestion la viabilidad econ6mica 
del neoliberalismo a ultranza en Bolivia: 

Conductas tradicionales de las clases propietarias de me

dios de producci6n y liquidez;
 
predominio en la economia mundial de la logica finan

ciera-especulativa por encima de la 16gica productiva;
 
proteccionismo creciente en los centros, y
 
ausencia de vocaci6n inversora en las empresas trasna

cionales hacia economias como la boliviana.
 

2. La opci6n del cambio estructural 

2.1. Objetivos 

Cualquiera que fuere el tiempo real que tome la emergencia 
de una nueva coyuntura de disputa entre opciones alternati 
vas, 10 cierto es que ese momento estara tanto mas cercano, 
cuanto mas hayan alcanzado su madurez los diferentes requi
sitos ideo16gicos para la opci6n del cambio estructural, asunto 
que nada tiene que ver con las llamadas poHticas de ajuste 
estructural preconizadas por el Banco Mundial. Aca se pone 
el acento en los aspectos ideologicos, porque se presupone que 
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tambien la ideologia es una fuerza material bajo determinadas 
condiciones. 

Los grandes objetivos de un proceso de cambio estructural 
estan referidos a la necesidad de restructuraci6n del aparato 
productivo en 10 econ6mico y a la profundizaci6n de la demo
cracia en 10 poHtico, siendo ambos factores los condicionantes 
para la busqueda de opciones soberanas de reinserci6n externa. 

La autodeterminaci6n nacional, por au parte, presupone la 
formaci6n de un nucleo sociopolitico que pueda ser interpelado 
por un discurso de soberania y defensa del excedente econ6mico 
en sus multiples determinaciones de generaci6n, distribucion y 
asignaci6n. 

La reinserci6n activa en la divisi6n internacional. del tra
bajo deberfa incorporar lineamientos que apunten hacia la con
creci6n de un proceso de integraci6n latinoamericana de ca
racter antimperialista. El dominio moderno de las fuerzas 
productivas imj:mlsadas por la revoluci6n cientffico-tecnica re
clama la ampliaci6n de los espacios de reproducci6n, pero para 
lograr ese objetivo en terminos de beneficio nacional-popular 
se requieren a su vez profundos cambios en las estructuras 
ideologico-politicas del pais. 

El punto de partida consiste por 10 visto en la puesta en mar
cha de una profunda reforma intelectual y moral en el campo 
popular social y politico, 10 cual implica cambios en ciertos 
valoies y percepciones tradicionales, asi como en la forma de 
abordar las luchas clasistas y los enfrentamientos sociales en el 
pais. 

De 10 que se trata en suma es de forjar aquel nucleo endogeno 
con aptitud para liderizar un proceso de cambios internos sobre 
la regulaci6n del excedente y la conformaci6n de las voluntades 
politicas. 

2.2. Reconsideraci6n de la inserci6n externa 

A la luz de las anteriores consideraciones, no parece razona
ble fincar las alternativas de reconstrucci6n productiva y rein
sercion externa en las fuerzas motrices de la economia inter
nacional. En este sentido, las opciones de trasladar los ejes 
motores del crecimiento econ6mico al ambito interno se impo
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Por 10 demas, la transferencia al exterior por concepto de 
servicio de la deuda externa esta demostrando que se pueden 
generar Morros notables en el sistema interno, cuya canali
zaci6n al sistema productivo elevaria sustancialmente el rendi
miento social de esos recursos, ademas de que se repararian las 
asimetrias e inequidades operantes en su tratamiento actual. 

Por otra parte, una vertiente interna fundamental para el fi
nanciamiento de un patr6n alternativo de desarrollo econ6mico 
y social esta dado por la posibilidad evidente de encarar una 
redistribuci6n sustancial del ingreso, que traeria consigo a su 
vez una comprensi6n significativa· del gasto suntuario y una 
reorientaci6n del gasto total hacia la producci6n interna, ha
bida cuenta de las diferentes propensiones importadoras que 
caracterizan a los estratos sociales elevados, por un lado, y a 
los sectores populares, por otro. 

13) Frente a las tendencias globales de trasnacionalizaci6n 
financiera y productiva, Bolivia tiene una necesidad imperiosa 
de participar activamente y con iniciativas propias en la in

. tegraci6n latinoamericana, tomando en consideraci6n los di
versos mecanismos y opciones existentes al presente, pero ha
ciendo tambien esfuerzos imaginativos de crear nuevas alter
.nativas y acuerdos parciales y flexibles. 

Hasta ahora, la integraci6n fue asunto de gobiernos y plan
teamiento considerado de derechas. Es necesario que la idea de 
la integraci6n se recoja en los planteamientosde las izquierdas, 
dentro de un genuino espiritu de solidaridad antimperialista de 
pueblos de America Latina. Esto debe ser algo mas que un pos
tulado. Frente a las tendencias reaccionarias y desintegradoras 
de los esquemas neoliberales se impone hacer propuestas con
cretas. Dentro de ese espfritu cabe plantear, en primer lugar, 
el involucramiento de las empresas publicas, sobre todo en la 
producci6n de bienes de capital, que es una de las areas menos 
desarrolladas en todas las economfas de la regi6n, ninguna de 
las cuales posee por 10 demas mercados suficientemente am
plios como para desarrollarla por cuenta propia en la amplitud 
y profundidad necesarias. 
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Cuadro 12 Anexo Estadfstlco 
Indice de salaries reales per sector
 

1982-1986 a
 

(Noviembre 1982=1(0)
Cuadro 11 

Evoluci6n del salario mlnimo por trimestres
 
(En pesos bolivianos)
 

MolTrimestre Selario mlnimo 
nominal 

SaIario mlnimo 
real 

Indicedel 
salario real 

(1982-1V=100) 

1962 IV 8490 8490 100 

1983 I 12400 9999 118 
II 12400 8183 96 
III 17464 7151 64 
IV 47257 11029 130 

1964 I 47257 6755 80 
II 108 691 6231 73 
III 123813 4273 50 
IV 935000 9562 113 

1985 I 4035000 6938 82 
II 6240000 3983 47 
III 30000000 4397 52 
IV 30000000 3717 44 

1988 I 30000000 2588 30 
II 40000000 3164 37 
III 40000000 3020 38 
IV 40000000 2988 35 

1987 I 40000000 2860 34 
Fuente: Juan Antonio Morales. 

a Valores en el mes final del trimestre.
 
b Incluye el equivaJente monetario de Ia remuneraci6n en especie.
 

Fuente: Centro de Estudios del Trabajo. 

Cuadro 13 

Evoluci6n del desempleo 

Minerlab Petr61eo Manufactura Construcci6n Ba11cos 

1982 

Diciembre 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 

1983 

Marzo 74.8 94.4 95.4 112.2 90.2 
Junio 61.6 78.7 88.8 97.8 83.2 

. Septiembre 49.0 89.7 91.8 100.9 83.8 
Diciembre 44.0 60.5 129.6 85.1 101.4 

1984 

Marzo 41.1 66.8 79.7 67.5 62.1 

Junio 46.7 57.3 81.3 89.7 74.9 

Septiembre 37.4 51.0 72.7 72.2 114.2 

Diciembre 67.3 248.2 155.7 166.6 112.5 

1985 

Marzo 
Junio 
Septiembre 
Diciembre 

54.6 
51.1 
13.6 
49.6 

168.5 
109.4 
35.4 
49.4 

139.7 
118.8 
38.3 
64.6 

119.7 
87.1 
51.4 
73.4 

121.0 
107.1 
39.2 
72.5 

1986 

Marzo 
Junio 

36.6 
37.8 

59.0 
52.8 

54.1 
88.6 

67.1 
68.7 

72.7 
73.7 

Desocupados Tasa de desempleo 

1980 
1981 
1982 

105900 
180500 
200700 

6 
10 
11 

1983 
1964 
1985 

277800 
303200 
370900 

15 
16 
19 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (citado por Rolando Morales. 1986). 
Nota: Se considera unicamente el desempleo abierto. 
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Cuadra 14 

Pablacion ecanomicamente aetiva 
1986e 

SUbocupados
PEA % Ocupados % y desocupados % 

Sector formal 633000 30.0 633000 30.0 
eslalal 379800 18.0 379800 18.0 --privado 253200 12.0 253200 12.0 

Sector informal 1335600 63.3 1055000 50.0 280600 13.3 
semiemrssariall 280600 13.3 274300 13.0 6300 0.3
familiar 970600 46.0 696300 33.0 274300 13.0
domllstico 84400 4.0 84400 4.0 

Desocupaci6n abierta 141400 6.7 - - 141400 6.7 
cesantesZ 78500 3.7 78500 3.7
aspirantes3 62900 3.0 62900 3.0 

Total 2110000 100 1688000 80 422000 20 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral a partir de cifras dellNE.
 
e Estimado.
 

1 Comprende a trabajadores par cuenla propia y pequelias unidades econ6micas.
 
2 PEA desocupada (desplazamiento de fuentes de trabajo).
 
3 Nuevas incorporaciones aI mercado laboral.
 

Cuadra 15 

Destina de la deuda par institucianes deudaras
 
al 31 de diciembre de 1984
 

(En parcentajes)
 

Gobierno Central 62.5 
Banco Central de Bolivia 8.7 
Empresas publicas 22.0 

'YPFB 7.3
ENDE 4.4 
Karachipampa 2.1 
ENFE 1.9 
COMIBOl 1.1 
CBF 0.8 
Olras 4.4 

Banc06 de fomento 2.8 
Corporaci6n y alcaldias 2.1 
Empresa privada, con awl
 
del Estado
 1.3 
Otros 0.6 
Tolal 100.0 
Total en millonee de dolares 3317.1 

Fuente: Elaboracion propia a partir de cifras del Banco Central de Bolivia. 
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Cuadra 16 

Salda de la deuda externa publica par acreedares, 
al 31 de diciembre de 1984 

(En parcentajes) . 
Oficiales 63.6 

Multilaterales 25.2 
BID 12.7 
BIRF 5.3 
IDA 2.8 
Otros 4.4 

BiiateiaJes 38.4 
Privados 

Banca 26.9 
Proveedores 6.1 
Bonos 1.2 
Otros o 

Corto plazo 2.2 
Tolal 109.0 
Total en millones de d61ares 3317.1 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de cifras del Banco Central de Bolivia. 

Cuadra 17 

Flujas de la asignaci6n de recursas para deuda externa 
(En millanes de d6lares) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Servicio 280.5 285.9 265.5 329.8 343.3 375.7 261.9 

Capital 122.0 103.5 98.6 101.4 141.9 278.1 189.5 
Intereses 158.5 182.4 166.9 228.4 58.7 97.6 72.4 

Desembolsos 429.6 396.0 187.5 98.0 204.7 164.0 336.1 

Flujo nato 149.1 110.1 (78.0) (231.8) (138.6) (211.7) 74.2 

SaJdo 2220.1 2619.9 2858.5 3300.5 3288.8 - -
Mora - - 198.3 172.3 712.5 - -

Capital - - 96.1 100.3 550.9 - -
Interases - - 102.2" 72.0 161.6 - -
Banca privada - - 99.6 33.5 535.9 - -

Fuente: Elaborecion propia a partir de cifras oliciales. 
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Cuadro 18 

Balanza Comerciala 
(En millones de d6lares) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Exportaci6n fob 942.2 912.4 827.7 755.1 724.5 623.8 

Importaci6n cit 678.4 975.4 577.5 589.1 491.6 551.9 

Saldo 263.8 - 63.0 250.2 166.0 232.9 71.9 

Fuente: Banco Central de Bolivia. 
a No incluye estimaciones por contrabando de mercaderlas. 

Cuadro 19 

Deuda externa con interes variable respecto de la 
deuda total en 1986 (1) e intereses pagados sabre 

exportaciones de bienes y servicio en promedio 
1983 - 1985 (2) 

America latina y el Caribe 

(1) (2) 

72 35.6 
Mexico 85 37.5 
Venezuela 84 ~.7 

Chile 84 43.5 
Brasil 75 41.1 
Argentina 70 55.7 
Ecuador 68 28.4 
Colombia 60 25.3 
Peru 45 31.0 
Uruguay 45 31.3 
Paraguay 30 10.9 

Bolivia 30 45.5 

Fuente: CEPAL. 
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