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Capítulo I 

RESIMEM I CONCLUSIONES 

El sector textil es uno de los más importantes de la industria boliviana« 
Sus problemas se consideran dentro del denominado programa de recuperación 
industrial nacido a raíz de un estudio sobre la economía de Solivia 1/ en 
que se señalaba que algunos sectores industriales habían registrado anterior-
mente niveles de producción más elevados que los actuales,, Frente a este 
hecho, se estimó necesario conceder especial importancia al reacondicio— 
namiento y la conservación del equipo instalado y a la reorganización 
del proceso productivo así como efectuar nuevas inversiones en ciertos 
puntos estratégicos con el objeto de mejorar la utilización de la capacidad 
productiva» 

En resumen, la evolución de la industria textil boliviana s<? 
caracteriza por fuertes aumentos transitorios de la producción ocasio-
nados por diversos factores cuya desaparición causa violentas contrac-
ciones en el volumen producido. En efecto, en la crisis de los años 
treinta, a raíz de las dificultades que existían para exportar productos 
primarios, el país vio entorpecidas sus importaciones de artículos de 
consumo y la industria local hubo de abastecer la demanda interna* Lo 
mismo aconteció aunque con mayor intensidad - durante la segunda guerra 
mundial». En otras oportunidades, la producción aumentó en forma pronunciada 
para cubrir el fuerte incremento de la demanda producido a su vez por la 
inflación o bien se elevó cuando la existencia de condiciones muy favorables 
justificaba la importación de la materia prima para exportar luego productos 
elaborados« 

Actualmente, desaparecidos en gran parte esos factores transitorios, 
la industria textil atraviesa por una etapa de recuperación basada en 
estímulos provenientes de un mercado cuya ampliación descansa sobre 
bases más permanentes. Existen, sin embargo, algunos factores que 
comunican todavía a la industria xana cierta inestabilidad» Así, por 
ejemplo, las materias primas se importan en gran proporción (la totalidad 
de las fibras artificiales más del 80 por ciento de la lana, y una-
elevada, aunque decreciente, proporción del algodón) y todos los productos 
anexos (productos químicos, en especial los colorantes) son de procedencia 
extranjera* El mercado, aunque tiende a diversificarse, continúa depen-
diendo en gran parte del poder de compra de los ingresos que genera una 
actividad única - la minería — la cual representa alrededor del 93 por 
ciento de las exportaciones del país. Siendo así, la situación de la 
minería ejerce una fuerte influencia sobre las compras y los pagos a la 
industria textil. En períodos de crisis pueden creársele problemas de 

1/ "Véase CEPAL, Análisis y,proyecciones,del desarrollo económico, 
vol. IV. "EL desarrollo económico de Bolivia", 1953o 

/liquidez y 
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liquidez y acumulación da existencias a esa industria viéndose obligado: 
a recurrir con más .intensidad a los préstamos banearlos, los cuales, a 
su vea, agravarían a plazo mediano la situación mencionada dado que la 
tasa de interés vigente es muy alta (hasta 24 por ciento anual)« 

Todos esos factores perturban fuertemente la actividad productiva, 
Muchas veces ella debe paralizarse por falta de materia prima y otras, 
se ve obligada a mantener existencias muy superiores a su capacidad 
financiera, A fin de subsanar o aminorar tales dificultades ocasionadas 
por factores ajenos a la industria convendría aplicar algunas medidas 
básicas. En primer lugar, en cuanto a las materias primas, cabría 
formular un plan tendiente a reducir al mínimo las importaciones. El 
algodón, cuyo consumo para 1970 se estima en unas 5 300 toneladas, podría 
quizá producirse en gran parte en el país, sobre todo los tipos de calidad 
inferior0 A este respecto, según observaciones de expertos textiles de 
las Naciones Unidas, pese a que la producción algodonera de Bolivia se 
estaba desarrollando en condiciones muy favorables, con una organización 
adecuada y una elevada-productividad* no se cumplieron las previsiones 
en el sentido de que el algodón nacional tendría una fuerte participa-
ción en el consumo y en 1961, año al que se refiere la encuesta en que 
se basa este trabajo, el país produjo sólo 300 toneladas aproximadamente. 
Sin embargo, en años posteriores la producción aumentó sustancialmente 
y se calcula que para 1964 la cosecha alcanzará a unas 800 toneladas. 

Respecto a la lana nacional, segín los industriales, su calidad 
deja mucho que desear. Ellos mismos sugieren la creación de cooperativas 
que ofrezcan mejores condiciones a los productores locales liberándolos 
de los intermediarios y prestándoles asistencia técnica y financiera® 
De ese modo se podría también satisfacer las necesidades futuras de la 
industria en cuanto a los tipos de lana de calidad inferior, estimadas 
en total en unas 3 900 toneladas para 1970. 2/ Existe el propósito, 
por parte de los planificadores gubernamentales de preocuparse activa-
mente de esos dos aspectos y estimular el interés del sector privado 
en la producción de esas materias primas. 2/ 

En cuanto al mercado, la industria debería buscar los medios para 
ampliarlo y diversificarlo ya sea incorporando en el consumo de sus 
productos a los sectores populares que aún no consumen artículos indus-
triales y sustituyendo, además, por productos nacionales los que entran 
al país, ya sea por medios legales o ilegales© Con ese objeto convendría, 
en primer término, realizar un estudio amplio y detallado del mercado 
consumidor. Como se señala en el presente estudio, una de las mayore.s 
dificultades que se le presenta a la industria boliviana es conocer con 

2/ Suponiendo que en ese año la proporción de esos tipos de lana utili-
zada en las mezclas sea similar a la que se usa en la actualidad. . 

2/ Véase Junta de PlaneamientoPlan ds Desarrollo Económico v Social« 
1962-1971, La Paz, Bolivia. 

/cierta exactitud 



cierta exactitud los tipos y las cantidades de los artículos que deberá 
producir® Aunque se sabe que hay mercado para cuchos productos de íácil 
elaboración como estampados sencillos, frazadas de residuos, etc«¿ se 
carece de información adecuada de la demanda para producir esos artículos 
en el país. 

Una vez realizado el estudio del mercado — que debería emprenderlo 
personal local con la asesoría de un experto de algún organismo de 
asistencia técnica internacional — cabría orientar la producción nacional 
hacia los productos más indicados. Existe ya un estudio sobre la necesidad 
de contar con instalaciones de tintorería, estampado y acabado, las cuales 
terminarían en forma económica y técnicamente adecuada los tejidos que 
producen las distintas fábricas, dándoles una forma final más refinada 
para satisfacer las exigencias cada vez más frecuentes de los consumidores. 

El aumento y la diversificación de la producción serviría de estímulo 
para abaratar los costos pues permitiría utilizar mejor la capacidad 
instalada«; pero supondría algunas medidas de orden técnico y administrativo 
así como ciertas ampliaciones de la capacidad productiva que se consideran 
fundamental e s 0 

En efecto, habría que amentar considerablemente la utilización de 
los factores productivos, tanto en lo referente al tiempo de operación, 
cuanto en lo que atañe a la eficiencia* Según la encuesta realizada por 
la CEPAL, en 1961 se desperdiciaba alrededor del 40 por ciento de las 
horas disponibles en la hilatura y más de]. 60 por ciento de ellas en la 
tejedurías La producción unitaria y la productividad eran muy inferiores 
a los patrones latinoamericanos y a los resultados que alcanzan actual-
mente otros países que utilizan maquinaria similar a la boliviana (véase 
el capítulo IV) o Así, tomando como base el patrón latinoamericano, los 
porcentajes de producción unitaria y productividad observados en Bolivia, 
en los dos sectores más importantes son los siguientest 

Algodón Lana 

H i l a t u r a Teje du r í a Hil a t u r a Teje d u r f a 

Productividad de la 

mano de obra 25*6 3 ^ 4 1 J . 2 13-7 

Producción u n i t a r i a de l a maquinaria 77*3 7 ^ 6 15»3 17*7 

Con excepción de la producción imitaría en Ir. hilatura y tejeduría 
de algodón, que acusan índices aceptables, en lo demás se alcanza sólo una 
reducida fracción del patrón« Cabe señalar que aunque los demás países 
tampoco han logrado alcanzar el patrón acusan, sin embargo, resultados 
muy superiores a los de Bolivia» 

Convendría-? por lo tanto, esforzarse en utilizar mejor la capacidad 
productiva, lo que redundaría en el mejoramiento de los índices de 

/pro duc ción, en 



producción, en un fuerce aumento de 2 a productividad de la mano de obra 
y de la eficiencia en la utilización del equipe , Fuera de adoptar medidas 
para adiestrar al personal habría que reformar un determinado número de 
husos y talares, como se indica en el capítulo IV del presente estudioa 
Dichas reformas supondrían, a su vez^ otras en los demás equipos, siendo 
necesario elaborar proyectos especiales en que se estudien con deteni-
miento esas necesidadeso Una vez aplicadas esas medidas de recuperación, 
las cuales deberían tener prioridad, cabría iniciar la etapa de ampliación« 

Según la proyección adoptada en este estudio, que corresponde a la 
del Plan decenal de desarrollo económico y social de Bolivia, en 1970 se 
requerirían unas 7 900 toneladas de hilos de lana para confeccionar los 
tejidos necesarios para atender al consumo, además de 4 000 y 1 100 toneladas 
de artículos de algodón y de fibras artificiales* respectivamente3 La 
capacidad instalada sería insuficiente en ese año para satisfacer la 
demanda estimada y pese a las reformas indicadas existirían déficit tanto 
en la hilandería como en la tejeduría, según se muestra a continuación^ 

D é f i c i t 
H i l ande r í a Te jedur í a 

F l b r a s ( tone ladas) (mi les de metros) 

Algwdóh 62 10 744 
Lana 6 026 10 172 
Fibras artificíales 1 100 4 544 

En el capítulo V se hacen algunas consideraciones sobre los costos 
estimados actuales y futuros y se concluye que una vez alcanzados los 
índices de producción unitaria y de productividad indicados en el texto 
y aún suponiendo que los sueldos aumenten en un tercio del beneficio • 
resultante del incremento de la productividad y que los costos de las 
materias primas se mantengan, sería posible reducir los costos, solamente 
en lo que se refiere a los dos insumes básicos - mano de obra y materia 
prima - en un 22 por ciento por metro de tejido de algodón, en un 24.5 por 
ciento en lana y en un 8 por ciento en tejidos de fibras artificiales® En 
los demás elementos del costo también podrían lograrse reducciones signifi-
cativas 1& que permitiría a la industria sustituir gran parte de los 
artículos más sencillos que actualmente importa. 

En conclusión, la 5-ndustria textil boliviana ofrece muchas oportuni-
dades para una acción coordinada en sus distintos aspectos. Así, en el 
aspecto agropecuario se podría fomentar la producción y el mejoramiento 
de la calidad de las materias primas fundamentales, esto es, del algodón 
y la lana; en el aspecto técnico-administrativo, cabría intensificar y 
mejorar la utilización de los factores de mano de obra y maquinaria¡ la 
ampliación del mercado ofrece la oportunidad de elevar el nivel de vida 
de la población y sustituir las importaciones y, en cuanto a las inversiones, 
hay oportunidades para mejorar el equipo existente y ampliar la capacidad 
productiva así como para realizar un nuevo proyecto como es la instalación 
de una fábrica comtSn de acabado« 

En las páginas siguientes se analiza la evolución de la industria 
textil boliviana y los distintos aspectos que presenta actualmente y que 
se señalan en este capítulo«» /Capítulo VI 
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Capítulo II 

DESCRIPCION DE LA INDUSTRIA 

1 • Evolución, de la industria 

a) Indices de producción 
La industria textil boliviana data de fines del decenio 1920-30 y, 

como se observó también en otros países, ¡J en su evolución se distinguen 
dos etapas importantes. La primera, está vinculada al establecimiento de 
nuevas fábricas en la crisis de 1930 en que, al no haber demanda en el 
mercado internacional de los productos primarios que Bolivia exportaba, 
el país no dispuso de medios para importar los artículos textiles de 
consumo interno y el mercado local tuvo que depender en gran medida de 
la producción nacional. La otra etapa se relaciona con la segunda guerra 
mundial. Algunos datos sobre la producción muestran la magnitud de la 
influencia de la guerra: de 5 815 000 metros de tejidos de algodón produ-
cidos en 1938> en 1945 se obtuvieron U 997 000, es decir que hubo un 
aumento superior al 100 por ciento en apenas siete años. Algo semejante 
ocurrió con la producción lanera* la que de 651 000 metros se elevó a 
1 181 millones de metros en los mismos anos, acusando un incremento de 
aproximadamente 80 por ciento» A partir de 1945 7 hasta 1950 se observan 
dos tendencias distintas: la producción lanera continúa creciendo y la 
algodonera baja consecutivamente«, Esta última sufrió las consecuencias 
del fuerte aumento de la oferta internacional a precios más bajos y 
calidad superior, no así la primera* ya que durante los primeros años 
de la postguerra no fue tan grande la oferta de artículos de lana en el 
mercado internacional. 

El período 1950-61 presenta distintas etapas que afectan con mayor 
o menor intensidad a los diversos sectores de la producción textil. Sin 
embargo, es.éste un período desfavorable para la industria pues su volumen 
de producción experimenta diversas contracciones. 

Al analizar los datos sobre la producción de tejidos de aldogón, 
se observan diversas etapas muy características^ (Véase el cuadro 1 y 
el gráfico I*) 

lj La primera hilandería y tejeduría de algodón comenzó a funcionar 
en 1928, año en que también se establecieron las primeras fábricas 
de artículos de lana. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 

SOLIVIA; PRODUCCION DE TEJIDOS DE ALGODON, EN METROS, l?45~6l 

Años Indicos Años Indices Años Indices 

1545 165 1951 118 1956 145 
1946 203 1952 126 1957 131 
1^7 ' 174 1953 82 1958 114 
1948 162 1954 91 1959 117 
1949 149 1955 130 1960 124 
1950 100 I96I 151 

Fuente: CEPAL, a base del Informe TAO/BOl/15 de Naciones Unidas y el Boletín Estadístico N° 86 
de la Dirección de Estadística y Censos de Bolivia, I962» 

La primera etapa refleja la situación de la postguerra® La produc-
ción alcanza su máximo en 1946, lo cual indica que al producir 
14 672 OOO metros, la industria local pudo satisfacer la demanda interna ¿f 
a la que hasta entonces no había podido hacerle frente en forma adecuada 
mediante las importaciones® En los años siguientes la producción baja 
sucesivamente hasta 1950, año que se tomó como base para las comparaciones* 
EL período 1950-61 presenta gran irregularidad y en él la producción llega 
al mínimo en 1953, año en que se registra apenas un total de 
5 928 000 metros. La primera parte de este período es, por lo tanto, de 
tendencia decreciente; luego, por efecto de la inflación que caracteriza 
a la economía boliviana, la producción se eleva hasta un nuevo máximo 
durante 1956, Se inicia, en seguida, una etapa de estabilización monetaria, 
la demanda se contrae, y la producción baja en el primer año de esa nueva 
etapa y se recupera posteriormente, llegando en 19¿1 a 10 948 000 metros, 
cantidad máxima del período analizado. Por lo que respecta a la hilatura 
del algodón la producción acusa uno de los incrementos más significativos® 
La primera cantidad que se registra es de 221.6 toneladas en 1946 y en 
1961 se obtiene un total aproximado de 2 000 toneladas, de manera que en 
15 años la producción de hilos aumentó casi en 10 veces y sustituyó una 
parte considerable de las importaciones. Por consiguiente, la industria 
algodonera boliviana se está afirmando. - aunque con dificultades - y en 
los últimos años ha progresado. Ese progreso es significativo en un 
mercado en que la influencia de las compras de carácter especulativo es 
reducida y que disminuyó más aun a causa de la estabilización monetaria. 

La producción lanera acusa una tendencia algo distinta. Aunque se 
verifican incrementos importantes inmediatamente después de la guerra el 
máximo de la producción se alcanza en 1950 con un total de 1.60 millones de 
metros de tejidos. Esta cantidad es casi 35 por ciento superior con respecto 

¿/ También hubo exportaciones no registradas en esos años« 

/Gráfico I 
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a los 1,18 millones de metros producidos en 1945« Después de 1950 se registran 
reducciones o pequeños incrementos anuales, perj la producción no vuelve 
a alcanzar el nivel del primer año de la década que se está analizando y 
a partir de 1957 declina en forma persistente hasta bajar a casi la mitad 
de la cantidad máxima mencionada. Los índices del cuadro 2 indican las 
variaciones anuales de la producción lanera® La tendencia francamente 
decreciente que se observa se debe en especial a que la producción de xana 
de las fábricas que en 1950 era superior'a 700 000 metros bajó a menos 
de 150 000 metros en 1961o (Véase de nuevo el gráfico I.) 

En el sector de fibras artificiales, la primera producción que se 
registra es de 1 125 000 metros en 1951» La serie presenta grandes 
variaciones de un año a otro pero puede decirse que su crecimiento 
permaneció prácticamente estancado desde el año inicial hasta 1956* 
A partir de ese año acusa bajas sucesivas registrándose en 1961 poco 
más de 800 000 metros, es decir, una cantidad 26 por ciento inferior 
a la del año inicial. 

Cuadro 2 

BOLIVIA2 PRODUCCION DE TEJIDOS DE UNA, EN METROS, 

( I n d i o e 1950 a 100) 

Años I n d i c e s áfí0 3 I n d i c e s Años I n d i c e s 

71+ 1951 82 1956 88 
7* 1952 79 1957 79 

19^7 73 1953 79 1958 57 
i ?48 78 1954 90 1959 53 

92 1955 98 l j á O 57 
l>50 100 1961 >{6 

Fuoptq¿ CEPAL, a b a s e d e l i n f o n n e TAO/BOL/15 de l a s Naciones Unidas y de l B o l e t í n E s t a d í s t i c o N° 86 
de l a D i r e c c i ó n ds E s t a d í s t i c a y Censos de B o l i v i a , I962* * 

En resumen, actualmente la producción textil no alcanza en su conjunto 
los totales registrados en años anteriores ni tampoco ha mejorado en forma 
apreciable en cuanto a calidad, pues la mayoría de los productos que hoy 
se elaboran son muy sencillos. 

b) Indices del personal empleado 

Si se consideran los sectores algodonero y lanero, que son los dos 
más importantes, se puede relacionar la tendencia de la producción con 
la observada en el empleo de personal^ 6/ Tomando como base los años de 

6/ Se ha excluido el personal de las nuevas hilanderías para no introducir 
en la comparación los productos que actualmente se elaboran en Bolivia 
y que antes se importaban. 

/producción máxima 
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producción máxima (1946 con 14 672 000 metros para el algodón y 1950 con 
1 612 000 metros para la lana) se obtienen las siguientes series relativas 
al total de personal« j7J 

1252 22Si 1151 195jí 1255 1956 1957 2M 1959 ljfo 

Algodón 
Lana 

103 100 
100 

105 
75 

107 
83 

122 
81 85 

186 
93 

167 
86 

13k 
78 

129 
73 

122 
73 

Obsérvese que en el sector algodonero, cuya producción se redujo 
en 40 por ciento entre 1946 y 1960, el empleo total aumentó por el 
contrario en 19 por ciento, lo que denota mayor empleo de personal 
por unidad de productow 8/ Pasada la inflación se observan, sin embargo* 
reducciones muy acentuadas en el empleo, cuyos índices bajan de 16? en 
1957 a 122 en 1960, en tanto que la producción muestra una tendencia 
inversa« Esto indica que en los últimos años se aplicaron medidas de 
racionalización tendientes a aumentar la productividad. 

Con respecto a la lana, entre 1950 y 1960 la producción bajó en 
más del 40 por ciento y el empleo sólo en 27 por ciento« En los últimos 
años, sin embargo, el empleo disminuye en 13 por ciento, de manera que 
los índices bajan de 86 en 1957 a 73 en 1960 y la producción desciende 
en los mismos años en 33 por ciento, lo cual indica que este sector no 
experimenta una recuperación similar a la del algodón^ 

c) Consideraciones generales 

En conclusión, la industria textil boliviana (especialmente el sector 
algodonero) parece haber superado los momentos más difíciles, sobre todo 
los que siguieron a los períodos de auge derivados de situaciones anormales 
(inflación, facilidades excepcionales para importación de materias primas 
y otras)« En estos momentos, la mayoría de las fábricas opera en condi-
ciones favorables para promover ajustes en su proceso productivo, equili-
brándolo y racionalizando la utilización de los factores., Otras, en 
menor número, están aún bajo la influencia de la situación anterior y no 
conseguirán ajustarse a las nuevas condiciones,, 

Hay, con todo, algunos factores que afectan a toda la industria, 
como la entrada ilegal en el país de productos textiles* los que compiten 
en el mercado en condiciones privilegiadas en comparación con los 
artículos de producción local« A este respecto, la adopción de medidas 
proteccionistas para colocar a la industria local en una posición de 

7/ Véase Dirección General de Estadística y Censos, Boletín 
Estadístico W° 86, (La Paz, 1962,)* 

8/ Este aumento de personal se explica de muchas maneras; una de las 
más corrientes es que había facilidades para importar materias 
primas según el número de obreros empleados. 

/competencia más 



competencia más ventajosa resulta ineficaz ya que al, elevar los derechos 
de importación, aumenta la internación ilegala Otro problema a que hace 
frente la industria, si bien se ha mitigado en los últimos años, se refiere 
a las relaciones obrero-patronales, que no se hacen en forma racional, 
resultando muy difíciles los aumentos en las cargas de trabajo» Además, 
pese a su relativa ampliación, el mercado • consumidor es atín muy restringido 
y está estrechamente vinculado a la minería - principal actividad expor-
tadora del país, ya que representa alrededor del 93 por ciento de las 
exportaciones - en especial a la minería del estaño, a la cual le corres— 
ponde el 68 por ciento del total exportado. Naturalmente, una actividad 
de tal magnitud ejerce gran influencia sobre las demás y su mejoramiento 
o deterioro repercute favorable o desfavorablemente en casi toda la vida 
económica del país. En las empresas mineras funcionan cooperativas de 
consumo que compran grandes cantidades de textiles para sus consumidores¿ 
Cuando la situación es mala la demanda se contrae y hay demora en los 
pagos, lo que afecta gravemente a las industrias debido a que se quedan 
con existencias desproporcionadas y tropiezan con grandes dificultades 
para hacer frente a sus compromisos financieros» Estas dificultades se 
agravan aun más por el elevado tipo de interés vigente en Bolivia que 
es, nominalmente, de 12 a 15 por ciento anual, pero que en la práctica 
llega hasta 24 por ciento* 

2» La industria textil y la aindustria manufacturera en su conjunto 

En el núcleo industrial de Bolivia,el sector textil es uno de los más 
importantes y contribuye con 20 por ciento al valor total de la produc-
ción de la industria. Algo semejante es la proporción del valor agregado 
a la producción textil con relación al del total de la industria de 
transformación (19 por ciento del total) 0 En cuanto a la mano de obra, 
se registra 23o2 y 2603 por ciento, respectivamente, para el numero de 
personas empleadas y para el total de sueldos y salarios pagadoso 10/ 

3* Estructura y localización de la industria 
Según las estadísticas oficiales, en 1957 11/ habían registrados 36 estable-
cimientos textiles, de los cuales 11 pertenecían al subgrupo que elabora 
hilos o tejidos planos y 25 se dedicaban, a la producción de artículos de 
punto© Los primeros, sin embargo, aunque menor en numero, representan casi 
la totalidad del sector, pues absorben alrededor del 94 por ciento del 

J2/ Sólo se considera la industria registrada sobre la cual existen 
informaciones periódicas y sistematizadas» 

10/ Datos del Anuario Industrial;^1950^1957, Dirección General de 
Estadística y Censos (La Paz, Bolivia). 

31/ Dirección General de Estadística y Censos, Anuario Industrial» 
1£50-1957 (tíltámo año para el cual existen datos globales 
disponibles). 

/empleo total 



empleo total de la industria textil, y el 96 por ciento de su valor 
agregado* La gran mayoría de las fábricas de hilos y tejidos planos 
está en La Paz, y por lo tanto, más del 90 por ciento de la maquinaria 
de hilatura y tejeduría instalada en el país se encuentra en la capital 
y el resto en Ororo y Cochabamba« 

4» La encuesta realizada por la CEPAL 

La encuesta realizada por la CEPAL se defiere al año 1961 y los datos 
obtenidos representan a la gran mayoría del subgrupo de hilados y 
elaboración de tejidos planos. 12/ Si se tienen en cuenta los datos de 
la encuesta realizada en 1958, 12/ las instalaciones de equipos posteriores 
a ese años y los datos de la encuesta actual, se estima que el parque 
textil de Bolivia consta de 37 158 husos y 916 telares. La encuesta 
cubrid alrededor del 92 por ciento de los husos, vale decir, 
34 158 unidades y 96 por ciento de los telares o sea 876 máquinase Eíi 
cuanto a los establecimientos, de los 11 registrados, se estudiaron 8 
en la encuesta, o sea, el 73 por ciento. Por consiguiente, los datos 
de la encuesta son suficientemente representativos para analizar la 
industria. Además, se dispone de informaciones sobre el resto de ella 
para el año 1959 los que se consideran en este estudio en relación con 
determinados aspectos« 

5 e Composición de 3.a producción y de la mano de obra 
según la^flbras elaboradas 

A continuación se resume la distribución porcentual de la mano de obra 
y del volumen de la producción según las distintas fibras elaboradas. 

H i l a t u r a t e j e d u r í a 
F i b r a s Operar ios Volumen de Operar ios Volumen de 
— — producción producción 

Algodón 54.0 76 .7 37.3 
Lana íféoO 23« 3 3U.9 6 .6 
A r t i f i c i a l e s - - 20#7 6 . 1 

To ta l 100-0 100,0 2S8&S. ICO.O 

El sector más importante tanto en la hilatura como en la tejeduría 
es el del algodón. La proporción de esta fibra se acentúa en la tejeduría* 
lo que se debe a la reducción de la lana ocasionada por la venta de hilos 
de ese sector para la producción de artículos de punto. 

Al comparar los porcentajes de empleo del personal y de volumen de 
producción en las tres fibras, se observa en el algodón un aprovechamiento 
mucho mayor de la mano de obra, ya que el 54 por ciento del personal 

12/ Este estudio se limita al sector que elabora hilos y tejidos planos® 
12/ Véase Naciones Unidas* La Industria textil Boliviana, Informe TA0/B0L/15 

(agosto de 1959). 
/produce casi 
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produce casi 77 por ciento dol total de hilos y 44*4 por ciento de los 
obreros de tejeduría fabrica el 87®3 por ciento de los tejidos® Esta 
mayor proporción entre empleo y producción deriva, en parte, como se 
verá posteriormente, de la mayor productividad del sector algodonero* 
Sin embargo, la diferencia que aparece en el cuadro anterior, se debe 
en gran medida al distinto peso específico de las fibras y a las caracte-
rísticas especiales del proceso productivo de cada rama de actividad 
textil a 

Lamentablemente se carece de datos que permitan hacer la comparación 
atendiendo al valor de la producción y no a su volumen, pues en ese caso 
se obtendría una indicación sobre el aprovechamiento del personal desde 
él punto de vista económico« En el estudio sobre Chile, 1¿¡/ por ejemplo, 
se observó que la producción de hilos de algodón y de lana representaba, 
en cuanto a su volumen, el 64*5-y el 17-7 por ciento, respectivamente, 
del volumen total producido y, en cuanto a su valor, casi el 34 por ciento 
en ambos casos, del valor total de la producción textil. 

6o Dimensión de los establecimientos 

Atendiendo al número de personas empleadas por establecimiento, los más 
grandes son los que elaboran algodón, pues tienen, en promedio, 
293 personas frente a las 250 del sector lanero» En la tejeduría se 
registró un promedio de 143 personas por establecimiento y los de mayor 
magnitud pertenecen también al sector del algodón con 233 personasj le 
siguen los establecimientos de lana con 175 personas y las tejedurías de 
fibras artificiales, con 69 personas en promedio0 

Al comparar el núsiero de personas por establecimiento observado en 
Solivia con el de otros países, se obtienen los siguientes datos: 

jgolivia Brasil Uruguay 

H:U ande r í a 271 207 2 63 
Te jedu r í a 1^3 ?1 133 

Nótese que Bolivia acusa el número más elevado de personas por 
establecimiento, tanto en la hilandería como en la tejeduría. Este 
hecho se debe, como se verá posteriormente, al exceso de personal de 
las fábricas bolivianas y a la concentración de la mano de obra en unas 
pocas empresas y no a un intento racional de aprovechar las economías de 
escalaa 

14/ Véase CEPAL, La industria textil en América Latina» I Chile* 
publicación de las Naciones Unidas "(iW de ventas 63«H»G.5)c 

/Por lo 



Por lo que se refiere a la .integración; predominan los estableci-
mientos parcial y totalmente integrados 1¿/ lej cuales representan por 
separado* el 37® 5 por ciento del totcl de establecimientos« Sin embargo 
los establecimientos totalmente integrados son los más grandes si se 
considera que a ellos corresponde el'S7»3 por ciento del personal 
empleado según las cifras siguientes« 
Tipos 
No integrados 
Parcialmente* integrados 
Totalmente integrados 

¿'o tal 

Establecimiento Personal 

25*0 
37« 5 8C 8 
37« 5 87-3 
ICOoO 100c0 

Las empresas no integradas y las parcialmente integradas son de 
tamaño inferior a 200 empleados» De las totalmente integradas* el 
66*7 por ciento emplea 54*1 por ciento de los obreros y las demás* que 
representan el 33«3 por ciento* emplean el 45«9 por ciento de la mano 
de obra del grupo textil en estudio. 

En cuanto al tamaño de las fábricas atendiendo al equipo instalado 
la distribución es la siguiente: 

Tamaño 
(ntfraera de husos) 

Empresas Husos 
(en porcientos) 

Tamaño 
(numero de telares ) 

Empresas Telares 
(en porcieatos) 

l eco « i* 999 
5 ooo 9 999 
10 000 y más 

25 
50 
25 

5« 3 
48.9 
45.8 

menos de 50 
50 - 99 
100 ~ 199 200 y más 

2806 
2806 
28,6 
14.2 

5.2 
15.1 
25o 2 
54.5 

Total ico 100.0 100e 0 100,0 

No hay gran concentración de equipo en ninguna de las dos ramas, 
En las tejedurías, con todo* menos del 15 por ciento de las empresas 
representa más de la mitad del equipo instalado. 

15/ Desde el punto de vista de la integración* los establecimientos se 
clasifican en: a) totalmente integrados* es decir* los que tienen 
hilandería^ tejeduría y acabado^ b) parcialmente integrados los 
que tienen hilandería y tejeduría^ y c) no integrados* o sea* los 
que se dedican a un solo proceso ya sea hilatura o tejeduría» 

/Capítulo III 
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Capítulo III 

LOS MERCADOS DE LA INDUSTRIA TEXTIL 

1, Evolución del consumo aparente de textiles 

Una de las mayores dificultades que ofrece el estudio del sector textil 
boliviano se refiere al análisis del mercado debido, principalmente, 
a la falta o insuficiencia de estadísticas«, Así, se carece de datos 
cuantitativos y cualitativos sobre el ccaitiumo de productos textiles ,16/ 
informaciones que se consideran esenciales ya que para efectuar una 
inversión o racionalizar la producción debe conocerse con cierta exac-
titud la preferencia de los consumidores en cuanto a determinados 
artículos o calidades. 

Loe datos sobre la producción son muy deficientes, pues sólo se 
refieren a las industrias registradas en circunstancias que existe 
una producción artes anal cuya magnitud es desconocida »17/ I-as infor-
maciones sobre las importaciones son también poco significativas debido 
al deficiente registro de las cantidades internadas legalmente fuera 
de que se sabe que el contrabando es considerable„18,/ Por último, los 
registros de las exportaciones son también dudosos, pues se afirma que 
durante un largo periodo se efectuaron ventas al exterior en cantidades 
significativas que no fueron registradas.19/ 

16/ En un documento de las Naciones Unidas (informe TA0/B0L/15 de 
agosto de 1959) el experto textil que estudió esa rama recomen-
daba, como una de las condiciones básicas, hacer un estudio completo 
del mercado textil boliviano. Según ese estudio se estima que en 
Bolivia existe un amplio mercado para tejidos estampados, y para 
toallas y frazadas de desperdicios de algodón; sin embargo, no 
hay indicación precisa sobre su amplitud, 

Vjj En 1960 la población urbana de Bolivia representaba el 30 por ciento 
de la población totalc Así, el 70 por ciento restante, esto es, más 
de 2 millones de personas vivían en el medio rural. De éstas, se 
estima que por lo menos unas 600 000 consumen predominantemente 
textiles producidos por ellas mismas. 

18/ Según el mismo informe de las Naciones Unidas (TA0/B0L/15), una 
estimación muy burda de tales cantidades indica que por lo menos 
ellas representan 25 por ciento de las importaciones registradas«, 

19/ Véase Planeamiento„ Revista Trimestral de la Junta Nacional de 
Planeamiento, La Paz (septiembre de 1961), pág, Zd. 

/De ese 



De ese modo Ion datos sobre el consumo aparente indican solo 
magnitudes cuyo significado debe tomarse con "\a debidas reservas» 
Teniendo en cuenta esas restricciones se muestra a continuación el 
consumo aparente en 1950-61 (véase el cuadro 3)« 

Cuadro 3 

BOOTI As CONSUMO CARENTE DE TEXTILES, TOTAL Y 
POR HABITANTEj, 1950-61 

Poblaoioa To ta l a / Por h a b i t a n t e 
Años (Mil lones da ' (Miles de (kg) 

p c r senas) t on elada s) 

1950 3*0 7*33 Z>k 
1951 3.1 7c 3? 2.4 
1952 3.1 2*4 
1953 > 2 ó . 97 2« 2 
195^ 3« 3 é «83 2 .1 
1955 3« 3 7« 08 2» 2 
195á 3*4 6098 2,1 
1957 3 . 5 6*8á 
1958 3*5 1«9 
1959 3° 6 6 » 4 ó b / lo 8 
1963, 3« 8 6 ,56 b / 1 , 8 

Fuen*as CEPAL, a base de PAO, S e r i e sobre productos N° 31, Nive les de wconsuao de f i b r a s p o r 

a / Promedios móvi les t r i e n a l e s » 

b / Es t imaciones de l a OEPAko 

Según los datos del cuadro el consumo total se redujo en algo más 
del 10 por ciento y el consumo por habitante, en 25 por ciento« Aunque 
las cifras se refieren solamente a las cantidades registradas (producción, 
importación y exportación) son en parte reflejo de las que se indicaron 
para la producción^, dado que se comprobó una fuerte reducción en las 
cantidades producidas tanto en el sector lanero como en el de fibras 
artificiales5 y que las importaciones no acusaron aumentos proporcio-
nales a las bajas en la producción* 

2c Consumo aparente» ig^rgsos^ 

En una economía como la de Bolivia en que el consumo acusa el nivel 
mínimo necesario para la subsistencia, los gastos personales se rela-
cionan cobre todo con los bienes de primera necesidad* En 1950-60 los 
ingresos se estancaron prácticamente 20/ y en general fueron inferiores 
a los de 1950« Si se considera igual a ICO el ingreso de 1950, ss obtiene 
un índice de 9&07 Pa^a el año 1959 lo que indica una disminución. Los 

20/ CEPAL, estimaciones del producto interno bruto, 
/índices de 
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índices de precio del vestuario con excepción de los correspondientes a 
1953 y 195/^fueron inferiores al del costo d- la vida,nc así el de los ali-
mentes que representa a artículos de primera necesidad,que estuvo siempre 
por encima de dicho índice0 En los últimos anos de la decada los alquileres 
absorbieron una elevada proporción de los gastos personales«, Estos se 
habían mantenido muy bajos pero una vez levantada la congelación expe-
rimentaron una fuerte alza* (Véase el gráfico II,) Aunque los precios 
d3 los textiles no aumentaron en la misma proporción que los demás, el 
consumo de esos productos fue considerablemente restringido por el 
estancamiento del ingreso y el mayor gasto en otros artículos de primera 
necesidad como vivienda y alimentación« 

3® El consuno futuro de productos textiles 

Dadas las circunstancias que caracterizaron el consumo en el decenio 
pasado y teniendo presentes su bajo nivel y la escasez de estadísticas 
sobre la materia no se hará en este estudio mía proyección del consumo 
futuro y se aceptarán las metas fijadas en el Plan de Desarrollo Econó-
mico y Social (I962^197l)e21/ 

Según el mencionado Plan, en los últimos años el consumo habría 
sido de unos 4#43 metros de textiles por persona y según estimaciones 
de la GEPAL, éste habría sido de 1B8 kg esto es, unos 5*8 metros o sea 
30 por ciento superiorQ De estos 1^8 kg, 0*73 (o 3^65 metros) corres-
pondían a artículos de algodón, 0o88 kg (o 1.21 metros) a artículos de 
lana y 0.19 kg (o 0o95 metroc;) a artículos de fibras artificiales* 

La meta fijada por la Junta de Planeamiento para el consumo de 
1971 fue de 9 metros por persona, lo que representaría un total de unos 
45« 5 millones de metros al año» 

Actualmente, los 5»S metros pesan alrededor de lft8 kg, o sea 
360 gramos, en promedio, per metro de tejido* Teniendo en cuenta que 
hay una tendencia a afinar los títulos y aumentar el consumo de mezclas 
de fibras artificiales y sintéticas con fibras naturales, el peso medio 
bajarla en el futuro a unos 300 gramos por metro© De ese modo, el 
consumo de 9 metros equivaldría a 2«7 kg por persona, esto es, un aumento 
de 50 por ciento con relación al consumo de 1961; el consumo total 
sería en aquel año de unas 13 000 toneladas, que comparadas con las 
6 600 toneladas de 1 9 6 1 representaría un amento superior al 97 por 
ciento. De ese consumo total, unas 7 900 toneladas serían de lanaj el 
resto se descompondría en 4 000 7 1 100 toneladas, correspondientes, 
respectivamente, al algodón y fibras artificiales y sintéticas* Todo 
ello, suponiendo que las proporciones del consumo según las fibras sean de 
60.8. 30.7y8.5por ciento respectivamente, para la lana, el algodón, y 
las fibras artificiales y sintéticas, según se deducen de la evolución 
observada en el último decenio^ 

2J/ Véase, Planeamientoe Revista Trimestral, La Paz, (septiembre de 1961). 
/Gráfico II 
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de la Dirección General de Estadística y Censos de Bolivia 
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So. el capí tu], o siguiente se considerarán las necesidades previstas 
y las posibilidades do producción de la indust ia lócala 

4& Importaciones de productos textiles. 

Del mismo modo como ocurrió en el Uruguay,22/ en Bolivia las importaciones 
de textiles registradas representan apenas una parte de los productos que 
entran al país ya que en el consumo tienen elevada participación los 
artículos obtenidos mediante el contrabando« Sin embargo, los datos 
oficiales indican, en cierta medida, la dependencia del país respecto 
al exterior^ En 1953-60 las importaciones acusan dos tendencias» la 
primera es ascendente y alcanza su máximo en 1957 con 5 000 toneladas 
por un valor de 5«4 millones de dólares® Se registran, en seguida, reduc-
ciones y en 1960, último año del decenio, se llega a 2 600 toneladas por 
valor de 3*4 millones de dólares „ En la composición de las importaciones 
predominan las manufacturas que representan alrededor del 57 P°r ciento 
del totalj le siguen en importancia les tejidos con 22 por ciento, y por 
último, los hilados con poco más del 20 por ciento del total (véase el 
cuadro I anexo a este capítulo)0 

No es posible indicar con exactitud la proporción que correspondo 
a cada fibra en el total importado pues en las estadísticas aparece el 
rubro de fibras no especificadas que es el más significativo ya que repra-
senu alrededor del 60 por ciento del total. Las importaciones restantes 
se descomponen en 22e8 por ciento de productos de algodón; 11 por ciento 
para lana; 5«3 por ciento para fibras duras y 4»5 por ciento para 
artículos de lana (véase el anexo Il)3 

Comparación de las importaciones bolivianas de textiles 

su participación en el consumo 
I— I 'tm I » — »¡I IIF I T I • • I II —QN M NI »11 • mm • • * IIUM % 

Sn 1960, las importaciones de textiles efectuadas por Bolivia atendiendo 
a las cantidades registradas, fueron de 2 600 toneladas« Si a ese total 
se agrega el 25 por ciento en que se estima el contrabando, se obtienen 
en total 3 300 toneladas, las cuales representan el 50 por ciento del 
consumo aparente total© 

A continuación se comparan los datos oficiales relativos a las 
importaciones.de algunos países latinoamericanos» 

22/ Véase CEPAL, "La industria textil en el Uruguay», (E/CN012/69l), 
versión provisional. 

/Cuadro 4 



CC!£>ARACIO*J DS LAS IMPORTACIONES EE PRCD'JC'iOS TEXTILES, IjáO 

Kilogramos por habitant© 
ímpoi'tao?.ó:a 
' ( i ) 

Concomo 
(2) 

(X) X ICO 
1!) 

Valor de la importación 
"pórliaMtante ~"Total 

(dolares) (millone a 
de dolaras) 

Bolivia 
Brasil 
Chil9 
Uroĝ s* 

0,7-j 
Co oí 
©«ja 
2» 25 

lo8 4*8 
38o? 
0« 2 
14.8 
32*6 

0*92 
0« 02 
2,37 2o 65 

3,4 
1«! 
18.1 

6.6 

Obsérvese que en Bolivia las importaciones abastecen una propor-
ción mayor del consumo total que en cualquiera de los demás países consi-
derados, pues representan cerca del 40 por ciento de ese total, sin consi-
derar las importaciones no registradas,, Solamente en el Uruguay, cuya 
situación respecto al comercio no registrado es análoga a la de Bolivia, 
el porcentaje del consumo que satisfacen las importaciones se/ acerca al 
de ese paísa Sin embargo, en el caso uruguayo el elevado nivel de las 
importaciones de textiles se compensa en parte con las exportaciones de 
estos productos (especialmente de togs^de lana). En Bolivia el valor de 
las importaciones de textiles ascienden a más de 90 centavos de dólar 
por habitante, cifra bastante inferior a las registradas en Chile y el 
Uruguay que sobrepasan los dos dólarese No obstante, en relación con el 
nivel de ingreso de los países considerados, las importaciones bolivianas 
representan una proporción más elevada con respecto a los países restantes. 

Por lo tanto, Bolivia, que comparada con los demás países acusa un 
consumo por habitante más bajo depende del exterior en proporción más 
elevada para satisfacer la, demanda de productos textiles0 

Habida cuenta del aumento del consumo proyectado para el futuro 
se estima consecuente señalar los esfuerzos que deberá desplegar el país 
para satisfacer dicho incremento« Convendría, asimismo, estudiar en qué 
forma este mayor consumo repercutirá sobre las importaciones« 

/Anexo I 
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JkXl&KO I 
BOLIVIA IMPOSTACION DE PRODUCTOS TEXTILES, PCR TIPO 

DE PRODUCTO, l?53-60 

C i f r a s abso lu t a s Poroientos de l t o t a l 

Año Otras Ofcras 
Hilados Te j idos manufac- Tota l Hi lados Te j idos manufac- Tota l 

t u r a s t u r a s 

Volumen ( t o n e l a d a s ) 

1953 5OI 756 2 263 3 920 23,0 I 9 . 3 57-7 100.0 
77k 1 001 2 217 3 992 I 9 . 4 2 5 a 55 .5 100« 0 

1955 1 I I 5 1 344 1 678 4 137 26,9 32 .5 40 .6 100.0 
1956 959 1 696 1 672 4 327 22 o 2 39.2 38 .6 100.0 

1957 603 1 728 2 673 5 004 12,1 3 M 53.4 100*0 
1958 436 1 022 1 757 3 215 13*6 31 .8 54*6 100,0 

1959 377 456 1 33k 2 167 I 7 . 4 ¿ 1 . 0 61.6 lOOoO 
i960 537 583 1 529 2 649 20.3 '22.O 5 7*7 100,0 

Valor (railes de d ó l a r e s ) 

1953 1 398 1 863 1 m k 925 28 .4 37-8 33*8 100,0 

1954 1 612 1 1 590 4 564 35=3 29.9 3 ^ 8 100.0 
1955 2 271 2 506 1 22.1 5 998 37=9 41 .8 20«3 100,0 
1956 2 010 2 4?4 1 210 5 7ik 35»2 21,2 100.0 

1957 1 328 2 4 l 8 1 641 5 387 24 .6 44.9 3O.5 100*0 
1958 896 1 550 1 335 3 781 23 .7 41 .0 35 .3 100.0 
1959 68o 599 1 273 2 552 2 23.5 49 .9 100o0 
i960 988 94-2 1 486 3 416 28.9 27.6 *+3.5 100.0 

Fuente: CEPAL, a baso de estadísticas oficiales* 
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Anecio I I 

BOLTVIAt COIRSI CI ON PORCENTUAL DE LAS IMPOSTACIONES DE 
TEXTILES, POR FIBRA, 1953-60 

ŝPibra Seda natu- Fibras Fibras X. Algodón Lana ral y/o . no aspe- Total 
Año X artificial dUraS oificadas 

Vo lumen 

1953 
195̂  
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

19.5 
32.2 
3 7.7 
36.0 
24. 6 
23.7 
23.1 
22.8 

12.7 
2.5 
3-4 
4.8 
3.2 
3.6 
3.0 
4.5 

10.3 

9.0 
16.9 
19.9 
16,3 
17.5 
8.7 
ll.o 

0 . 3 
0.9 
1-7 
0.9 
3.2 
2.9 
4.3 
5.3 

57.2 
55.4 
40.3 
38.4 
52.8 
52.3 
éo.9 
56.4 

100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

34.5 
41.8 
52.9 
48.9 
38.3 
35.6 
29.1 
29.6 

16.8 
9.1 
8.7 
12.0 
11.4 
8.6 
9.1 
14.3 

Tal o r 

16.0 
14.2 
18.1 
18.2 
19.1 
21.7 
13.4 
14.3 

0.8 
0.6 
1.1 
0.9 
2.0 
2.3 
1.9 
2.3 

31.9 34.3 
19.2 
20.0 
29.2 
31.8 
46.5 
39.5 

100.0 
100.0 
100.6 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

Fuente : CEPAL, a base de e s t a d í s t i c a s o f i c i a l e s , 

/Capítulo IV 
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Capítulo IV 

IA CAPACIDAD DE PRODUCCION I SU APROVECHAMIENTO 

1« El parque de máquinas y. sus características tecnológicas 

El parque de máquinas de la industria textil boliviana se estima en 
37*158 husos, de los cuales 18 950 (51 por ciento) pertenecen al sector 
algodonero y los restantes 18 208 (49 por ciento) al sector lanero; 
en 916 telares de los cuales 550 (60,6 por ciento) pertenecen al sector 
algodonero, 210 (23 por ciento) elaboran artículos de lana y los 
156 restantes (l6«4 por ciento) se utilizan en la producción de fibras 
artificiales® 

Los cambios más importantes en la maquinaria se registraron en los 
dos o tres últimos años, al aumentar el número de husos. En lo demás, 
permanecieron en uso las mismas máquinas que ya se utilizaban en el 
decenio de 1950» Ffera los años 1959 y 1961 la capacidad instalada sería 
la que muestran los datos siguientes: 

Cuadro 5 

BOLIVIA: CAPACIDAD INSTALADA, Y l ? 6 l 

Husos Te la res 
F ib ras — 

195? I56I I959 I96I 
Algodón 15 912 19 448 546 5 66 
Lana 15 830 17 710 218 204 
A r t i f i c i a l e s - - 235 146 

Tota l 31 7^2 37 158 222 22á 

Fuonte : CEPAL para I 9 6 I ; pa ra 1959* Informe TAO/BOL/15, op o i t . 

Las hilandez^ías presentan un incremento en el número de husos y 
las tejedurías, con excepción de la del algodón, acusan reducciones en 
el número de telares instalados, lo que se debe a la clausura de algunos 
establecimientos y a la eliminación de los telares obsoletos y demasiado 
viejos. 

Conviene recordar que la encuesta de la CEPAL abarcó más del 92 por 
ciento del total de los husos y de los telares* 

Utilizando los datos de un informe anterior 23/ se hizo un análisis 
de la maquinaria existente clasificándola según su grado de automatiza-
ción, edad y modernidad« 
23/ Con las informaciones del estudio La MIndu_stria^ej^il_Bclivlana (informe 

TAB/BOL/15) de las Naciones Unidas se pueden dar a conocer las 
características técnicas de todo equipo de producción instalado en 
Bolivxa» /Atendiendo a 



Atendiendo a su automaticidad, es decir * al número de husos continuo 
intermitentes (o selfactinas) y al número de telares mecánicos o automá-
ticos, se obtienen los resultados siguientes; 

Husos Husos 

Fibra Continuos I n t e r -
mi ten t s s 

(Números abso lu tos ) 

Total Continuos I n t e r -
mi ten tes 

(Poroiento) 

Tota l 

Algodón 19 448 - 1? 448 100.0 - 100.0 

Lana 4 064 13 618 17 682 22.9 77.1 100 #0 

Tota l 23 512 13 618 37 130 2hl IQOoO 

Obsérvese el predominio de los husos continuos a lo cual contri-
buye decididamente el hecho de que el sector .algodonero posee solamente 
husos de ese tipo* El sector lanero, como se observó también en los 
demás países estudiados, acusa una fuerte proporción de husos intermi-
tentes (o selfactinas)0 

En cuanto a los telares, presentan el siguiente cuadro: 

máticos Mecánicos Total Mecánicos Total 
F ib ra _ _ _ . „.._.,_ 

(Números a b s o l u t o s ) (Porc ien tos dol t o t a l ) 

Algodón ' 478 6o 533 88.8 11.2 100.0 

A r t i f i c i a l e s o» l4o 14o - 100.0 100.0 

Lana 4 195 199 2.0 98.0 100.0 

Tota l 482 '225. §21 55cO 45.0 100.0 

El sector algodonero registra el mayor grado de automatización y, 
contrariamente a lo observado en otros países, el sector de fibras arti-
ficiales opera solamente con telares, mecánicos* Sin embargo, esos 
telares pueden considerarse apropiados para Bolivia, ya que la produc-
ción de cada artículo suele ser muy reducida y el uso de telares auto-
máticos podría no ser económico*, 

En el cuadro 6 y en el gráfico III se establece una comparación del 
grado tecnológico del equipo instalado en varios países. 

/Cuadro ó 



Cuadro 6 

Í30I2FAÍ&CI0N DSL GRADO TEOLOGICO D2L E^U TO INSTALADO 
EN VARIOS PAISES 

(En porolento del t o t a l ) 

Equipo por f i b r a E o l i v i a B r a s i l Chile Colombia Perú Uruguay 

Algodon 

Husos continuos de: 
a l t o e s t i r a j e 
e s t i r a j e o rd ina r io 

80*0 
20.0 

20.0 
80o0 

81.0 
19*0 

100.0 99o7 
0.3 

100.0 

Telares automáticos 88*8 32.0 83« 0 99^ 70.2 91.6 
Telares mecánicos 11.2 68.0 17.0 0.6 29.8 8.4 

lana 

Husos continuos 
Husos i n t e r m i t e n t e s 

22.9 
77a 

78.0 
22.0 

69*0 
31.0 

88.1 
11.9 

62*6 
37.^ 

64.0 
36.0 

Telaros automáticos 
Telares mecánicos 

2.0 
98*0 

11.0 
89.0 

44,0 
56.0 58« 3 

41.7 
9*3 
90.7 

23.9 76a 
Fuentes CEPAL; 

El equipo boliviano del sector algodonero es uno de los que presenta 
mayor de automatización, tanto en la hilandería como en la tejeduría 
mientras que, el del sector lanero, presenta la menor proporción de máquinas 
automáticas con respecto a los demás países utilizados en la comparación* 

2, Edad de la maquinaria 

la clasificación de la maquinaria según la edad se hace sobre las mismas 
bases utilizadas en otros estudios ,24/ es decir equipos con menos de 
10 años; de 10 a 30 años y con más de 30 años. Según esta clasifica« 
ción su distribución sería la del cuadro 7« 

Según puede apreciarse, predominan las máquinas de 10 a 30 años, 
y todas ellas acusan una proporción superior al 50 por ciento dentro 
de esa categoría. La tejeduría de algodón ofrece las proporciones más 
elevadas de telares de más de 30 años, correspondiendo a los telares 
automáticos el porcentaje mayor* 

3 * Modernidad, de 3.a maquinaria 

En este estudio, como en los demás de esta serie, las máquinas se clasifican 
en modernas, reformables y obsoletas, atendiendo a las características tecno-
lógicas y a la edad — principales indicadores de su modernidad « y a las 
características y capacidad de producción» Así, se considera moderna la 
máquina que reúne las condiciones necesarias para producir según los 
criterios actuales de modernidad, o sea husos continuos y de alto 
estiraje con husada y diámetro del anillo de los husos de tamaño adecuado 
y telares automáticos (véase el anexo a este capítulo), siendo el factor 
decisivo la automatización; reformable, a la que mediante la sustitución 

24/ Para este aspecto y para el grado de modernidad véase CEPAL. 
"A Industria Textil do Brasil" (E/CN,12/623). 

/Gráfico III 
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Cî.dro 7 
BOLIVIAS DISTRIBUCION D2 LA MAQUINARIA SEGUN LA EDAD 

Equipo y f i b r a s 
Munos de 

10 anos 
De 10 a 
30 años 

Mas de 
30 anos Tota l 

Unidades 
Equipo y f i b r a s 

(Porc ien tos de l t o t a l ) t o t a l 

Algodón 

To t a l husos 25,8 53.1 2ia 100*0 1? 448 
Tala res mecánicos - 60.0 . 40.0 100.0 60 

T a l a r e s automáticos - 54.0 46.0 100.0 478 
Lana 

Husos i n t e r m i t e n t e s 79.3 20.7 100,0 13 6l8 
Ilusos cont inuos 79.5 20.5 100.0 4 064 
Tela res mecánicos 5 a - 100.0 195 
Te l a r e s automát icos 100.0 - 100.0 4 

A r t i f i c i a l e s 
<s 

Te la re s mecánicos 5-7 88.6 5.7 100.0 l4o 

Fuente : CEPAL. 

de algunos de sus componentes logre reunir dichas condiciones, aunque 
sea en grado mínimo, y obsoleta, a la máquina que ha caído en desuso y no 
ofrece posibilidades de reforma« En este último caso el factor determi-
nante es la edad, pues se estima en general que ufaa máquina con más de 
30 años es obsoleta« 

Esta clasificación no es definitiva sino que representa un primer 
paso para dar a conocer la situación general de la industria textil* 
Solamente un estudio individual por fábrica y por máquina permitirá 
conocer con exactitud su grado de- modernidad, su estado de conserva-
ción y sus posibilidades de seguir operando, de ser reformada o de caer 
en desusô , 

la encuesta realizada por la GEPAL arrojó los resultados siguientes« 

/Cuadre B 



Cuadro 8 

MODERNIDAD DE LA MAuUINÜRIA EXISTENTE 
(En p o r c i e n t o s ) 

Equipo y f i b r a s Moderna Reformables Obso le t a s T o t a l 

Algodón 
Husos ( t o t a l ) 26.5 52*9 20,6 100 .0 

T a l a r e s mecánicos - 100,0 « 100,0 
T e l a r e s au tomá t i cos 9 6 , 2 3*8 - 100 ,0 

Lana 

Husos con t inuos - 100*0 - 100,0 
Husos s e l f a c t i n a s - 100 .0 100.0 

T e l a r e s mecánicos 5*9 9 4 , 1 - 100.0 

F i b r a s a r t i f i c i a l e s 

T e l a r e s mecánicos 9 4 . 0 6 . 0 - 100*0 

Qicr i to: CEPAL^ 

Predominan las máquinas reformables y le siguen las modernas. En 
cuanto a las obsoletas debe considerarse que la totalidad de los husos 
selfactinas se clasificaron en esa categoría debido a que, por regla general, 
tienden a sustituirse por husos continuos0 Sin embargo, como se observó 
para el Uruguay 25/debe señalarse que en ciertos casos se justifica el 
empleo de los husos selfactinas y que uno de ellos es justamente el que se 
da en Solivia donde se hila, en gran proporción, lana cardada mezclada con 
algodón, desperdicios y otras fibras® 26/ Como con esta mezcla se obtiene 
una fibra poco resistente, son aconsejables los husos selfactinas, pues 
con ellos se reduce el número de rupturas que los husos continuos tienden 
a aumentar® Teniendo en cuenta ese aspecto especial, puede afirmarse que 
alrededor del 80 por ciento de 1oí> husos selfactinas instalados en Bolivia 
está en condiciones de continuar en operación, 

En resumen., se observó que, en general, el equipo boliviano está en 
condiciones de continuar en uso aunque una parte importante de él deba ser 
reformada0 Esta observación coincide con lo señalado en otros estudios, 
en el sentido de que el primer paso para racionalizar la producción textil 
boliviana debería consistir en aumentar al máximo la utilización del equipo 
existente, ya sea en el estado en que se encuentra actualmente, o bien 
introduciéndole modificaciones que le permitan operar según normas 
adecuadas a la situación actual del país. Es necesario¿ asimismo, reformar 

25/ Véase CEPAL, "La Industria Textil del Uruguay" pp.cit. 
26/ Este y el caso en que se refiere gran flexibilidad en la producción 

son los que con mayor frecuencia justifican el uso de las selfac-
tinas en muchas fábricas modernas de Europa, 

/una cierta 



una cierta proporción de las máquinas existentes e introducir otras que 
complementen el proceso productivo y permitan aprovechar mejor el parque de 
máquinas* En secciones posteriores se insistirá en estas recomendaciones. 

4* Utilización del equipo y del tiempo disponible 
De loe 34 158 husos estudiados por la CEPAL, alrededor de 27 632, es 
decir, el 81 por ciento, permanecieron activos durante 1961 y de los 
836 telares, 877? o sea, 98«9 por ciento, trabajaron ese año« Estos 
índices son de los más altos de los observados por la CEPAL en los 
países latinoamericanos ya estudiados0 

Sin embargo, con relación a las horas disponibles, la situación 
es exactamente la inversa Si se tiene en cuenta que el patrón utilizado 
es de 6 600 horas/año, o sea, 300 días al año y de 22 horas por día, se 
obtiene la siguiente utilización de la maquinaria en hilandería y teje-
duría y según las distintas fibras elaboradas0 

Cuadro 9 

GRADO DS UTILIZACION DEL EQUIPO 

Horas-aao por huso Horas-ano por be lar 

Cantidad Indioe Cantidad Indi oe 

Horas-año d i spon ib l e s 6 600 100.0 6 éOO 100*0 

Horas-año t r a b a j a d a s • 4 046 61.3 - 2 46$ 37 ,0 

S e c t o r : 

Algodón 4 324 65.5 3 825 58*0 

Lana 3 736 56.6 2 358 36.O 

¿ r f c i f i o i a l o s - - ' 4 293 65*0 

Sciente: CEPAL, 

Estos datos indican que las hilanderías trabajaron en conjunto 
poco más del 60 por ciento del tiempo disponible y las tejedurías, 
menos del 40 por ciento0 Suponiendo que lo más económico para Bolivia 
fuera el trabajo con 4 800 horas-año, resultaría un aprovechamiento 
algo superior al 84 por ciento en hilandería, lo que daría un índice 
satisfactorio, pero en la tejeduría, aún en esas condiciones, el índice 
sería bajo pues alcanzaría a poco más del 51 por ciento de las horas 
disponibles en ese caso® Factores como los mejores salarios 

/que se 
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que se pagan por el trabajo nocturno 7 el estado de la maqxdnaria tornan 
a veces antieconómico el trabajo en tres turnos® Aunque hay algunas 
fábricas que trabajan tres turnos con rendimiento satisfactorio, a la 
gran mayoría les convendría en una primera etapa, fijar como meta la 
utilización integral del equipo en dos turnos y pasar posteriormente, 
a una segunda de tres turnos diarios, pero la jornada mínima debía ser 
de dos turnos completos« 

Las causas de la utilización deficiente del equipo en Bolivia son 
de diversa índole; basta mencionar como ejemplo el caso de una fábrica 
en cuya memoria se indica la siguiente situación con respecto al año 1961: 
"La Empresa ha abonad© durante este año un total de 2 434 745 hombre-horas, 
de trabajo, cuando en realidad, las horas efectivas de trabajo alcanzaron 
apenas a 678 878, representando 28 por ciento del total pagado, las demás 
fueron insumidas improductivamente, bajo diferentes formas: horas-paradas 
por huelgas y otros motivos, lo que representa 35 948 horas; paros por 
falta de materia prima 1 062 576 horas; por enfermedad, que alcanza 
6l 119 horas; por comisión sindical cuya cifra alcanza 37 198 horas; 
por vacaciones, con xana cifra de 110 367 horas; por domingos y festivos, 
que alcanza 470 120 y así por otros conceptos, que totalizan 1 786 833 horas 
no trabajadas" .27/ No se mencionaron horas de paralización de trabajo por 
fallas en la maquinaria debido posiblemente a que por su escasa importancia 
están incluidas bajo otros conceptos. La falta de racionalización del 
trabajo (falta de materiales) y las relaciones obrero-patronales (huelgas 
y comisión sindical) figuran como los factores principales de la no uti-
lización de dichas horas. 

Es por tanto obvio que el primer gran esfuerzo debe tender a mejorar 
la utilización del tiempo disponible. Se hace a continuación un análisis 
del grado de aprovechamiento de la maquinaria teniendo en cuenta su 
producción unitaria, y se analiza también la productividad de la mano de cbra3 

28/ 5• Producción unitaria y productividad de la mano de obra— 

a) Hilatura del algodón 

El título medio que se produce en Bolivia es el Ne 11.7* título muy 
inferior al que se utiliza como base para las ponderaciones y comparaciones 
con otros países y que es el Ne 18. 

27/ Fuente: "Informe sobre la situación económica y financiera del 
Lanificio Boliviano", Domingo Soligno, S.A., La Paz, 5 de enero de 1962. 

28/ Se entiende por producción unitaria la producción física por unidad de 
equipo en una hora de trabajo. Este coeficiente que se determina como 
la relación entre la producción física de un conjunto de máquinas de 
determinado tipo y el numero total de horas en que esas máquinas estu-
vieron nominalmente en actividad. La productividad de la mano de obra, es 
la producción física de un hombre en una hora de trabajo. El cálculo se 
efectúa sobre la base de la producción obtenida en un lapso de tiempo, 
determinado - un año para este estudio - y en el número de hombres-hora 
totales empleados para realizar esa producción. Para mayores detalles 
sobre la metodología empleada, véanse CEPAL, "A Industria Textil do Brasil" 
"La Industria Textil del Uruguay" op. cit. y CEPAL, La Industria .Textil 
del Uruguay (E/CN. 12/691). /e,. /Si se 
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Si se comparan las cifras que arroja actualmente la hilatura del algodón 
en cuanto a producción unitaria, productividad y carga de trabajo, con los 
datos correspondientes de 1958 se obtienen los siguientes resultadoss 

Producción 
u n i t a r i a Pro duot i v i dad Carga do "trabajo 

( g r por huso-hora) ( g r por hombre-hora) (husos por operar lo) 

1958 15*2 822,9 55 
1961 1.0 1 !02o0 65 

Obsérvese que ha habido un mejoramiento de la situación el que se 
traduce en un incremento de 11.8 por ciento de la producción unitaria y de 
34 por ciento de la productividad, considerando que el título medio se mantuvo 
prácticamente en Re 11.7. La carga de trabajo se elevó en 18 por ciento, lo 
que en otros términos significa qus en 1958 había 18.4 operarios por 
1 000 husos, proporción que en 1963 bajó a 15.4 denotando un considerable 
mejoramiento en la relación de obreros por huso. 

Pese al incremento registrado tanto en la producción unitaria como en la 
productividad de la mano de obra los resultados son aún muy inferiores con 
respecto al patrón latinoamericano y a los resultados ya alcanzados en algunos 
países de este continente. (Véase el cuadro 10 y el gráfico IV.) 

Cuadro 10 

HILATURA. DEL ALGODON: PRODUCCION UNITARIA DE LA MAQUINARIA, PRODUCTIVIDAD DE LA 
MANO DE 0BR4 Y CARGAS DE TRABAJO EN B0UVIA Y OTROS PAISES 

CON RESPECTO AL PATRON LATINOAMERICANO 

C i f r a s a b s o l u t a s C i f r a s r e l a t i v a s 
(en gramos) Husos (Patron » loo) 

Países Produc- Producción por Produc- Produooián Husos por 
tividad unitaria obrero tividad unitaria obrero 

Bolivia 1 102 17 65 25.6 77> 3 33« 3 
Brasil 1 956 ik 142 46.0 63,3 73=3 
Chile 1 94o 19 102 45.O 86 .3 . 52o 3, 
Colombia 5 484 19 289 I27.O ' 86 .3 148,0 
Perú 2 393 18 133 55.6 81.8 68.2 
Uruguay 1953 19 IO3 45.O 86.3 52.8 
Patron latinoamericano k 300 22 195 100.0 ico, 0 100.0 

Fuente : CEPAL. 

Este cuadro indica que en Solivia la utilización de la maquinaria,egresar-
da en producción por huso-hora, se presenta relativamente satisfactoria, pues 
es superior a la del Brasil e inferior a la de los demás países pero dentro de 
un margen aceptable. ' En cuanto a la productividad, la diferencia es muy acen-
tuada por cuanto llego, apenas a algo más do la mitad de la observada en la 
mayoría de los demás países, las cuales a su vez, son inferiores al 50 por 
ciento del patrón. Reflejo de esta baja productividad es el índice de husos-
operarios que en Bolivia no alcanza a la tercera parte del patrón latino-
americano» 

Aunque los datos relativos a Bolivia indican un mejoramiento, comparados 
en dos fechas distintas, cuando se les confronta con los resultados de los 
demás países resalta la necesidad de continuar esforzándose en lograr una 
mejor utilización de los factores productivos, especialmente de la mano de obra. 

/Gráfico IV 
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29/ b) Tejedurxaj^^^^ó^^ 

El tejido medio es en Bolivia de 1 525 golpes por metro, y se fabrica 
con hilo título Me 12, aproximadamente, tipo básico que se mantuvo entre 
los años 1958 y 19óle 

La producción unitaria y la productividad mejoraron en esos años, 
- según se observó también en la hilandería - no así la carga de trabajo 
que se mantuvo prácticamente igual. 

Producolón u n i t a r i a P r o d u c t i ^ d a d 
(metros por t e l a r - h o r a ) (metros por 

hombre-hora) 

I958 
19 él 2,9 

4*03 
éo27 

Carga de t r a b a j e 
" " ( t e l a r e s por 

o p e r a r l o ) 

2a 2 
2.3 

Así, la producción por telar-hora acusó un aumento de 38*9 por 
ciento y la productividad, de 48®2 por ciento» 

Comparando estos resultados con los de otros países se obtiene la 
situación siguiente. (Véase el cuadro 11 y nuevamente el gráfico IV.) 

Cuadro 11 

TEJEDURIA DEL ALGODON: PRODUCCION UNITARIA DE LA MAQUINARIA, PRODUCTIVIDAD 
DE LA MANO DE OBRA Y CARGAS DE TRABAJO, EN BOLIVIA, Y OTROS PAISES 

CON RESPECTO AL PATRON LATINOAMERICANO 

Países 

C i f r a s a b s o l u t a s 
(en me t ros ) Te la res 

por 

C i f r a s r e l a t i v a s 
(Pa t rón = 100 ) 

Produc-
t i v i d a d 

Producción 
u n i t a r i a 

obrero Produc-
t i v i d a d 

Producción 
u n i t a r i a 

Te l a r e s 
ob?ero 

B o l i v i a 9.29 4.03 2.3O 34.4 7406 46.8 
B r a s i l 8 .18 2.93 2o80 30.3 54.3 56.0 
Chile 11.60 4.34 2.70 42.9 60 .3 54.0 
Colombia 28.84 5.11 5.64 IO6.8 94.6 112o8 
Perú 14.50 4.4o 3.30 53.7 81.5 66.0 
Uruguay 8-37 3 .60 ' 2.33 30.9 66.6 46.6 
Patrón la t inoamer icano 27.00 5.4o 5.00 100.0 100 «0 100.0 

Puente : CEPAL. 

29/ EL criterio adoptado para la producción unitaria es de 180 golpes 
por minuto, en un telar de U O cms. de ancho que trabaja a 90 por 
ciento de eficiencia sobre la base de un tejido de 2 000 golpes 
por metro y de una producción de 5®40 metros por hora» 

/Según puede 



Segíln puede observarse, la situación es prácticamente la misfcia que 
la obtenida para la hilandería^ La producción unitaria es una de las 
mejores entre las que figuran en la comparación y tanto la productividad 
como las cargas de trabajo resultan muy bajas» Es, por consiguiente, 
necesario esforzarse en aumentar la producción* las cargas de trabajo y, 
por lo tanto, la productividad© 

c) Hilatura de la lana 

En este sector - como se pudo apreciar en el capítulo II - hubo una 
reducción del personal que tuvo como consecuencia un cierto aumento de la 
productividad* En efecto, de 322 gramos ella se elevó a 461 gramos entre 
1958 y 1961, lo que representa un incremento de 43«1 por ciento. Este 
aumento de la productividad redundó, sin embargo* en un empeoramiento de 
la utilización de la maquinaria, la cual bajó de 8«4 a 8 gramos por 
telar-hora, es decir* 5 por ciento. 

Comparando la situación de Bolivia con la de otros países y con el 
patrón latinoamericano* se obtienen los siguientes resultados3 (Véase el 
cuadro 12 y el gráfico V#) 

Cuadro 12 

HILATURA DE LA LANA: PRODUCCION UNITARIA LA MAQUINARIA Y PRODUCTIVIDAD DE LA MANO 
DE OBRA EN BOLIVIA Y OTROS PAISES CON RESPECTO AL PATRON LATINOAÍ ÍÍERICANO 

Países 
C i f r a s 

(en 
abso lu tas 

gramos) 
C i f r a s r e l a t i v a s 

(Patrón - 100) Países 
Produc-
t i v i d a d 

Producgi¿n 
u n i t a r i a 

Produc-
t i v i d a d 

Producción 
u n i t a r i a 

Bo l iv i a 4él .O 8.0 19.2 15.3 
B r a s i l 1 II9.0 22.0 47.0 42.0 

Qi i le 989*0 17.0 41 .0 32.0 

Colombia 2 435,0 38.0 103.0 72.0 

Perú 1 28I.O 23,0 53-0 44.0 

Uruguay 1 500.0 29.0 63.O 55.0 

Patrón lat inoamericano 2 400,0 52.5 100.0 100.0 

Puente: CEPAL. 

/Gráfico V 
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La situación de Bolivia en este sector es notabíjente desventajosa 
con respecto a la de los demá$ países* los cuales están a su vez muy por 
debajo del patrón* Esta situación se agrava aún más si se considera que 
la producción se compone de 91*2 por ciento de cardado y 8.8 por ciento 
de peinado* en tanto que según el patrón esas proporciones deberían ser 
de 35 y 65 por ciento, respectivamente» 3,0/ En esta forma una corrección-
de los datos observados para una comparación correcta demostraría que la 
producción boliviana del sector lanero es aún más delicada« 

d) Tejeduría de la lana 

En la tejeduría de lana se observó en 1961 un gran deterioro de la 
situación con respecto a 1958. El tejido medio que se produce en Bolivia 
es de 1 200 golpes por metro y aunque se mantuvo este tipo de tejido en 
el período en estudio la'producción unitaria bajó de 2.4 a 0.96 metros 
por telar-hora, es decir* dos veces y media, y la productividad, de 
lc34 a 0.62 metros por hombre-hora, o sea, alg& más de dos veces« 

Teniendo en cuenta las mismas reservas que para la composición de 
la producción de la hilandería, se comparan los datos de Bolivia con los 
de otros países y con el patrón latinoamericano. (Véase el cuadro 13 y 
de nuevo el gráfico V.) 

Cuadro 13 

TEJEDURIA DE LA LANAs PRODUCCION UNITARIA DE LA MAQUINARIA V PRODUCTIVIDAD DE LA 
MANO DE OBRA EN BOLIVIA Y OTROS PAISES CON RESPECTO AL PATRON UTINOAMERICANO 

Países 
C i f r a s 

(en 
abso lu t a s 

metros ) 
Cil ' r a s r e l a t i v a s 

[Putrón = ICO) Países 
Produc-
t i v i d a d 

Producción 
u n i t a r i a 

Produc-
t i v i d a d 

Producoloa 
u n i t a r i a 

Bo l iv i a O.96 0.62 13.7 17.7 
B r a s i l 2*3*+ 1.98 33-5 5^5 
Chile 2 .00 I.96 28.5 56.0 
Colombia 3.92 20 25 55*9 64.3 
Perú 1*65 2.30 23.6 66.0 
Uruguay 1.79 2.16 25.5 62.0 
Patrón la t inoamericano 7.00 3.50 100.0 100.0 

Fuente : CEPAL* 

30/ Debida a esta diferente composición de la producción no fue posible 
hacer comparaciones entre las cargas de trabajo. 

/Tanto la 
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Tanto-la producción unitaria como la productividad son muy bajas 
en todos los países pero en Solivia la situación es aun más grave» Sus 
índices indican la imperiosa necesidad de promover una racionalización 
de la producción que pezpita aprovechar mejor esos dos factores produc-
tivos sobre todo en una de las fábricas más grandes cuyos resxaltados no 
llegan siquiera al 50 por ciento de otros ya alcanzados en Bolivia. 

e) Te.jeduria de, fibras artificiales 

En este sector el tejido corriente es de 2 000 golpes por metro, 
o sea, corresponde al tejido patrón. En 1961 se observa un mejoramiento 
de la situación con respecto a 1958 en lo relativo a la producción unitaria 
y a la productividad. En efecto, para el primero de estos años se calculan 
1.32 metros por telar-hora y 1.30 metros por obrero-hora y para 1961 se 
observan respectivamente, 1.38 y I0.65 metros para la producción unitaria 
y para la productividad. 

En el cuadro 14 se comparan los resultados de Bolivia con los 
obtenidos en el Brasil y el Uruguay«. 

Cuadro lH 

TEJEDURIA DE FIBRAS ARTIFICIALES: PRODUCCION UNITARIA DE LA MAQUINARIA Y 
PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE OBRA EN BOLIVIA Y OTROS PAISES 

E s p e c i f i c a c i ó n B o l i v i a B r a s i l Uruguay 

( C i f r a s a b s o l u t a s ) 

Metros po r t e l a r - h o r a 1 ,38 2 .0 2 .? 
Metros po r hombro-hora i#é¡5 3 . 0 2 

Hílente a CEPAL» 

Estos resultados indican que en Bolivia la maquinaria y la mano de 
obra se utilizan en forma menos eficiente que en los otros dos países 
mencionados. 

6. Incremento, del numero de horas trabajadas y de la producción, 
unitaria para satisfacer la demanda futura 

Ya en la sección anterior, se señaló que la maquinaria instalada en 
Bolivia se utiliza en muy baja proporción con relación al tiempo dispo-
nible y que los índices de productividad y producción unitaria son muy 
reducidos comparados con el patrón latinoamericano, o con los de los 
demás países cuya maquinaria es, en promedio, similar a la del parque 
textil boliviano» Se señaló, asimismo, que se debería proceder a 
efectuar reformas y sustituciones de máquinas para modernizar el mencio-
nado parque» 

/En esta 
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En esta sección se estudia la posibilidad de incrementar la produc-
ción mediante un mayor aprovechamiento del equipo ya sea utilizando mejor 
las horas disponibles o aumentando la eficiencia en el empleo de la 
maquinaria» En el capítulo siguiente se tratará de evaluar la influencia 
de este mayor aprovechamiento sobre los costos medios de los distintos 
productoSo 

A continuación se formulan algunas hipótesis sobre la utilización 
del equipo atendiendo a cada una de las fibras. 

La hipótesis I se refiere a la hilatura del algodón y supone la 
producción de un hilo medio título Ne 11.7 que es el que se elabora 
actualmentea Según esta hipótesis los husos modernos trabajarían 
6 600 horas-año, con una producción unitaria patrón de 34 grs (que 
en el hilo título medio Ne 18 corresponde a 22 gramos). De este modo, 
los 4 473 husos modernos existentes producirían 1 004 toneladas al año| 
los 14 477 husos restantes reformables y obsoletos trabajarían 4 800 horas-
año con una producción unitaria de 30 gramos por huso-hora, vale decir* 
2 084 toneladas anuales« En suma, los husos modernos, reformables y 
obsoletos, producirían en conjunto 3 038 toneladas, o sea, 47 por ciento 
más que en la actualidad. Esta producción se obtendría con las máquinas 
en su estado actual* sin ninguna modificación y podría llamársele produc-
ción actual posible. 

Una segunda hipótesis sería la de suponer que la3 máquinas refor-
mables ya han sido reformadas y están en condiciones de producir las 
mismas cantidades que la maquinaria modernas y que las máquinas obsoletas 
continúen produciendo en las condiciones indicadas en la hipótesis I0 De 
esta suerte 15 046 husos trabajarían 6 600 horas al año con una producción 
unitaria de 34 gramos por huso-hora y 3 904 husos funcionarían a razón de 
4 800 horas-año con una producción unitaria de 30 gramos por huso-hora. 
En estas condiciones, la producción posible sería de 3 938 toneladas. 

Por último, en la hipótesis III se supone que solamente trabajen 
las'máquinas modernas, es decir, las ya modernizadas y las reformables 
que* segtün se supone han sido reformadas. En este caso la producción 
sería de 3 376 toneladas al año. 

Cabe señalar que las hipótesis II y III suponen la reforma de 
10 024 husos. 

Con respecto a la hilatura de la lana, hay solamente dos posibili-
dades; la primera, supondría que las máquinas trabajasen en su estado 
actual, esto es, sin efectuar reformas, y la segunda hipótesis se refiere 
a la reforma de las máquinas que están en condiciones para ello. 

Según la primera hipótesis, los husos continuos y las selfactinas 
tendrían una producción unitaria media de 20 gramos por huso-hora y 
una utilización de 4 800 horas-ano. En ese caso la producción sería de 

/I 747 toneladas 
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1 747 toneladas» En la segunda hipótesis, las selfactinas trabajarían 
con la misma eficiencia y los husos continuos reformables, que se 
considerarían ya reformados, tendrían una producción unitaria de 30 gramos 
por hora. • En este caso la producción total seria de 1 874 toneladas. 

Con respecto a la tejeduría del algodón, se formulan dos hipótesis«* 
La primera, supone la existencia de 470 telares modernos que trabajan 
4 800 horas año, con una producción unitaria de 5.40 metros por telar-
hora, y un total de 12 182 000 metros por año y 80 telares reformables 
con una producción por hora de 3*0 metros en un total de 4 800 horas-año. 
La producción de este equipo sería de 1 152 000 metros que sumados a los 
primeros daría 13 334 000 metros al año. La segunda hipótesis supone 
modernos a los 550 telares, con una producción de 5*40 metros por hora 
en un total de 4 800 horas año¡> La producción total sería en este caso 
de 14 256 000 metros» 

En cuanto a la tejeduría de la lana se consideran también dos 
hipótesis® La primera supone que los 12 telares modernos trabajan 
4 800 horas-año con una producción unitaria de 3^50 metros, lo que 
daría un total de 200 000 metros5 los 198 telares reformables producen 
2 metros por hora, trabajan 4 800 horas-ano y producen en total 
1.90 millones de metros; en total éstos y los primeros, producirían 
2.10 millones de metros» La segunda hipótesis supone que los 210 telares 
producen 3«50 metros por hora y trabajan 4 800 horas-año. La producción 
total sería en este caso de 3 528 000 metros» 

Por último, dado el pequeño ntSmero de telares reformables que existe 
en el sector de las fibras artificiales se considera una sola hipótesis, 
o sea, que los 156 telares trabajen 4 800 horas-año con una producción 
unitaria de 3e00 metros y una producción total de 2 246 000 metros® 

En el cuadro 15 se resumen los resultados de estas estimaciones«, 
Conviene señalar que segífo. esas hipótesis las producciones alcanzables 
en el sector lanero y de las fibras artificiales serían sxxperiores a 
las producciones máximas obtenidas en el pasado. En el sector algodonero 
el máximo alcanzable sería de 14 256 000 metros en comparación con el 
total máximo ya alcanzado de 14 672 000 metros» Esa diferencia resulta 
probablemente de la clausura de algunas pequeñas tejedurías, (Véase el 
cuadro 15«) 

Las cifras del cuadro 'indican que según la hipótesis II el incremento 
más fuerte correspondería al sector algodonero (87 por ciento en la 
hilatura y 66 por ciento en la tejeduría)» En el sector lanero, la 
producción de la hilatura serla una vez y media más alta que la actual y 
en la tejeduría ella podría cuadruplicarse. En el sector de las fibras 
artificiales y sintéticas,- finalmente, la producción podría duplicarse 
con creces» 

/Cuadro 15 



Cuadro 15 

B OLI VIA: PRODUCCION TEXTIL ACTUAL E HIPOTESIS S0S3E SU INCREMENTO 

Sección y f i b r a Producción 
a c t u a l H i p ó t e s i s I H ipó te s i s I I H i p ó t e s i s I I I 

H i l a n d e r í a 

Algodón 
Lana 

Te j edu r í a 

Algodón 
Lana 
A r t i f i c i a l e s 

2 100 

7^9 

8 537 
797 
924 

En tone ladas 

3 0 8 8 

l 747 

En mi les de metros 

13 334 
2 103 

3 938 
1 874 

1 4 2 5 6 

3 5 2 8 

2 246 

3 376 

Hi lande r í a 

Algodón 
Lana 

T e j e d u r í a 

Algodón 
Lana 
A r t i f i c i a l e s 

100 
100 

100 
100 
100 

C i f r a s r e l a t i v a s 

147 
233 

1 5 6 

2 6 3 

187 
250 

166 
442 
243 

1 6 0 

Frente : CEPAL. 

A fin de conocer hasta qué punto podran satisfacerse las necesidades 
futuras se las compara con la producción máxima posible advirtiendo que 
para lograr esa producción se supone que tanto las máquinas modernas como 
las reformables trabajarán conforme a los patrones establecidos para la 
maquinaria moderna y que la producción de las máquinas obsoletas será 
compatible con su estado de desgaste. 

La demanda para 1970, según se estimó en el capítulo anterior* es 
de 7 900 toneladas (o 13.70 millones de metros) de tejidos de lanaj 
4 000 toneladas (o 25.00 millones de metros) de tejidos de algodón̂  y 
1 100 toneladas (o 6.80 millones de metros) de artículos de fibras 
artificiales y sintéticas. 

/Suponiendo que 
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Suponiendo que el desperdicio entre la hilandería y la tejeduría 
fuese nulo se obtendría el mismo peso para los hilos y los tejidos y 
al comparar las cantidades necesarias con la producción máxima posible 
resultan déficit en todos los'renglones) come puede observarse en las 
cifras' siguientes: 

Cuadro l é 

BOLIVIA: PROYECCION DE LA PRODUCCION T LA DEMANDA INTERNA DE TEXTILES,PARA 1 ^ 0 

Sección y f i b r a Producción máxima 
p o s i b l e ( a ) 

Necesidad p r e v i s t a D á f i o i t 
( b ) (0) 

Hilando r í a ( t o n e l a d a s ) 

Algodón 
toia 

A r t i f i c i a l e s y s i n t é t i c a s 

Te j edu r í a (miles de met ros ) 

Algoddn 
Lana 
A r t i f i c i a l e s y s i n t é t i c a s 

3 938 
1 874 

l4 256 
3 528 
2 2 46 

4 000 
7 ?OO 

1 1 0 0 

2 5 0 0 0 

1 3 7 0 0 

6 8 0 0 

62 
6 026 
1 100 

• 10 744 
1 0 1 7 2 

4 544 

Fílente: CE PAL, 

Segtfn estos datos, si se alcanza la meta de 9 metros por persona 
fijada para el consumo, en 1970 todos los renglones arrojarían déficit 
elevados aun suponiendo que la maquinaria se utilice en óptimas condi-
ciones» Es decir, que las máquinas reformables se hayan modificado y 
que junto a las modernas produzcan conforme a los patrones fijados para 
cada caso y que las máquinas obsoletas permanezcan en uso y se les utilice 
con mayor eficiencia que en la actualidad© 

/Anexo 



Anexo 

CRITERIOS PARA CLASIFICAR LA MAQUINARIA SESUN SU GRUIDO DE MODERNIDAD 

A. ALGODON 

Husos? Da a l t o e s t i r a j e y husada s u p e r i o r a 7 pulgadas» Producción segtin cons tante media de 
t o r s i ó n de 4 y e f i c i e n c i a de JO por c iento^ de acuerdo con lo s datos s i g u i e n t e s : a / 

T í t u l o s ( e n e r a m o s ) Torsión por T í tu los Producción Torsión por 
Ne huso-hora pulgada (en gramos) pulgada 

5 5 0 . 0 - 32 1 1 . 6 -

8 45.0 3^ 10.4 -

10 40.5 13 36 -

11 37.0 - 3 8 8 * 6 -

12 34.0 40 8 . 0 2 5 . 2 

13 3 1 * 0 - 42 7« 7 -

2 8 . 0 - 44 7.5 
15 2 5 . 0 15 46 7^2 
16 24,5 - 48 6 * 8 -

17 23o 2 - 5 0 6.6 28o3 
18 2 2 . 0 - 51 6.3 -

19 21.0 - - 52 6.1 -

20 2 0 . 0 18 54 5.7 
22 18.0 - 56 5.2 
2k 16.5 - 58 4.8 -

26 15.0 - 6 0 4.6 30*8 
28 14.0 - 8 0 3*0 -

30 13*0 2 2 loo 2 . 0 -

t Aumentar l a producción en 20 por c ien to en e l caso de l a s f i b r a s a r t i f i c i a l e s y s i n t é t i c a s 



E/CN.12/6?9 
Pag» 42 

Telares 

Telares automáticos sogurí el promedio de las velocidades tipo que se indica a continuación 
(90 por oiento do eficiencia): 

Ljsos 

Anchura útil del telar 
En centímetros 75 a 110 110 a 160 165 a 210 210 a 310 
Golpes por minuto 18o . 165 IU5 110 

Pick Pick 

Anchura útil del telar 
En centímetros 75 a 110 110 a 160 l€S a 210 210 a 310 

Golpes por minuto 145 lUo 130 100 

Kaquineta 
Anchura útil del telar hasta 110 cm. 
Golpes por minuto = I65 

Jaoquard 

Anchura útil del telar hasta 110 cm. 
Golpes por minuto = 1*40 

3. LANA 

Peinadoras: Velooidad de 120 caídas por minuto; producción de 8 kilogramos por hora. 

Husos: De alto estiraje y husadas superiores a 10 pulgadas. 

Producción de aouerdo con el título: 
NoM. 17: 53®° gramos por huso-hora 
N«M» 24: 37*5 gramos por huso-hora 
N.Mo 34: 26.5 gramos por huso-hora 

50: 18.0 gramos por huso^hora 
NoM. 68: 13*2 gramos por huso-hora 

Telares automáticos 

Lisos: Anchura útil — 180 om« 
Golpes = 140 por minuto 

Piok Pick: 
Anchura útil = l8o cm. 
Golpes = 115 por minuto 

Jaoquard: 
Anchura útil = l8o cm. 
Golpes = 100 por minuto 

/Capítulo V 
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Capítulo V 

COSTOS DE PRODUCCION 

En este capítulo se hace una estimación del costo de los textiles según 
las distintas fibras elaboradas. Se estudian, del mi SEO modo que en los 
estudios anteriores de esta serie, los productos reducidos a promedios ya 
sea ponderados por determinado título, o bien expresando la producción de 
tejidos a base de un patrón. Esta ponderación permite comparar los costos 
vigentes en un país - en este caso de Bolivia — con los de los demás 
países» Se utiliza una metodología de costos parciales y se tienen en 
cuenta solamente los insumos básicos, es decir, la materia prima y la 
mano de obra. 

Para comenzar, se hace una estimación del costo real en que sólo 
se consideran las condiciones existentes en la industria en cuanto a 
productividad de la mano de obra, desperdicios y costos de la materia 
prima. Se efectúa, luego, una segunda estimación para obtener el costo 
ideal y para ello se supone que se han alcanzado las condiciones óptimas 
de producción según la hipótesis que en el capítulo anterior se señaló 
como la más adecuada0 

1. Sector algodonero 

a) Costo real 

.i) Materia prima. En 1961 las hilanderías bolivianas consumieron 
en total 2 400 toneladas de algodón, de las cuales 2 100 se importaron y 
las restantes 300 toneladas se produjeron en el país. ¿Si/ Predominaron, 
por consiguiente, las cantidades importadas, que eran en su casi totalidad 

Es de extrañar que el consumo del algodón nacional haya sido tan bajo 
en 1961, pues según el Ingeniero José Romero Loza en su estudio 
Algodón en Boliviaj La Paz, 1958, la producción de'fibras de la 
"cosecha 1956-57 fue algo mayor que 300 toneladas y, según las 
observaciones de un experto de las Naciones Unidas, la cosecha de 
1958 se estimaba en unas 750 toneladas de fibras. Además, los planes 
de siembra para la temporada 1960-61 preveían una producción de 
cerca de 900 toneladas. Según observaciones del mismo experto la 
organización de los cultivos fue en ese año de las mejores y la 
productividad por hectárea bastante elevada. Aparentemente la 
producción aumentó recién en los años posteriores, calculándose 
para 1964 una cosecha de más de 800 toneladas, lo que representaría 
un incremento del 10 por ciento sobre las cifras alcanzadas en 
1963. 

/del tipo 
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d e l t i p o s t r i c t mlddling., que p rov iene de l o s excedentes a g r í c o l a s de l o s 
Estados Unidos o Según l o s d a t o s de l a encues t a en 19 6 l un idiogrsmo de algodor¿ 
pues to en f á b r i c a c o s t a b a , en promedio, 7 900 b o l i v i a n o s que,, a l carabio 
de 12 278 b o l i v i a n o s por d o l a r , e q u i v a l e a 0 .64 d ó l a r e s . E l d e s p e r d i c i o 
en l a s h i l a n d e r í a s f u e en promedio de 13 por c i e n t o , de modo que en l a 
producc ión de un ki logramo de h i l o medio, se u t i l i z ó a lgodón por un 
v a l o r de 0 .72 d ó l a r e s . 

i i ) Mano de o b r a . E l sue ldo medio d e l s e c t o r t e x t i l , i n c l u i d a s ' 
l a s impos ic iones por concepto de seguro s o c i a l , a s i g n a c i o n e s . f a m i l i a r e s , 
ayudas , o t r a s ca rgas y r e g a l í a s a. cargo de l a empresa, e r a en - 1961 , 
aproximadamente de 2 600 pesos b o l i v i a n o s por hora de t r a b a j o , según 
l o s da tos de l a e n c u e s t a r e a l i z a d a por l a CEPAL. Al cambio de 
12 278 b o l i v i a n o s por d ó l a r s e o b t i e n e en promedio un sueldo de 
0 . 2 1 1 d ó l a r e s por hora de t r a b a j o . o i se compara e l insumo de mano 
de obra por k i logramo de a lgodón , t i t u l o Ne 18 , que se produce en B o l i v i a 
con e l de l o s demás p a í s e s e s t u d i a d o s se o b t i e n e n l o s r e s u l t a d o s 
s i g u i e n t e s ; 

Pai se: 
Product iv idad 
(gramos por 
hombre-hora) 

Sueldos 
(dó la re s por hora) 

Valor del insumo de 
mcno de obra por 
kilogramo de h i l o 

(en dólares) 
Ind ice 

Bo l iv i a 
B r a s i l 
Chile 
Uruguay 

1 102 
1 
1 ?4o 
i 953 

0, 211 
O.3I3 
O.35O 
0 * 8 1 8 

oa57 
0 . 1 8 0 
0.4l8 

100.0 
82« 2 
94.2 

2 1 9 c , 0 

Obsérvese que aunque en B o l i v i a e l sueldo por hora de t r a b a j o e s 
i n f e r i o r con r e s p e c t o a l o s demás p a í s e s , e l v a l o r d e l insumo de mano de 
obra e s más elevado que en e l B r a s i l y en C h i l e , l o que obedece a l à 
b a j a p r o d u c t i v i d a d . d e l a mano de ob ra en l a s h i l a n d e r í a s b o l i v i a n a s » 

ü i ) Mate r ia prima y mano de o b r a c S i se c o n s i d e r a e l t o t a l d e l 
v a l o r de l a mano de obra en l a h i l a n d e r í a y en l a t e j e d u r í a , se o b t i e n e 
l a s i g u i e n t e comparación. (Véase e l cuadro 1 7 . ) 

Cuadro 17 

BOLIVIA: VALOR DE LOS INSUM0S DE ALGODON Y M O DE OBRA EN 
LA PRODUCCION DE UN METRO DE TEJIDO a / 

(En dólares) 

Espec i f i cac ión Bo l iv ia Bra s i l Chile . Uruguay 

Algodón 0 . 0 9 Y O . O 8 O . I 3 0.14 
Mano de obra 0 .06 o ao7 0.06 O . 1 7 
Tota l 3Ú& M 2 0. 31 
Ind i ce s loo 1 0 0 1 2 6 2 0 7 

Fuente: CEPAL. 
a / Tej ido de I30 gramos por met ro , f ab r i cado con h i l o t í t u l o Ne 18, 2 000 golpes por metro 

y 100 cm de ancho. 
b / Con 17 por c i e n t o de desperd ic io t o t a l . 

/Según e s t o s 
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Según estos ciatoŝ  los insurios del tejido patrón acusarían en 
Solivia valores iguaJ-es a los observados en el Brasil y más bajos que en 
los demás países* Esta igualdad se debe al valor del insumo de mano de 
obra, ya que el algodón utilizado en Bolivia es más caro que el del Brasil, 
El menor valor de la mano de obra en Bolivia se explica en primer término^ 
porque la hora de trabajo es más barata que en el Brasil y porque la 
productividad media de la tejeduría observada en Bolivia era más elevada 
con respecto a la del Brasil (9.29 metros por telar-hora en el primer 
país y 8.18 en el segundo). En Chile, el costo más elevado se debe al 
algodón sobre el cual pesan gravámenes arancelarios, en tanto que en 
Bolivia se importa libre de derechos, ya que proviene en su casi totalidad 
de los excedentes agrícolas norteamericanos. En cuanto a la mano de obra, 
en Chile, aunque los sueldos medios son más elevados, este insumo presenta 
igual valor que en Bolivia, lo que se debe a que la productividad de la 
tejeduría es más elevada que en los demás países. El caso del Uruguay está 
fuera de comparación pues los sueldos son excepcionalmente altos y sus 
productividades, bajas. 

b) Costo real y costo ideal 

Según los datos de la encuesta la estructura del costo del tejido 
patrón producido en Bolivia sería la siguiente: 

Elementos del costo Por ciento 

Materia prima 36.3 
Sueldos y salarios 36.2 
Amortización 9.9 
Otros materiales 11.2 
Gastos Administrativos 4.8 
Otros 1*6 

Total 100*0 

Los dos insumos básicos, vale decir la materia prima y la mano de 
obra, representarían alrededor del 72.5 por ciento del costo total y como 
se pudo apreciar en el cuadro 17, muestran en conjunto, un valor de 
0.15 dólares americanos. Si a los 0.15 dólares se agrega el valor de la 
mano de obra en tintorería y acabado, que puede estimarse en 0*02 dólares, 
se obtiene un total de 0e17 dólares que correspondería a un 72.5 por ciento 
del costo. Por lo tanto, a la luz de estas consideraciones, el costo del 
tejido patrón ascendería, en las condiciones vigentes en el momento de la 
encuesta, a 0.23 dólares por metro. La comparación de este costo con el 
que se obtendría aplicando la hipótesis II que se expuso en el capítulo 
anterior permite estimar en qué fonna la reducción de distintos elementos 
influirá en el costo total. 

Se indicó en el capítulo precedente que la aplicación de la hipótesis II 
posibilitaría el mayor incronento de la producción. Como esa hipótesis 
supone que el parque de máquinas estaría compuesto de equipos modernos y 

/obsoletos, la 
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obsoletos, la productividad bajaría, naturalmente, con relación al patrón® 
Por lo tanto, en las estimaciones se tiene en cuenta esta reducción y se 
considera que solamente se llegaría a un máximo equivalente al 85 por 
ciento de los respectivos patrones, es decir, que en lugar de obtener en la 
hilandería 4 300 gramos de hilo por hombre-hora se produciría 3 700 gramos 
y en la tejeduría la. producción bajaría de 27 a 23 metros por hombre-hora* 

A continuación se muestra el costo ideal alcanzable en esas condi-
ciones comparado con el costo real, (Véase el cuadro 18,) 

Cuadro 18 

B OLI VIA: COSTO DE UN METRO DEL TEJIDO PATRON 
(Ew d ó l a r e s da 1961) 

Costos 
Elementos _ 

Real I d e a l 

Algodón 0 . 0 9 0.09 

Hano de obra en h i l a t u r a - t e j e d u r í a 0 . 0 6 0*03 

I-.ano de obra en t i n t o r o r í a - a o a b a d o 0 . 0 2 0 . 0 1 

Otros 0 . 0 6 0 . 0 5 

Tota l Üzll 0 . 1 8 

Fuen te ; CEPAL. 

Aun suponiendo que aumentaran los sueldos básicos,*^ el valor del 
insumo de mano de obra en la hilandería y la tejeduría se reduciría en 
50 por ciento y lo mismo ocurriría en las secciones de tintorería y 
acabado. Aunque se suponga que en el futuro los tejidos tendrían una 
terminación más refinada se estima que el aprovechamiento de la mano de 
obra sería más eficiente si se contara con instalaciones de acabado, con-
sideradas indispensables para la producción de textiles en Bolivia» 
Suponiendo, asimismo, una reducción del 20 por ciento en otros gastos, el 
costo total bajaría de 0.23 a 0,18 dólares de 1961, es decir, en 22 por 
ciento, reducción que es muy representativa sobre todo si se tiene presente 
que en ella ya está previsto un aumento de los sueldos» 

¿2/. Se supone que el beneficio resultante del aumento de la productividad 
se dividiría en tres partes iguales: una de ellas se destinaría a un 
aumento del sueldo de los obreros, la segunda sería para la empresa y 
la tercera beneficiaría a los consumidores mediante el abaratamiento 
de los precios de venta. 

/Siendo asi, 
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Siendo así, la materia prima representaría el 50*0 por ciento del 
costo totalj la mano de obra 22.3 por ciento y los demás gastos 27»7 por 
ciento. 

Esta estructura sería muy adecuada para el caso de Bolivia, pues 
los gastos totales por concepto de personal y administración serían en 
general algo inferiores a los gastos en materia prima. 

La proporción de 22.3 por ciento que representa la mano de obra 
es elevada en relación'con el 15 por ciento que se ha adoptado en estos 
estudios. Sin embargo, parece justificarse en este caso debido a que 
en las fábricas más sencillas, como las de Bolivia, los gastos en 
administración tienden a ser más bajos. 

En conclusión, una vez satisfechas las condiciones básicas 
supuestas, esto es, que la productividad en la hilatura sea de 
3 700 gramos por'hombre-hora, en lugar de los 1 102 gramos que acusa 
en la actualidad, que en la tejeduría se obtengan 23 metros en lugar 
de los 9.29 metros por obrero-hora actuales y que el precio del algodón 
se mantenga, Bolivia estaría en condiciones de atender a la mayor parte 
de la demanda de sus consumidores. Ello supondría racionalizar la 
producción, mejorar el proceso productivo¿ modernizar el equipo conforme 
a las sugerencias del capítulo anterior y, lo que es de fundamental 
importancia, diversificar la producción, sobre todo en lo referente al 
acabado. 32/ 

2# Sector lanero 

a) Materia prima 

En 1961 el consumo de materia prima de este sector fue aproximada-
mente de 749 toneladas; la encuesta de la CEPAL contiene informaciones 
sobre el consumo de 594 toneladas, las cuales se distribuyen en la 
siguiente forma» (Véase el cuadro 19.) 

A este respecto debe mencionarse el estudio realizado por un experto 
de las Naciones Unidas en que sugiere la instalación de una fábrica 
de acabado la cual podrá terminar los tejidos de diversos estable- -
cimientos sometiéndolos a tratamientos más modernos. De este modo, 
tanto los tejidos de algodón como los de fibras artificiales podrían 
competir en el mercado con los productos de procedencia extranjera. 
La idea de esa fábrica común ha encontrado aceptación entre los 
industriales y sería ésta una buena oportunidad para realizar el 
proyecto, el cual, fuera de constitutir un elemento del proceso de 
integración de la industria textil boliviana, ofrecería una excelente 
oportunidad para aprovechar las ventajas de la especial!zación, como 
ya se hace en muchos países. 

/Cuadro 19 
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Cuadro 19 

BOLIVIA: CONSUMO DE MATERIA PRIMA SEGUN LA ENCUESTA DE LA CEPAL, I 9 6 I 

Especificación Toneladas Porolento Precio por km (bolivianos) 

Lana nacional (oveja) 121.3 20c4 16 592 
Lana importada (oveja) 173-3 2 9 . 2 3 6 650 
Lana nacional (llama) 0.4 0.1 6 709 
Lana nacional (alpaca) 7 . 1 1 . 2 15 749 
Cuprama 248.6 41.8 11 241 
Algodón 0.5 0.1 8 0 0 0 

Algodón nacional 42.9 7.2 -

^otal 594.1 1 0 0 . 0 1 8 9 8 2 

Fuente : CEPAL. 

o / l ana base l impia* 

Estos datos indican que, según.la encuesta, el 21.8 por ciento de 
la materia prima que se consume es de origen nacional (lanas de oveja, 
llama y alpaca); el 71 por ciento corresponde a materiales importados 
ya sea lana de oveja o fibras artificiales (cuprama) que se mezclan 
a la lana y el restante 7.2 por ciento está formado por residuos y 
trapos. 

Puede observarse también Que la cantidad de lana nacional consumida 
representa una pequeña proporción del total. Según los industriales, la 
lana nacional deja mucho que desear en cuanto a longitud, resistencia y 
pureza de la fibra y sus reclamos más frecuentes se refieren sobre todo 
a la limpieza. Este reclamo es grave si se tiene en cuenta que los hilos * 
que se producen, cuyo titulo es el Km 8, no requieren calidades superiores, 
sino exigen únicamente un mínimo" de uniformidad y limpieza» j3/ Por 
otra parte, la proporción de cuprama utilizada en mezclas con las demás 
fibras es muy alta lo que se justifica plenamente dado el bajo precio de 
esa materia prima y el tipo de producto que se elabora. 

EL precio medio de la materia prima que se utilizó en 1961 fue de 
18 982 pesos bolivianos el kilogramo. En cuanto al desperdicio, la pro-
porción de 15 por ciento aproximadamente que se observó se considera algo 

22/ Se puede repetir aquí la recomendación ya hecha por muchos indus-
triales y por expertos de las Naciones Unidas, para organización 
de cooperativas de productos de lana, las cuales podrían favorecer 
a los campesinos, eliminando los intermediarios y también una 
adecuada asistencia técnica y económica. 

/elevada sobre 
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elevada sobre todo si se tiene en cuenta que los tejidos que se fabrican 
corrientemente son de tipo sencillo. 

b) Costo real y costo ideal 

Ya se ha visto que en 1961 el sueldo medio, incluidas las cargas 
sociales y demás gastos, era en Bolivia de 2 600 pesos bolivianos por 
hora y que las productividades ponderadas en la hilatura y la tejeduría 
eran respectivamente de 46I gramos y 0,96 metros ambos por hombre-hora. 
A base de estos datos y los relativos a la materia prima se hace una 
estimación del costo real y, luego, admitiendo algunos supuestos se 
estima el costo ideal, que podría considerarse como meta para los 
próximos años. 

En el capítulo anterior se estableció una producción por huso-hora 
de 30 gramos para los husos continuos y de 20 gramos para los intermi-
tentes, La producción unitaria media correspondería aproximadamente al 
46 por ciento del patrón latinoamericano3 que es de 52*5 gramos por 
huso-hora. Suponiendo que las productividades de la hilandería y la 
tejeduría representaran también 46 por ciento de los patrones latino-
americanos respectivos que son de 2 400 gramos y de 7 metros, ambos 
por hombre-hora, se obtendría como meta para esas productividades 
1 100 gramos y 3*2 metros. 

También podría suponerse que el precio medio del kilogramo de 
materia prima se mantenga constante y que los desperdicios fuesen los 
normales, esto es, 13 por ciento. 

Teniendo presente todas esas consideraciones se obtiene el 
cuadro siguiente sobre el costo real y el costo ideal de -un metro de 
tejido de 700 gramos. 

Cuadro 20 

BOLIVIA: COSTO fíEAL Y COSTO IDEAL DE UN METRO DE TEJIDO DE 700 GHAH0S 

Costos (en pesos b o l i v i a n o s / 
Elementos Real 

("Cifras 
I d e a l 

a b s o l u t a s ) 
Real 

("Cifras 
I d e a l 

r e l a t i v a s J 

Mater ia prima 1 5 2 8 1 15 015 100 98 .3 
ffeno de obra ( h i l a n d e r í a 

y t e j e d u r í a ) 9 0 7 3 3 939 100 
Mano de obra (acabado) 1 8 0 5 7 8 8 100 43 .7 

Tota l 26 1 5 9 19 Jki 100 2 § i i 

/En el 
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En el cálculo de l a mano de obra para e l costo ideal, se consideró 
también como en el sector del algodón, un aumento de sueldo correspon-
diente a la tercera parte del beneficio derivado del incremento de la 
productividad. En esas condiciones podrían alcanzarse los índices de 
productividad, lo que se considera totalmente posible en Bolivia ?>hj 
siempre que se pongan en práctica las medidas necesarias para raciona-
lizar la producción y utilizar al máximo los factores productivos» 

3. Sector de fibras artificiales 

En este sector la materia prima es importada y en 1961 un kilogramo del 
hilo utilizado costaba en promedio alrededor de 30 585 pesos bolivianos; 
la productividad era de 1*65 metros por obrero-hora y se consideró como 
meta una cantidad de 3*00 metros» Tomando corno base esos datos y supo-
niendo constante el precio de la materia prima se obtendrían los 
siguientes resultados. 

Elementos 
Costos (en pe ¡sos b o l i v i a n o s ) 

Elementos 
Hoal 

( C i f r a s 
I d e a l 

a b s o l u t a s ) 
Real I d e a l 

( C i f r a s r e l a t i v a s ) 

M a t e r i a prima 6 117 6 117 1 0 0 o 0 

Mano do obra i 890 1 290 6 8 . 3 

T o t a l 8 0 0 7 7 407 92 .5 

De las cifras anteriores se desprende que, en este sector, el 
costo de la mano de obra podría bajar en un 31 por ciento y los dos 
insumos básicos en conjunto 7.5 por ciento. Se observa también que 
las reducciones en el costo de la mano de obra y en el costo total son 
menores que en los sectores algodonero y lanero. 

4« Resumen 
En las secciones precedentes se expuso a grandes rasgos cómo las caracte-
rísticas de los diversos elementos de producción se reflejan en los costos 
de los productos textiles bolivianos. En general, se observan en los 

34/ Conviene señalar que„los índices adoptados ya se han alcanzado en 
muchas fábricas de América Latina cuyo equipo es similar al que se 
encuentra en Bolivia» Debe mencionarse, también, el hecho de que 
la situación actual de la producción lanera es sumamente deficiente 
en ese país, debido a que una de las fábricas opera en las peores 
condiciones. A este respecto debe mencionarse la opinión de un 
experto de las Naciones Unidas quien sugiere estudiar la posibi-
lidad de integrar las dos fábricas en una sola empresa y especia-
lizar a una de las fábricas en la producción de artículos más 
finos (peinados) y la otra, en artículos más burdos (cardados). 

/tres sectores 
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tres sectores principales - algodonero, lanero y de fibras artificiales « 
niveles de costo que podrían reducirse sustancialmente mediante una 
operación más racional y la adecuada utilización de los factores de 
producción. Dado que el parque de máquinas presenta un grado razonable 
de modernidad esas medidas no supondrían grandes inversiones y se circuns- ' 
cribirían más bien a la organización y operación eficientes de las fábricas, 
tanto en el plano empresarial como en el obrero0 Los datos que se pre-
sentan en este capítulo muestran claramente que existe amplio margen para 
reducir la elevada proporción del costo que hoy representa el insumo de 
mano de obra y que al lograrse una mayor productividad podrán aumentarse 
las remuneraciones a la mano de obra. Con respecto a las materias primas 
- salvo la lana - se ha visto también que como gran parte se adquiere a 
precios internacionales en los mercados externos existen pocas posibili-
dades de reducir su costo. Por otro lado, aunque se carece de datos 
precios, puede afirmarse, en relación con los gastos generales, que el 
empresario podría reducirlos un tanto mediante métodos administrativos 
más racionales. 

El problema mayor, por consiguiente, tanto por su repercusión en 
los costos como por los progresos que supone su solución, se refiere a 
la mano de obra. Si bien factores institucionales como la legislación 
social y la presión de los sindicatos, han contribuido a mantener una 
fuerza de trabajo superior a la que requieren los niveles actuales de 
producción, se debe tener presente que aun en los períodos de mayor 
producción la productividad obrera no alcanzó niveles satisfactorios. 
Este último factor es de suma importancia si se considera que mediante 
un programa de reorganización podría encontrarse ocupación para la mano 
de obra excedente y permitir que las fábricas trabajen con dotaciones 
normales de personal» Una vez eliminados los factores circunstanciales 
los aapresarios deberán preocuparse más en lograr una operación eficiente 
que redunde en la disminución de los costos y los precios a fin de que 
las grandes masas consumidoras tengan mayor acceso a los productos 
textiles. 
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No. de v e n t a ; 1 9 5 7 . I I . G . 6 Dl s . O.75 
Volumen I I . S i d e r u r g i a No. de v e n t a : 1 9 5 7 . I I . G . 6 Dl s . 2 .50 

POSIBILIDADES DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE PAPEL Y CELULOSA 
EN AMERICA LATINA N O . de v e n t a : 1 9 5 3 . I I . G . 2 D l s . I . 5 0 

PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE PAPEL Y CELULOSA EN LA 
AM2RICA LATINA No. de v e n t a : 1955.IT.G.4 D l s . 4 . 5 0 

TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS DE LOS PRODUCTOS FORESTALES EN 
AMERICA LATINA N O . de v e n t a : 6 3 . 1 1 . 0 . 1 D l s . 1 .50 

EL PAPEL Y LA CELULOSA EN AMERICA LATINA 
S i t u a c i ó n a c t u a l y t e n d e n c i a s f u t u r a s de su demanda, 

producción e in te rcambio No. de v e n t a : 63* II* G. 7 D l s . 1 .00 

LA FABRICACION DE MAOJINAS Y EuUIPOS EN AMERICA LATINA 
I . Los equipos i n d u s t r i a l e s b á s i c o s en e l B r a s i l 

No. de v e n t a : 6 3 . I I . G . 2 Dls . 1 .00 
I I . Las máquinas h e r r a m i e n t a s en e l B r a s i l 

No. de v e n t a : 6 3 . I I . G . 4 D l s . 0 . 7 5 
I I I . Los equipos b á s i c o s en l a Argen t ina 

No. de v e n t a : 64.II.0.5 D l s . 1 .50 

En p r e p a r a c i ó n : 

IV. Las máquinas h e r r a m i e n t a s en l a Argen t ina 

LA INDUSTRIA QUIMICA EN AMERICA LATINA 
No. de v e n t a : 6 4 . I I . G . 7 Dl s . 3 . 5 0 

INFORME PROVISIONAL DEL SEMINARIO DE PROGRAMACION INDUSTRIAL 
(E/CN. 15/663) a b r i l 1963 

PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS DEL DESARROLLO INDUSTRIAL LATINOAMERICANO 
(E/CN. 12/664) a b r i l 1963 

Pub l i cac ión de l a s Naciones Unidas 
N° de v e n t a : 64.II.G/toim.4 

P r e c i o : 0 .60 d ó l a r e s 
(o su e q u i v a l e n t e en l a moneda d e l p a í s ) 


