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Presentación

La Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico (LAJED, por sus siglas en inglés), en 
sus más de 20 años de publicaciones semestrales ininterrumpidas, se ha convertido en un 
espacio importante de difusión de investigaciones nacionales e internacionales, alcanzando 
altos estándares de calidad y relevancia, tanto para académicos como tomadores de decisiones 
y líderes de la sociedad civil. Éste es el resultado del esfuerzo conjunto del Departamento de 
Economía y el Instituto de Investigaciones Socio-Económicas (IISEC) de la Universidad 
Católica Boliviana “San Pablo”, la Sociedad de Economistas de Bolivia y la Academia Boliviana 
de Ciencias Económicas, en su afán de promover la investigación y crear incidencia en la 
opinión pública.

El presente número contiene cuatro artículos con tópicos relacionados al desarrollo 
económico y social de Bolivia y América Latina. El primer artículo de esta edición, titulado 
“Emprendedores reticentes, informalidad, y microemprendimiento en la población 
transgénero y transexual de Bolivia”, de las autoras Calla Hummel, Ximena Velasco Guachalla 
y Luna Sharlotte Humerez Aquino, presenta un análisis detallado de los resultados de una 
encuesta realizada a esta población. El estudio aborda las condiciones de empleo de personas 
transgénero y transexuales en Bolivia, destacando altos niveles de discriminación por parte 
de empleadores y compañeros de trabajo, que limitan su acceso al mercado laboral formal. 
A través de un enfoque mixto, que incluye entrevistas con activistas de OTRAF Bolivia 
(Organización de Travestis, Transgéneros y Transexuales Femeninas), se profundiza en las 
experiencias de desempleo, subempleo y la predominancia del trabajo informal. Una de las 
principales conclusiones es que muchas personas transgénero y transexuales recurren al 
emprendimiento como alternativa ante la discriminación, situándose dentro del marco de los 
“emprendedores reticentes”. El artículo cierra con recomendaciones de políticas públicas para 
mejorar las condiciones laborales y reducir las barreras que enfrentan.

El segundo artículo, titulado “La estructura productiva en Bolivia: identificación de los 
encadenamientos sectoriales en las actividades económicas mediante la Matriz Insumo-
Producto”, de Camila Daniela Vargas Miranda y Mario Martin Torrez Callisaya, ofrece un 
análisis exhaustivo de los encadenamientos sectoriales en Bolivia, utilizando la Matriz Insumo-



6

Producto (MIP) del país. A través de los métodos de encadenamientos directos de Chenery y 
Watanabe, y los encadenamientos totales de Norregaard Rasmussen, los autores caracterizan 
la estructura productiva de 35 actividades económicas. Para el año 2014, se identifican 
actividades clave y estratégicas, reflejando la interrelación entre sectores y destacando aquéllas 
que impulsan la economía boliviana. Los autores subrayan que los resultados obtenidos no 
cambiarían sustancialmente con una MIP más actualizada, ofreciendo así una visión sólida de 
las características y relaciones entre las actividades productivas del país.

El tercer documento de esta edición, titulado “Impacto de las ‘leyes incendiarias’ sobre 
las áreas forestal y agropecuaria en Bolivia: un análisis de control sintético”, de Rodrigo 
Burgoa Terceros y Sofía Vera La Rosa, examina el efecto de las políticas gubernamentales 
promulgadas entre 2013 y 2019, que, según el estudio, favorecieron un mayor uso del fuego 
en áreas forestales. El análisis comienza con un diagnóstico sobre la pérdida de bosques y la 
expansión de la frontera agrícola y ganadera en Bolivia. A través de la metodología de control 
sintético y el análisis de datos de 154 países entre 2001 y 2021, los autores concluyen que las 
leyes incrementaron la deforestación desde 2016 y favorecieron el crecimiento de la superficie 
agropecuaria a partir de 2019. El artículo aporta evidencia sobre los impactos ambientales y 
económicos de esta legislación en el país.

Finalmente, el cuarto estudio, titulado “What separates Bolivians from each other?: A 
survey experiment of the effects of social identities on trust and affection”, de Werner Hernani-
Limarino y Pavel Ojeda, examina cómo las identidades sociales influyen en la confianza y el 
afecto entre distintos grupos en Bolivia. Usando un experimento conductual, el estudio mide 
la confianza y los sesgos entre identidades como etnicidad, región de residencia, estatus 
socioeconómico y preferencias partidarias. Los resultados muestran que el partidismo es la 
principal fuente de polarización, superando otras divisiones sociales. El sesgo hacia el grupo 
opuesto es más alto entre los votantes de la oposición en comparación con los oficialistas. 
Además, el sesgo étnico no fue significativo, mientras que el sesgo regional fue simétrico. 
Los autores concluyen que el partidismo actúa como una “superidentidad” que exacerba 
divisiones sociales. También se evidencia que la división partidaria no requiere necesariamente 
desacuerdos en valores o actitudes políticas, sino simplemente una sensación de inclusión o 
exclusión por parte del grupo.
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Manifestamos nuestro profundo agradecimiento a los miembros del Comité Interno 
y del Comité Externo, por el continuo apoyo en la evaluación de los artículos de la revista. 
También expresamos nuestra gratitud a la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” y a la 
Fundación Hanns Seidel por brindar el apoyo financiero que ha hecho posible la publicación 
ininterrumpida de 42 números y 4 ediciones especiales. 

Con mucho agrado les invitamos a leer el número 42 de la Revista LAJED. Estamos 
seguros de que su lectura permitirá extraer lecciones para el desarrollo de Bolivia y la región. 

Carlos Gustavo Machicado Salas 
Editor

Silvana Camacho Urquizo 
Editora Asistente


