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PRESENTACION 

La Unidad de An~lisis de Politicas Econ6micas (UDAPE), tiene el agrado de 
presentar el sexto n6mero de la revista "An~lisis Econ6mico", continuando asi 
con su compromiso de aportar a la discusi6n sobre temas ecor6micos. 

En esta oportunidad adem~s de haber seleccionado algunas investigaciones 
que se han realizado en estos 61timos dos aios como producto de la tarea 
habitual de UDAPE de prestar asesoria al Gobierno, tambi~n sa introdujeron 
documentos que fueron directamente requeridos per ios ministerios del 6rea 
econ6mica. 

En este n6mero se ha dado particular 6nfasis a temas relacionados con la 
politica econ6mica y social en general, y en particular al de exportaciones. 

El primer articulo "Consideraciones y Recomendaciones sobre la Politica 
Econ6mica y Social en Bolivia", concretiza algunas de las ideas seflalp-das ya en 
un anterior documento publicado denominado "Ajuste Estructural y Crecimiento 
Econ6mico: Evaluaci6n y Perspectivas del Caso Boliviano" y fue seleccionado 
debido a que refleja de alguna forma el pensamiento de UDAPE respecto a una 
variedad de temas relacionados con politica fiscal, monetaria, financiera, 
cambiaria y sectorial. 

De ahi que en algunos de los otros articulos de este n6mero, de los cuale'.; como 
ya se mencion6 varios fueron requeridos por el Gobierno, hay partes que 7'ieron 
literalmente extraidas de este primer documento, reiterando asi la posici6n de 
UDAPE respecto a determinados temas. 

Como siempre lo hacemos en nuestras publicaciones, agradecemos a las 
instituciones generadoras de informaci6n econ6mica, particularmente al Banco 
Central de Bolivia, al Instituto Nacional de Estadistica y a SAFCO (Programa de 
Emergencia) que nos permiten contar con estadisticas muy valiosas para las 
investigaciones que realiza UDAPE. 

Juan Carlos Requena Pinto
 
Director Ejecutivo
 

Unidad de An~lisis de Politicas Econ6micas
 



CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES 
SOBRE LA POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL EN 
BOLIVIA, 

* Gualberto Huarachi * 

# Victor Hugo Ayala 
* Gaby Candia 
* Juan Carlos Requena 

1. ANTECEDENTES 

Hasta la primera mitad del decenio pasado, el funcionamiunto de la economia 
boliviana estuvo basado en una estrategia de desarrollo "hacia adentro". La 
estrategia descansaba, por una parte, en el fomento a la3 industrias que 
producian bienes con destino al mercado interno, y por otra, en un rol 
preponderante del Estado en todas !asesferas de acci6n del sistema econ6mico 
nacional. 

El esquema adoptado desemboc6 en un sistema inefic ente de asignaci6n de los 
recursos y una incapacidad cr6nica de generaci6n de ahorro e inversi6n que 
garanticen el inicio de un proceso de crecimiento. 

'Este articulo se ba3a en el documento "El programa Econ6mico y Social Boliviano", preparado par 
UDAPE en septiembre de 1991, a solicitud del Ministerio de Planeamiento y Coordinaci6n para lareuni6n 
del "Grupo Consultivo" de ese aito. 
* Gualberto estuvo haciendo las 6timas correcciones a este documento. En ese momento no sablamos 
que en realidad Iodejaba listo antes de su partida. Este fue el Oltimo trabajo de Gualberto, a 61 

I
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nuestros mayores respetos. 



8 II[AIE 

An m~s, la tesis de sustituci6n de importacione'; que respaldaba el esquema se 
plas,n6 en los hechos en un capitalismo de Estado que otorg6 a este (ltimo el 
rol protag6nico en el funcionamieato de la economia y del pais en su conjunto. 

Por otra parte, la estrategia origin6, entre otros, tres efectos de gran 
trascendencia en la economia nacional. Er, primer t6rmino, determin6 el 
debilitamiento de las instituciones nacionales como resultado del 
sobredimensionamiento y diversificaci6n de las fuqciones del sector piblico. En 
segund, t6rmino, la consiguiente ineficiencia estatal origin6 una creciente 
postergaci6n en la provisi6n de servicios sociales de salud y educaci6n a cargo 
del Estado. Como consecuencia se debilit6 la forinaci6n de capital humano y 
con ello la contribuci6n de este factor al proceso de crecimiento. Por ultimo, 
condujo al debilitamiento de la estructura productiva nacional que en base a un 
esquema de asignaci6n ineficiente de los recursos imposibilit6 la crea, i6n de 
sectores competitivos en los mercados interno y externo. 

En este marco, la continuidad del modelo se basaba, en gran medida, en la 
provisi6n de asistencia financiera externa. De esta manera, la crisis del sistema 
financiero internacional de principios de los allos 80, que condujo a una 
reducci6n de los recursos externos, junto a la existencia de serias distorsiones 
en la estructura productiva nacional evidenciaron la inviabilidad de la estrategia 
adoptada. 

Por otra parte, la reducci6n de los recursos externos origin6 que el deficit 
cr6nico del sector p6blico resultante del rol que se le habia asignado al Estado 
en el modelo de desarrollo, se financiara con recursos del Banco Central de 
Bolivia. Se cre6 asi el mecanismo inicial de propagaci6n del proceso 
inflacionario que desemboc6 en una hiperinflaci6n sin precedentes en 1984. 
Este proceso en presencia de una estructura de producci6n d6bil y 
distorsionada, condujo a la crisis econ6mica mas aguda en la historia nacional. 
Adicionalmente, la consiguiente caida en los niveles de ingreso y de bienestar 
de la poblaci6n ampli6 el ,mbito de la crisis econ6mica al 6rea social y politica. 

En estas circunstancias, se hacia necesario transformar la estrategia de 
desarrollo y los lineamientos de politica econ6mica a un esquema que permita 
iniciar un proceso de crecimiento sostenido en base a una asignaci6n eficiente 
de los recursos y al mantenimiento de la estabilidad econ6mica. 

Es asi que a partir de 1985 se iniplanta un nuevo esquema de politica 
econ6mica con la tarea prioritaria, en una primera instancia, de recuperar la 
estabilidad econ6mica, y paralelamente implantar un programa de ajuste 
estructural que permita reencauzar el sistema econ6mico nacional hacia un 
proceso de crecimiento. El esquema adoptado se basa esta vez en la 
restituci6n de los mecanismos de mercado, la aplicaci6n de un programa de 
liberalizaci6n de los mercados y una redefinici6n de los roles de los agentes 
p6blico y privado. 



Los resultados obtenidos con la aplicacion de la nueva politica, en lo que se 
refiere a la estabilizacion economica, se resurnen en el control abrupto de la 
inflacion y e logro de la unificacion cambiaria. El crecimiento de los precios fue 
reducido de Una tasa promedio anual cercana al 12000 por ciento en 1985 a una 
tasa anual que fluctia en promedio de 20 a 15 por ciento a partir de la 
aplicaci6n del programa. La brecha cambiaria que habia Ilegado a una relaci6n 
de 20 a 1, fue reducida a un margen menor al 1 por ciento. 

Los logros en materia de inflacion, se basaron fundamentalmente en la 
disrninuci6n del deficit del sector ptiblico, el control estricto de la tasa de 
crecimiento de la emisin monetaria, la estabilidad del tipo de cambio, y el 
abastecimiento de los mercados de productos, como respuesta a la politica de 
libertad de precios y apertura al exterior. 

Debe mencionarse que el elemento central del programa de estabilizaci6n 
aplicado desde 1985 esta dado por la politica tiscal basada a su vez en el 
control de los gastos fiscales, el ajuste de los precios y tarifas de los bienes 
producidos por las empresas ptiblicas, principalmente hidrocarburos, asi como 
la reduccion del empleo en las empresas estatales y adrninistracion central en 
relaci6n a la existente en el periodo de crisis. De esta manera, se logr6 reducir 
el d~ficit del Sector Pjblico No Financiero Consolidado (SPNF) de un 25.5 por 
ciento del PIB en 1984 a 2.6 por ciento en 1986, situndose en alrededor del 4 
por ciento del producto en los ultirnos dos aios. (1990 - 91) 

Es tarnbien importante seFialar que corno fruto del exito del prograrna de 
estabilizaci6n y ajuste, el pais obtuvo un mayor apoyo financiero de parte de 
organismos bilaterales y multilaterales. Este soporte otorg6 cierto alivio a las 
finanzas del sector pLblico, en la programaci6n posterior de los niveles de 
gastos corrientes y de inversion. 

En materia de crecimiento, los resultados asociados a la ejecuci6n de medidas 
de ajuste estruclural quedan expresados en la reversi6n de la tendencia en los 
niveles de produccion que habian caido por cinco aios consecutivos a partir de 
1982. En efecto, a partir de 1987, el producto interno bruto inicia un proceso de 
crecimiento alcanzandose entre 1987 y 1991, en promedio, un incremento anual 
de 3.4 por ciento. Este comportamiento positivo se origina bsicamente en una 
mejor asignaci6n de recursos, en una paulatina recuperaci6n de la tasa de 
inversi6n pCblica, asi como en un alivio financiero proveniente de mayores 
entradas netas de recursos externos. 

No obstante, los logros alcanzados en materia de estabilizaci~n y crecimiento 
del producto, el dinamismo obtenido no alcanza aln los niveles requeridos para 
lograr una mejora sustancial en los niveles de bienestar de la poblaci6n. 

De esta manera, surge la necesidad de profundizar los elementos de cambio 
estructural del programa econ6mico que sin poner en peligro la estabilidad 
econ6mica lograda, requiere acciones de politica y de reforma directamente 
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relacionadas al logro del crecimiento. Es asi que, en la actualidad, la tarea 

fundamental es la de identificar las restricciones que a6n enfrenta el proceso de 
a ello delinear las acciones de politica y lasdesarrollo econ6mico y en base 

reformas estructurales que permitan enfrentar dichas restricciones y de esta 

manera, iniciar un proceso de crecimiento con el dinamismo requerido. 

SOBRE EL DESARROLLO2. CONSIDERACIONES 
ECONOMICO Y SOCIAL 

Las acciones de politica y las reformas estructurales aplicadas con el fin de 

iniciar un proceso de crecimiento deben tener como objetivo fundamental iniciar 

un proceso de crecimiento sostenido, cuyos beneficios sean extendidos hacia la 

sociedad boliviana en su conjunto. 

debe delinear los aspectosEn este entendido, una Estrategia de Desarrollo 
fundamentales para el logro de los objetivos planteados; i) la determinaci6n de 

las restricciones al logro del crecimiento y, ii) la definici6n de los fundamentos 

que guiaran las acciones de politica y el consecuente diseio de las reformas 

estructurales. 

El esquema asi definido constituye el marco en el que se determinan luego las 

acciones en el ambito sectorial, en el que se consideran ademas las 

particularidades que detenta cada sector. 

2.1. Restricciones 

Las restricciones al crecimiento se refieren, principa!mente a: i) la debilidad de 

las instituciones nacionales en su rol de soporte fundamental al proceso de 

crecimiento; ii) la deficiente provisi6n de infraestructura fisica que enfrentan los 

sectores productivos; iii) la baja capacidad de generaci6n de ahorro interno; iv) 

la debilidad del sistema financiero; v) el alto grado de participaci6n que aln 

tiene el sector p6blico en la actividad productiva nacional; vi) la existencia de 

deficiencias en la administraci6n del sector p6blico; vii) los bajos niveles de 

recursos destinados al capital humano; viii) la situaci6n de conflictos sociales 

continuos como producto del permanente retraso econ6mico y social; ix) la 

existencia de Lin contexto internacional con tendencias desfavorables a la 

expansi6n de los mercados para el producto nacional. 

2.2. Fundamentos de la Politica Econ6mica y Social 

parte, en un esquema deLa politica econ6mica y social debe basarse por una 
liberalizaci6n que restituye los principios de una economia de mercado, con 

libertad de precios y apertura al exterior. Por otra parte, en la orientaci6n del 

aparato productivo hacia el desarrollo de los sectores productores de bienes 

14 
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transables, exportaciones y sustitutos de importaciones, con la finalidad de 

lograr un proceso de crecirniento sostenido en base a una estructura productiva 

eficiente y con elevados niveles de productividad que le permitan competir en 

los mercadcs internacion ales. 

De esta manera, se busca obtener el mayor beneficio de las ventajas 

comparativas del comercio internacional en base al desarrollo de los sectores 

productores de bienes transables y al funcionamiento eficiente de los sectores 
solamentedirigidos al mercado interno. Como se puede inferir, esto oxige no 

un rol activo de parte del sector privado sino adicionalmente, una participaci6n 

efectiva de pare del sector publico. Surge asi la necesidad de lograr una 

adecuada compiementariedad entre los agentes piiblico y privado que esta lejos 

de propugnar la desaparici6n del Estado en el proceso de crecimiento. Por el 

contrario, se requiere que este sector contribuya en forma activa al proceso de 

desarrollo a partir de una nueva estructura institucional, una redefinici6n del rol 

adoptado hasta el presente y un redimensionarniento del mismo. 

En el nuevo esquema, al Estado le corresponde cumplir con dos funciones. Por 

un lado, debe garantizar la existencia de un entorno macroecon6mico estable, la 

permanencia de reglas claras para el proceso de toma de decisiones de los 

agentes econ6micos y una estructura institucional adecuada para el desarrollo 
Por otro lado, debe asumir lade las actividades del sector privado. 


responsabilidad de incrementar sus ingresos en forma progresiva y destinarlos a
 

la provisi6n de infraestructura fisica y formaci6n de capital humano a partir de
 

los servicios de salud y educaci6n.
 

En cuanto al sector privado, se requiere, en primer t6rmino, una adecuaci6n de 

este sector al nuevo modelo a partir de un fortalecimiento de sus esquemas 
organizativos. Este aspecto es fundamental para el uso adecuado que pueda 
realizar el sector de las ventajas provenientes de la existencia de una economia 
estable y un apoyo activo del sector pt'blico. 

Por otro lado, se espera que en este marco, la inversion privada asuma un rol 

protag6nico en el proceso de inversi6n, basada en los mecanismos del mercado 

y en una asignaci6n eficiente de los recursos. 

Debe mencionarse que el hecho de asignar al Estado la labor prioritaria de 

atender las 6reas de educaci6n y salud para la formaci6n de capital humano, no 

implica que se restrinja la participaci6n del sector privado en estas actividades. 
enPor el contrario, se trata de incentivar a que este sector ingrese todas las 

areas de la economia y el ambito social donde su contribuci6n sea factible y 

eficiente. El Estado entonces debe atender aquellas 6reas en las que la 

participaci6n privada no es viable y donde el rol del sector ptiblico es 

fundamental para la mejora en las condiciones de vida de la poblaci6n. 

El disehio y ejecuci6n de las reformas estructurales que efectivicen el cambio en 

los roles de los agentes econ6micos y sociales y que permitan enfrentar los6 
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distintos obstaculos al crecimiento deben ser dirigidas a las distintas Areas de 
los 6mbitos econ6mico y social. En este marco, cabe destacar la importancia 
de dos aspectos cruciales para el exito y viabilidad del modelo. Por una parte la 
solidez del marco institucional que rige las acciones de los agentes e incluso 
determina el efecto de las medidas y reformas a ejecutarse y por otra, la 
formaci6n de capital humano como condici6n ineludible para lograr un 
crecimiento sostenido y equilibrado. 

El fortalecimiento institucional debe ocupar un lugar central en el programa de 
reformas a aplicarse, debido a la debilidad que Bolivia enfrenta actualmente 
respecto a sus instituciones, aspecto que limita significativamente el alcance de 
las medidas a ejecutarse. 

La formaci6n de capital humano, por otra parte, es determinante para el logro 
de niveles adecuados de competitividad e ingresos de paite del sector 
productivo nacional en las condiciones actuales de los mercados 
internacionales. Adicionalmente, la inversi6n en educaci6n y capacitaci6n para 
la formacion de capital humano, juega un rol muy importante en el logro de una 
distribuci6n m~s equitativa de los frutos del desarrollo. 

Por otra parte, en el Area de formulaci6n de politica macroecon6mica, se 
requiere la adopci6n de ciertos principios que garanticen la consistencia en la 
aplicaci6n del programa econ6mico. Entre estos principios resaltan los 
siguientes: 

- Mantenci6n del presupuesto fiscal bajo un adecuado control, que 
implica sostener el deficit en niveles compatibles con las condiciones 
macroecon6micas existentes. 

- Aprovechamiento de las ventajas del comercio internacional en un 
marco de liberalizaci6n comercial y promoci6n de los sectores productores de 
bienes transables y en especial del sector exportador. 

- Establecimiento de un regimen de neutralidad en el comercio 
internacional. 

- Eliminaci6n de controles de precios y salarios, que garanticen una 
mayor flexibilidad en los mercados de bienes y factores. 

Adopci6n de criterios tecnicos en el manejo de las empresas pblicas, 
que queden en poder del Estado a fin de garantizar la eficiencia econ6mica en 
sus operaciones. 

lJso apropiado de la politica cambiaria que evite la sobrevaluaci6n del 
tipo de cambio. 
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2.3. Reformas Estructurales 

Las reformas estructurales que viabilizarn el logro de los objetivos planteados 
deben abarcar las siguientes 6reas: 

2.3.1. Marco Legal e Institucional 

Como se mencion6 anteriormente el logro de los objetivos de crecimiento y 
distribuci6n equitativa del ingreso, descansa en gran medida en el marco legal e 
institucional en el que se desenvuelve la economia. La existencia de 
instituciones id6neas y una legislaci6n apropiada para el crecimiento de la 
inversi6n y el desarrollo de las actividades productivas es crucial para el 6xito 
del programa. 

Al presente, se han dado ya avances importantes en este campo, a partir de la 
aprobaci6n de las leyes de inversi6n e hidrocarburos y el C6digo de Mineria2 . 
Asimismo, se ha aprobado la ley de Control Fipanciero y Administrativo (Ley 
SAFCO) que norma el sistema de registros contables que debe seguir el sector 
ptblico asi como las responsabilidades de los funcionarios de este sector a fin 
de mejorar el control y evoluci6n de sus actividades3 . 

2.3.1.1. Ley de Inversi6n 

Esta Ley garantiza la vigencia de reglas estab!es para la inversion privada, 
otorga un tratamiento similar a la inversi6n nacional y extranjera; prohibe las 
restricciones sobre la repatriaci6n de capitales y simplifica el procedimiento de 
registro para la inversi6n extranjera. 

2.3.1.2. Ley de Hidrocarburos 

Esta Ley provee el marco legal para la ejecuci6n de contratos de riesgo 
compartido entre YPFB e inversores privados en las actividades de exploraci6n 
y desarrollo de campos; expande las 6reas elegibles para el sector privado en 
las actividades de explotaci6n y permite que la inversi6n del sector privado 
incursione en otras actividades del sector, en particular transporte por 
oleoductos y gasoductos. La Ley provee un tratamiento impositivo al inversor 
extranjero consistente con la politica de impuestos de sus paises de origen. 

2.3.1.3. C6digo de Mineria 

Este C6digo proporciona el marco legal para la ejecuci6n de contratos de riesgo 
compartido entre COMIBOL y el sector privado, otorgando un tratamiento 

2 Las Leyes de Inversi6n e Hidrocarburos fueron aprobadas en septiembre de 1990 y, noviembre de 

1990, respectivamente. El CUdigo de Minerla fue aprobado en abril de 1991.
 
3 La Ley SAFCO fue sancionada en julio de 1990. 11
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impositivo consistente con las politicas de impuestos a las que est~n sujetas la 
mayor parte de las empresas multinacionales. 

En este contexto y en base a las Leyes ya aprobadas debe procederse a la 

reglamentaci6n de las mismas a fin de garantizar una aplicaci6n adecuada del 
marco legal instituido. 

El tratamiento impositivo en los sectores de hidrocarburos y mineria deber 
recibir una atenci6n prioritaria y deber6 reforzarse las Leyes descritas, 
estableciendo que los pagos de impuestos de parte de los inversores 
extranjeros, constituyan un cr~dito contra las obligaciones impositivas de estas 
empresas en sus paises de origen. 

Por otra parte, se pasar, al Congreso la Ley de Bancos4 , que tiene la finalidad 
de proveer un marco adecuado para las actividades del sector financiero, 
otorgar una definici6n mas clara de !as funciones del sector piblico financiero, 
establecer los mecanismos para el manejo de las crisis bancarias y determinar 
las penalidades por la p~rdida de fondos. Adicionalmente, se promulgar~n las 
Leyes de Valores y Seguros que coadyuvar~n al funcionamiento eficiente y la 
dinamizaci6n del sector financiero. 

En t~rminos generales se debe fortalecer la legislaci6n que garantice el buen 
funcionamiento de los mercados. Especial atenci6n merece el mercado del 
trabajo en el entendido de que una adecuada legislaci6n laboral, en el marco de 
ur, proceso de crecimiento sostenido, deberia dar una soluci6n definitiva a los 
problemas del desempleo y sub-empleo, eliminando la necesidad de que el 
sector pLJblico contribuya directamente a la creaci6n de empleos. 

Poi otra parte, la existencia de mercados que funcionen bajo un regimen de 
competencia imperfecta requerir6, en ciertos casos, que el Estado participe 
activamente a partir de una infraestructura administrativa, normativa y juridica 
de alta calidad. En efecto la presencia de sectores que trabajan dentro una 
organizaci6n monop6lica u oligop6lica exigen una reglamentaci6n y regulaci6n, 
que constituyen una responsabilidad p6blica central en la vigilancia de los 
resultados de la acci6n del mercado. 

Esta intervenci6n del sector piblico no debe, bajo ninguna circunstancia, 
contradecir el objetivG de armonizaci6n de las acciones del Estado en uiia 
economia de mercado. Para ello, las acciones a adoptarse deberian regirse a 
los siguientes principios: 

Las acciones del sector p6blico dirigidas al funcionamiento de los 
mercados deber~n basarse en una comprobaci6n objetiva de la conveniencia de 
adoptar dichas acciones; 

4 La Ley de Bancos fue anrobada por el Congreso Nacional en abril de 1993. 
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Las acciones a adoptarse deberan someterse a la disciplina de los 

mecanismos del mercado interno e internacional. Esto significa que las acciones 

del sector pitblico deben ser competentes y flexibles; 

Las acciones a adoptarse deber~n evitar distorsiones en los precios 

relativos; 

Las acciones deberan ser ejecutadas en forma sencilla y transparente. 

La importancia de una estructura normativa y juridica que viabilice acciones del 

Estado tendentes a lograr el buen funcionamiento de los mercados, es una de 

las principales ensehianzas que surgen de diversas experiencias en materia de 

desarrollo. 

2.3.2. Politica Fiscal y Reforma de la Administraci6n PKiblica 

Para superar la restricci6n presupuestaria que enfrenta el sector piiblico se hace 
unnecesario aplicar una politica activa que ;mplante ajuste fiscal de carlcter 

estructural. 

El ajuste fiscal buscara fundamentalmente, incrementar el ahorro p~blico, 
en el proceso de crecimiento yoptimizar el impacto de la inversi6n pblica 

elevar los niveles de eficiencia en la provision de servicios. En definitiva, se 

trata de incrementar los niveles de productividad del sector privado. 

El logro de los objetivos planteados exigen que la politica fiscal est6 basada en 

los siguientes elementos: i) el incremento de los ingresos tributrios; ii) la 

recomposici6n de los gastos hacia la provisi6n de infraestructura fisica y 

formaci6n de capital humano; iii) la asignaci6n eficiente de los recursos de la 

inversi6n piblica, y; iv) la mejora en la eficiencia y la situaci6n financiera de las 
en el marco de un programa de privatizaci6n oempresas piblicas 

reestructuraci6n de las mismas. 

2.3.2.1. Politica Fiscal 

El ajuste fiscal en terminos de la politica de ingresos y gastos del sector piiblico 
esta dado por: 

i. Politica de Ingresos 

La dependencia que el sector ptblico enfrenta actualmente respecto a los 
ingresos provenientes de la venta de hidrocarburos, tanto en el mercado externo 
como en el mercado interno, hace que los ingresos fiscales sean altamente 
vulnerables a los shocks externos y excesivamente dependientes de la 
aplicaci6n de reajustes a los precios de los carburantes en el mercado interno. 

I
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Frente a esta situaci6n, se hace imperativo cambiar la estructura de los ingresos 
fiscales y fortalecer la capacidad del sector p6blico en el cobro de imPUestos a 
partir de una mejora en la administraci6n tributaria de los impuestos creados por 
la Ley 843 (Reforma Tributaria/1987). 

La reforma tributaria ha mostrado importantes logros tanto en la implantaci6n de 
un sistema tributario simple como en la mejora de la admiriistraci6n tributaria. 
3in embargo, a pesar de los avances logrados, la presi6n tributaria es abn muy 
baja y los niveles de evasi6n son a~n significativos. Esto impide que los 
ingresos tributarios sean la fuente de financiamiento m~s importante de los 
gastos fiscales. 

En este sentido, se hace necesario concentrar todos los esfuerzos para 
continuar con la modernizaci6n y reestructuraci6n del Sistema Tributario tanto 
en la Direcci6n General de Impuestos Internos (DGII) como en la Direcci6n 
General de Aduanas (DGA). 

Con este fin se considera de gran importancia la aplicaci6n de las siguientes 
politicas: 

La implementaci6n del nuevo C6digo Tributario, que es el instrumento 
legal que permite a la Administraci6n Tributaria ejercer mayor coercitividad en 
sus tareas de fiscalizaci6n, control de emisi6n de notas fiscales y clausuras. De 
esta manera, se tiene la posibilidad de dar mayor equidad al sistema tributario y 
evitar mayores niveles de evasi6n. 

La elirninaci6n de impuestos que constituyen rentas destinadas y que 
a~n proliferan en el pais. Con este fin el Ministerio de Finanzas determinara la 
forma de racionalizar el uso do valores fiscales y todo otro cobro efectuado por 
organismos e instituciones dependientes del Gobierno Central. 

Respecto a la Ley de Reforma Tributaria se plantearan cambios que no 
ocasionen modificaciones en el nivel general de precios. Esto implica, en el 
caso de hidrocarburos, el establecimiento dq un impuesto en un monto similar al 
equivalente al traspaso de excedentes existente en el momento actual, sin 
ocasionar -modificaciones en los precios de dichos productos. 

Entre otras medidas de politica se consideran: 

- No creaci6n de impuestos adicionales al sistema, que si bien pueden 
incrementar las recaudaciones a coito plazo, pueden impedir que la DGII mejore 
la eficiencia en Ia administraci6n de los tributos ya existentes. 

- Mejora en los mecanismos de cobro de los Impuestos al Consumo 
Especifico (ICE). 
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Exclusi6n del Regimen Tributario Integrado (RTI) y Regimen Tributario 
Simplificado (RTS), a todos aquellos que est6n organizados como empresas o 

tienen capacidad de pago para su inclusi6n en el Regimen General. Los 
pequefios contribuyentes que no esten en condiciones de ingresar al r6gimen 
general, quedar~n de cualquier manera, obligados a participar en el Sistema 

Tributario sujet~ndolos al R6gimen Complementario al IVA (RC-IVA) y 
exigi6ndoseles, por ejemplo, notas fiscales por su consumo. 

- Ela'jraci6n de Lin sistema de distribuci6n de notas fiscales que evite la 

defraudaci6n y alteraci6n de las mismas y disminuya asi la evasi6n tributaria por 
esta via. 

Entre otros aspectos de carcter ms especifico a ser implantados por 

la Administraci6n Tributaria de Renta Interna figuran: i) el control de los 

medianos contribuyentes; ii) la ampliaci6n de las unidades seleccionadas para 
fiscalizaci6n a partir de un seguimiento computarizado; y iii) la implantaci6n de 

nuevos procedimientos en el 6rea de asuntos tecnicos y juridicos, 
especialmente para la cobranza coactiva. 

-

Respecto a la Administraci6n Aduanera, se ilantea la reestructuraci6n de la 

DGA como elemento fundamental para lograr una mayor eficiencia en la 

aplicaci6n de la politica arancelaria y tributaria. 

En relaci6n a la coparticipacion tributaria se observa que existe un alto grado de 

concentraci6n regional de los ingresos en los departamentos productores de 

petr6leo y de mayor actividad econ6mica. En este sentido y en el marco de la 

descentralizaci6n administrativa del Estado se estudiar6 un cambio de m6todo 
de calcu!o para la distribuci6n de los ingresos tributarios que resulte en una 
distribuci6n regional mas equitativa. 

ii. Politica de gastos 

En este caso, se plantean los siguientes lineamientos b~sicos: 

Mantenimiento de la disciplina fiscal, especialmente en la ejecuci6n de 

los gastos corrientes que permita, pese a la inflexibilidad de 6stos, la 

permanencia en los niveles observados, en t~rminos reales, durante las 61ltimas 
gestiones. 

Mejora en los indices de productividad del sector p6blico a traves del 

servicio civil que coadyuvara a que este sector cuente con un adecuado nimero 
de personas que ademas presten servicios profesionales calificados. 

Mejora en el Sistema de Control del Gasto en el Tesoro General de la 

Naci6n (TGN) y la comunicaci6n de este con otras instituciones de control, a fin 

de evitar la duplicidad de pagos con instituciones como el Banco Central de 

Bolivia (BCB) u otros. I1
 



Profundizaci6n de las reformas en el 6rea de la formulaci6n del 
presupuesto a partir de una mejora en la capacitaci6n del personal responsable 
de la elaboraci6n del mismo, as! como el fortalecimiento de las instituciones 
involucradas en esta 6rea. 

iii. Inversi6n P6blica 

Otro aspecto de gran importancia es el relacionado con la formulaci6n del 
Programa de Inversi6n P(blica. El disefio de este progr" ma deber, permitir la 
reasignaci6n de los recursos del sector pblico hdcia la provisi6n de 
infraestructura productiva y formaci6n de capital humano. 

En esta tarea, resulta de gran importancia el sistema de informaci6n y control en 
el que se desenvuelve el programa de inversi6n piblica. La mejola en este 
campo, ha sido notoria en los t6ltimos arios a partir de la implantaci6n del 
Sistema de Informaci6n de Inversi6n Piblica (SISIN). Sin embargo, el sistema 
deber, en el futuro priorizar los proyectos ptblicos en base a una evaluaci6n 
econ6mica de los mismos. Adicionalmente, deber6 expandirse n fin de cubrir el 
proceso de desembolso, fii,,anciamiento y seguimiento fisico del proyecto. Por 
6ltimo, su utilizaci6n dohera ser ampliada a las Corporaciones Regionales de 
Desarrollo. 

Por otro lado, debera pensarse en mejorar la capacidad de los Ministerios en la 
formulaci6n, desarrollo y evaluaci6n de los programas de inversi6n en sus 
sectores. 

2.3.2.2. Administracion Publica 

En el area de la Administraci6n P6blica, se ha dado un avance muy importante 
con la promulgaci6n de la Ley SAFCO. Sin embargo, al presente su 
implantaci6n cubre s6lo a la Administraci6n Central debiendo ser expai;dida a 
las instituciones descentralizadas, seguridad social, universidades, gobiarnos 
locales, gobiernos regionales, empresas pblicas de agua y empresas pblicas 
nacionales. 

Por otra pare, sera de vital importancia la ejecuci6n de la reforma 
administrativa del sector pblico y dentro de esta la descentralizaci6n de las 
funciones de la Administracion Central a las Corporaciones Regiunales de 
Desarrollo, Municipalidades y otras instituciones, como un mecanismo efectivo 
para la mejora en la provisi6n de los servicios ptblicos. 
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2.3.3. Reforma de las Empresas Pblicas 

La reforma de las empresas piblicas del Estado debe contribuir a elevar la 
eficiencia de la estructura productiva nacional, abrir oportunidades de inversi6n 
al sector privado y liberar recursos del sector piblico para su utilizaci6n en otras 

6reas de prioridad relacionadas con la mejora en las condiciones de vida de la 

poblaci6n. 

En este contexto, el proceso de reforma de las empresas p6blicas deber6 

considerar en i) la rrivatizaci6n de las empresas p6blicas que permita un 

incremento en la eficiencia de sus actividades; ii) la reorganizaci6n de las 

empresas que permanecer~n en el sector p6blico, iii) el cierre de aquellas que 

no presentan ninguna posibilidad de mejora en sus futuras operaciones, y; iv) la 

eliminaci6n definitiva de las transferencias del gobierno central a las empresas 
del Estado. 

a. Privatizacion 

El proceso de privatizaci6n busca fundamentalmente retirar al sector piblico del 

area productiva; contribuir a una mayor participaci6n de la inversi6n privada; y 

la liberac16n de recursos del Estado para ser dirigidos a otro tipo de gastos 

prioritarios. 

Este proceso obedece, en gran medida, a la necesidad de concentrar los 

esfuerzos del Estado en la atenci6n de los aspectos especificos que no pueden 
ser atendidos por el sector privado. De esta manera, se busca desarrollar un 

estado eficiente que sea capaz de ejercer su funci6n de fiscalizaci6n, y que 

tenga ademas la capacidad de proveer la infraestructura adecuada para el 

desarrollo de la sociedad, asi como los servicios basicos de salud y educaci6n a 

aquellos sectores mas vulnerables de la sociedad boliviana. 

El programa de privatizaci6n no es un proceso deliberado de reducci6n del rol 

del Estado, por el contrario se trata de tener un Estado con una fortaleza 

institucional que le permita intervenir activamente en todos los aspectos 

nacionales que necesitan una labor de regulaci6n, control, provisi6n de 

seguridad, provisi6n de justicia, infraestructura, etc. Con este prop6sito, se hace 

necesario para el Estado salir de aquellas actividades que han distraido su 

atenci6n y enfocarla hacia los aspectos antes mencionados. 

Por un lado, dada la baja capacidad de generaci6n de ahorro interno que tiene 

el pais, se debe destinar los escasos recursos con que cuenta el Estado para 

invertir en aquellas ,reas de infraestructura basica y capital humano que 

complementen adecuadamente la inversi6n privada. Se trata pues de efectuar 

un proceso de privatizaci6n, que destine el producto de sus ventas al 6rea social 
y a la inversi6n en infraestructura productiva. En este sentido, los recursos 

generados por este proceso tendr~n un efecto redistributivo. 
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Por otra parte, el procedimiento de privatizaci6n a implantarse, tendra como 
prioridad el conseguir que el proceso se realice con el mayor grado de eficiencia 
y transparencia posibles. En este sentido, se evitara que el traspaso de estos 
activos ocasione una mayor concentraci6n del ingreso. La utilizaci6n de la 
bolsa de valores y el traspaso de paquetes accionarios a trabajadores de las 
empresas serviran a este prop6sito. 

En este marco, se dict6 en 1991 la Ley de Privatizaci6n que se basa en: i) la 
privatizaci6n de las empresas piblicas que puedan ser venaidas a precios de 
mercado; ii) la reorganizaci6n de las empresas que permanecer~n en el sector 
p~blico; iii) el cierre de las empresas que no presentan ninguna posibilidad de 
mejora en sus operaciones futuras; y iv) la reducci6n de las transferencias del 
Gobierno Central a las empresas del Estado. 

Asimismo se aprob6 el Decreto Supremo No. 22836 del 14-6-91 que establece 
el siguiente esquema: i) las empresas pertenecientes a las corporaciones 
regionales de desarrollo ser~n directamente privatizadas; ii) las empresas YPFB 
y COMIBOL, de acuerdo a la Constituci6n Politica del Estado, permanecer~n 
bajo propiedad del Estado. En estos casos, se buscar~n regimenes de riesgo 
compartido con inversores privados, para nuevos proyectos de inversi6n; u iii) 
se disefarn contratos de rendimiento con ciertas empresas.5 

En base a estos instrumentos legales, se espera que una vez iniciado el proceso 
de privatizaci6n, 6ste sea relativamente rpido en Io que se refiere a las 
empresas incluidas en la primera lista. 

2.3.3.2. Reestructuracion 

Las empresas que permanezcan bajo propiedad del Estado deberan realizar una 
reestructuraci6n que asegure el logro de beneficios netos para la sociedad y la 
independencia de recursos financieros respecto al Gobierno Central. Para esto 
hay basicamente dos instrumentos: los contratos de rendimiento y la politica de 
inversi6n de riesgo compartido. 

Los contratos de rendimiento, son efectuados con los ejecutivos de la empresa 
en cuesti6n. En ellos se exigen una serie de metas a ser alcanzadas por las 
empresas en cuanto a su rendimiento economico. Posteriormente en base al 
grado de cumplimiento de las metas fijadas, se establece un sistema de premios 
y castigos6. 

La politica de inversi6n de riesgo compartido permite elevar la capacidad de 
inversi6n de las empresas asi como mejorar sus sistemas de evaluaci6n en la 
asignaci6n de los recursos. Esto 61timo deviene precisamente de la 

5 En 1990 se iniciaron ya contratos de rendimiento con ENDE y ENFE. 

6 No obstante 6ltimamente el Gobierno ha desestimado el uso de dste instrumento por los resultados 

poco efectivos encontrados. 
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responsabilidad compartida que se crea entre las empresas del Estado y las 
otras empresas participantes. 

2.3.4. Reforma del Sistema Financiero 

En el marco del nuevo modelo econ6mico, desde el inicio dei programa de 
estabilizaci6n y ajuste, se adoptaron importantes medidas dirigidas a la 
reestructuraci6n del sector financiero. Entre 6stas figuran: la liberalizaci6n de las 
tasas de interns, la reorganizaci6n del Banco Central de Bolivia (BCB) y otros 
bancos del sector p6blico, el fortalecimiento de la funci6n de supervisi6n que 
debe ejercer el Estado sobre la banca privada a traves de la creaci6n de la 
Superintendencia de Bancos y, 61timamente la liberalizaci6n de las tasas de 
interes de los creditos de desarrollo mediante la apiicaci6n de un sisterna de 
subasta7 . 

En cuanto a los bancos del sector p6blico, dada la deficiente asignaci6n de 
recursos canalizada a traves de ellos, se adopt6 la decisi6n de liquidar el Banco 
Agricola de Bolivia (BAB). Asimismo, se dict6 la paralizaci6n de las 
operaciones del Banco Minero (BAMIN) y el Fondo de Exploraci6n Minera 
(FONEM), y se inici6 una evaluaci6n de estas instituciones a fin de determinar 
su liquidaci6n o traspaso al sector privado 8 

Por otra parte, se paralizaron las operaciones de cr6dito del Banco del Estado, y 
se inici6 su evaluaci6n a fin de aplicar un programa de reestructuraci6n. Por 
61timo, se determin6 la autonomia de gesti6n del Banco Central a partir de la 
promulgaci6n de la Ley SAFCO. 

Al presente y pese a la aplicaci6n de las medidas sefialadas, el sector enfrenta 
ain cierlas dificultades. 

En este marco, la politica a aplicarse en el futuro deber6 buscar mejorar la 
eficiencia y viabilidad del sistema financiero a partir de la aplicaci6n de las 
siguientes medidas: i) el mantenimiento de la estabilidad macroecon6mica y de 
un marco legal apropiado; ii) el uso de los mecanismos de mercado para la 
asignaci6n de los recursos financieros en condiciones de competitividad; iii) el 
fortalecimiento de los mecanismos de supervisi6n de los intermediarios del 
sector financiero que contemple, enire otros aspectos, la aplicaci6n de 
mecanismos eficientes y expeditos para la regulaci6n del sistema bancario, la 
eliminaci6n de subsidios o renegociaciones de deuda de parte del sector p6blico 
con el sector privado asi como el establecimiento de un marco adecuado de 
requerimientos legales; iv) el acceso a instituciones financieras no bancarias 
habilitadas para otorgar cr6ditos de desarrollo del Banco Central al sector 

7 Hasta mediados de 1990, los creditos de desarrollo eran otorgados a tasas inferlores a las de mercado, 
generando una serie de distorsiones en la asignaci6n de estos recursos. 

La liquidaci6n del Banco Agrlcola y el cierre del Banco Minero y el Fondo de Exploracion Minera fueron 
ejecutados el 15 de julio de 1991, mediante D.S. 22861, D.S. 22862 y D.S. 22865, respectivamente. 
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privado y; v) la mejora en la eficiencia del sistema de ahorros y del mercado de 

capitales. 

2.3.5. Politica Comercial y de Endeudamiento Externo 

2.3.5.1. Politica Arancelaria 

En cuanto a la politica arancelaria se reconoce que una tasa uniforme y baja 
promueve la reasignaci6n eficiente de los recursos. Asi, la producci6n se ajusta 
a los principios de eficiencia y ventaja comparativa para competir primero en un 
mercado interno con minima protecci6n, y luego en el mercado internacional. 

La administraci6n de la politica arancelaria en Bolivia enfrenta severas 
dificultades, pese a existir un arancel uniforme 9 . Fronteras territoriales 
pr~cticamente inhabitadas y la disponibilidad limitada de recursos hacen dificil 
un control efectivo de las importaciones. Por este motivo, ser6 fundamental 
realizar las reformas necesarias para lograr una administraci6n eficiente del 
sistema arancelario que ejerza un control efectivo del flujo de importaciones, y 
de esta manera disminuyan las distorsiones que ocasiona el flujo de comercio 
ilegal en la posicion competitiva de las empresas que cumplan con sus 
obligaciones impositivas. 

Esta mejora en la administraci6n requerir, una reestructuraci6n efectiva de la 

Direcci6n General de Aduanas, que posibilite la participaci6n del sector privado 
en la ejecuci6n de algunas funciones que ejerce esta instituci6n. 

2.3.5.2. Politica de Promocion de Exportaciones 

La evidencia empirica sugiere la existencia de un fuerte nexo entre el 
comportamiento de las exportaciones y el proceso de crecimiento econ6mico de 
un pals. Se observa asi que el exito logrado en algunos paises en promover un 
crecimiento sostenido a tasas elevadas ha estado asociado a una excepcional 

expansi6n de las exportaciones. 

Por otra parte, en todos los casos, el 6xito del sector exportador se encuentra 
asociado a la aplicaci6n de una politica de promoci6n de exportaciones. Se 

evidencia adem;s que este esquema viabiliza un proceso de crecimiento 
basado en una asignaci6n eficiente de los recursos en el que se incentiva el uso 
del factor relativamente ms abundante en la economia y con ello el 
aprovechamiento de las ventajas comparativas del pals. 

Se verifica tambien que una politica deliberada de promoci6n de exportaciones 
es favorable a la diversificaci6n en la produccidn, creaci6n de empleo, 

9 En la actualidad rige un arancel de 10 por ciento para los bienes de consumo e insumos y 5 por ciento 

para bienes de capital. O 
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sustentabilidad de las politicas de endeudamiento y disponibilidad de divisas y 
expansi6n de los mercados. 

En este marco, debe priorizarse la aplicaci6n de una politica de promoci6n de 
exportaciones que, sin alterar los principios fundamentales del modelo 
econ6mico adoptado, permita iniciar un crecimiento sostenido del sector 
exportador nacional. 

De esta manera, la politica de promoci6n a adoptarse debe buscarse, por una 
parte, en el principio de neutralidad y por otra, en la aplicaci6n de politicas de 
promoci6n directas que reduzcan los obstculos al crecimiento del sector 
exportador a partir de la estructura de costcs e infraestructura institucional que 
determinan la rentabilidad de este sector. 

Mediante el principio de neutralidad se busca eliminar todo sesgo antiexportador 
a fin de situar al exportador nacional en condiciones similares a sus 
competidores. En otras palabras deben emplearse politicas para neutralizar 
todo efecto negativo que las condiciones econ6micas internas puedan ejercer 
sobre el sector exportador. Para tal efecto, se deben considerar fodos los 
instrumentos de politica econ6mica disponibles. Sin embargo, el eroleo de 
estos instrumentos estar, subordinado a que su uso no cree distorsiones 
internas, ni amenace la estabilidad y los avances logrados. 

En este esquema, se plantea una politica de reintegro, en la que tanto los 
aranceles emergentes del Gravamen Arancelario Consolidado (GAC), el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), y el Impuesto a las Transacciones (IT) sean 
devueltos al exportador. Al presente se cuenta con mecanismos de reintegro 
para los dos primeros gravamenes. 

i.Infraestructura y Politica Institucional 

Uno de los elementos mas importantes en la determinaci6n de la rentabilidad 
del sector exportador se relaciona con la provisi6n de infraestructura fisica e 
institucional que enfrenta el sector. 

En este campo, sera de vital importancia que el programa de inversi6n p6blica, 
asigne, prioritariamente, recursos destinados a la provisi6n de servicios pblicos 
en las ,reas de transportes y comunicaciones. Se deber6 adems garantizar 
que la mayor provisi6n de estos servicios sea realizada a precios que posibiliten 
al sector exportador obtener mayores niveles de competitividad en los mercados 
externos. 

Por otra parte, una politica efectiva de promoci6n de exportaciones requiere de 
un entorno institucional adecuado para el logro de sus objetivos. Tanto las 
instituciones p~blicas como privadas deben ser eficientes en otorgar un apoyo 
efectivo a la gesti6n exportadora. 
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En el sector piblico existen diferentes entidades con funciones relacionadas al 
comercio exterior y por ende a las exportaciones. Esto conduce, por una parte, a 
una especie de dispersi6n de responsabilidades y por otra a una dificultosa 

el de reglamentariosconcertaci6n en diseho los instrumentos legales, u 
operacionales dirigidos a dinamizar al sector exportador. Debido a esto debe 
realizarse un reordenamiento, jerarquizaci6n y fortalecimiento de cichas 
instituciones. 

En este esquema es necesario viabilizar la agilizaci6n de los tramites piblicos 
para la constituci6n de empresas exportadoras y la realizaci6n de las 
exportaciones. El proyecto de la ventanilla 6nica para las exportaciones est 
disehado con este objetivo. 

En cuanto al sector privado, las organizaciones correspondientes deben asumir 
responsabilidades para el exito de la gesti6n exportadora. Los aportes de los 
exportadores se traducirn en servicios efectivos de parte de sus organizaciones 
gremiales. Asi, los beneficios para el exportador tambin significaran beneficios 
para el gremio y sus instituciones. 

ii. Politica Cambiaria 

Uno de los instrumentos macroecon6micos vinculados con la promoci6n de 
exportaciones es el tipo de carnbio. Por un lado, el tipo de cambio nominal 
influye sobre las exportaciones mediante el costo de insumos intermedios 
importados asi como a trav6s de los precios de bienes de capital. Por otro lado, 
el nivel y variabilidad del tipo de cambio real influyen definitivamente en la 
competitividad del producto a ofrecerse en el mercado externo. 

En este esquema, la politica de promoci6n de exportaciones que se propone, se 
basa en el mantenimiento de un tipo de cambio nominal m~s o menos 
anticipable (no explosivo) y un nivel de tipo de cambio real competitivo. 

La competitividad del tipo de cambio real esta dada tradicionalmente por una 
politica que garantice que la tasa de devaluaci6n anual sea igual o superior a la 
diferencial entre la tasa de inflaci6n nacional e internacional, tambi~n en 
t6rminos anuales. En este caso se dice que el tipo de cambio real se mantiene 
o incluso se incrementa y con ello la competitividad del sector exportador. 

Por otra parte, debe mencionarse que la evoluci6n del tipo de cambio real est, 
determinada por una serie de variables ademas de la tasa nominal. En t~rminos 
generales las variables que juegan un rol fundamental son las relacionadas a la 
politica econ6mica y en especial a la politica fiscal. En efecto, se observa que 
una politica austera de gastos fiscales y una estructura de ingresos fiscales 
basada en sistemas impositivos adecuados quedarn reflejados en un tipo de 
cambio real elevado que otorgue mayor competitividad al sector exportador. 
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la obtenci6n de un tipo de cambio real competitivo est,Adicionalmente, 

directamente relacionado con un incremento en la productividad de la mano de
 

obra. Los beneficios provenientes de los mayores niveles de productividad
 

pueden incluso ser utilizados en parte de una elevaci6n de salarios reales y
 

permitir a~n un incremento en los niveles de competitividad del sector
 

exportador en los mercados internacionales.
 

En este marco, la politic& cambiaria a adoptarse, debe estar dada por una
 

combinaci6n de variaciones del tipo de cambio nominal y modificaciones en la
 

serie de variables que afectan el nivel del tipo de cambio real que a su vez mide
 

la competitividad del sector exportador. De esta manera, por una parte, se
 

evitara la aplicaci6n de tasas muy elevadas de devaluaci6n nominal que pueden
 

traducirse en incrementos no deseados de la tasa de inflaci6n y por otra, se
 

coadyuvara a incrementar los niveles de rentabilidad del sector exportador, del
 

incremento en la productividad de los factores y la aplicaci6n de una politica
 

econ6mica que garantice el mantenimiento de la estabilidad alcanzada hasta el
 

presente.
 

iii. Politica Crediticia 

El costo del credito comercial que enfrenta el exportador boliviano es, en 

t~rminos generales, superior al de sus competidores internacionales. Este, sin 

embargo, es un problema que afecta a la economia en su conjunto y cuya 

soluci6n requiere de medidas dirigidas a reestructurar el sistema financiero 
sector exportador, debe considerarse lanacional. Sin embargo, en el caso del 

aplicaci6n de mecanismos que permitan el acceso del sector al cr~dito provisto 

en el sistema financiero internacional a tasas inferiores a las vigentes en el 

mercado interno. 

La experiencia recogida en Bolivia y en muchos otros paises 	indica que la 
sector originasegmentaci6n del mercado del cr~dito a favor de determinado 

arbitraje antes que canalizaci6n de recursos hacia dicho sector. Este hecho 

refuerza a6n mis la necesidad de enfrentar el elevado costo del cr~dito a partir 

de una reforma del sistema financiero que conduzca a una reducci6n global y 
paulatina de las tasas de interes. 

Otro problema, quizfs igual de importante, es el referido a 	 las elevadas 

exigencias de garantias del sistema bancario. Los bancos aseguran su capital 

con aftas garantias dado que no cuentan con la tecnologia y mecanismos de 

informaci6n que puedan minimizar el riesgo financiero de su cartera. En la 

politica a seguirse en el corto y mediano plazo, antes de obtener los frutos de la 

reforma del sistema financiero, se pueden lograr avances importantes para el 
la creaci6n de fondos de garantia para cr~ditossector exportador a partir de 

contratados en el mercado nacional e internacional. El disehio de dichos fondos 

ser6 parte importante de las acciones de politica a seguirse. 
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2.3.5.3. Politica de Endeudamiento Externo 

La estrategia boliviana de endeudamiento extemo considera cuatro aspectos 

fundamentales: 

i. Endeudamiento futuro 

Los t6rminos en los que se contrate nueva deuda deben estar de acuerdo a la 
capacidad de pago presente y futuro del pals, buscando un flujo neto de 
recursos positivos, pero evit- ndo la contrataci6n de crdditos extemos de corto 
plazo y a elevadas tasas de inter6s. 

ii. Destino de los Recursos 

En general, los recursos provenientes del financiamiento extemo deber~n ser 
empleados prioritariamente para la atenci6n de requerimientos b~sicos de la 
poblaci6n tales como salud y educaci6n asi como para la provisi6n de 
infraestructura fisica necesaria en el proceso de crecimiento. 

iii. Politica de Reordenamiento de Deuda 

Se debe proseguir con las negociaciones de la deuda bilateral en el marco del 
Club de Paris, con el prop6sito de obtener un alivio permanente de esta deuda. 
Asimismo, con el aporte de los recursos extemos donados se eliminarA la deuda 
restante con la Banca Privada Internacional. 

iv. Politica de Control ySeguimiento de la Deuda 

Se debe fortalecer el sistema de aprobaci6n, monitoreo, registro, control y 
seguimiento de la deuda externa pr~blica a trav6s de la Comisi6n de 
Financiamiento Externo, evitando de este modo que instituciones 
descentralizadas o descentralizadas del sector pr~blico actt~en unilateralmente 
en la contrataci6n de cr~ditos. 

2.3.6. Politica Social 

Las acciones de politica social deben estar enmarcadas en los lineamientos de 
la Estrategia Social Boliviana, cuyo objetivo en el corto y mediano plazo es el de 
mejorar las oportunidades para los grupos m~s pobres y, en el largo plazo 
elevar el bienestar de la poblaci6n. 

A partir de este objetivo y con una visi6n sustentada en que la inversi6n en la 
formaci6n de capital humano, adem~s de elevar las condiciones de vida de la 
poblaci6n, impulsa el crecimiento a trav6s de una mayor capacidad productiva 
de la mano de obra, la Estrategia Social identifica y prioriza grupos objetivo 
hacia los cuales deber6 ser dirigida la politica social. En este marco, se enfatiza 
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tanto en el uso eficiente de los recursos del gasto social asi como en los 
arreglos institucionales necesarios para [a viabilizaci6n de las politicas y 
acciones sociales. 

Si bien la estrategia social enfatiza en politicas orientadas hacia grupos objetivo, 
esto no significa el descuido de las demandas de los grupos sociales (clases 
medias) que en caso de no ser atendidas podrian originar un deterioro no 
deseado en sus condiciones de vida. En este sentido, juegan un rol 
fundamental la reforma del sistema de seguridad social, la reforma del sistema 
educativo, el tratamiento de la tem~tica de la vivienda y el desarrollo urbano 
(uso del suelo urbano). 

Los grupos objetivo priorizados en la estrategia social, estdn constituidos por 
segmentos de la poblaci6n en condiciones de pobreza que desarrollan sus 
actividades en el sector agricola tradicional y en el sector informal urbano y, por 
los grupos vulnerables conformados por ancianos, nitios y mujeres con 
problemas sociales. 

La estrategia social se apoya en tres componentes b6sicos: i) el fomento del uso 
productivo de la mano de obra que proporcionarA oportunidades a la poblaci6n 
pobre para resolver los problemas de ingreso y empleo registrados en las dreas 
rurales y en las zonas tirbanas marginales; ii) la inversi6n en salud, nutrici6n, 
educaci6n y saneamiento b~sico que permitir6 la formaci6n de capital humano y 
por lo tanto el aprovechamiento pleno de este recurso y; ii) la atenci6n de las 
necesidades m~s apremiantes de los grupos sociales vulnerables. 

La efectivizaci6n de la estrategia social, requerir6 un esfuerzo tanto para 
incrementar el nivel de recursos financieros destinados a su ejecuci6n como 
para mejorar la eficiencia del gasto ptblico. Por ello, deber6 realizarse una 
recomposici6n del gasto en el presupuesto piblico, privilegiando el 6rea social 
mediante la orientaci6n de los recursos hacia programas y proyectos vinculados 
a la salud, nutrici6n, educaci6n, saneamiento b~sico, infraestructura productiva, 
tecnclogia y capacitaci6n. Asimismo, se contar6 con fuentes adicionales de 
recursos basados en mayores ingresos por recaudaciones tributarias, recursos 
provenientes de la privatizaci6n y, donaciones y crdditos concesionales 
provenientes del exterior. 

2.3.7. Nuevo Patr6n de Inversi6n y Financiamiento del 
Desarrollo 

La complementariedad planteada entre el sector piblico y privado determinan 
que la inversi6n ejecutada por ambos agentes es de crucial importancia para el 
proceso de crecimiento. En el caso del sector piblico, el programa de inversi6n 
permitir6 elevar los niveles de rentabilidad de la actividad privada y en algunos 
casos abrir nuevas oportunidades de inversi6n para este sector. Por otro lado, 
el sector privado serd el agente dinamizador de la inversl6n productiva que en 



el marco descrito, se plasmara en el crecimiento esperado de los niveles de 
producci6n. 

La implantaci6n de este esquema enfrenta, sin embargo, una aguda restricci6n 
financiera cuya soluci6n exige nuevamente la participaci6n activa del Estado 
junto a la contribuci6n del sector privado. En efecto, la obtenci6n de los 
recursos financieros necesarios para la ejecuci6n de los niveles de inversi6n 
requeridos exige un incremento paulatino y permanente del ahorro dorri6stico, 
pL~blico y privado. 

Por otra parte, la necesidad de iniciar un proceso de recuperaci6n de los niveles 
de consumo limitan el crecimiento del ahorro privado, requiriendo una 
contribuci6n m~s activa del ahorro pblico, por lo menos en esta primera etapa 
del proceso. 

La participaci6n del ahorro ptblico relieva a~n m~s el rol del ajuste fiscal y la 
reforma de las empresas piiblicas planteados. 

Adicionalmente, la eficiente canalizaci6n del ahorro hacia la inversi6n 
productiva deber6 darse en el marco de un mercado de capitales desarrollado. 
Esto requiere de la dinamizaci6n de la Bolsa de Valores y de la implantaci6n de 
un marco juridico apropiado. 

Por Oltimo, debe mencionarse que pese a los esfuerzos que se desplieguen a fin 
de incrementar los niveles de ahorro domestico, la asistencia externa ser, de 
vital importancia en el financiamiento del proceso de desarrollo. En efecto, 
estos recursos jugar~n un rol determinante en la ejecuci6n de los gastos 
sociales, que constituyen uno de los elementos centrales para el desarrollo 
econ6mico y social. 

3. PROTAGONISTAS DEL CRECIMIENTO 

El desarrollo debe plasmarse en el desempefio eficiente de las actividades 
productivas que protagonizar~n el logro de los objetivos en terminos de 
crecimiento. En esta perspectiva, se distinguen las siguientes tres 6reas. 

3.1. Agricultura 

La recuperaci6n del sector agricola ser6 fundamental en el proceso de 
crecimiento a partir de su participaci6n en la oferta de bienes y generaci6n de 
valor agregado asi como en la generaci6n de empleo. 

El mantenimiento y adopci6n de las siguientes acciones de politica ser~n 
fundamentales en el desarrollo del sector: i) no introducir controles o fijaci6n de 
precios para los productos agricolas; ii) crear el marco apropiado para el 
incentivo de la participaci6n privada; iv) mejorar el sistema de uso de ia tierra y 
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el marco legal que rige la tenencia de la misma; iii) otorgar la infraestructura 

fisica y formaci6n de capital humano requeridos para elevar la productividad de 

las actividades del sector y; iv) fortalecer las instituciones pfiblicas relacionadas 

con el seguimiento de las politicas aplicadas al sector. 

3.2. Mineria e Hidrocarburos 

Las reformas en estos sectores deberan permitir fundamentalmente un 

crecimiento de las exportaciones. La implantaci6n de un marco legal que 
enposibilite la participaci6n del sector privado, nacional y extranjero, viabilizar, 

el sector de la mineria, una reconversi6n del sector de acuerdo a las sefiales del 

mercado internacional. En el caso del sector hidrocarburos, un fortalecimiento 
en su capacidad de inversi6n permitir, un mejor abastecimiento del mercado 

interno y creaci6n de excedentes para la exportaci6n. 

Los elementos fundamentales en la formulaci6n de las politicas para estos 

sectores son: i) incrementar la participaci6n del sector privado; ii) mejorar la 

informaci6n t6cnica para el desarrollo de sus actividades y; iii) garantizar que, 
se realice una asignaci6nen el marco de inversiones de riesgo compartido, 

eficiente de los recursos en base a criterios t6cnicos de evaluaci6n. 

3.3. Industria 

El principio fundamental de la estrategia del sector industrial es la concepcion 

del sector como una actividad fundamentalmente dedicada a la producci6n de 

bienes transables bajo la iniciativa del sector privado. Su contribuci6n al 

proceso de crecimiento se basar6 en gran modida en la generaci6n futura de 

exportaciones de productos industriales, a trav~s del aprovechamiento de las 

ventajas comparativas dinamicas asi como en la sustitucion eficiente de 
imporlaciones. 

este sector son: i)Los elementos que deben guiar las acciones de politica en 

garantizar la transparencia de los mercado y la neutralidad a trav6s de los 

sectores; ii) mejorar los servicios de infraestructura; iii) lograr un mayor acceso 

al credito en condiciones de mercado; iv) efectivizar la privatizaci6n de las 

empresas piblicas que a~n operan en el sector industrial y; v) mejorar el 

sistema de procedimientos legales que faciliten el inrjreso de nuevas empresas 

asi como la operaci6n de las ya existentes. 
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3.4. Infraestructura 

Esta 6rea conformada por los sectores de transportes, comunicaciones, energia 
el6ctrica y otros servicios, constituyen una condici6n ineludible para el logro del 
proceso de crecimiento. En efecto, la dotaci6n eficiente de estos servicios, 
coadyuvar6 en forma determinante a la mejora en la competitividad de los 
sectores productivos. 

Los elementos que deben guiar las medidas de politica aplicadas a estos 
sectores son: i) incrementar la participaci6n del sector privado en la provisi6n de 
algunos servicios; ii) establecer precios de acuerdo a criterios econ6micos; iii) 
mejorar el marco institucional reorganizando instituciones claves; iv) implantar 
un programa de inversi6n adecuado a los requerimientos del sector productivo; 
v) priorizar los servicios otorgados al sector exportador, y; vi) descentralizar las 
actividades en los casos que por esta via se incremente la eficiencia en la 
provisi6n de estos servicios. 



SOBRE LA POLITICA ECONOMICAY SOCIAL EN BOLIVIA 31CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFIA 

REQUENA, J. C.; LUPO, J.L.; CANDIA, G.; HUARACHI R., G. (+); AYALA V.H.. 
1992. Ajuste estructural y crecimiento econ6mico: Evaluaci6n y 
perspectiva del caso boliviano. An~lisis Econ6mico. Aiuste y 
Crecimiento 3: 7-42 (Abril).. La Paz, Bolivia: UDAPE, 

UNIDAD DE ANALISIS DE POLITICAS ECONOMICAS. (UDAPE). 1991. El 
programa econ6mico y social boliviano. La Paz, Bolivia: UDAPE 
(Septiembre) Mimeo. 

UNIDAD DE ANALISIS DE POLITICAS ECONOMICAS. (UDAPE). 1991. La 
estrategia social boliviana. La Paz, Bolivia: Consejo de Politica Social 
(CONAPSO), Septiembre. 

2
 



PROPOSICIONES PARA UNA POLITICA DE 
EXPORTACIONES EN BOLIVIA 
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1. El Nuevo Modelo de Desarrollo Boliviano: Resultados 
Macroecon6micos 

A partir de 1985, Bolivia adopt6 un programa de estabilizaci6n y ajuste 
estructural basado en [a restituci6n de los principios de una economia de 
mercado, con libertad de precios, mayor apertura al exterior, redefinici6n de los 
roles de los agentes pi~blico y privado y de orientaci6n dl aparato productivo 
hacia los sectores de bienes transables. 

El antecedente por el cual se decidi6 cambiar el rumbo de la economia, estuvo 
determinado por los resultados obtenidos del anterior esquema, que se 
sustentaba en una estrategia de crecimiento hacia adentro, fomentando a las 
industrias que producian bienes paa el mercado interno y por un rol 
preponderante del Estado en la actividad productiva. 

Si bien el anterior modelo tuvo resultados aceptables en t~rminos de 
crecimiento hasta fines de los afios 70, condujo a una ineficiencia en la 
asignaci6n de recursos explicada por la existencia de tipos de cambio 
sobrevaluados y duales, aranceles y cuotas que protegieron a las industrias 
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orientadas al mercado interno y control de precios. Estos aspectos afectaron los 
resultados econ6micos y en particular determinaron una discriminaci6n en 
contra de las exportaciones. 

En este marco, el modelo fue s6lo sostenible en la medida en que el pals cont6 
con importantes recursos externos; pero a partir de 1980 junto a la crisis de la 
deuda, se evidenciaron los resultados que obligaron posteriormente a un cambio 
en el manejo de la economia. 

Asi, las principales variables macroecon6micas mostraban resultados negativos 
para la economia, entre ellas: 

- Caidas en el nivel de producto: Entre 1980 y 1985 el producto cay6 en 9.2 por 
ciento, (es decir en 1.9 por ciento promedio anual). 

- Caida en las exportaciones: Entre 1980 y 1985, el valor de las exportaciones 
pas6 de $us. 1036.1 millones en 1980 a $us. 672.5 millones en 1985. En 
particular el valor de las exportaciones no tradicionales cay6 de $us. 149.9 
millones en 1980 a $us. 34.3 millones en 1985. 

- Caida progresiva en las Reservas Internacionales Netas (RIN): En el primer 
lustro de la decada de 1980 hubieron cuatro ahios en que las RIN fueron 
negativas. 

- Tasas de inflaci6n elevadas: Entre 1980 y 1985 la tasa de inflaci6n anual en 
promedio fue de 221 por ciento, Ileg.ndose en agosto de 1985 a una inflaci6n 
anualizada de 23447 por ciento. 

- Persistencia de brechas cambiarias: En 1985 la raz6n entre el tipo de cambio 
paralelo y oficial (a la venta) Ileg6 en el mes de agosto a 15.32 veces. 

- Deficit del sector p~blico creciente: En 1984 el deficit del sector plblico lleg6 a 
representar el 26.5 por ciento del PIB. 

- Presi6n tributaria decreciente: En 1984 la presi6n tributaria (recaudaciones de 
renta interna y aduanera) alcanz6 a s6lo 2.3 por ciento del PIB. 

- Pdrdida de confianza en el sistema financiero: En 1986 los dep6sitos en la 
banca privada nacional alcanzaron a s6lo $us. 275.5 millones en comparaci6n a 
$us. 550 millones en 1980. 

En este marco, se aplic6 el programa de estabilizaci6n y ajuste estructural, el 
cual define con claridad los roles del sector pt~blico y privado, asi como la 
definici6n de politicas econ6micas. 

Bajo esta concepci6n, el Estado debe cumplir bsicamente con dos funciones: 
por un lado, brindar los mecanismos adecuados y establecer reglas claras y

9 
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permanentes para el desenvolvimiento de la actividad privada; y por otro, 
sus ingresos en forma progresiva yasumir la responsabilidad de incrementar 

en lareasignarlos hacia la formaci6n de capital humano y salud, asi como 

inversi6n de infraestructura fisica. 

En este sentido, el nuevo modelo busca el logro de la estabilidad financiera, 

pero adem~s, la recuperaci6n del crecimiento, el consumo, una mejora en los 

indicadores sociales y el restablecimiento de la solvencia externa. 

Un elemento fundamental en el proceso de ajuste y crecimiento econ6mico es 

la expansi6n de las exportaciones, que a su vez est6 en funci6n de la eficiencia 

de la politica econ6mica y del apoyo otorgado a trav~s de la inversi6n piblica. 

La primera, tiene la funci6n de ' uscar la neutralidad en el comercio exterior a 

trav~s de la eliminaci6n de los sesgos antiexportadores y la segunda, la de 

priorizar aquellos proyectos que incrementen la rentabilidad de las actividades 

del sector exportador en el marco de la complementariedad con la inversi6n 

privada. 

Los resultados del nuevo esquema aplicado en Bolivia no siendo todavia los 

mis 6ptimos, permiten sin embargo, sehialar que la economia est6 

reaccionando positivamente como se puede inferir de algunos indicadores: 

- El producto crece a partir de 19871: Entre 1987 y 1992 el producto crece a una 

tasa promedio anual de 3.4 alcanzando un crecimiento de 4.1 por ciento en 

1991 y 3.44 por ciento en 1992. 

unNo obstante los fuertes "shocks"externos, las exportaciones experimentan 

crecimiento significativo: Entre 1986 y 1992 las exportaciones en d6lares 
en 11 por ciento. En particular se observa un crecimiento decorrientes crecen 

las exportaciones no tradicionales, las cuales crecen en 85 por ciento (10.7 por 

ciento en promedio) entre 1992 y 1986 alcanzando en 1992 a $us. 204.9 

millones. 

- Las Reservas Internacionales Netas (RIN) crecen paulatinamente: En 1992 las 

RIN alcanzaron a $us. 258.0 millones. 

bajas en la Latinoam6rica.- La tasa de inflaci6n en Bolivia es una de las m~s 
En 1992 la inflaci6n alcanz6 a 10.44 por ciento (Argentina 18.39, Brasil 1137.6 

por ciento, Chile 12.03 por ciento, PerO 59.35 por ciento). 

en- Desaparecieron las brechas cambiarias y el tipo de cambio se mantiene 

niveles competitivos: Considerando la inflaci6n internacional, el tipo de cambio 

real no ha sufrido deterioros significativos. 

'Cabe mencionar que las cifras de crecimiento no son estrictamente comparables debido al cambio de
 

aflo base realizado por el INE.
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- El deficit del sector ptblico disminuye a niveles controlables: En 1992 el 
deficit del Sector P~blico No Financiero se situ6 en alrededor del 4.54 por ciento 
del PIB. 

- La presi6n tributaria se ha incrementado: En la actualidad alcanza a 
alrededordel 10.10 porciento del PIB. 

- Los dep6sitos en el sistema bancario comercial crecen: Al presente los 
dep6sitos superan a $us. 1583 millones. 

Estos resultados se ver~n cada vez m~s reforzados, puesto que el 
establecimiento de un marco legal para el incentivo a la inversi6n privada se di6 
a partir de la promulgaci6n de las nuevas leyes: Ley de Inversiones, Ley de 
Hidrocarburos y el Nuevo C6digo de Mineria, las cuales constituyen elementos 
importantes para promover la inversi6n. 

Adicionalmente, el esquema de reordenamiento de las empresas del Estado en 
actual proceso determinar6 una asignaci6n m~s eficiente de recursos, y 
permitir6 que el Estado cuente con mayores medios para ejecutar la politica 
social, definida en la "Estrategia Social", aprobada por el Gobierno. 

Aunque en el pais a6n no se consolidan las reformas estructurales ya iniciadas, 
existen resultados positivos en los indicadores macroecon6micos. Esto ha 
permitido una recuperaci6n de la confianza y credibilidad, no s6lo de los 
organismos de la comunidad econ6mica internacional, sino tambi~n de los 
agentes privados nacionales. Sin embargo, aunque los resultados econ6micos 
hasta ahora alcanzados van en las tendencias correctas, no son los m~s 
6ptimos. Existen todavia brechas importantes a cubrir para .,olucionar 
problemas sociales como la pobreza, y acelerar la tasa de crecimiento. Sobre 
este 6ltimo aspecto, el sector exportador puede jugar un rol importante si se 
toman las medidas adecuadas. 

2. El Rol del Sector Exportador en el Nuevo Modelo 

Existe un fuerte nexo entre el comportamiento de las exportaciones y el proceso 
de crecimiento econ6mico de un pais. Es asi que, en algunas naciones el 
crecimiento sostenido del producto a tasas elevadas, ha estado asociado a una 
excepcional expansi6n de las exportaciones. Lo demuestran asi los conocidos 
casos del sudeste asitico como Corea, Taiwan y Singapur; as[ como en 
Latinoamdrica los casos de Chile y, en alguna medida, el de Costa Rica. 

Es tambi~n evidente que en muchos de estos parses han existido politicas muy 
activas incluyendo subsidios que han contribuido al logro de estos resultados. 
Sin embargo, es conveniente sefialar que politicas como: eliminar sesgos 
antiexportadores, estabilidad y reglas del juego permanentes y claras, asi como 
igualdad de condiciones para la inversi6n han sido tambien determinantes para 



PROPOSICIONES PARA UNA LA POLITICA DE EXPORTACIONES EN BOLIVIA 31
 

lograr una recuperaci6n inicial y luego un crecimiento sostenido en las 
exportaciones. 

Es quiz~s relevante destacar el caso de Costa Rica en cuanto a los resultados 
que ha obtenido en su politica de promoci6n de exportaciones. Este pais es 
relativamente pequerio en cuanto a su comercio exterior, en 1980 exportaba 
alrededor de $us. 1.000 millones, de los cuales las exportacicnes no 
tradicionales representaron alrededor del 38 por ciento. En contraste, en 1989 
las exportaciones alcanzaron cerca de $us. 1.500 millones, de las cuales, las no 
tradicionales incrementaron su participaci6n hasta alcanzar cerca del 50 por 
ciento. 

El caso de Costa Rica no es espectacular como los casos de Taiwan, Corea o 
incluso Chile, pero es interesante hacer notar que Bolivia podria estar en una 
situaci6n comparable a la de Costa Rica2, en cuanto a los niveles de 
exportaciones no tradicionales, si se hubiera introducido oportunamente una 
politica de promoci6n de exportaciones coherente y permanente, reglas del 
juego m~s claras y sobre todo, si se hubieran eliminado los sesgos 
antiexportadores. 

El establecimiento y permanencia no definida de sistemas de subsidios 
indiscriminados a las exportaciones, adem6s do generar presiones sobre el 
gasto y el sistema administrativo -no siempre eficiente- de un Gobiemo, 
estimula la creaci6n de mecanismos que permiten al exportador tener acceso al 
subsidio m~s all de lo estipulado legalmente. 

En el caso boliviano, se debe priorizar la aplicaci6n de una politica de 
promoci6n de exportaciones que, sin alterar los principios fundamentales del 
modelo econ6mico adoptado, induzca un crecimiento sostenido del sector 
exportador nacional. 

De esta forma, se buscan politicas permanentes destinadas a definir, para el 
sector exportador, un horizonte de largo plazo necesario en sus decisiones de 
inversi6n. As[, la politica de exportaciones que se ha venido adoptando 
0itimamente, se basa por una parte, en el principio de neutralidad y por otra, en 
la aplicaci6n de politicas de promoci6n directas que reduzcan los obstdculos al 
crecimiento del sector exportador. 

Es por ello, que se ha decidido eliminar los subsidios indiscriminados como el 
CRA, el cual de haberse mantenido hubiese representado durante 1991 un 
gasto adicional para el Estado de alrededor de $us. 16.6 millones (descontando 
los impuestos que debian devolverse), sin observarse resultados claros en el 
comporlamiento de las exportaciones. 

2Se debe hacer notar sin embargo, que en Costa Rica se utilizaron una serie de subsIdios para fomentar 
a las exportaciones, pero aparentemente politicas de eliminaci6n de sesgos antlexportadores yfuerte 
promocicn atrav6s de redes comerciales as[ como pollticas de tipo admInistrativo (ventanilla Onlca y 
otras) han tenido un impacto muy positivo en las exportaclones. 

Sho 
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Esos recursos est~n siendo actualmente utilizados como aporte local para 
proyectos de inversi6n p6blica que permitir~n asegurar el financiamiento de 
infraestructura para el sector exportador; por ejemplo, la carretera Patacamaya-
Tambo Quemado. Por otro lado, para el periodo 1993-1995 existen una serie de 
proyectos de inversi6n p6blica que apoyar~n al sector exportador por un monto 
total de $us. 143.7 millones. 

De haberse mantenido la politica indiscriminada de subsidios que s6lo 
beneficiaban a algunos exportadores, dificilmente podrian contarse con recursos 
suficientes para proyectos que favorecen a todo el sector exportador. 

Mds ain, el Estado en si est6 involucrado en apoyar al sector exportador a 
trav~s de instituciones como el INPEX, CARANA, Bolivia Exporta, en las cuales 
se tienen proyectos comprometidos por m~s de $us. 43 millones que se irAn 
ejecutando en el transcurso de los pr6ximos argos. 

Es decir, si se unen los proyectos de inversi6n piblica relacionados al sector 
exportador, m~s el apoyo que el Estado brinda a trav~s de las instituciones 
mencionadas se tiene que directa o indirectamente el Gobierno apoya al sector 
exportador por un monto de m~s de $us. 200 millones que ser~n 
desembolsados en los pr6ximos ahos. 

Adicionalmente, se concretara pr6ximamente la asistencia financiera del Fondo 
Multilateral de Inversiones (MIF) para apoyo al desarrollo de las exportaciones 
menores y a la promoci6n de inversiones en bienes transables. Este apoyo 
compromete un monto global de $us. 51.1 millones. 

3. Rol del Sector Pdiblico y Privado en la Promoci6n de 
Exportaciones 

Una de las caracteristicas del excepcional crecimiento de las exportaciones 
tanto en el caso de los parses del Sudeste Asitico, como en los pocos ejemplos 
de Latinoam6rica, ha sido el alto grado de complementaliedad de acciones 
entre el sector p6blico y privado. 

La t6nica principal en todos los casos, ha sido crear instituciones fuertes entre el 
sector publico y privado, que permitan apoyar al sector exportador. Este apoyo 
est6 relacionado con la b6squeda y ampliaci6n de mercados, con aspectos 
relativos a informaci6n comercial, e incluso con el apoyo a instituciones 
dedicadas a la tecnologia y prestaci6n de asistencia t~cnica al exportador. 

En Bolivia se quiere ir tambi~n en este sentido, a trav~s de un ordenamiento 
institucional que permita coordinar las actividades que distintas instituciones, de 
apoyo al sector exportador, est~n actualmente Ilevando a cabo. De hecho, en la 
mayor parte de los casos, cada una de estas instituciones actiia de manera 
independiente, raz6n por la cual se hace indispensable la coordinaci6n de las 
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actividades. Esta labor esta siendo enfrentada actualmente por el Ministerio de 
Exportaciones y Competitividad Econ6mica. 

No obstante, al margen de los aspectos institucionales, se necesita tanto del 
sector ptblico como privado una mayor iniciativa, con el fin de genewr ideas 
que redunden en un incremento del potencial exportador boliviano. 

Por ejemplo, se propugna una mayor participaci6n del sector privado en las 
decisiones de inversi6n ptiblica. Un conocimiento de los proyectos de inversi6n 
privada que requieren inversiones de infraestructura fisica o de servicios, puede 
constituirse en un elemento fundamental para guiar los proyectos de inversi6n 
del sector piblico a futuro. 

Igualmente, se debe asignar a nuestras embajadas y consulados priorizar la 
tarea de fomentar el intercambio comercial y buscar nuevos mercados como 
objetivo principal de sus funciones. Nuevamente en este caso, el intercambio de 
informaci6n entre el sector p6blico y privado puede ayudar a fomentar el 
comercio boliviano en el exterior. 

Por otra parte, muchas veces el sector privado espera que sea s6lo el sector 
ptblico el que invierta en infraestructura fisica y de servicios. Sin embargo, se 
puede pensar en que sea el propio sector privado el que emprenda tambi~n 
obras de infraestructura, a trav6s del cobro al uso de esta infraestructura. 

Tambi6n, el Estado puede desarrollar en conjunto con el sector privado, 
operaciones de asistencia t~cnica y desarrollo de tecnologia e incluso 
operaciones de riesgo compartido. En realidad instituciones como CARANA en 
el primer caso y Fundaci6n Bolivia Exporta en el segundo, est~n ya en esa 
linea, por lo tanto habria que fortalecer a6n m~s este tipo de iniciativas. 

Otra 6rea, no muy difundida en nuestro medio pero importante, es la provisi6n 
de mecanismos de cobertura de riesgo. El estado puede ayudar a desarrollar 
dichos mecanismos a fin de proveer un nivel de cobertura adecuado para 
proteger al exportador. Esto permitir6 reducir la prima de riesgo necesaria para 
animar al productor a exportar. Proveer de cobertura cambiaria asi como 
cobertura de precios de venta es algo a menudo no tornado en cuenta. Un 
productor que tiene asegurados sus precios de venta asi como un tipo de 
cambio dado, tiene necesidad de menores m~rgenes de contingencia. 

El desarrollo de un mercado financiero que pueda asignar el financiamiento a un 
costo adecuado, e instrumentos que provean la cobertura arriba mencionada, es 
tambi~n una tarea prioritaria que debe ser encarada por el sector privado con la 
colaboraci6n Estatal. 

En sintesis, los antecedentes anteriores dan a conocer que el desarrollo del 
sector exportador no debe concentrarse exclusivamente en una politica de 

neutralidad hacia el sector. Tanto los montos comprometidos para el desarrollo 
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del sector exportador, como la cantidad de instituciones involucradas en el tema 
determinan que en realidad deba existir un alto grado de complementaridad de 
acciones entre el sector pLblico y privado. 

4. Proposiciones de Politica de Promoci6n de Exportaciones3 

4.1. Aspectos Generales 

Mediante el principio de neutralidad se busca eliminar todo sesgo antiexportador 
a fin de situar al exportador nacional en condiciones similares a sus 
competidores. Para tal efecto, se deben emplear todos los instrumentos de 
politica econ6mica disponibles. Sin embargo, el empleo de estos instrumentos 
estarl subordinado a que su uso no cree distorsiones internas, ni amenace la 
estabilidad y los avances logrados. 

En este esquema, se cuentan con mecanismos de reintegro, en los que tanto los 
aranceles emergentes del Gravamen Aduanero Consolidado (GAC) como el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) son devueltos al exportador. En cuanto al 
impuesto a las transacciones (IT), se est6l estudiando la factibilidad y los 
mecanismos de reintegro. Es importante afiadir que s6lo es factible la 
devoluci6n de impuestos de caracter indirecto, al ser estas las t6nicas 
devoluciones aceptadas por el GATT. 

4.2. Infraestructura y Politica Institucional 

Uno de los elementos m~s importantes en Ia determinaci6n de la rentabilidad 
del sector exportador, se relaciona con la provisi6n de infraestructura fisica e 
institucional necesaria para un desenvolvimiento fluido del sector. Para esto, el 
programa de inversi6n plblica debe asignar prioritariamente, recursos 
destinados a la provisi6n de servicios en las 6reas de transportes y 
comunicaciones. 

En el sector pblico existen diferentes entidades con funciones relacionadas al 
comercio exterior y a las exportaciones. Esto conduce todavia, a una especie 
de dispersi6n de responsabilidades y a una dificultosa concertaci6n en el diseio 
de los instrumentos legales, reglamentarios y operacionales dirigidos a 
dinamizar al sector exportador. Es necesario profundizar el reordenamiento, 
jerarquizaci6n y fortalecimiento de dichas instituciones. Un proyecto que 
responde a estos objetivos es el de la "Ventanilla Unica" para las exportaciones, 
cuyo funcionamiento actualmente permite la agilizaci6n de los tr~mites p(blicos 
para la constituci6n de empresas exportadoras y la realizaci6n de las 
exportaciones. 

3 Todas estas ideas estan tambidn expresadas en el documento "Consideraciones y Recomendaciones 
Sobre laPolltica Econ6mica y Social en Bolivia" 
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Para poder dar reglas claras, se pretenden establecer politicas que sean 
permanentes en el tiempo, y no sujetas a modificaciones frecuentes. La Ley de 
Exportaciones aprobada por el Congreso cumple este objetivo. 

4.3.Politica Cambiaria 

La politica de promoci6n de exportaciones propone el mantenimiento de un tipo 
de cambio nominal m~s o menos anticipable (no explosivo) y un nivel de tipo de 
cambio real competitivo, consistente con las mejoras en productividad de la 
economia y con la disciplina fiscal. Respecto a esta 61tima, se plantea una 
politica austera de gastos fiscales y una estructura de ingresos basada en 
sistemas impositivos adecuados. 

Adicionalmente, la obtenci6n de un tipo de cambio real competitivo est6 
directamente relacionada con un incremento en la productividad de la mano de 
obra. Los beneficios provenientes de los mayores niveles de productividad 
pueden incluso ser utilizados parcialmente en una elevaci6n de los salarios 
reales sin afectar los niveles de competitividad del sector exportador en los 
mercados internacionales. 

4.4. Politica Crediticia 

A pesar de la caida observada en las tasas de interns activas de la banca, el 
costo del cr~dito comercial que enfrenta el exportador boliviano es, en t6rminos 
generales, superior al de sus competidores internacionales. Este, sin embargo, 
es un problema que afecta a la economia en su conjunto para Io que se ha 
adelantado en la implementaci6n de medidas dirigidas a fortalecer el sistema 
financiero nacional. En Io que concierne a cr~ditos de pre y post embarque se 
considera que el nivel de competitividad internacional de estos ha mejorado 
sustancialmente, gracias a las lineas de cr~dito otorgadas por el FLAR. 

La experiencia recogida en Bolivia y en muchos otros paises indica que la 
segmentaci6n del mercado del cr~dito a favor de determinado sector origina 
arbitraje y/o desviaci6n antes que canalizaci6n eficiente de recursos hacia la 
economia. Este hecho, iefuerza a6n m~s la necesidad de enfrentar el elovado 
costo del credito, a partir de medidas que promuevan el desarrollo de un 
sistema financiero eficiente que conduzca a una reducci6n global y paulatina de 
las tasas de interes, y que ofrezca otros mecanismos de financiamiento, como 
los que se crean en los mercados de deuda y de capitales. 

Otro problema, quiz~s igual de importante, es el referido a las elevadas 
exigencias de garantia del sistema bancario. Los bancos aseguran su capital con 
altas garantias dado que no cuentan con la tecnologia y mecanismos legales y 
de informaci6n que puedan minimizar el riesgo financiero de su cartera. En el 
disefio de la politica a seguirse en el corto y mediano plazo, se debe estudiar la 

4- f 
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posibilidad de crear fondos de garantla para crdditos contratados en el mercado 
nacional e internacional. 

5. Conclusiones 

La politica de exportaciones en Bolivia debe considerar el contexto y realidad en 
el cual se desenvuelve la economia. A partir de 1985 se iniciaron en el pafs una 
serie de reformas estructurales que apuntan a la restituci6n de los principios de 
una economia de mercado, mayor apertura al exterior, redefinici6n de los roles 
de los agentes ptblico y privado, y de odentaci6n del aparato productivo hacia 
los sectores transables. 

Hasta ahora este nuevo esquema econ6mico ha dado resultados positivos como 
se observa en la mayoria de las variables econ6micas, sin embargo estos 
resultados no son los m~s 6ptimos. 

La experiencia reciente de otros paises, muestra que existe un fuerte nexo entre 
el comportamiento de las exportaciones y el proceso de crecimiento econ6mico 
de un pais. Se evidencia tambi~n que en muchos paises han existido politicas 
muy activas incluyendo subsidios que han contribuido a estos resultados. No 
obstante politicas como eliminar sesgos antiexportadores estabilidad y reglas 
del juego permanentes y claras, asi como igualdad de condiciones para la 
inversi6n, han sido determinantes para promover las exportaciones. 

En el caso boliviano el establecimiento y permanencia no definida de sistemas 
de subsidios indiscriminados a las exportaciones, adems de generar presiones 
sobre el gasto p6blico no han mostrado evidencia de fomentar al sector 
exportador. 

Al parecer para el caso boliviano, lo recomendable para una politica de 
promoci6n de exportaciones, es que 6sta se base fundamentalmente en el 
principio de neutralidad (eliminar los sesgos antiexportadoes) y la aplicac16n de 
politicas directas que reduzcan los obst~culos al crecimiento del sector 
exportador. 

Es decir, adem~s de una politica cambiaria que mantenga el tipo de cambio real 
a niveles competitivos para el sector exportador, y de la creaci6n de 
mecanismos de reirtegro de impuestos a fin de eliminar los sesgos 
antiexportadores, es necesario dar importancia a aspectos institucionales y 
brindar mayor apoyo en infraestructura para el sector. Estos dos 6ltimos 
aspectos han sido muy relevantes en paises que han experimentado fuertes 
crecimientos en sus exportaciones, pero no han sido considerados en su 
verdadera magnitud para el caso boliviano. 

'9
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PRODUCTO. INVERSION Y DESARROLLO 
ECONOMICO 

* Eduardo Antelo 

1. INTRODUCCION 

Durante la dcada de los 70, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 
los paises en desarrollo mantuvo, en general, un gran dinamismo, siguiendo la 
tendencia de los afios 60. A partir de 1980, sin embargo, las tasas de 
crecimiento de estos paises cayeron considerablemente, de un promedio de 5.4 
por ciento al afio durante 1973-1980 a 3.9 por ciento en 1980-1987.1 Durante el 
periodo 1965-1973 estos promedios se situaban alrededor de 6.5 por ciento al 
ahio. 

Esta caida se debi6 en parte, a cambios en la economla mundial que afectaron 
significativamente a los paises en desarrollo. Entre estos cambios resaltan el 
deterioro de los t~rminos de intercambio, con una reducci6n acentuada de los 
precios de los productos primarios y la disminuci6n significativa en la 
disponibilidad del financiamiento externo, con incrementos sustanciales en su 
costo. 

Estos cambios adem~s de sus efectos adversos sobre el crecirmiento, mostraron 
la falta de sustentabilidad de las politicas econ6micas que, muchos paises en 
desarrollo adoptaron durante los ahios 70 . Los paises que fueron afectados de 
forma mls profunda presentan algunos puntos en comfin: 

11988.1 Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundiaf, 
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- Profundos desequilibrios macroecon6micos con pesados deficits fiscales. 

- Elevados niveles de endeudamiento externo. 

- Orientaci6n de la economia preponderantemente al mercado interno. 

En este contexto, surge una nueva "ortodoxia", para la cual la recuperaci6n 
econ6mica debe basarse en nuevas estrategias de desarrollo "hacia afuera", 
teniendo a las exportaciones como el motor de crecimiento econ6mico. Las 
exportaciones crecientes en estos casos son vistas como la soluci6n para el 
crecimiento del producto, obtenci6n de mayores niveles de empleo, y 
generaci6n de divisas para pagar el servicio de la deuda externa. 

Dentro de este nuevo pensamiento, la politica de recuperaci6n econ6mica debe 
incluir medidas como: liberalizaci6n del comercio (eliminando y reduciendo 
tarifas y restricciones), 6nfasis en el sector privado como fuente de crecimiento 
(incluyendo la privatizaci6n de empresas estatales) y la reducci6n general de 
todas las formas de intervenci6n gubernamental (con reformas profundas en los 
sistemas de tributaci6n y cortes drsticos en los gastos gubernamentales). 

Este trabajo pretende determinar relaciones de interdeper'dencia entre el 
desarrollo econ6mico y algunas variables macroecon6micas y socio
estructurales, a partir de un an~lisis en cross-section para varios paises en 
desarrollo 2 . La identificaci6n de este tipo de relaciones puede ser iitil para la 
formulaci6n de estrategias de desarrollo y evaluaci6n de ias propuestas de la 
nueva "ortodoxia" y en especial en el caso boliviano a la luz de la Nueva 
Politica Econ6mica instaurada a partir de 1985. 

Con este objetivo, el capitulo 2 discute algunos aspectos te6ricos y evidencias 
empiricas sobre desarrollo econ6mico. En el capitulo 3 se presenta la muestra 
de paises, analizando algunas de sus caracteristicas y determinando las 
variables para el an~isis posterior. El capitulo 4 presenta el an~lisis estadistico, 
utilizando el instrumental de an~lisis factorial. Inicialmente se determinan 
relaciones de interdependencia entre el Producto Nacional Bruto (PNB) per 
c~pita y algunas variables socio-econ6micas y estructurales en la secci6n 4.1. 
Posteriormente, en la secci6n 4.2 se introducen variables macroecon6micas y la 
inversi6n, de tal forma que se muestran las relaciones entre el PNB per clpita, 
variables socio-econ6mico y estructurales, variables macroecon6micas y la 
inversi6n. Por Otimo, el capitulo 5 presenta las principales conclusiones e 
implicaciones del trabajo. 

2 La selecci6n de lamuestra de palses se basa, fundamentalmente, en ladisponibilidad de informaci6n.05 
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2. ASPECTOS TEORICOS Y EMPIRICOS DEL CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO ECONOMICO. 

Para la mayoria de los paises en desarrollo en Africa y America Latina, los afios 

ochenta son conocidos como la d~cada perdida. Para muchos paises fue una 
d~cada de crecimiento negativo y de agudos desequilibrios macroecon6micos. 

Los economistas del desarrollo, observando las consecuencias de los 

desequilibrios econ6micos, aceptaron la premisa de que una estabilidad 
macroecon6mica s6lida es condici6n necesaria para lograr un proceso de 
crecimiento sostenido 3 . 

En este contexto, la politica econ6mica de los paises en desarrollo se centr6 en 

el ajuste estructural, una combinaci6n de medidas de estabilizaci6n 
macroecon6mica para restaurar los equilibrios domnstico y externo, y cambios 
estructurales dirigidos a incrementar la eficiencia y flexibilidad en la asignazi6n 
de los recursos, y asi recuperar el crecimiento econ6mico. 

La relaci6n entre las politicas macroecon6micas y el crecimiento es examinada 
a trav~s de relaciones parciales entre crecimiento e inflaci6n y crecimiento y 
deficit presupuestario. Se espera que paises con altas tasas de inflaci6n y 
deficits presupuestarios elevados tengan un ritmo de crecimiento m~s lento. 

Existen varios argumentos encontrados en la literatura para explicar estas 
relaciones. En cuanto a la inflaci6n se habla de efectos positivos y negativos 
sobre el crecimiento. El efecto positivo se establece debido a que un aumento 
en la inflaci6n esperada aumentaria la acumulaci6n de capital y con ello el 
crecimiento (efecto Tobin-Mundell). El efecto negativo de la inflaci6n se origina 
en el incremento de los costos de transacci6n que, a su vez, reducen el nivel de 
iilgreso real y con ello, a trav~s de la nueva teoria del crecimiento una 
reducci6n en el ritmo de crecimiento. 

Probablemente tan importante como los argumentos anteriores, es el rol dado a 
la inflaci6n como un indicador de la habilidad global de los gobiernos para 
administrar la economia. Un Gobierno que enfrenta tasas altas de inflaci6n 
puede ser considerado un gobierno d6bil y sin control. La p~rdida de credibilidad 
asociada a esta percepci6n, se traducen en un proceso de crecimiento 
econ6mico ms lento. 

El mismo argumento es la principal raz6n para esperar una asociaci6n negativa 
entre deficits presupuestarios y crecimiento econ6mico. Gobiernos con grandes 
deficits son considerados gobiernos con poco control de su economia. 
Adicionalmente, en muchos casos d6ficits presupuestarios elevados desplazan 
a la inversi6n privada y con ello, al dinamismo de la producci6n. 

3 Fischer (1991) y Serven y Solimano (1992) discuten este aspecto y presentan evidencias empiricas

"
"2,: 
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En cuanto a variables de orden estructural y su relaci6n con el crecimiento, 
surgen tambi~n argumentos de gran interns durante los ahios 80. En efecto, la 
nueva teoria del crecimiento, comenzando con Romer(1986) y Lucas(1988), 
trata explicitamente el efecto de diversas variables a fin de explicar la aparente 
no convergencia de los niveles de ingreso per cpita entre los paises 
industrializados y en desarrollo. 

La nueva teoria del crecimiento retorn6 tambi6n a algunos de los temas cl6sicos 
de la literatura del desarrollo, entre ellos el rol de la tecnologia, comercio 
internacional, capital humano y economias de escala. 

El trabajo empirico asociado con la nueva teoria del crecimiento consiste 
b~sicamente en regresiones entre paises ("cross country regressions"). Los 
resultados m~s fuertes se refieren a que la inversi6n en capital fisico y en 
capital humano aumentan definitivamente la tasa de crecimiento del producto. 

Cuarenta estudios en "cross-section" sobre el crecimiento econ6mico, 
publicados desde 1980 en Levine y Renelt (1990), presentan regresiones de la 
tasa de crecimiento contra una variedad de variables. Entre las variables 
seleccionadas se destacan las relacionadas al comercio y politica comercial, 
tipos de cambio, politica fiscal, estabilidad politica y social, derechos de 
propiedad, capital humano y politicas de ingresos. Los primeros estudios 
tendieron a focalizarse en la politica comercial e inversiones. Estudios m~s 
recientes, asociados con las nuevas teorias de crecimiento incluyen tipicamente 
el ingreso inicial y algunas politicas respecto a la formaci6n de capital humano, 
asi como de inversi6n. 

Otra asociaci6n interesante es la de crecimiento y exportaciones, basada en las 
evidencias del Este Asi~tico. El r~pido crecimiento de los paises asi~ticos 
durante la d~cada de 1980 est generalmente relacionado con un crecimiento 
muy din~mico de las exportaciones, confirmando de alguna manera los 
argumentos a favor de una orientaci6n externa para el crecimiento de los paises 
en desarrollo. 

En t~rininos generales, Dervis y Petri (1987) muestran que paises que crecen a 
tasas m~s altas que el promedio, tienden a: invertir m~s que el promedio, tienen 
menores deficits en cuenta corriente, tienen menor participaci6n de gastos del 
gobierno como proporci6n del PIB y un crecimiento mrs r~pido de 13s 
exportaciones que los otros paises. 

3. DATOS 

Las variables utilizadas en el presente trabajo son: Producto Nacional Bruto per 
capita (PNB), Deuda Externa Piblica (DEU), Analfabetismo (ANALF), 
Participaci6n de la Agricultura en el PIB (AGRI), Exportaci6n de Maquinaria y 
Equipo de Transporte y Otras Manufacturas (EXP), Poblaci6n Urbana en 
Relaci6n al Total (URB), Suministro Diario de Calorias per capita (CAL),

U10 
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Mortalidad Infantil (MORT) y Esperanza de Vida al Nacer (VIDA). 
Posteriormente se incorporan en el an~lisis las siguientes variables macro
estructurales: Gasto Total del Gobierno Central como proporci6n del PIB 
(GTGC), Superlvit/D~ficit Global (SGOB), Tasa promedio de Inflaci6n Anual 
(INF), Servicio de la Deuda como porcentaje de la Exportaci6n de Bienes y 
Servicios (SERDEU), Balanza Comercial (BALCOM) e Inversi6n como 
porcentaje del PIB (INV). Para una descripci6n ms detallada de las variables, 
asi como de sus fuentes ver el anexo. 

A continuaci6n se presentan los paises seleccionados en el trabajo. La selecci6n 
se bas6 en la clasificaci6n proporci-nada en el Informe sobre el Desarrollo 
Mundial, 1988, una publicaci6n del Banco Mundial, a partir del Producto 
Nacional Bruto per c~pita de cada pals. Se presentan tambi6n las tasas 
promedio de crecimiento, de inflaci6n y los gastos totales del Gobierno Central. 
En la muestra se encuentran 8 paises asigticos (Bangladesh, Pakistan, Sri 
Lanka, Indonesia, Filipinas, Malasia, Corea del Sur y Singapur), 6 africanos 
(Uganda, Togo, Sierra Leona, Ghana, Egipto y Thnez) y 10 latinoamericanos 
(Bolivia, Repfblica Dominicana, El Salvador, Paraguay, Chile, Costa Rica, 
Brasil, Mexico, Uruguay y Argentina). 

MUESTRA DE PAISES 

TASA MEDIA DE TASA MEDIA DE GASTOS TOTALES 
DEL 

CRECIMIENTO ANUAL INFLACION ANUAL GOBIERNO CENTRAL 
PER CAPITA 
% [1965-86) % 11965-86) % PNB (1986) 

PAISES DE BAJOS INGRESOS 

109 
2 UGANDA .26 348 94 
3 TOGO 

1 BANGLADESH 04 139 

0.2 88 42.3 
4 SIERRA LEONA 0.2 144 13.6 
5 PAKISTAN 2.4 96 23.1 
6 GHANA .17 298 140 
7 SRI LANKA 29 106 305 

PAISES DE INGRESOS MEDIANOS BAJOS 

4.6 280 26.9 
9 FILIPINAS 133 
8 INDONESIA 

1.9 10.8 
10 BOLIVIA -0.4 182.7 32.0 
11 REP DOMINICANA 2.5 9.1 15.3 
12 EGIPTO 3.1 8.7 406 
13 EL SALVADOR -03 9.0 129 
14 PARAGUAY 36 118 7.9 
15 TUNEZ 38 72 362 
16 CHILE .02 1024 33.6 
17 COSTA RICA 16 16.5 293 

PAISES DE INGRESOS MEDIANOS ALTOS 

627 26.4 
19 MALASIA 43 40 36.6 
20 MEXICO 2.6 257 273 
21 URUGUAY 1.4 559 247 
22 ARGENTINA 02 1403 258 
23 COREA DEL SUR 

18 BRASIL 4.3 

67 154 178 
24 SINGAPUR 76 40 265 

FUENTE: Informe sobre el Desarrollo Mundial, 1988 



50 UDAPE
 

Se verifican diferencias entre los paises asidticos y el resto de los paises en 
desarrollo considerados en el presente documento. Los paises de Asia tienen, 
por ejemplo, una tasa promedio de crecimiento anual per capita en el periodo 
1965-86 de 3.85 por ciento, en cuanto que los paises africanos crecieron a una 
tasa promedio de 0.5 por ciento y los de America Latina a 1.53 por ciento. Si se 
consideran los paises del Este de Asia (Indonesia, Filipinas, Malasia, Corea del 
Sur y Singapur) las diferencias de las tasas de crecimiento per c~pita son ms 
acentuadas, pues estos paises en su conjunto crecieron a tasas promedio de 
5.02 por ciento al afio. 

En relaci6n a las tasas de inflaci6n, tambi6n se encuentran diferencias entre los 
paises de Asia, que presentan una mayor estabilidad y los otros paises en 
desarrollo. El promedio anual de inflaci6n para 1965-86 para los paises asiticos 
fue 12.35 por ciento, mientras que para los africanos fue de 16.95 por ciento. 
Los paises de America Latina, por otro lado, tuvieron la mayor inestabilidad, con 
una tasa promedio de 61.61 por ciento anual para el periodo considerado. 

Respecto a la participaci6n del Gobierno en la economia, medida aqui por los 
Gastos totales del Gobierno Central como porcentaje del PNB, en 1986, no se 
evidencian diferencias significativas entre los paises de los diferentes 
continentes: los paises de Asia tienen un porcentaje promedio de 22.89 por 
ciento, los de Africa 26.02 por ciento y los de America Latina 23.52 por ciento. 
De esta manera, no se puede concluir a partir de esta informaci6n, si hay una 
presencia ms acentuada del Gobierno en alguna de las regiones analizadas. 

Las experiencias de los paises del Este de Asia demuestran que, no obstante, 
sin el predominio de los principios de libre competencia, estos gobiernos 
siguieron consistentemente algunos de sus principios b~sicos en el esquema de 
sus politicas econ6micas. A continuaci6n, se analizan algunos de estos puntos 
que pueden explicar las diferentes tasas de crecimiento econ6mico de estos 
paises en relaci6n a los paises en desarrollo4 

Los presupuestos gubernamentales se mantuvieron generalmente equilibrados, 
e incluso en varios casos con grandes supervits en cuenta corriente. Las tasas 
de inflaci6n fueron bajas y estables pues los gobiernos no tenian que recurrir al 
impuesto inflacionario para prop6sitos de financiamiento de los gastos 
gubernamentales. Los tipos de cambio nominales podian ser mantenidos a 
niveles pr~cticamente estables sin riesgo de perjudicar la rentabilidad de las 
exportaciones. 

Adem~s, el ahorro piblico contribuy6 significativamente a la elevada tasa de 
acumulaci6n de capital registrada en esos paises. Un tercer beneficio de la 
austeridad presupuestaria fue el hecho que los gobiernos contaron con los 
recursos y flexibilidad para utilizar subsidios y otros incentivos fiscales en la 
promoci6n de ciertos sectores de la economia, o compensar reducciones en Ia 

4Para un an~lisis en mayor profundidad ver Sachs (1987). (4? 
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rentabilidad de las exportaciones, provenientes de una revalorizaci6n eventual 
del tipo de cambio nominal. 

Con respecto a la politica de exportaci6n, el sector fue protegido a traves de una 
combinaci6n del control del tipo de cambio, utilizando muchas veces tipos de 
cambio multiples, e incentivos fiscales para las exportaciones. Los incentivos se 

conaplicaron, generalmente, para promover las exportaciones ventajas 
comparativas (manufacturas intensivas en trabajo inicialmente y de capital 
intensivo posteriormente). Cuando el tipo de cambio se encontraba 
sobrevaluado, se daban compensaciones con mayores subsidios para las 
exportaciones. 

Los incentivos fiscales otorgados a los exportadores incluian tambi6n reducci6n 
de aranceles sobre los insumos importados utilizados en la producci6n de 
bienes exportables y creditos subsidiados. Un principio b~sico de la politica de 
exportaciones fue mantener los precios finales y de los insumos utilizados por 
los exportadores a los mismos niveles del mercado mundial, de tal forma que 
los exportadores podian competir con empresas internacionales, confrontando 
precios y tecnologias semejantes. 

Podemos resumir aseverando que la participaci6n del Gobierno en los paises 
del Este de Asia fue activa, pero evidentemente, con un rol muy diferente al 
observado en America Latina. 

Entre otros aspectos importantes que influenciaron en el crecimiento de los 
paises del Este Asitico se destacan: 

- La politica de distribuci6n de ingresos, fundamentalmente a travss de politicas 
de distribuci6n del ingreso rural y que buscaron mantener los diferenciales 

con los otrosurbano-rurales en niveles razonablemente reducidos, comparado 
paises en desarrollo. 

- Altas tasas de ahorro pi~blico y privado. 

- Bajo grado de conflicto con los trabajadores. 

- Extraordinaria estabilidad politica (en algunos paises con un dominio de un 
Lnico partido politico por m~s de 30 afios). 

- Intensa ayuda financiera, politica y estrategica de los Estados Unidos, 
especialmente en las primeras y principales fases del periodo de mayor 
crecimiento. 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 5 

Se analizan tres casos: en primer lugar, en la secci6n 4.1, se considera la 
relaci6n del Producto Nacional Bruto (PNB) per c6pita con variables socio
econ6micas y estructurales. Se incorporan, luego, variables macroecon6micas 
como sugieren las nuevas teorias de crecimiento y desarrollo econ6mico, a fin 
de analizar las relaciones del PNB per c=pita con este tipo de variables adem~s 
de las variables socio-econ6micas, estructurales y la inversi6n. Por iiltimo se 
analiza la relaci6n de la inversi6n con este conjunto de variables en la secci6n 
4.2. 

4.1. Relaciones entre el Producto Nacional Bruto (PNB) per 
cApita con variables socio-econ6micas y estructurales. 

Se inicia el an~lisis con la matriz de correlaciones, presentada en el Cuadro 1, 

que contiene los coeficientes de correlaci6n entre las variables. 

CUADRO 1. MATRIZ DE CORRELACIONES 

PNB DEU ANALF AGRI EXP URB CAL MORT VIDA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

PNB 1 1 
DEU 2 .0 348 1 
ANALF 3 -0340 -0176 1 
AGRI 4 .0574 .0179 0525 1 
EXP 5 0321 .0313 0109 .0240 1 
URB 6 0741 -0046 .0604 .0821 0 140 1 
CAL 7 0405 0099 .0507 .0551 -0074 0573 1 
MORT 8 -0590 .0 129 0 785 0663 -0 105 .0644 .0.609 1 
VIDA 9 0567 0174 .0775 _0 767 0102 0707 0704 -0965 1 

La variable Producto Nacional Bruto per c~pita (PNB) presenta correlaciones 
razonables con todas las otras variables (superior a 0.300): la deuda externa 
ptblica, el analfabetismo, la participaci6n del sector agricola en la economia y la 
mortalidad infantil se relacionan negativamente con el producto per c~pita, en 
cuanto que la exportaci6n de maquinaria, equipos de transporte y otras 
manufacturas, el grado de urbanizaci6n, el consumo de calorias y la esperanza 
de vida al nacer est~n positivamente relacionados con el PNB per c~pita. 

La deuda externa piblica (DEU) no tiene una correlaci6n muy fuerte con las 
otras variables, se destacan sus correlaciones negativas con el Producto 
Nacional Bruto per cipita y la exportaci6n de maquinaria, equipo de transporte y 
otras manufacturas. 

El analfabetismo (ANALF) esta altamente correlacionado con la mortalidad 
infantil y negativamente relacionado a la esperanza de vida al nacer y el grado 
de urbanizaci6n de la poblaci6n. 

4 q5 Para una discusi6n sobre an:lisis factorial, en que se basa este punto, ver el Anexo Metodol6gico. 
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La participaci6n de la agricultura en el PIB (AGRI) tiene correlaciones positivas 
significativas con el analfabetismo y mortalidad infantil, y presenta correlaciones 
negativas significativas con el Producto Nacional Bruto per c~pita, el suministro 
de calorias per c~pita, la esperanza de vida al nacer y con la variable poblaci6n 
urbana/total (URB), con la cual tiene la mayor correlaci6n negativa. 

La exportaci6n de maquinaria y equipo y otras manufacturas (EXP) presenta 
correlaciones razonables (superiores a 0.3) solamente con el Producto Nacional 
Bruto per c~pita y deuda pLblica externa (en este 61timo caso negativa). 

El suministro de calorias per c~pita (CAL) tiene una correlaci6n fuerte y negativa 
con la mortalidad infantil y fuerte y positiva con la esperanza de vida al nacer. 
Finalmente, las variables mortalidad infantil (MORT) y esperanza de vida al 
nacer presentan la mayor correlaci6n (-0.965). 

En el cuadro siguiente, dos factores presentan auto-valores superiores a la 
unidad y explican el 72.8 por ciento de la varianza total. El primer factor explica 
54.4 por ciento de la variaci6n total. 

CUADRO 2. VARIANZA EXPLICADA POR CADA FACTOR 

FACTOR VARIANZA EXPLICADA PROPORCION ACUMULADA DE LA VARIANZA 
TOTAL 

1 4900 0.544 
2 1.650 0.728 
3 0801 0.817 
4 0586 0882 
5 0487 0936 
6 0306 0.970 
7 0181 0.990 
8 0073 0.998 
9 0014 1000 

La varianza explicada por cada factor es el autovalor para aquel factor.
 
La varianza total es definida como la suma de los elementos de la diagonal de la matriz de correlaciones.
 

En el cuadro 3, est~n las comunalidades obtenidas a partir de los dos factores. 
La comunalidad indica la proporci6n total de la varianza de una variable 
explicada por todos los factores comunes tornados conjuntamente y es asi 
an~logo al R2 del an~lisis de regresi6n. Cuando las comunalidades son m~s 
pr6ximas a la unidad, mejores los resultados analiticos generados. 

CUADRO 3. COMUNALIDADES OBTENIDAS DE 2 FACTORES 

1 PNB 0.7890 
2 DEU 0.6523 
3 ANALF 0.7031 
4 AGRI 0.7269 
5 EXP 05597 
6 UR8 07853 
7 CAL 0.5759 
8 MORT 0.8389 
9 VIDA 09200 

La comunalidad de una variable es su correlaci6n elevada al cuadrado con los respectivos 
factores. 

It
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Observando la primera linea del cuadro 3, se nota que la comunalidad del 
Producto Nacional Bruto per capita (PNB) es 0.7890. Esto significa que 78.90 
por ciento de las variaciones en el PNB entre paises est6 asociado con dos 
factores comunes, los cuales fueron extraidos de las 9 variables en estudio. 

La variable esperanza de vida al nacer (VIDA) presenta la mayor comunalidad 
(0.9200). siendo que la variable exportaci6n de maquinaria, equipos de 
transporte y otras manufacturas (EXP) tiene la menor comunalidad (0.5597). 

En los cuadros 4 y 5 son resumidos los resultados del an~lisis factorial. El 
algoritmo trabaja s6lo con los dos primeros factores, por el hecho de que s6lo 
estos presentan valores superiores a la unidad. El cuadro 4 presenta los 
resultados antes de hacer la rotaci6n ortogonal y el 5 despu6s de efectuarla. 

CUADRO 4. CARGAS FACTORIALES SIN ROTACION (PATRON) 

FACTOR 1 FACTOR 2 

PNB 1 0716 0526 
OEU 2 0079 .0804 

ANALF 3 .0779 0311 
AGRI 4 -0851 .0045 
EXP 5 0 150 0733 
URB 6 0871 0165 

CAL 7 0736 -0.185 

MORT 8 .0910 0106 
VIDA 9 0949 .0137 

VP 4901 1650 

VP para cada factor es lasuma de los cuadrados de los elementos de la 
columna de lamatriz de cargas factoriales correspondiendo a aquel factor. 
VP es lavarianza explicada por el factor. 

CUADRO 5. CARGAS FACTORIALES CON ROTACION (PATRON) 

FACTOR 1 FACTOR 2 

0648 0.608 
DEU 2 
PNB 1 

0174 .0.789 
ANALF 3 -0810 0218 
AGRI 4 -0840 .0146 
EXP 5 0061 0.746 
URB 6 0845 0268 

CAL 7 0753 .0095 
MORT 8 -0916 .0004 
VIDA 9 0959 .0022 
VP 4854 1897 

VP para cada factor es lasuma de los cuadrados de los elementos de lacolumna de lamatriz de factores 

patr6n correspondiendo a aquel factor.Cuando larotaci6n es ortogonal, VP es lavarianza explicada por el 
factor. 

Dado que tanto las comunalidades como la varianza especifica no se alteran 
con la rotaci6n ortogonal, 6sta seria importante, pues permitiria una mejor 
interpretaci6n de los factores (ver Johnson y Wichern, 1982). 

Cada entrada aij muestra la importancia de la influencia del factor j sobre la 
variable i. Ms especificamente, las cargas factoriales indican la correlaci6n 
neta entre cada factor y la variable observada. 

Por otro lado, cada (aij)2 representa la proporci6n de la varianza total de la 

variable i explicada por el factor j.De la primera linea del cuadro 5 se observa 

QCo
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que 42 por ciento (0.6482) de la vari3ci6n del Producto Nacional Bruto per 
capita es explicada por el factor 1 y el 37 por ciento (0.6082) por el factor 2. 

La matriz de cargas factoriales, ademas de indicar el peso de cada factor en la 

explicaci6n de las variables observadas, proporciona una base para agrupar las 
variables en los factores comunes. Las variables pueden ser razonablemente 
especificadas para el factor con el que tiene una mejor relaci6n lineal, o sea, 
con el que tiene la mayor carga factorial. 

En este primer ejercicio, interesa la explicaci6n de la variable Producto Nacional 
Bruto per cpita (PNB), de tal forma que los factores determinados son: 

- Factor 1 : Analfabetismo (ANALF), Participaci6n de la agricultura en el PIB 
(AGRI), poblaci6n urbana/total (URB), suministro diario de calorias per capita 
(CAL), mortalidad infantil (MORT) y esperanza de vida al nacer (VIDA). 

- Factor 2 : Deuda ex!erna p~blica (DEU) y exportaciones de maquinaria, 
equipos de transporte y otras manufacturas (EXP). 

Estos factores deben ser "identificados" para dar una explicaci6n razonable de 

las fuerzas implicitas, que ellos pueden representar. 

El factor 1 explica 42 por ciento de la variaci6n total del Producto Nacional Bruto 
per c~pita '(PNB). Las variables que presentan cargas factoriales mls altas son: 

ANALF, AGRI, URB, CAL, MORT y VIDA. Asi el factor 1 puede ser interpretado 
como el conjunto de variables socio-estructurales que explican el nivel del PNB 
per capita. 

Cuanto menor es el analfabetismo, la participaci6n de la agricultura en el PIB, la 

mortalidad infantil y mayor la poblaci6n urbana, el consumo diario de calorias 
per clpita y la expectativa de vida al nacer, mayor ser6 el producto nacional 
bruto per capita. 

El factor 2 es compuesto por las variables deuda externa plblica (DEU) y 

exportaci6n de maquinaria, equipos de transporte y otras manufacturas (EXP) 

que explican el 37 por ciento de la variaci6n del Producto Nacional Bruto per 
c~pita. 

Este factor representaria el impacto de la apertura de la economia sobre el PNB 
per cpita. Los resultados estn de acuerdo a lo esperado: la deuda externa 
pIblica est6 relacionada negativamente con el PNB per clpita, mientras que 

una mayor exportaci6n de maquinaria, equipos de transporte y otras 

manufacturas ocurren en situaciones de mayores niveles de Producto Nacional 
per c~pita. 

En el cuadro 6, se verifica que los dos factores son perfectamente ortogonales, 
de acuerdo a los supuestos b~sicos del an~lisis factorial. 
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CUADRO 6. COVARIANZA DE SCORES FACTORIALES 

FACTOR 1 FACTOR 21 

FACTOR 1 1.000 

FACTOR 2 0000 1000 

Computado de la estructura factorial y los coeficientes de los scores factoriales. 
La diagonal de la matriz ccntiene el cuadrado de las correlaciones mOltiples de cada 
factor con las variables 

El cuadro 7, presenta los scores factoriales obtenidos para los 24 casos (paises) 
obtenidos por el analisis factorial con la utilizaci6n de las 9 variables. El score 
factorial expresa el grado en el cual cada pals tiene la propiedad o calidad que 
el factor describe. Paises con scores altos y positivos, tanto en el factor 1 como 
en el 2 (caso de Corea del Sur y Singapur, por ejemplo) son paises con un nivel 
de Producto Nacional Bruto per capita elevado, con reducidas tasas de 
analfabetismo, participaci6n pequefia de la agricultura en la formaci6n del PIB, 
poblaci6n preponderantemente urbana, elevado consumo de calorias per capita, 
reducidas tasas de mortalidad infantil, elevada esperanza de vida al nacer, 
presi6n reducida de la deuda externa piblica sobre la economia y sector 
exportador de maquinaria, equipos de transporte y otras manufacturas con altos 
grados de desarrollo. 

CUADRO 7. SCORES FACTORIALES 

PAlS FACTOR 1 FACTOR 2 
1 BANGLADESH -1682 0862 
2 UGANDA .1 578 .0 437 
3 TOGO -0 844 -1.203 
4 SIERRA LEONA -1994 0953 
5 PAKISTAN .1 185 1.111 
6 GHANA -1.137 -0045 
7 SRI LANKA 0226 -0504 

8 INDONESIA -0538 .0265 
9. FILIPINAS 0059 -0.174 

10 BOLIVIA .0482 .1.200 

11 REP DOMINICANA 0.249 .0295 
12 EGIPTO .0031 .0555 
13 EL SALVADOR .0169 0000 
14 PARAGUAY 0419 -0.625 
15 TUNEZ 0058 0.410 

1 243 -1 590 
17COSTA RICA 0953 
16 CHILE 

.1 137 
18 BRASIL 0.471 0676 

19 MALASIA 0.288 -0,169 
1009 .0.408 

21 URUGUAY 1 105 
20 MEXICO 

0221 

22 ARGENTINA 1240 -0 109 
23 CORCA DEL SUR 0832 1 487 
24 SINGAPUR 1490 2996, 

Por otro lado, paises con promedios altos y negativos, tanto en el score del 
factor 1 como del 2 (caso de Togo por ejemplo) son caracterizados por 
presentar niveles bajos de Producto Nacional Bruto per capita, con elevadas 
tasas de analfabetismo, gran participaci6n de la agricultura, poblaci6n 
basicamente rural, bajo consurno de calorias per capita, altas tasas de 
mcitalidad infantil, baja esperanza de vida al nacer, elevada presi6n de la 
deuda externa ptiblica y sector exportador de maquinaria, equipos de transporte 
y otras manufacturas poco desarrollado. 

Yc
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En el caso de Bolivia, presenta un valor -0.482 para el score del primer factor y 
-1.200 para el segundo. Asi, se puede inferir que se encuentra en un nivel 
intermedio en relaci6n a las variables socio-estructurales (factor 1), aunque 
todavia no en niveles satisfactorios. Recu~rdese que en este caso nos referimos 
a las variables de: mortalidad infantil, analfabetismo, suministro diario de 

calorias per capita y esperanza de vida al nacer. Con respecto al score del 

segundo factor, 6ste reflejaria el impacto negativo que actualmente ejercen la 
deuda externa piblica y un sector exportador de maquinaria, equipo de 
transporte y otras manufacturas poco desarrollado. 

4.2. AnAlisis del PNB per cApita e Inversi6n con variables 
socio-econ6micas, estructurales y macroecon6rnicas. 

En relaci6n al anblisis efectuado anteriormente fueron incorporadas 6 nuevas 
variables: Gastos totales del Gobierno Central como proporci6n del PIB (GTGC) 
e inversi6n total con respecto al PIB (INV) para ver sus impactos y relaciones 
con las otras variables, super~vit/dbficit presupuestario del Gobierno (SGOB) e 
inflaci6n (INF), como variables para observar el equilibrio interno de la 

economia, y la Balanza Comercial (BALCOM) y el servicio de la deuda externa 
como porcentaje de las exportaciones (SERDEU) para evaluar el equilibrio 
externo. 

Analizando la rnatriz de correlaci6n (cuadro 8), se observa que entre las nuevas 
variables introducidas, la iinica que presenta una correlaci6n m:s significativa 
con el Producto Nacional Bruto per capita es la inversi6n. 

CUADRO 8. MATRIZ DE CORRELACIONES 

PNB GTGC SGOB INF DEU ANAL SERD BALC AGRI INV EXP URB CAL MORT VIDA 
F EU OM 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 1 000 
2 0153 1 000 
3 0231 .0435 1000 
4 -0.100 0175 .0578 1000 
5 .0348 0526 .0282 0255 1000 
6 -0340 0052 .0.114 -0354 -0176 1 000 
7 -0 176 0351 .0266 0.446 0447 .0251 1.000 
8 0.190 0 002 -0089 0237 -0020 -0.409 0.344 1000 
9 .0574 .0466 0042 -0149 .0,179 0525 .0369 .0232 1 000
 

10 0563 0 342 0263 -0497 .0092 .0045 -0171 0.076 -0.365 1 000
 

11 0321 .0159 0260 .0428 -0313 0109 -0152 0018 -0240 0330 1.000
 

12 0741 0241 0104 0334 .0460 -0604 0269 0273 .0821 0166 0140 1.000
 

13 0405 0397 -0013 0090 0099 -0507 0404 0184 -0551 0341 -0074 0573 1.000
 

14 -0590 -0196 -0355 0007 .0129 0785 .0105 -0264 0663 .0421 -0105 -0644 1.000

0 609 

15 0567 0289 0240 0029 0174 -0775 0225 0254 0767 0408 0102 0707 0704 .0965 1000 

Los resultados obtenidos reflejan adecuadamente las relaciones esperadas 

entre las nuevas variables introducidas y las variables originales: el Gasto Total 
del Gobierno Central (GTGC) presenta su mayor correlaci6n con la variable 
Deuda Externa Piblica (DEU). Esto puede deberse a que una parte apreciable 
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del Gasto gubernamental de los paises en desarrollo considerados en este 
trabajo es destinada al pago de la deuda externa.6 

La tasa de inflaci6n (INF) estl fuertemente correlacionada con el deficit 
presupuestario del gobierno (-SGOB). Esta es una caracteristica importante de 
los paises en desarrollo, ya que en estos paises los mercados financieros son 
poco desarrollados, y por lo tanto, la posibilidad de financiar los deficits 
presupuest.rios a partir de la venta de titulos gubernamentales es limitada. La 
6nica forma de financiar los deficits presupuestarios pasa a ser la emisi6n de 
dinero, que genera presiones inflacionarias. 

La variable servicio de la deuda como porcentaje de la exportaci6n de bienes y 
servicios (SERDEU), presenta su mayor correlaci6n con la deuda externa 
(DEU), esto porque cuanto mayor la deuda se esperan mayores servicios. 

La Inversi6n (INV) tiene una correlaci6n positiva con el PNB per cpita, y una 
correlaci6n negativa, tambien importante con la tasa de inflaci6n. Esta segunda 
correlaci6n tambi~n es previsible, por el hecho que las expectativas de los 
empresarios para invertir no son favorables en 6pocas de altas tasas de 
inflaci6n. 

Respecto a los factores, ahora hay 4 que presentan auto-valores superiores a la 

unidad y la varianza explicada por ellos es 75.78 por ciento (superior a los 72.78 
por ciento del an~lisis con 9 variables), como se observa en el cuadro 9. 

CUADRO 9. VARIANZA EXPLICADA 

VARIANZA EXPLICADA PROPORCION ACUMULADA DE 
LA VARIANZA TOTAL 

1 5437 0362 
2 
3 

3057 
1652 

0566 
0.676 

4 1221 0.758 
5 0993 0824 

6 0780 0876 
7 0638 0918 
8 
9 

0436 
0268 

0947 
0,965 

10 0.204 0979 
11 
12 
13 

0.159 
0.080 
0052 

0990 
0.995 
0998 

14 0019 0999 
15 0006 11000 

La varianza explicada por cada factor es el autovalor de cada factor.
 
La varianza total es definida como la suma de los elementos de la diagonal
 
de la matriz de correlaci6n.
 

En el cuadro 10 se presentan las comunalidades. Se observa que hubo mejoras 
en la explicaci6n de 8 de las 9 variables que habian sido incluidas en el primer 
an~lisis (la excepci6n es la variable exportaci6n de maquinaria, equipos de 
transporte y otras manufacturas que tuvo una reducci6n de 0.5597 a 0.4896). En 

6 Como a travds de las correlaciones no se establecen relaciones de causalidad, no se puede eliminar la 

posibilidad de que el mayor endeudamiento externo sea resultado de la necesidad de financiar elevados 
gastos piblicos. 
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especial, la comunalidad del Producto Nacional Bruto per capita aument6 de 
0.789 a 0.8435. 

CUADRO 10. COMUNALIDADES OBTENIDAS DE 4 FACTORES 

1 PNB 0.843 
2 GTGC 0.905 
3 SGOB 0 790 
4 INF 0862 
5 OEU 0789 
6 ANALF 0886 
7 SERDEU 0553 

0.316 
9 AGRI 
8 BALCOM 

0.820 
10 INV 0.763 

11 EXP 0.490 
12 URB 0861 
13 CAL 0.620 
14 MORT 0928 
15 VIDA 0948 

La comunalidad de una variable es su correlaci6n elevada al cuadrado con los respectivos factores. 

El cuadro 11, muestra los factores una vez realizada la rotaci6n ortogonal. A 
partir de este cuadro se analiza tanto las relaciones del Producto Nacional Bruto 
per c~pita, como de la inversi6n total con las otras variables seleccionadas en 
este estudio. En el cuadro 12 se verifica que los factores son perfectamente 
ortogonales. 

CUADRO 11. CARGAS FACTORIALES CON ROTACION (PATRON) 

FACTOR 1 FACTOR2 FACTOR 3 FACTOR 4 

PNB 1 0569 -0292 0.132 0646 

GTGC 2 0 167 0.020 0928 .0121 

SGOB 3 0 307 -0631 .0536 0101 

INF 4 0124 0897 0102 -0.179 

DEU 5 0144 0023 0476 .0736 

ANALF 6 .0868 -0240 0221 0163 

SERDEU 7 0 295 0 449 0 345 -0 381 

BALCOM 8 0379 0397 .0115 0038 

AGRI 9 .0 737 -0124 -0442 .0257 

INV 10 0332 0477 0391 0520 

EXP 
URB 

11 
12 

0042 
0772 

-0289 
0379 

-0008 
0146 

0636 
0316 

CAL 13 0706 0017 0337 -0020 

MORT 14 .0945 0184 -0013 .0023 

VIDA 15 0956 -0116 0139 0016 

5025 2223 2088 2031 

VP para cada factor es la suma de los cuadrados de los elementos de la columna de la matriz de factores 

patr6n correspondiendo a aquel factor.Cuando la rotaci6n es ortogonal, VP es la varianza explicada por el 
factor. 

CUADRO 12. COVARIANZA DE SCORES FACTORIALES 

FATO1FACTOR 01 FACTOR 2 _ FACTOR 3 FACTOR .4A 

FACTOR 2 0 000 1 000/ 
FACTOR 3 0 000 0 000 1 000 
FACTOR 4 0 000 0 000 0 000 1 000 

Computada de la estructura factorial ycoeficientes de los scores factoriales.
 
La diagonal de la matriz contiene el cuadrado de las correlaciones multiplas de cada factor con las
 
variables.
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4.2.1.. Producto Nacional Bruto per c~pita 

En la primera linea de la matriz de cargas factoriales se observa que 32.37 por 
ciento (0.5692) de la variaci6n del PNB per capita es explicada por el factor 1; 
8.52 por ciento (-0.2922) por el factor 2; 1.74 por ciento(0.1322 ) por el factor 3y 
41.73 por ciento(0.646 2) por el factor 4. 

Los factores pueden ser detinidos de la siguiente forma: 

- Factor 1: semejante al an~lisis precedente, contiene 6 variables: esperanza de 
vida al nacer (VIDA), mortalidad infantil (MORT), analfabetismo (ANALF), 
proporci6n de la poblaci6n urbana en relaci6n al total (URB), participaci6n de la 
agricultura en el PIB (AGRI) y suministro diario de calorias per c~pita (CAL). 
Puede ser interpretado como el representante de las variables socio
estructurales de la economia, explicando el 32.37 por ciento de la variaci6n total 
del Producto Nacional Bruto per clpita. 

- Factor 2: es compuesto por las variables: tasa de inflaci6n media anual (INF), 
super~vit presupuestario del gobierno (SGOB), balanza comercial (BALCOM) y 
servicio de la deuda como porcentaje de las exportaciones (SERDEU). Este 
factor, representaria a las variables macroecon6micas de corto plazo y explica 
el 8.52 por ciento de la variaci6n del PNB per c~pita. 

- Factor 3: compuesto (inicamente de una variable: los gastos totales del 
gobierno central (GTGC), explicando 1.74 por ciento de la variaci6n del 
Producto Nacional Bruto per c~pita. Este factor representa el papel del Gobierno 
en la economia. 

- Factor 4: semejante al factor 2 del an~lisis con 9 variables, s6lo que ahora 
incorpora a la inversi6n como porcentaje del PIB (INV), adem~s de la deuda 
externa pblica (DEU) y las exportaciones de maquinaria, equipo de transporte y 
otras manufacturas (EXP). Este factor es el que explica la mayor parte de la 
variaci6n total del PNB (41.73 por ciento) y representa variables econ6mico
estructurales de la economia. 

4.2.2. Inversi6n 

En la d~cima linea de la matriz de cargas factoriales se observa que 11.02 por 
ciento (0.3322) de la variaci6n de la nversi6n es explicada por el Factor 1; 
22.75 por ciento (-0.4772 ),por el Factor 2; 15.37 por ciento(0.3912 ) por el Factor 
3 y 27.14 por ciento(0.521"1) por el Factor 4. 

Los factores se definen de la misma forma que en el caso del Producto Nacional 
Bruto per c~pita, excepto por el factor 4, donde el PNB per c~pita sustituye a la 
inversi6n. Ahora los factores 2 y 4 son mas importantes en la explicaci6n de la 
variaci6n de la inversi6n, pero tanto los factores 1 y 3 explican tambien partes 
considerables de la variaci6n de la inversi6n. 
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Los scores factoriales son presentados en el cuadro 13 Scores altos y positivos 
para el factor 1 significan que la esperanza de vida es alta, la mortalidad infantil 
es reducida, asi como el analfabetismo, la poblaci6n urbana predomina, la 
participaci6n de la agricultura es pequefia yel suministro de calorias es elevado. 
Paises como Corea y Singapur se encuadran en esta categoria. 

CUADRO 13. SCORES FACTORIALES 

PAIS FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 

1 BANGLADESH 
2 UGANDA 
3 TOGO 
4 SIERRA LEONA 
5 PAKISTAN 
6 GHANA 
7 SRI LANKA 
8 INDONESIA 
9 FILIPINAS 

.1 482 

.1 207 
-0843 
-2111 
.1 450 
-0844 
0251 
-0353 
0270 

.0332 

.0189 
-1 040 
0432 
-0098 
0076 
-0 860 
.0227 
.0423 

-0787 
-1 694 
1 707 

.0546 
0701 

.1 570 
0 291 
0226 

.1 141 

0230 
-0558 
.1 185 
0964 
0861 

.0207 
-0627 
-0252 
-0520 

10 BOLIVIA 
11 REP DOMINICANA 
12 EGIPTO 
13 EL SALVADOR 
14 PARAGUAY 
15 TUNEZ 
16CHILE 
17 COSTA RICA 
18 BRASIL 
19 MALASIA 
20 MEXICO 
21 URUGUAY 
22 ARGENTINA 
23 COREA DEL SUR 
24 SINGAPLJR 

-1 077 
0335 

-0546 
0012 
0771 

-0151 
1 294 
1 013 
0489 
0197 
0994 
1 104 
1248 
0997 
1088 

2844 
-0358 
.0624 
-0167 
-0807 
-0630 
0491 
-0893 
1 615 

-0708 
0561 
0560 
2212 

-0 354 
.1 005 

1 167 
-0597 
1817 

-1155 
-1 158 
1319 
0 310 
0437 
0137 
0949 
0464 

-0717 
.0045 
-0 572 
0457 

-0320 
-0324 
.0325 
-0173 
.0769 
0321 
-1 391 
.1 216 
1005 

-0008 
-0199 
0 106 
-0162 
1 380 
3369 

Para el factor 2, score alto y positivo significa desequilibrio econ6mico, tanto 
interno como externo: inflaci6n elevada, deficit presupuestario, problemas con la 
Balanza Comercial y presiones negativas del servicio de la deuda externa. 
Signific2, por tanto, que las variables macroecon6micas impactan 
negativamente sobre la economia (sea sobre el producto o inversi6n). Es 
interesante observar qua la mayor parte de los paises que presentan scores 
positivos son paises latinoamericanos: de los ocho casos, seis son paises 
latinoarnericanos, dos africanos y ninguno de los paises asilticos. Esto 
representa una evidencia de que los desequilibrios macroecon6micos (sean 
internos o externos), pueden constituirse en un obst~culo muy serio para el 
desarrollo econ6mico y expl',car de esta forma las diferentes dinlmicas de 
crecimiento de los paises asi~ticos (principalmente del Este) y los paises de 
America Latina. 

Para el factor 3, un score alto y positivo significa una participaci6n mls intensa 
del Gobierno en la economia, a traves de sus gastos. Gastos piblicos 
eficientemente realizados (por ejemplo para proporcionar infraestructura) 
pueden promover el crecimiento econ6mico. El gasto ptiblico puede, por otro 
lado, atrasar el desarrollo econ6mico en la medida que sea ineficiente y 
desplace al sector privado o est6 destinado al pago de la deuda externa en lugar 
de inversiones productivas. 
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Por 6ltimo, un score alto y positivo paa el factor 4 significa un impacto reducido 
de la deuda externa ptblica sobre la economia, un sector exportador 
desarrollado (de mlquinas, equipos de transporte y otras manufacturas) y 
niveles elevados ya sea de la inversi6n (primer caso considerado), o del PNB 
per c~pita (segundo caso considerado). Corea y Singapur son los paises que 
presentan los scores mes altos para este factor y son al mismo tiempo los 
paises que crecieron a tasas m~s elevadas durante el periodo 1965-86. Asi, un 
sector exportador din~mico, basado principalmente en la exportaci6n de 
maquinaria, equipos de transporte y otras manufacturas, en lugar de exportaci6n 
de productos primarios, tasas de inversi6n elevadas y un peso reducido de la 
deuda externa se convierten en variables importantes a explicar el crecimiento 
econ6mico. 

En el caso particular de Bolivia, tiene un score factorial para el factor 1 
de -1.077 ,2.844 para el factor 2, 1.167 para el factor 3 y -0.320 para el factor 4. 
Asi, puede ser caracterizado como un pais donde por un lado, la esperanza de 
vida al nacer, el grado de la urbanizaci6n y el consumo diario de calorias per 
c~pita son relativamente bajos, y por otro lado, la mortalidad infantil, el 
analfabetismo y la participaci6n de la agricultura en el PIB son relativamente 
elevados. El desequilibrio econ6mico, tanto interno como externo est6 ann 
presente, la participaci6n del gobierno en la economia es elevada, el sector 
exportador no alcanza a~n un gran dinamismo, la deuda externa piblica 
impacta negativamente sobre la economia y los niveles de inversi6n productiva 
y producto nacional bruto son relativamente bajos. 

5. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 

1. Se analizaron en "cross-section", a traves del an~lisis fractorial 24 paises en 
desarrollo, tornando en consideraci6n dos grupos dk. 9 y 15 variables 
respectivamente. Las 6 variables adicionales del segundo grupo fueron 
introducidas para evaluar el impacto de las variables macroecon6micas sobre el 
nivel del producto, de acuerdo a los nuevos trabajos empiricos encontrados en 
la literatura. Con la introducci6n de estas 6 variables macro-estructurales 
(gastos totales del gobierno central, inversi6n, super~vit presupuestario del 
gobierno, inflaci6n, balanza comercial y servicio de la deuda externa como 
porcentaje de las exportaciones), la varianza explicada por los 4 "factores" 
determinados es 75.78 por ciento, superior a los 72.78 por ciento explicados por 
los dos "factores" determinados en el an~lisis con 9 variables. La comunalidad 
del Producto Nacional Bruto per cipita en este caso tambien aumenta de 0.789 
a 0.8435. 

2. Los 4 factores que explican el PNB per capita son definidos de la siguiente 
forma: 

- Factor 1, que explica el 32.37 por ciento de la variaci6n total del PNB per 
capita, puede ser interpretado como el efecto del conjunto de las variables 
socio-estructurales: esperanza de vida al nacer, mortalidad infantil, proporci6n.31 
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de la poblaci6n urbana en relaci6n al total, participaci6n de la agricultura en el
 
PIB y suministro diario de calorias per cpita.
 
- El factor 2, que representa a las variables macroecon6micas de corto plazo:
 
inflaci6n, super~vit presupuestario del Gobierno, balanza comercial y servicio de
 
la deuda como porcentaje de la exportaci6n de bienes y servicios, explica el
 
8.52 por ciento de la variaci6n del PNB per cipita. 

- El factor 3 muestra el impacto del Gobierno en la economia, a travds de los 
gastos totales del Gobierno Central y explica el 1.74 por ciento de la variaci6n 
del PNB per capita. 

- Por Oltimo, el factor 4, que contiene las variables inversi6n como porcentaje 
del PIB, adem~s de la deuda externa piblica y las exportaciones de maquinaria, 
equipo de transporte y otras manufacturas, explica la mayor parte de la 
variaci6n del PNB (41.73 por ciento), representando variables econ6mico
estructurales de la economia. 

3.Por estos resultados se puede inferir que: 

- La deuda externa pblica se presenta como obstlculo serio para el desarrollo 
econ6mico, ejerciendo un impacto negativo significativo en el crecimiento del 
producto. 

- La exportaci6n de maquinaria, equipo de transporte y otras manufacturas se 
muestra como un mecanismo importante para promover el crecimiento de los 
paises en desarrollo. Esto parece confirmar la tesis de la nueva ortodoxia, que 
defiende la adopci6n del crecimiento hacia afuera, basado en el dinamismo del 
sector exportador, como una estrategia para promover el crecimiento. Debe 
notarse que el sector exportador en este caso est6 representado por un sector 
dinamico, basado en productos manufacturados y no en [a exportaci6n de 
productos primarios. 

- La inversi6n se constituye tambi6n en un instrumento de vital importancia para 
el crecimiento econ6mico de los paises en desarrollo. 

- El impacto de las variables socio-estructurales tampoco debe ser subestimado, 
en la medida que presenta una relaci6n bastante fuerte con el PNB, tal que 
mejoras en los niveles de educaci6n y salud resultaran, con seguridad, en 
procesos de crecimiento m~s din~micos y sostenidos. 

- Con respecto a las variables macroecon6micas, se confirma que tienen un 
impacto permanente sobre el producto. De esta manera, la estabilidad 
econ6mica con equilibrios tanto interno como externo, se constituye en una pre
condici6n importante para el crecimiento de los paises en desarrollo. 

- Sin embargo, dados los resultados tan diversos encontrados para este factor, 
no se puede encontrar una conclusi6n definitiva sobre la participaci6n del 
Gobierno en la economia. El Gobierno puede desempefiar un rol importante en 
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la determinaci6n del nivel de desarrollo econ6mico de los paises. Gastos 
ptblicos eficientemente realizados promueven el desarrollo econ6mico. El gasto 
pi~blico puede, al contrario, obstaculizar el desarrollo en la medida en que sea 

ineficiente y desplace al sector privado, o est6 destinado al pago de la deuda 

externa y no a la inversi6n de apoyo a la producci6n como por ejemplo en 

infraestructura, energia, transportes, educaci6n, o gastos de capital en general. 

4. La inversi6n como porcentaje del PIB es explicada por los mismos factores 
que explican la variaci6n del Producto Nacional Bruto per c~pita, excepto por el 
factor 4, donde la variable producto per c pita sustituye a la inversi6n. 

El factor 1, variables socio-estructurales explica el 11.02 por ciento de la 
variaci6n de [a inversi6n. El factor 2, variables macroecon6micas explica el 

22.75 por ciento. El factor 3, papel del Gobierno el 15.37 por ciento y finalmente 
el factor 4, que representa a las variables econ6mico-estructurales explica a la 
mayor parte de la variaci6n de la inversi6n: 27.14 por ciento. 

De los resultados se constata que la ponderaci6n de los factores que explican el 

producto y la inversi6n son diferentes. En efecto, para las variaciones de los 

productos los factores explicativos mas importantes son los factores 4 (variables 
econ6mico-estructurales) y 1 ( variables socio-estructurales) mientras que en el 

caso del dinamismo de la inversi6n, si bien las variables econ6mico
estructurales son lps m~s importantes, se observa un repunte de las variables 
macroecon6micas (,actor 2) y el rol del Gobierno (factor 3). 

5. De estos resultados se concluye que en relaci6n a la inversi6n: 

- La estabilidad macroecon6mica parece ser una condici6n indispensable para el 

incremento de la inversi6n. 

- El rol del Gobierno es claramente mas significativo que en el caso del 
producto. 

- Las variables econ6rnico-estructurales (deuda ptblica externa, exportaci6n de 
maquinaria, equipo de transporte y otras manufacturas y producto per clpita) 

son de gran relevanc;.i (,c 3xplicar a la inversi6n. 

- La relaci6n de las variables socio-estructurales con la inversi6n no es 
negligible. 

6. En el trabajo se verific6 que los paises asilticos, principalmente los del Este, 
tuvieron un desempeho econ6mico superior con respecto a los otros paises en 

desarrollo. La experiencia de estos paises puede ofrecer algunas lecciones: 

- La estabilizaci6n casi siempre precedi6 a cualquier cambio drmatico en la 

economia como es la liberalizaci6n. Los gobiernos garantizaron, primero, la 

obtenci6n de recursos financieros para aumentar las inversiones en 

infraestructura, ofrecer subsidios u otros incentivos fiscales a las exportaciones 
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cuando fueron necesarios sin poner en riesgo el equilibrio de las finanzas 
ptblicas. Se verifica la existencia de un significativo intervalo de tiempo entre 
la estabilizaci6n econ6mica y el iniclo del crecimiento hacia afuera. Esto es 
importante, pues los instrumentos de estabilizaci6n pueden, en determinado 
caso, entrar en contradicci6n con los instrumentos de liberalizaci6n. La 
estabilizaci6n podrra exigir la adopci6n de un tipo de cambio estable, en cuanto 
la liberalizaci6n demandaria una depreciaci6n del tipo de cambio real. La 
estabilizaci6n exigiria una reducci6n de las inversiones piblicas, para reducir el 
d6ficit presupuestario y la liberalizaci6n buscaria el incremento de la inversi6n 
piblica (para infraestructura, transportes, educaci6n,etc.) y asi sucesivamente. 

- La orientaci6n a favor de las exportaciones fue adoptada sin una liberalizaci6n 
de las importaciones. Por otra parte, la experiencia del Este Asi~tico sugiere que 
las politicas de promoci6n de exportaciones pueden ser implementadas por un 
gobierno activo y en la presencia de fuertes controles sobre la importaci6n. En 
el caso de Corea del Sur por ejemplo, las politicas de exportaci6n enfatizaron la 
formaci6n de grandes empresas del sector privado a trav~s del apoyo 
gubernamental, que responden actualmente por una gran parte del comercio 
exterior de ese pais. El 6xito de las politicas intervencionistas dependieron, 
probablemente, tanto del equilibrio de las finanzas piblicas como 
probablemente, de la presencia de una burocracia de elevado nivel de 
educaci6n y entrenamiento profesional. 

- La distribuci6n relativamente homog6nea del ingreso permiti6 a los gobiernos 
dedicarse a un serie de actividades y no solamente a la atenci6n de las ,reas 
sociales. Por contingencias hist6ricas Corea del Sur, por ejemplo, realiz6 una 
reforma agraria entre los ahios 1940-50, generando un sector rural de pequelios 
propietarios rurales independientes. 

7. Bolivia inici6 en la segunda mitad de la d6cada de 1980 un proceso de ajuste 
estructural de su economia, basado en la restituci6n de los mecanismos de 
mercado con mayor apertura al exterior, y una orientaci6n preferente del 
aparato productivo hacia sectores productores de bienes transables. Asimismo, 
en el contexto del nuevo modelo se plante6 la necesidad de implantar reformas 
estructurales profundas en el 6rea econ6mica, asi como lograr avances 
significativos en los aspectos socio-estructurales del pals, a trav~s de 
programas ligados principalmente a las 6reas de educaci6n y salud. 

En este marco en el presente estudio se analiz6 precisamente el efecto que las 
variables econ6micas y socio-estructurales ejercen sobre el crecimiento del 
producto y la inversi6n. Se consider6, asimismo, el impacto de las 
exportaciones y su estructura sobre el producto y formaci6n de capital. 

Los resultados obtenidos resaltan la importancia de la estabilidad econ6mica y 
de la deuda externa en la inversi6n, con un efecto positivo en el primer caso y 
negativo en el segundo. Se destaca, asimismo, la importancia de una 
participaci6n eficiente del Gobierno (provisi6n de infraestructura) en el estimulo 
a la formaci6n de capital. 
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Resulta tambidn ilustrativo el efecto sobre el producto de variables socio
estructurales tales como analfabetismo, esperanza de vida, distribuci6n de la 
poblaci6n urbana rural. En general, puede inferirse que una mejora en estos 
indicadores redundar6 en un mayor crecimiento del producto. 

Por 6timo, debe resaltarse el rol de las exportaciones en el proceso de 
crecimiento. Se observa que, en general, la diversificaci6n de las 
exportaciones hacia productos manufacturados tienen un efecto positivo en el 
crecimiento del producto. 
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ANEXO METODOLOGICO: ANALISIS FACTORIAL 

Es una t~cnica multivariada con tres objetivos generales: i) estudiar las 
correlaciones de un gran nt~mero de variables, para agrupar estas variables en 
factores, tal que las variables en cada factor sean altamente correlacionadas, ii) 
interpretar cada factor de acuerdo con las variables que le pertenecen y iii) 
resumir muchas variables en pocos factores. 

El modelo usual del anflisis factorial expresa cada variable como funci6n de 
factores comunes para varias variables y el factor especifico para la variable: 

xj = ajlf 1 + aj2f2 + .... + ajmfm + uj 

donde: 

xj = la variable j, 
m = el ntimero de factores comunes, 

i= cargas factoriales, 
f= factores comunes, 
uj = el factor especifico a la variable xj 

En general, el n6mero de factores (m) debe ser pequefio y la contribuci6n del 
factor esppcifico tambi~n, para que los factores puedan sustituir a las variables 
originales sin p6rdida de mucha informaci6n. Las cargas factoriales individuales 
(aji) para cada variable deben ser o muy altas o muy bajas para que cada 
variable est6 asociada con un minimo nt~mero de factores. Variables con 
elevadas cargas en un factor tienden a ser altamente correlacionadas entre si, y 
variables que no tienen el mismo pair6n de cargas tienden a ser menos 
correlacionadas. 

Cada factor es interpretado de acuerdo con la magnitud de la carga asociada 
con 61. Las variables originales pueden ser sustituidas por los factores con poca 
p6rdida de informaci6n. 

Cada caso recibe un score factorial por cada factor, que es computado como: 

fi = bilXl + bi2x2 + .... + bipxp , 

donde bij es el coeficiente del score factorial. 

Los scores factoriales pueden ser usados en an~lisis posteriores, sustituyendo 
valores de variables originales. El score factorial expresa el grado en el cual 
cada caso tiene la calidad o propiedad que el factor describe. Su media es cero 
y la desviaci6n estandar 1. 
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El an:lisis factorial podria ser interpretado como una regresi6n de variables 
observables en factores comunes no observables y en el factor especifico. Pero 
algunas calificaciones son necesarias. 

En el andlisis factorial, todas las variables son dependientes e interdependientes 
al mismo tiempo. Asi, en contraste con el andlisis de regresi6n, que estudia la 
dependencia de una variable dependiente en relaci6n a las variables 
independientes, el an~lisis factorial es un estudio de la interdependencia mutua. 

Un otro punto que diferencia el an~lisis factorial del andlisis de regresi6n es que 
en el primero las variables explicativas finales son magnitudes no observables, 
ellas son agrupamientos de las variables originales. Cada grupo consiste de una 
combinaci6n lineal de las variables iniciales incluidas en el estudio. Ms 
especificamente, cada factor es un autovector de la matriz de correlaci6n entre 
las variables originales. 

Los principios matem6ticos por los cuales cada factor es generado son los 

siguientes: 

1. Las variables que son mas correlacionadas son combinadas en un factor. 

2. Las variables asignadas en un factor dado son aquellas que son m~s 
independientes de 'as variables asignadas en otros factores. 

3. Los factores son derivados de forma que maximicen el porcentaje de la 
varianza total atribuible a cada factor sucesivo (dada la inclusi6n de los factores 
precedentes), hasta que la contribuci6n marginal del 6ltimo factor sea 
Jepreciable (como regla general se considera que deben ser incluidos en el 
an~lisis todos los factores sucesivos que presenten autovalores superiores a la 
unidad). 

4. Los factores son independientes (no correlacionados entre si). 

Desde que las cargas factoriales al cuadrado representan la contribuci6n 
relativa de cada factor a la varianza de la variable, la suma para cada variable 
de sus cargas factoriales al cuadrado (conocido como comunalidad), indica la 
extensi6n de la contribuci6n de los factores comunes en la explicaci6n de la 
vananza de la variable. Asi, el papel de la comunalidad en el an~lisis factorial 
es an~logo al papel del coeficiente de explicaci6n R2, en el an~lisis de 
regresi6n. 

Debe ser enfatizado que como todo an6lisis multivariado, el anilisis factorial es 
un estudio de la asociaci6n mutua y no un estudio de causalidad. Ella 
descompone un conjunto de variables originales en "m" subconjuntos mls 
chicos de factores, dividiendo la totalidad de las variables en subgrupos 
esencialmente independientes. 

(C) 
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En este sentido, el an~lisis factorial puede ser usado para inferir el grado de la 
uninterdependencia de una variable dada de un conjunto dado de fuerzas en 

factor Onico. Como el an~lisis de correlaci6n, el an~lisis factorial puede 
proporcionar solamente informaci6n respecto al grado de interdependencia 
mutua. 
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ANEXO ESTADISTICO: VARIABLES 

La mayor parte de las variables utilizadas en el trabajo fueron obtenidas del 
Informe sobre el Desarrollo Mundial 1988, una publicaci6n del Banco Mundial y 
los datos se refieren a 1986. Cuando se utiliza otra fuente ella aparece indicada 
en [a respectiva variable. 

Producto Nacional Bruto per caipita (PNB). En d6lares de 1986. 

Deuda Externa Publica (DEU). Como porcentaje del Producto Nacional Bruto. 

Analfabetismo (ANALF). En 100. Fuente: Almanaque Mundial,1989. 

Participaci6n dc la Agricultura en el P1B (AGRI). 

Exportaci6n de maquinaria y equipo de transporte y otras manufacturas 
(EXP). Como porcentaje del PIB. 

Poblaci6n Urbana en relacion al total (URB). 

Suministro diario de calorias per chpita (CAL). Es el mismo dato de 1985, ya 
que no se realizaron estimaciones para 1986. 

Mortalidad Infantil (MORT). Por 1000 nacidos vivos.
 

Esperanza de vida al nacer (VIDA). En afios.
 

Gasto Total del Gobierno Central (GTGC). Como porcentaje del PNB.
 

SuperAvit/D6ficit Global (SGOB). Porcentaje del PNB.
 

Tasa media de inflaci6n anual (INF). Porcentajes 1965-1986.
 

Servicio de la deuda como porcentaje de la exportaci6n de bienes y
 
servicios (SERDEU).
 

Balanza Comercial (BALCOM). En US$1000. Fuente: Estadisticas Financieras
 
Internacionales del Fondo Monetario Internacional, julio 1988.
 

Inversi6n como porcentaje del PIB (INV).
 



ANEXO: DATOS 

PAlS PNB GTGC SGOB INF DEU ANAL SERDEU BALCOM AGRI INV EXP URB CAL MORT VIDA 
1. BANGLADESH 160 10.9 -02 13.9 475 71 251 -1420 47 12 73 18 1804 121 50 
2. UGANDA 230 94 -28 34.8 268 47 65 51 76 14 1 7 2483 105 48 
3. TOGO 250 42.3 -51 6.8 931 59 325 -81 32 28 20 23 2221 96 53 
4 SIERRA LEONA 310 136 -89 14.4 37 71 82 14 45 10 56 25 1784 154 41 
5 PAKISTAN 350 231 -95 9.6 359 76 268 -2780 24 17 68 29 2160 111 52 
8 GHANA 390 14 01 298 256 47 108 61 45 10 2 32 1785 89 54 
, i;RILANKA 400 305 .92 106 539 13 175 -555 26 24 41 21 2485 29 70 
8 INDONESIA 490 269 -39 28 444 40 27.8 2458 26 26 22 25 2476 87 57 
9 FILIPINAS 560 108 -19 133 662 12 183 -202 26 13 61 39 2260 46 63 
10 BOLIVIA 600 32 -283 1827 785 26 237 -188 24 8 2 44 2171 113 53 
11 REP. DOMINICANA 710 153 -2 91 525 23 206 -544 17 18 29 56 2530 67 66 
12 EGIPTO 760 406 -109 87 564 61 21 3 -4900 20 19 13 46 3275 88 61 
13 EL SALVADOR 820 129 -08 9 381 28 18 -145 20 13 23 43 2155 61 61 
14 PARAGUAY 1000 79 15 11 8 491 12 229 -162 27 24 19 41 2873 43 67 
15. TUNEZ 1140 362 .46 72 586 53 285 -935 13 24 60 56 2796 74 63 
16 CHILE 1320 336 -1 1 1024 101 2 6 308 1100 6 15 9 83 2544 20 71 
17 COSTA RICA 1480 293 -5 185 901 7 263 36 21 23 36 45 2807 18 74 
18 BRASIL 1810 264 -116 627 31 9 22 332 8348 11 21 41 73 2657 65 85 c 
19 MALASIA 1830 366 -72 4 657 52 13.7 3402 20 25 36 1 2601 27 89 
20 MEXICO 1860 273 .92 257 626 9 368 4599 9 21 30 b4 3126 48 68 O 
21 .URUGUAY 1900 247 -07 559 464 3 209 297 12 8 42 85 2791 28 71 
22. ARGENTINA 2350 258 -8 1403 462 5 525 2446 13 9 22 84 3216 33 70 
23. COREA DEL SUR 2370 17.8 -01 154 306 9 167 4206 12 29 91 64 2808 25 69 
24 SINGAPUR 7410 265 2 4 79 26 14 -2328 1 40 68 99 2696 9 73 

8 
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LA POLITICA FISCAL EN BOLIVIA Y SU 
RELACION CON LA POLITICA ECONOMICAl 

# Javier Comboni 
* Maria F6Iix Delgadillo 

1. INTRODUCCION 

El presente documento tiene como objetivo, hacer un anblisis de la evoluci6n de 
la politica fiscal en el periodo post-estabilizaci6n. Se trata de hacer una 
evaluaci6n de los objetivos perseguidos al aplicarse la denominada "Nueva 
Politica Econ6mica" dentro del 6mbito fiscal, y de lo que efectivamente se 
alcanz6. En sintesis, se desea poner 6nfasis en la evoluci6n fiscal de los 61imos 
ahios analizando aspectos que van m~s alll de la estabilidad en la economia. El 
interes se centra en las repercusiones macro-econ6micas de la politica fiscal, 
sus efectos en el desarrollo y los efectos redistributivos del gasto pfiblico. 

Para este prop6sito se analiza periodo 1986 a 1990; periodo caracterizadoPl 

por estabilidad macroecon6mica y mayor control presupuestario del fisco. En 
primera instancia se hace un recuento analitico de los cambios estructurales 
suscitados en el modelo de politica econ6mica boliviano, que fueron centrales 
para determinar lo acontecido en materia fiscal en el periodo citado. 
Seguidamente se analizan los flujos financieros y de fuentes y usos del sector 
publico no financiero. Para este prop6sito, en el capitulo 3 se hace un an6lisis 
de los flujos financieros del sector pfiblico con nfasis en el 6rea no financiera 
del mismo. Se analizan los aspectos salientes de los cambios observados 

'El presente documento fue preparado para su presentaci6n en el IV SEMINARIO REGIONAL DE 
POLITICA FISCAL. CEPAL Santiago de Chile, del 27 al 30 de Enero de 1992. 
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durante el periodo, aunque se deja para el capitulo subsiguiente el an6lisis 
pormenorizado de los componerntes de estos cambios. Adicionalmente, se 
analiza esta informaci6n, luego, en sus componentes de gobierno central y 
empresas piblicas. En el capitulo 4 se realiza un an~lisis suscinto de los 
comporentes del d6ficit cuasifiscal. 

Este trabajo, tiene ademls el prop6sito de complementar un trabajo anterior2 

relacionado al mismo tema, pero para el periodo 1980 a 1987. Con este 
prop6sito en el capitulo 5 se hace un an~lisis de los determinantes del d6ficit, 
mediante una revisi6n de las variables de politica fiscal, y otras variables que no 
son pasibles de ser afectadas directamente por la autoridad econ6mica. 
Finalmente, el capitulo 6 proyecta la politica fiscal boliviana hacia el futuro, 
mediante conclusiones y perspectivas potenciales. 

2. ANTECEDENTES GENERALES 

Cualquier an~lisis de la realidad econ6mica boliviana posterior a 1935, no puede 
realizarse sin tomar en cuenta los cambios en el manejo econ6mico y la 
liberalizaci6n de la economia efectuados a partir de esa fecha. 

Hasta 1985, la economia boliviana se caracteriz6 por una significativa 
participaci6n del Estado en varios sectores del aparato productivo nacional, 
controlando por ejemplo la producci6n de aproximadamente el 80 por ciento de 
los bienes de exportaci6n. Adem6s, la intervenci6n estatal controlaba los 
precios de pr~cticamente todos los bienes de la canasta familiar, con fijaciones 
directas en algunos casos, y con subsidios e impuestos en otros, distorsionando 
los precios relativos. 

En 1985 como respuesta a la situaci6n de profunda crisis en la que se 
encontraba el pais, se inicia un proceso de reformas estructurales que responde 
a una nueva concepci6n del rol del estado y de la forma de asignar los recursos 
en la economia. En este contexto el aspecto fiscal se convirti6 en el elemento 
central dentro de las reformas efectuadas. Es necesario por lo tanto analizar 
algunos aspectos relevantes del nuevo modelo de politica econ6mica, como 
marco de referencia de la realidad en [a que se desenvuelve el pais. 

2.1. El Nuevo Modelo de Politica Econ6mica 

Los cambios suscitados en el manejo econ6mico del pais desde 1985, que en 
conjunto se los ha denominado "Nueva Politica Econ6mica", tuvieron desde su 
inicio el prop6sito de efectuar un cambio en la estructura econ6mica del pais. 
Aunque en principio se enfatiz6 en la estabilizaci6n de la economia y el 

2 UDAPE: "DETERMINANTF ",DEL DEFICIT DEL SECTOR PUBLICO EN BOLIVIA (Perlodo 1980

1987)" Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe. Serie Polltica fiscal # 9. Santiago de Chile. 
1990 
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saneamiento de la politica fiscal, una vez conseguido este objetivo se busc6 
armonizar todos los sectores de la economia con los lineamientos de una 
economia social de mercado. 

Se puede dividir entonces la implementaci6n del nuevo modelo de politica 
econ6mica en dos periodos claros : El primero de estabilizaci6n y el segundo de 
reactivaci6n econ6mica y transici6n al desarrollo. 

Durante el primer periodo (1986-1987) la politica econ6mica estuvo orientada a 
frenar la hiperinflaci6n, por lo que se sobreenfatiz6 en politicas con caracter 
fuertemente recesivo. En estas se destaca el estricto control del gasto fiscal. La 
politica de precios, se enfoc6 a una apertura hacia las importaciones, como 
medio para ampliar el universo de bienes importables y fijar los precios a 
niveles internacionales. 

El 6nfasis inicial de estabilizaci6n se bas6 en el control de la demanda 
&gregada, un ajuste sustancial en los precios relativos, la apertura de la 
economia y la adopci6n de una serie de cambios en las instituciones del Estado. 
Como marco general del nuevo modelo, se busc6 restituir las sel'iales de 
mercado como principal mecanismo para la asignaci6n de recursos y como 
herramienta para desarrollar la economia. 

El control de la hiperinflaci6n no se hubiera podido lograr sin una reducci6n del 
deficit fiscal, Io que implic6 controlar la demanda agregada. La reducci6n de 
esta Oltirna tuvo como instrumentos fundamentales la eliminaci6n del cr~dito 
automtico al sector ptblico, la racionalizaci6n del gasto fiscal, el control de las 
instituciones y empresas del Estado. Por el lado de los ingresos fiscales, los 
puntales fueron la reforma del sistema tributario y el uso estatal de los 
excedentes generados por Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, 
empresa estatal del petr6leo. 

Los ajustes en los precios relativos estuvieron sustentados en la eliminaci6n de 
controles sobre los precios, la liberalizaci6n de las tasas de interes y la 
actualizaci6n permanente del precio de la divisa. 

La apertura de la economia se plasm6 en la eliminaci6n de todas las 
restricciones para la importaci6n y exportaci6n y la adopci6n de una tarifa 
arancelaria uniforme y baja3 . 

La politica cambiaria esta sustentada en un esquema de compra-venta de 
divisas irrestricto, salvo el referido a la venta obligatoria de divisas generadas 
por exportaciones que deben ser vendidas al Banco Central. La asignaci6n de 
divisas se efect~ia mediante subasta piblica realizada en forma diaria, en la cual 

3 Los aspectos m~s importantes de la Nueva Politica Econ6mica que inciden sobre el regimen de 
Comercio Exterior estn contemplados en [a polltica cambiaria, la politica tributaria, la polltica monetaria 
financiera, y el regimen de compras estatales. Algunos de estos aspectos son descritos en detalle en el 
ap~ndice II. 
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puede participar cualquier persona natural o juridica. Existe libertad de 

operaciones cambiarias y las divisas adquiridas son de libre disponibilidad. La 
ha dado muchaadministraci6n de este esquema por el Banco central le 

como unestabilidad al tipo de cambio. En la pr~ctica este sistema se comporta 
"Crawling peg" con cambios en la paridad del di.lar predecibles con bastante 

exactitud. 

El sistema tributario boliviano fue reorganizado con la promulgaci6n de la Ley 

843 de Reforma Tributaria de mayo de 1986. En 1987 se implement6 esta 

reforma por medio de la cual se simplificaban grandemente los sistemas de 

recaudaci6n fiscal. De un sistema sumamente complicado, en el que se tenian 

un sinni~mero de impuestos y reglamentaciones, se cambi6 a un sistema 
sencillo y eficiente de recaudaciones. 

El nuevo r~gimen se compone de seis impuestos de car6cter permanente, que 
se dividen en tributos de dos naturalezas: 

a) Tres impuestos indirectos 

b) Tres impuestos direcitos 

En el Ap6ndice II se hace un an~lisis detallado del contenido de cada uno de 
estos impuestos. 

La politica salarial contempla la fijaci6n de un salario minimo ap!icable sobre 
todo contrato de trabajo, la determinaci6n por parte del gobierno de los salarios 
que perciben los funcionarios ptblicos4, y la negociaci6n obrero-patronal para 
establecer los salarios en el sector privado Existe un r6gimen de libre 
contrataci6n que est6 regulado mediante la Ly General del Trabajo, vigente 
desde 1948. Al iniciarse el cambio de modelo, se eliminaron una serie de 
restricciones que existian con relaci6n al despido de mano de obra, con el 
prop6sito de desregular tambien el mercado del trabajo y mejorar asi los niveles 
de empleo y la eficiencia de la economia. 

La politica monetaria-financiera contempla la libre determinaci6n de la tasa de 
inter6s, la fijaci6n de escalas miiimas de encaje legal, y la libertad de 
operaciones cambiarias con todas las monedas. 

En la adquisici6n de bienes y contrataci6n de servicios para el sector p~blico se 
opera a trav6s de agencias gubernamentales o multilaterales especializadas que 
el Poder Ejecutivo contrat6 para este efecto. 

El segundo periodo (1988 en adelante) se inici6 con la promulgaci6n de 
medidas de politica econ6mica destinadas a reactivar la producci6n, a 
promover exportaciones, y mejorar las condiciones de inversi6n del sector 

4 Anteriormente, gran pale del descontrol del gasto fiscal obedecla a la determinaci6n casi independiente 
de cada instituci6n pt~blica de los salarios de sus empleados. A 
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privado. Es asi que se instituyen politicas de reintegro tributario y arancelario, 
para las exportaciones no tradicionales, con el objeto de incrementar los 

volfimenes exportados por el sector privado. Se implementan adem~s una serie 
de medidas destinadas a reducir los costos de intermediaci6n financiera. 

La nueva politica financiera persigue la democratizaci6n del cr~dito y 	 el 
aincremento de competitividad en el sistema financiero, para esto se Ilevaron 

etecto una serie de medidas dirigidas a: 

a) Facilitar el acceso a los mercados financieros a pequefios productores y 
prestatarios, 

b) Nivelar las tasas de interns mediante la subasta de los cr6ditos de desarrollo 
por parte del Banco Central. 

c) Elaborar una nueva Ley de Entidades Financieras, que mejore la eficiencia 
de intermediarios financieros. 

En este periodo sin embargo, se enfatiza en las medidas de cambio estructural, 
en las que se busca cambiar tambi~n el marco institucional del pais. Con este 
prop6sito se elaboran las leyes de inversiones, mineria e hidrocarburos, para 
promover la inversi6n directa e incentivar la participaci6n privada. Se 
establecen adem~s contratos de rendimiento con las principales empresas 
estatales, como paso inicial hacia la privatizaci6n de las mismas. Otro paso muy 
importante en este sentido se da con la aprobaci6n del Decreto Supremo de 
creaci6n de una comisi6n encargada de estudiar el proceso de privalizaci6n y 
Ilevarlo a efecto. 

El reordenamiento de la deuda externa, es tambi~n un aspecto saliente de este 
segundo periodo, que se inicia con las gestiones de recompra de un alto 
porcentaje de la deuda privada. En total, hasta 1991, se logra reducir el saldo de 
deuda total, en m.s de $us. 1600 millones, es decir un 35 por ciento de la deuda 
desembolsada hasta 1987. En 1991 se continu6 con reducciones adicionales. 
Se espera para 1992 reducir ain m~s la deuda externa con la recompra del 
saldo de deuda privada y la eliminaci6n de un alto porcentaje de la deuda 
bilateral. Adem~s de esto, se renegociaria el total de la deuda bilateral que no 
fue reducida. 

2.2. Resultados del Nuevo Modelo de Politica Econ6mica 

Los resultados alcanzados tuvieron sus principales impactos en materia de 
precios, comercio exterior y sobre los sectores financieros, fiscal y real de la 
economia. 

La variaci6n del indice de precios al consumidor se redujo a partir de 1987 a 
niveles que en ningi~n caso superaron el 20 por ciento anual. Para 1991 la 
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inflaci6n habria estado por debajo del 15 por ciento, esper~ndose niveles ain 
inferiores para 1992. Este nivel de variaci6n en precios pone a Bolivia entre los 
paises latinoamericanos de menor inflaci6n. 

Un resultado espectacular alcanzado fue el de la dr~stica reducci6n en la carga 
del servicio de la deuda externa. Como se menciona m6s adelante, el 
incremento en la credibilidad externa permiti6 una reducci6n de la carga del 
servicio de la deuda para el sector ptblico, en aproximadamente 2.5 puntos 
porcentuales del PIB entre 1986 y 1990. 

Durante el primer periodo de estabilizaci6n, en el sector externo el programa se 
vi6 afectado por la dr~stica disminuci6n de los precios del estafio y del gas 
natural5 que eran los principales productos de exportaci6n. Sin embargo, en el 
segundo periodo, la exportaci6n legal de otros productos, principalmente 
agricolas, manufacturados y semimanufacturados mostr6 en algunos casos 
tasas de crecimiento superiores al 80 anual. Con este crecimiento, las 
denominadas exportaciones no tradicionales, han incrementado su participaci6n 
hasta alcanzar m~s del 30 por ciento del valor total de exportaciones. Como 
efecto de esta situaci6n el conjunto de las exportaciones iotales FOB, del pais, 
decreci6 inicialmente de 672 millones de d6lares en 1985 a 570 millones en 
1987, para luego alcanzar 921 millones en 1990. Cabe aliadir que este valor de 
exportaciones es todavia menor a los valores alcanzados a principios de la 
d~cada de los afios 80, b~sicamente debido al serio deterioro en los precios de 
los productos mencionados anteriormente. 

Como efecto de la recuperaci6n productiva del pals y la necesidad de cubrir las 
deficiencias de la oferta interna, la importaci6n CIF de bienes se incrementa de 
manera importante, puesto que de 673 millones de d6lares en 1985 lleg6 a 776 
millones en 1987, y a 923 millones en 1990. Estos niveles tambi~n siguen 
siendo inferiores a los observados en los primeros arios de la d6cada del 80. 

El d6ficit consecuente de la balanza comercial y los pagos por concepto de 
intereses y amortizaciones de la deuda externa, determinaron un continuo deficit 
en la cuenta corriente, con el consecuente d6ficit global de la balanza de pagos 
hasta 1989. Sin embargo, la reanudaci6n de flujos financieros provenientes de 
entidades multilaterales asi como la renegociaci6n de la deuda externa bilateral, 
permiti6 alcanzar niveles apropiados de las reservas internacionales netas en 
las gestiones de 1986 y 1990. 

Cabe mencionar que el flujo positivo de dep6sitos a la banca nacional ha 
significado un importante soporte a la Balanza de Pagos a partir de 1990, este 
hecho muestra incrementos en el grado de confianza de los agentes 
econ6micos en el modelo vigente. 

5 El precio de estano cay6 de $us. 5.40 la libra en 1985, a menos de $us. 2,60 en 1987. A fines de 1991 
el precio del citado mineral era de $us 2.5 la libra. El precio del gas natural disminuy6 de $us. 4.70 el 
millar de pies cbicos a $us. 2.9 en 1990. 
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En el campo financiero, las altas tasas de interns real se constituyeron en un 
escollo para la reactivaci6n total de la economia por cuanto, si bien incentivan 
el ahorro financiero, frenan las posibilidades de una expansi6n acelerada de las 
inversiones productivas. A partir de 1991, se viene experimentando una caida 
en las tasas de interns, como producto del incremento en la confianza del 
piblico y la caida de intereses en mercados internacionales. Un aspecto todavia 
no superado es el concerniente al alto "spread" entre tasas pasivas y activas de 
interns, que se mantiene por encima de 6 puntos porcentuales anuales. 

A partir de 1987 y luego de cinco aihos de tasas negativas, se lograron obtener 
tasas de crecimiento positivas del producto bruto, aunque reci~n desde 1990 el 
crecimiento per-c~pita fue claramente positivo. Se estima para 1991 una tasa de 
crecimiento del PIB real del 4.1 por ciento. Los sectores que registraron 
mayores tasas de crecimiento desde 1988 han sido la mineria, electricidad, gas 
y agua con tasas de crecimiento que fluctian entre un 10 y 20 por ciento en el 
primer caso y de un 5 y 6 por ciento en el segundo. A pesar de ello, la 
capacidad no utilizada de la industria manufacturera es todavia preocupante 
puesto que a fines de 1990 se situaba en valores cercanos al 51 por ciento6. 

3. LA POLITICA FISCAL 

3.1. AnAlisis Financiero de las Cuentas Fiscales 

Como se habia mencionado anteriormente, el periodo 1986 - 1990 se lo puede 
clasificar como un periodo de estabilidad fiscal y macroecon6mica tal como se 
puede observar en el Cuadro 1. En el campo fiscal, para el periodo 1987 - 1990, 
lo m~s notable es la reducci6n del deficit que, aunque paulatinamente, fue 
cayendo de los altos niveles que todavia tuvo en 1987. En efecto, como puede 
observarse en el Cuadro 1, el d6ficit del Sector P6blico No Financiero, que en 
ese periodo fue del 7 por ciento Jel PIB, fue cayendo hasta ubicarse en un 3 por 
ciento del PIB para 1990. Para 1991 se espera una cifra similar a 1990. Se 
contrastan estos valores con el nivel global del deficit para 1986, que se sit:a 
por debajo de todo el resto del periodo, mostrando el esfuerzo fiscal que fue 
necesario para frenar la hiperinflaci6n. 

Otro aspecto evidente es la recuperaci6n de los niveles impositivos, a valores 
similares o superiores, a los de principios de la d~cada. En realidad, son dos 
hechos claves los que posibilitaron las mejoras en las cuentas fiscales: La 
reforma tributaria y la reducci6n del pago de intereses por concepto de deuda 
externa. 

6Dato proporcionado por el departamento econ6mico de la Cdmara Nacional de Industria. i-li 
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CUADRO 1
 
FLUJO FINANCIERO - SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 
(Como Porcentaje del PIB) 

CONCEPTO 1980 1987 

INGRESOS TOTALES 2579 21.50 

I INGRESOS CORRIENTES 24.79 21.32 
Ingresos Tributarios 5.54 6.88 
Ventas de Bienes yServ. 18.43 1340 
Otros 0.82 1,04 

1. INGRESOS DE CAPITAL 1.00 0.17 

GASTOS TOTALES 28.14 28.00 

1 GASTOS CORRIENTES 23.56 22.83 
Remuneraciones 8.13 883 
Compra de Bienes y Serv. 
Otros Gastos Corrientes 

8.29 
4.02 

7.08 
523 

Intereses 5.12 3.68 
Credito Interno 0.13 006 
Credito ExdemoDebido 4.99 362 

II.GASTOS DE CAPITAL 4.58 517 

SUPERAVIT (DEFICIT) CORRIENTE 
SUPERAVIT (DEFICIT) CAPITAL 

1.23 
(358) 

(1.50) 
(5.00) 

OTROS GASTOS (0.35) 054 
SUPERAVIT (DEFICIT) GLOBAL 

FINANCIAMIENTO 
(1.99) 

1g99 
(7.04) 
7.04 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 5.15 285 
FINANCIAMIENTO INTERNO (3.16) 4.39 

1988 lg89(p) 1990(p) 

2408 28.94 28.12 

2328 2590 2681 
681 7.12 7.38 

1545 17.54 18.24 
103 1.23 1,20 

080 1.04 1.30 

2992 2938 31,49 

23,17 24.08 24.68 
8.24 827 837 
753 851 9.17 
3.97 413 454 
342 3.10 260 
000 006 0.05 
342 305 255 

6.76 534 6.82 

012 1.88 2.14 
(596) (4.30) (551) 
(062) 1.69 (041) 
(522) 	 (4.11) (296) 

522 4.11 296 
383 1.73 2.18 
1 39 2.38 0.80 

FUENTE: UDAPE, Elaborado en base a la informaci6n de SAFCO, Min. Finanzas y BCB 
(p)Preliminar 
Nota: Financiamiento Neto puede no cuadrar con Sup.(Def.) Global por redondeo. Para el presente 
trabajo se utiliz6 el P11 estimado por UDAPE. 

La reducci6n del pago de intereses por concepto de deuda externa, como ya se 
mencion6 anteriormente, fue un factor muy importante en la reducci6n del 
deficit fiscal, al disminuir los primeros de un valor de casi 5.1 por ciento del PIB 
a casi la mitad, es decir 2.6 por ciento del Producto. Esta reducci6n del 2.5 por 
ciento del producto unida al incremento de las recaudaciones de 2.3 por ciento 
del PIB, implic6 una mejora en las disponibilidades fiscales de 
aproximadamnte 4.9 por ciento del PIS (Cuadro 1). Estos recursos 
adicionales permitieron al pais reducir el deficit global y adem~s incrementar la 
inversi6n p~blica en un valor superior a 2 puntos porcentuales del PIB entre 
1986 y 1990. 

El apoyo de los acreedores internacionales aunado a la determinaci6n de 
continuar con las reformas de la economia posibilitaron que el pals recompre, 
renegocie y reduzca considerablemente su deuda externa. El continuar con una 
pesada carga en el servicio de [a deuda puede tener efectos adversos en la 
disposici6n de realizar reformas fiscales que mejoren la solvencia de un pais. Si 
los beneficios del esfuerzo de ajuste fiscal son integramente apropiados por los 
acreedores, es m~s beneficioso para las autoridades econ6micas aducir 
imposibilidad de ajuste y declararse insolventes, que exportar la totalidad de los 
beneficios de una mayor disciplina fiscal. Conscientes de este hecho, los 
acreedores internacionales ayudaron a aliviar la carga del servicio de deuda 
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boliviana, de forma que los beneficios del ajuste sean por Io menos 
parcialmente aprovechados por el pais. 

Los efectos positivos de un mayor ahorro fiscal y del ordenamiento 
macroecon6mico se empezaron a percibir desde 1987, afo en que el 
crecimiento del producto se hizo positivo por primera vez en cinco afios. Como 
se mencion6 anteriormente, se espera una tasa de crecimiento superior al 4 por 
ciento para 1991. Las mayores disponibilidades del sector fiscal, no fueron sin 
embargo dirigidas a incrementar el ahorro plblico 6nicamente, sino que tambien 
se destinaron parcialmente a incrementar los gastos corrientes. En particular las 
remuneraciones experimentaron un incremento considerable desde 1988. Como 
se veri m~s adelante, este aumento se debe casi exclusivamente a 
incrementos observados en las empresas piiblicas. 

La reducci6n del deficit global durante el periodo analizado tambien tuvo 
implicaciones en la composici6n del financiamiento del mismo. Como puede 
observarse en el Cuadro 1, el valor del deficit como proporci6n del PIB, 
financiado internamente se redujo considerablemente a partir de 1987. En 
efecto, de un 4.4 por ciento del PIB financiado internamente, este valor cae al 
0.8 por ciento en 1990. El financiamiento externo por su parte, no tiene una 
tendencia clara en el periodo, oscilando considerablemente. 

3.2. Fuentes y Usos del Gobierno General y las Empresas 
Publicas 

En este punto, analizamos utilizando los Cuadros 2 al 4, los flujos financieros y 
de fuentes y usos desglosados en Empresas Piblicas, y Gobierno General. Al 
analizar el Sector Pblico no Financiero en sus componentes globales de 
Empresas y Gobierno General, se observa que existen una serie de aspectos 
que se deben mencionar: 

1) Los Impuestos pagados por las Empresas Ptblicas Como puede 
apreciarse en los usos de las empresas p6blicas, los impuestos indirectos 
pagados por 6stas representan m~s de un 50 por ciento del total de Io percibido 
por el gobierno general en materia tributaria indirecta. Es importante acotar, sin 
embargo, que la importancia relativa de las empresas en el ingreso 
tributario se ha ido reduciendo a Io largo del periodo, al incrementarse las 
recaudaciones privadas y reducirse las provenientes de empresas ptblicas. 
Como se habia mencionado antes, el impuesto a los carburantes (clasificado 
aqui como impuesto indirecto) se constituy6 en el impuesto m~s importante de 
la economia. En cambio, en impuestos directos, la totalidad de impuestos 
percibidos por el gobierno provienen del sector privado. En materia de 
contribuciones a la seguridad social, es tambien el sector privado el que 
contribuye mayoritariamente a estos ingresos. 

'5
 



82 UDAPE
 

2) Las Remuneraciones Uno de los aspectos criticos del programa de ajuste 
inicial, fue la reducci6n de personal de muchas de las empresas del estado que 
presentaban p6rdidas operativas considerables. Como consecuencia de este 
hecho la planilla de remuneraciones de la empresa piblica se redujo 
considerablemente en 1986 y 1987. 

CUADRO 2a 
FLUJO FINANCIERO - EMPRESAS PUBLICAS 
(Como Porcentaje del P11) 

DETALLE 


INGRESOS CORRIENTES 


Ingrosos Tributarios 


Ingresos no Tributarios 


Venta deB yS MJN 


Venta de B y S MIE 


Otros 


GASTOS CORRIENTES 


Remuneraciones 

Compra de Bienes y Serv 


Intereses yConisiones pag 


Intereses y Comisiones deb 


Transf al Sector Privado 


Otros 


Deuda Flotante 


TRANSFERENCIAS 

Recibidas 

Otorgadas 


SUPERAVIT (DEFICIT) CORRIENTE 


INGRESOS DE CAPITAL 


Venta de Activos 


Donaciones 


GASTOS DE CAPITAL 

Maq Equip Const e Inst 


Inversiones Financieras 


Olros (Inc Repos Cta Cap) 


Deuda Flotante 


TRANSFERENCIAS 

Recibidas 


Otorgadas 


SUPERAVIT (DEFICIT) CAPITAL 

OTROS GASTOS 


SUPERAVIT (DEFICIT) GLOBAL 


FINANCIAMIENTO NETO 


EXTERNO 


Desembolsos 


Amorlizaciones 

Interesos no pagados 


Mora Argentina 


Deuda Gestion Anterior 


INTERNO 

Contratistas 

B CB 

Resto del Sistema Financiero 

Deuda Fotante 

1986 1987 1988 1989(p) 1990(p) 

1843 1365 1552 1841 1935 

000 000 0.00 0.00 000 

0.00 000 0 00 0 00 0 00 

10.14 810 834 10.49 1117 

829 531 828 705 707 

000 024 092 087 1 11 

8.40 835 734 883 9.80 

1.10 107 1 65 238 245 

5.65 4 26 4 82 5 95 6 94 

0.07 006 000 005 003 

079 0 32 0,33 033 0 32 

0.23 022 000 006 0.05 

0.56 241 053 0.14 (004) 

000 000 000 009 006 

(933) (555) (640) (7 10) (824) 

103 1 88 015 039 032 

1037 742 655 748 856 

070 (025) 1 78 249 1 30 

000 000 001 017 024 

000 000 0 00 001 0.04 

000 000 0.00 018 019 

153 295 2.42 2.47 3.18 

153 295 242 247 316 

0,00 0 00 0 00 0 00 0 00 

000 000 000 000 002 

000 000 000 000 000 

000 (056) 004 (000) (000) 

000 002 004 004 004 

0 058 000 004 005 

(1 53) (351) (2 73) (230) (294) 

(0.05) 0 18 000 (003) (097) 

(0.78) (395) (0.59) 022 (068) 

0.79 395 059 (022) 068 

0.19 (140) 038 (1 32) 064 

074 0 78 085 0 52 1 .2 

0 5 0 33 0,30 027 0,28 

002 0 05 0 03 002 0 00 

(007) (1 88) (0.20) (154) (033) 

000 0 00 0 00 (0 05) (0 00) 

060 535 021 1.10 004 

000 000 (0.26) (0.05) 0.00 

060 535 0.47 1 71 (002) 

000 0 00 0.00 0.00 0 00 

000 000 0.00 (009) 006 

FUENTE: UDAPE, Elaborado en base a la informaci6n de SAFCO, Min. Finanzas yB.C.B. 
(p) Preliminar 
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Sin embargo, una vez que la crisis fue superada, a partir de 1988, las planillas 
de las empresas recuperaron r~pidamente su voluminosidad, hasta casi 
duplicarse en 1990 con respecto a 1987 como porcentaje del PIB. Es de hacer 
notar que en el mismo periodo, las ventas de las empresas decrecieron o 
mantuvieron constante su porcentaje respecto al producto. 

CUADRO 2b 
FLUJO FINANCIERO - GOBIERNO GENERAL 
(Como Porcentaje del PIB) 

DETALLE 1988 1987 1988 1989(p) 1990(p) 

INGRESOS CORRIENTES 
Ingresos Tributaros 
Ingresos no Tributaros 
Venta do B y S M/N 
Venta de B y S MJE 
Otros 

8.38 
5.54 
0.82 
0.00 
000 
000 

803 
8 88 
078 
0.00 
0.00 
0.37 

8.00 
881 
047 
000 
000 
072 

826 
725 
0.39 
0.00 
0.00 
083 

8.70 
7.59 
0.44 
000 
0.00 
087 

GASTOS CORRIENTES 1517 1448 1489 1528 14.74 

Remuneraciones 5.03 577 860 847 650 

Compra de Bienes y Servicios 
Intereses y Comisiones pagadas 
Intereses y Comisiones debidos 
Transferencias Sector Privado 

2 84 
005 
420 
1.27 

282 
000 
330 
1.54 

2 71 
000 
309 
091 

2 57 
001 
271 
1.58 

2 23 
002 
223 
1.79 

Otros 0.94 048 1.43 1.90 1.94 

Deuda Flotante 1.04 060 015 005 0.02 

TRANSFERENCIAS 9.33 5.55 640 7.10 824 

Recibidas 
Otorgadas 

SUPERAVIT (DEFICIT) CORRIENTE 
INGRESOS DE CAPITAL 

10.37 
1.03 
0.52 
1.00 

742 
186 

(091) 
017 

655 
0.15 

(050) 
0.79 

7.48 
039 
008 
083 

856 
032 
221 
103 

Venta de Activos 0.00 000 010 006 008 

Donaciones 1.00 017 069 077 0.10 

GASTOS DE CAPITAL 305 222 428 287 360 

Maq Equip Const e Inst 
Inversiones Financieras 

247 
0.00 

214 
002 

419 
006 

282 
004 

349 
007 

Otros (Inc Repos Cta Capital) 
Deuda Flotante 

0.58 
000 

006 
000 

003 
000 

0.02 
000 

004 
000 

TRANSFERENCIAS 000 056 (004) 000 000 

Recibidas O00 058 000 004 005 

Otorgadas 
SUPERAVIT (DEFICIT) CAPITAL 
OTROS GASTOS 
SUPERAVIT (DEFICIT) GLOBAL 
FINANCIAMIENTO NETO 

0.00 
(205) 
(0.32) 
(1 21) 

1.20 

002 
(1.43) 

071 
(3 10) 

310 

0.04 
(353) 
060 

(4.63) 
463 

0.04 
(2.03) 

237 
(4 33) 

433 

004 
(257) 

1 92 
(2.29) 

2.29 

EXTERNO 
Desembolsos 
Amortizaciones 
Intereses no pagados 
Mora Argentina 
Deuda Gestion Anterior 

496 
293 
1 20 
324 

(00) 
0.00 

405 
251 
0 66 
221 
000 
000 

345 
224 
069 
232 
000 

(041) 

3.04 
1.88 
0 71 
192 
0.00 

(005) 

1.52 
1 87 
0 81 
1 41 
000 

(005) 

Recompra Deuda Brasil 
INTERNO 

0.00 
(376) 

000 
(096) 

000 
1 18 

0 00 
1.28 

(090) 
076 

Contratistas (060) 535 (1 31) (1,04) (008) 

B C.B (420) 379 2.41 218 099 

Resto del Sistema Financiero 000 000 (007) 0.10 (0.16) 

Deuda Flotante 1 04 060 015 0.05 002 

FUENTE: UDAPE, Elaborado en base a la informaci6n de SAFCO, Min. Finanzas y B.C.B. 
(p) Preliminar 

Adem~s, la politica de precios de estas empresas fue tal que mantuvo sus 
precios ajustados de acuerdo al alza general de precios de la economia, sin 
permitir que la inflaci6n del periodo deteriore el ingreso por la venta de estos 
bienes. 
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CUADRO 3 
FUENTES Y USOS DE FONDOS DEL GOBIERNO GENERAL 
(Como porcentaje del PIB) 

CONCEPTO 1986 1987 1988 1989(p) 1990{p) 

FUENTES 17.85 1670 1533 1662 1833 
I INGRESO3 TRIBUTARIOS 1644 1476 13.19 1473 1615 

Impuestos directos 
Impuestos indirectos 
Contribuciones Seg Social 

II INGRESOS CTES. NOTRIBUTARIOS 

081 
13,62 
2,01 
041 

1 00 
11 82 
1 94 
1.19 

1.11 
11,26 
0.82 
1.35 

1 04 
1286 
0 83 
1 02 

1.08 
14.17 
0 90 
1.11 

Utilidades distribuidas 0 04 040 0,47 0 30 0 30 
Empresas publicas 

Transt corrientes del exterior 
0.04 
0.00 

0 40 
0 00 

0 47 
0.00 

0 30 
0 00 

030 
0 00 

Otros ingresos corrientes 
IIIINGRESOS DE CAPITAL 

0.37 
1 00 

079 
075 

088 
079 

0 72 
088 

081 
107 

Transf corrientes del exterior 100 0 17 0 69 0 77 0 95 
Transf capital empiesas publicas 
Otrosingresos 

USOS 

000 
000 

1905 

058 
000 

1979 

000 
010 

1996 

004 
006 

2095 

0 05 
008 

2062 
1 GASTOS CTES OPERACIONALES 1206 1351 1195 1295 1280 

Remuneraciones 4.99 577 594 588 591 
Contribuciones Seg Social 
Servicios no personales 
Compra de bienes 
Beneficios de Seg. Social 
Transferencias 3 Privado 

0.52 
0.81 
2.16 
044 
0.97 

051 
092 
1.97 
064 
093 

0.66 
106 
165 
059 
0.91 

0 59 
1 21 
1.35 
059 
1 58 

059 
110 
1.13 
0.59 
1.79 

Transferencias empresas publicas 
Otros gasto$ corrientes 

I GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS 

1 03 
113 
426 

186 
093 
331 

0.15 
099 
309 

039 
1 36 
2 72 

0.32 
1 37 
225 

Intereses debidos 4 26 3 31 309 2 72 2 25 
Credito interno 0 06 0 01 0 00 0 01 0 02 
Credito exteino 420 330 309 2.71 223 

IIIGASTOS DE CAPITAL 305 2 23 4 32 2 91 3 64 

Inversion real 305 221 4 19 282 349 
Otros gastos 000 000 009 005 010 

Transf. capital 
IV OTROS GASTOS (1) 

SALDO DE CUENTA CORRIENTE IDENTIF 

0 00 
(032) 

0.85 

0 02 
072 

(1 62) 

004 
006 

(050) 

0 04 
237 
008 

0 04 
1 92 
221 

SALDO EN CUENTA CAPITAL IDENTIF (205) (1 48) (353) (203) (257) 
SALDO NO I iNANCIERO 306 021 (1 54) (1 61) (003) 
SALDO GLOBAL (1 20) (309) (463) (4 33) (229) 

V FINANCIAMIENTO 1 20 310 463 433 229 
FINANCIAMIENTO INTERNO (376) (096) 118 304 076 
FINANCIAMIENTO EXTERNO 496 405 345 128 1 52 

FUENTE: UDAPE, sobre labase de lainformacibn del Min. Finanzas, SAFCO y BCB 
(1) La compatibilizaci6n de lascifras fiscales (sobre lalnea) con las cifras monetarias (bajo laIlnea) as[ 
como con (a balanza de pagos, determin6 laexistencia de otros gastos en las cifras fiscales, las cuales 
no estzn definidas en laejecuci6n presupuestaria del gasto. 

El gobierno general en cambio, mantuvo sus planillas como proporci6n del 
producto, con excepci6n de 1986, aho en el que el ajuste fue extraordinario. 

3) La Inversion Real Se puede observar a lo largo del periodo un incremento 
en la inversi6n real de las empresas publicas. Estos egresos tambidn duplicaron 
su participaci6n del Producto desde 1986 ha"'a 1990. Sin embargo, no se pudo 
observar un repunte en la producci6n que sea acorde con el incremento en la 
inversi6n. Este hecho, podria explicarse tanto por problemas de eficiencia en la 
inversi6n, como por el hecho de que recien a partir de 1987 se empieza a 
recuperar los niveles requeridos de inversi6n de reposici6n. Esto 6ltimo 
implicaria, como ha sido notado antes, que hasta 1986 estas empresas en 
realidad habrian desinvertido, deteriorando en consecuencia su stock de capital. 

4) Financiamiento por Debajo de la Linea Puede notarse en el ,rea de 
financiamiento del deficit, que el no pago de los intereses, particularmente a la 
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banca privada internacional, fue el principal medio de financiamiento para 1986. 
Para 1990 en cambio, esta fuente de financiamiento se redujo 
considerablemente, al haber sido recomprado un alto porcentaje de la deuda 
con la banca privada, y renegociada la deuda bilateral. La mora de los pagos de 
las facturas del gas por parte de la rep6blica Argentina, fue tambi6n un factor 
importante de desequilibrio en el financiamiento fiscal. Estas moras tuvieron que 
ser cubiertas en gran medida mediante la emisi6n de bonos de corto plazo 
(CD's) del Banco Central, emisiones que se constituyeron en la principal fuente 
indirecta de financiamiento interno del deficit. Esta emisi6n, aunque no fue 
inflacionaria, implic6 un incremento del deficit cuasi-fiscal, como se explica m~s 
adelante. Adembs, tuvo tambibn efectos de "Crowding Out" de la inversi6n 
privada, especialmente durante 1987 y 1989. 

3.3. Efectos del Reordenamiento Econ6mico en el Sector 
Fiscal 

Los incrementos sustanciales logrados en las recaudaciones de renta interna, 
muestran el 6xito conseguido por la reforma tributaria de 1986. Entre 1986 y 
1990 los ingresos tributarios del Sector POblico No Financiero se incrementaron 
en un 2.3 del PIB (Cuadro 1). 

Estos ingresos crecieron gracias a incrementos en las recaudaciones de renta 
interna, ya que las rentas aduaneras tuvieron m~s bien una caida en tdrminos 
de porcentaje del PIB. Como puede observarse en el Cuadro 5, los impuestos 
directos e indirectos recaudados por renta interna, m~s que duplicaron su 
participaci6n del PIB. En efecto, los impuestos al valor agregado y a las 
transacciones fueron los que mostraron mayores tasas de crecimiento durante el 
periodo de an~lisis (Cuadro 5) e incrementaron sustancialmente su participaci6n 
dentro del total recaudado por renta interna. Por el contrario, los aranceles 
aduaneros muestran una caida respecto a la misma medida, particularmente 
desde 1987. Este 1ltimo hecho es tambibn un reflejo de la politica de mayor 
apertura de la economia, donde los aranceles aduaneros cayeron de un 30 por 
ciento en 1986 a un 10 por ciento para la generalidad de bienes aunque la 
mayoria de los bienes de capital pagaban un 5 por ciento en 1990. 

El impuesto a los hidrocarburos, reflejado en un alto porcentaje en las 
denominadas transferencias de Empresas Piblicas (Cuadro 6), se mantiene casi 
constante a lo largo del periodo analizado. Cabe destacar sin embargo la 
importancia de este impuesto en el total de ingresos del SPNF. Dada la facilidad 
de su implementaci6n, este impuesto se constituy6 en instrumento fundamental 
de la reducci6n inicial del deficit y por ende de la estabilizaci6n de la economia. 
A partir de entonces, aunque su importancia relativa dentro de las 
recaudaciones ha caido, el impuesto a los hidrocarburos se mantiene como la 
principal fuente de ingresos del sector fiscal. 

A pesar del incremento obtenido por concepto de recaudaciones impositivas, 

todavia existe en la economia un elevado potencial de recaudaci6n tributaria no51 
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hecho efectivo. El considerable nivel de evasi6n presente en la economia 
determina la necesidad de implementar medidas tendientes a continuar 
ampliando la base tributaria. Aunque los resultados de estas medidas no son 
inmediatos, mejoras en las medidas de control, una mayor eficiencia de las 
unidades encargadas de las recaudaciones impositivas y leyes m~s estrictas en 
materia tributaria, permitirian ir paulatinamente incrementando los niveles de 
recaudaci6n. 

CUADRO 4 
FUENTES Y USOS DE FONDOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS 
(Como porcentaje del PIB) 

CONCEPTO 1986 1987 1988 1989(p) 1990(p) 

FUENTES 1381 1126 1089 13.07 1300 

I. INGRESOS OPERACIONALES 12.78 914 977 11.60 11.30 

Ventas totales 1843 1340 1460 1754 18.24 

Ventas mercado interno 
Ventas mercado externo 

10.14 
8.29 

8.10 
531 

834 
6.26 

10.49 
7.05 

11.17 
7.07 

Consumo intermedio 
Servicios no personales (NT) 
Compra de bienes (T) 

I1INGRESOS CTES NO OPERACIONALES 
Transferencias fiscales 

565 
2.26 
3,37 
1.03 
1 03 

426 
1 71 
256 
211 
1 86 

482 
1 75 
307 
108 
0 15 

595 
1.91 
404 
1 25 
0 39 

6.94 
1 86 
508 
1,42 
0 32 

Transf corrientes al exterior 0.00 0 00 0.00 0 00 0 00 

Otros ingresos corrientes 
IIIINGRESOS DE CAPITAL 

0.00 
0.00 

024 
002 

0.92 
005 

087 
021 

1 10 
028 

Transf. corrientes del gobierno 
Transf capital del exterior 
Otros ingresos 

USOS 

000 
0.00 
000 

14.26 

002 
000 
000 

1521 

004 
000 
000 

11.49 

0 04 
016 
001 

1285 

0.04 
019 
004 

13.68 

1 GASTOS CTES OPERACIONALES 
Remuneraciones 

12,26 
1 52 

11 11 
1 31 

873 
1 65 

998 
238 

1108 
245 

Contribuciones Seg Social 
Impuestos indirectos 
Transferencias al gobierno 
Otros gastos corrientes 

11GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS 
Intereses debidos 

038 
999 
0.00 
038 
0.86 
0.86 

032 
742 
000 
206 
039 
039 

0 16 
638 
000 
053 
033 
0.33 

026 
722 
0.00 
012 
038 
038 

024 
832 
0.00 
0.06 
0.35 
0.35 

Cr6dito interno 
Cridito externo 

IIIGASTOS DE CAPITAL 

0.07 
0.79 
1.53 

0 06 
032 
353 

0 00 
033 
242 

005 
033 
251 

0,03 
0.32 
3.22 

Inversi6n real 1.53 295 242 247 3.16 

Otros gastos 
Transf. capital 

IV OTROS GASTOS (1) 
SALDO DE CUENTA CORRIENTE 

000 
0 00 

(005) 
074 

000 
0 58 
018 

(043) 

0 00 
0 00 
000 
178 

000 
004 

(003) 
252 

0.02 
0 05 

(097) 
227 

SALDO EN CUENTA CAPITAL 
SALDO NO FINANCIERO 

(1 53) 
007 

(351) 
(356) 

(237) 
(026) 

(230) 
060 

(294) 
(033) 

SALDO GLOBAL (0 79) (3 95) (059) 0 22 (0.68) 

V FINANCIAMIENTO 0.79 395 059 (022) 0.68 

FINANCIAMIENTO INTERNO 060 535 021 110 0.04 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 019 (140) 038 (1 32) 0.04 

FUENTE: UDAPE, sobre labase de lainformaci6n del Min. Finanzas, SAFCO y BCB. 
(p) Praliminar 
(1) La compatibilizaci6n de las cifras fiscales (sobre lallnea) con las cifras monetarias (bajo lalnea) asl 

como con labalanza de pagos, determin6 laexistencia de otros gastos en las cifras fiscales, (as cuales 
no est~n definidas en [a ejecuci6n presupuestaria del gasto. 

De acuerdo a un estudio realizado por UDAPE y la Direcci6n General de la 
Renta Interna 7 , en el periodo 1988-1990, se estaba recaudando menos del 50 
por ciento del potencial tributario en impuestos indirectos. De acuerdo a este 
estudio, en 1988 el potencial tributario en los tres impuestos indirectos m~s 
importantes era de un 6.3 por ciento del PIB, esto sin hacer ningn cambio 

7 UDAPE - Renta Interna: "ESTIMACION DEL POTENCIAL TRIBUTAR10" La Paz, Marzo de 1990 1
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adicional en la legislaci6n. Dado que en 1990 se habia recaudado 

aproximadamente un 4 por ciento del P1B, extrapolando el anterior porcentaje, 

se concluiria que ese aho se dej6 de recaudar un 2.3 por ciento del PlB 

aproximadamente a consecuencia de la evasi6n. 

CUADRO 5
 
RECAUDACIONES DE RENTA INTERNA 
(Como porcentaje del PIB) 

TIPO DE IMPUESTO 


IMPUESTOS INDIRECTOS 


AL VALOR AGREGADO 

SICONSUMO ESPECIFICO 

A LAS TRANSACCIONES 

OTROS 


IMPUESTOS DIRECTOS 

A LA RENTA PRESUNTA 

REGIMEN COMPLEMENTARIO 

REGIMEN SIMPLIFICADO 

RENTA PRESUNTA PROP BIENES 

REGULARIZ IMPOSITIVA 

TOTAL RECAUDACIONES EFECTIVA 


PA'-'ELES (.) 

TOTAL GENERAL 

FUENTE: Banco Central de Bolivia y DGRI 

1986 1987 1988 1989 1990 

194% 251% 394% 391% 408% 

143% 217% 283% 262% 
027% 0 38% 0 54% 046% 
024% 0 40% 044% ( 87% 

1 94% 058% 100% 009% 014% 

053% 096% 107% 1 06% 1 09% 

017% 023% 030% 033% 
024% 0 38% 0 38% 034% 
004% 004% 003% 002% 

041% 035% 039% 

053% 052% 001% 000% 000% 
247% 347% 501% 497% 5 17% 

040% 031% 074% 

247% 188% 501% 529% 591% 

(*) Corresponde a Certificados de Cr-dito Fiscal, tales como CENOCREN yel CRA. 

CUADRO 6 
RECAUDACIONES DE GOBIERNO CENTRAL 
(Como porcentaje del PIB) 

IMPUESTOS INDIRECTOS 

RECAUDACIONES DE RENTA INTERNA 

RECAUDACIONES RENTA ADUAAERA 

TRANSFERENCIAS EMP PUBLICAS 


IMPUESTOS DIRECTOS 

RECAUDACIONES DE RENTA INTERNA 

REGALIAS MINERAS 


TOTAL 


1986 1987 1988 1989 1990 

925% 991% 1121% 1080% 11 16% 

194% 251% 394% 391% 408% 
145% 204% 171% 1 63% 1 17% 
586% 535% 557% 525% 590% 

055% 101% 1 13% 1 17% 1 15% 

055% 096% 107% 106% 1 09% 
002% 0 06% 003% 019% 013% 

979% 10 92% 12 34% 1197% 12 30% 

FUENTE: Ministerio df Finanzas y Banco Central de Bolivia 

3.4. El Componente Social de la Politica Fiscal 

Es evidente que las reformas implementadas en la economia a partir de la 
segunda mitad de 1985, se las diseh6 b~sicamente con criterios de eficierncia 
administrativa y econ6mica, antes que con prop6sitos redistributivos del ingreso 
o de mejora social. En particular, si se analiza la reforma tributaria desde el 
punto de vista de la equidad, los impuestos principales del nuevo sistema son 

indirectos, clasificados generalmente como regresivos o neutros, pero en ningn 
caso progresivos. En este sentido, el disefio de la politica fiscal buscaba 
encontrar formas de recaudaci6n que sean de f~cil administraci6n, que 

all. 
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minimicen las posibilidades de evasi6n y que tengan por ende un bajo costo 
administrativo. Normalmente el disefio de sistemas impositivos m~s progresivos 
requiere de sistemas de 'ecaudaci6n m~s complicados y costosos de 
implementar, cosa que claramente se trat6 de evitar en el caso boliviano. 

CUADRO 7
 
GOBIERNO CENTRAL: GASTO COMPROMETIDO POR ORGANISMOS ()
 
(Ectructura Porcentual)
 

1986 1987 1988 1989 1990(-") 
Pfesidencia y Vicepresidencia 1 5 2 7 5 0 2 4 2 5 
Ministerro de Educacrdn 21 9 22 1 2d 3 25 1 208 
Ministerios Relac con la Delensa y la Policia Nacional 261 229 270 237 234 
Ministerio de Salud 28 33 38 26 74 
Ministerno de Transportes 8 6 5 5 5 6 4 6 38 
Otros Wrnisterios y Reparticiones 353 386 27 1 389 389 
Poder Judicial y Legislativo 2 8 3 7 4 U 44 2 9 
Corp Pref y Alcaldias 04 1 2 03 03 03 

TOTAL 1000 1000 1000 1000 10001 

FUENTE: Elaborado por UDAPE en base a inforrnaci6n de! Ministeno de Finanzas. 
() Excluye Deuda Publica 
(") En algunos casos se preseitan pfoblemas de reclasificaci6n de cuentas (traspaso de alguros 
gastos desde un Ministerio a otro) 

Sin embargo, si bien las recaudaciones no tenian un objetivo social en si, es 
posible que la politica del gasto tenga prioridades orientadas hacia mejoras en 
la distribuci6n del ingreso y de atenci6n a grupos ms necesitados. Para el caso 
boliviano es dificil encontrar informaci6n que pueda servir para analizar 
exhaustivamente la politica del gasto. Se cuenta con informaci6n de los gastos 
comprometidos del Gobierno Central, que de alguna manera puede dar una 
orientaci6n respecto a las prioridades que tiene el gobieri.3 en su politica de 
gasto, pero que en ningin caso sirve para ser concluyentes al respecto. El gasto 
del gobierno central representa una elevada proporci6n del gasto del gobierno 
general y es indicativo de la composicion de la totalidad del gasto. 

El Cuadro 7 muestra la distribuci6n de los gastos del gobierno central, sin tomar 
en cuenta a la segUridad social. En el se puede ver que la educaci6n recibe el 
porcentaje mas importante del riasto en los diversos sectores dp' estado. En 
cambio la salud y la alenci6n a los sectores sociales necesitados han 
participado con un porcentaje reducido del gasto total. Una parte importante de 
los gastos de ayuda social salen del presupuesto destinado a la Presidencia de 
la Reptiblica. Es interesante notar tambien que los gastos de defensa han ido 
reduciendose paulatinamente a lo largo del periodo analizado, perdiendo en 
total un 5 por ciento de participacion del gasto global del gobierno. En el sector 
de transportes se puede apreciar tambi~n una reducci6n similar a la de defensa, 
aunque en terminos relativos, esta reducci6n es mucho rnas significativa para el 
sector. El resto de los sectores de gobierno muestra un nivel m~s o menos 
constante de participaci6n dentro del gasto del gobierno central. 
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CUADRO 8
 
GOBIERNO CENTRAL: GASTO DE OPERACIONES POR ORGANISMOS(*) 
(Estructura Porcentual) 

198 1987 1988 1P 9 1990(**) 
2.7

Presidencia yVicepresidencia 1.8 2.7 5.3 1.9 


Ministernode Educac16n 
 230 22.7 27 7 25.0 29 3 

Ministen os Relac con la Defensa 
285 27.9 y la Policra Nacional 28.2 23.5 31.1 

30 3.4 40 55 102Ministerlo de Salud 
28 1.2Ministerio de Transportes 4.5 3.6 52 

Otros Ministerios y Reparticiones 36.3 39.1 264 260 233 

Poder Judicial y Legislativo 30 38 51 42 46 

Corp Pref y Alcaldias 0.4 1.3 0.2 03 07 

1000 1000 100.01000 1000 

FUENTE: Elaborado por UDAPE en base a informaci6n del Ministeno de Finanzas. 

() No incluye Deuda Piblica 
(")En 1990 se imput6 al Ministerio de Salud gran parte de las transferenciis sector privado, el resto de 

los anos estas transferencias fueron asignadas al Ministerio de Finanzas. Estas transferencias en la 

estructura del gasto representaron alrededor del 6 por ciento. 

TOTAL 

El Cuadro 8 muestra un detalle de los gastos de operaciones dentro del gasto 
total. Los gastos de operaciones engloban los gastos de remuneraciones, 
compra de bienes y servicios y compra de activos fijos. El componente 
"remuneraciones" del gasto de operaciones esta desglosado en el Cu.dro 9. El 

gasto de operaciones destinado a educaci6n, es nuevamente el gasto m~s 
importante del gobierno. Este gasto se explica b~sicamente por el elevado nivel 

que toman las remuneraciones al magisterio fiscal (Cuadro 9). Si se descuentan 

los gastos por remuneraciones, el resto de los gastos en educaci6n son poco 

importantes. El componente principal de los gastos de educaci6n fiscal esta 

dado entonces por las remuneraciones a cerca de 80.000 maestros. 

CUADRO 9
 
GASTO DE OPERACIONES DEL GOBIERNO CENTRAL: REMUNERACIONES POR ORGANISMOS
 

(Estructura Porcentual)
 

1988 19901986 1987 1989 

366 37 7 355 365 383 

Ministerio Relacionados con la 
Defbnsa y la Policia Nacional 44 2 409 36 2 338 27.8 

4 1 59 54 52 68 

Ministen o de Educacion 

de SaludMinisterro 
 27.1151 155 229 245Otros 

1000 10001000 1000 1000ITOTAL 

FUENTE: UDAPE, elaborado en base a informaci6n del Ministerio de Finanzas 

Como se puede observar en el Cuadro 10, la estructura de la inversi6n del 
sector piiblico relieva la irnportancia relativa quc adquiere tanto la inversi6n en 

en el 6rea social, los cuales en conjunto representaron eninfraestructura como 
1990 el 56.8 por ciento de la inversi6n ptblica. La estructura actual de inversi6n 
responde a los problemas que el pais amn debe enfrentar, relacionadas con 

mejoras en infraestructura fisica y social. Estas mejoras seran el Cnico medio de 

asegurar un desarrollo econ6mico y social continuado. 

&' 
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De acuerdo a estudios realizados en el 6rea social, [a pobreza endemica que se 
evidencia en el 6rea rural, amerita que la inversi6n tendiente a mejorar la 
productividad agricola tradicional se la considere como inversi6n de 
mejoramiento de grupos sociales en desventaja. Es tambi6n interesante notar la 
casi total suspensi6n de inversiones en la mineria, dado el cambio en las 
prioridades sectoriales del gobierno hacia otras actividades productivas. 

En la medida en que se continfien con los cambios estructurales, y se emprenda 
el proceso de privatizaci6n de las empresas ptblicas productivas, mayores 
recursos de inversi6n serfn destinados al 6rea de infraestructura social. 
Mayores gastos en educaci6n, capacitaci6n de mano de obra, salud, etc. son 
necesarios para hacer viables mejoras efectivas en los niveles de vida en el 
largo plazo. 

Existen claras sefiales de que ademfs de incrementos en el gasto de inversi6n 
en infraestructura fisica, es necesario efectuar mejoras en la eficiencia de la 
inversi6n. Es evidente que en aspectos tales como educaci6n, salud, seguridad 
social y otros, se debe buscar hacer mis eficiente la inversi6n. Actualmente a 
pesar de la escasez de recursos que se destinan a la inversi6n, es considerable 
la cantidad de recursos que son asignados deficientemente. 

CUADRO 10 
ESTRUCTURA DE LA INVERSION PUBLICA 1987 - 1990 
(En Miles de Sus) 

SECTORES 
EXTR ACTiVOS 
-MINERIA 
* HIDROCARBUROS 

1987 
EJEC 

3.654 
87.926 

% 

129 
2879 

1988 
EJEC % 

12.975 310 
92.288 2204 

1989 
EJEC 

12.281 
92.894 

% 

326 
2463 

1990 
EJEC. % 

1,504 042 
105,360 2924 

TOTAL 91.880 3008 105,263 2514 105,175 2789 106.864 2966 

APOYO A LA PRODUCCION 
*AGROPECUARIO 
. INDUSTRIA 
*MULTISECTORIAL 
-OTROS 

23,690 
2.171 
7,513 

267 

776 
071 
246 
009 

51 909 
2719 

16,215 
779 

1240 
065 
387 
019 

31722 
1 268 

14,267 
659 

974 
034 
378 
0 17 

34562 
549 

12.747 
764 

959 
015 
354 
021 

TOTAL 33,641 11 02 71.622 17 11 52.916 1403 48,622 1349 

INFRAESTRUCTURA 
-TRANSPORTES 
*ENERGIA 
*COMUNICACIONES 
*REC HIDRICOS 

85,993 
21.398 
14.563 

600 

2816 
7 01 
4 77 
020 

123.819 
22,607 
11 488 
2451 

2957 
540 
274 
059 

118,014 
22,381 
5,613 
1.579 

31 29 
593 
149 
042 

81,738 
19,714 
21.188 

2.173 

2268 
547 
588 
060 

TOTAL 122554 40 14 160365 38 30 147.587 3913 124.813 3463 

SOCIA LE S 
- SALUD 
- EDUCACION 
- SAN BASICO 
* URB Y VIVIENDA 

7.363 
7.653 

16993 
2.1338 

241 
283 
555 
797 

7,455 
7,037 

29993 
37029 

1 78 
1 68 
7 16 
884 

8,855 
9,839 

30.512 
22,235 

235 
261 
809 
590 

19.558 
14,393 
29.268 
16,855 

543 
399 
812 
468 

TOTAL 57.285 1876 81.514 1946 71,441 1895 80.074 2222 

TOTAL GENERAL 305360 10000 418764 10001 377,119 10000 360,373 10000 

FLIENTE: Sistema de informaci6n sobre Inversiones (SISIN) 
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4. EL DEFICIT CUASIFISCAL' 

Debido a que en economias como la boliviana, la politica monetaria est6 
supeditada a la politica fiscal, es necesario hacer un an~lisis de los deficits 
generados en el 6rea financiera del sector p6blico. Estos deficits en su 
generalidad son el resultado de operaciones destinadas a financiar politicas que 
en realidad tienen un carbcter estrictamente fiscal, aunque efectuadas con 
instrumentos que son eminentemente monetarios. Es decir que los gastos 
efectuados por el sector p6blico financiero en gran medida no estbn 
relacionados con las funciones especificas de regulaci6n y control monetario y 
bancario. 

A partir de 1986, las politicas de transferencias y subvenciones del Banco 
Central al sector privado camtban de forma, y el Banco Central tiene que 
enfrentar nuevas formas de transferencia que aparecen como consecuencia de 
la estabilizaci6n. Una de ellas tiene que ver con el rescate de las obligaciones 
de bancos insolventes, asumiendo tambi~n el control de las carteras de las 
mencionadas instituciones. Dichas carteras tenian un alto porcentaje de 
morosidad. La solventaci6n de los costos operativos de instituciopne, financieras 
p6blicas fue tambi6n otro rubro de generaci6n de gasto para el Banco Central. 

Como se puede observar en el Cuadro 11, las fuentes principales de d6ficit son 
las que corresponden a intereses pagados por los certificados de dep6sito del 
Banco Central, instrumentos que cumplen objetivos de financiamiento del gasto 
fiscal mas que de politica monetaria. Otro rubro importante es el 
correspondiente a los gastos incurridos para solventar instituciones financieras 
insolventes, entre las que se encontraban bancos privados y el Banco Agricola 
de Bolivia. 

El Cuadro 12 muestra m~s en detalle los ingresos y egresos del Banco Central 
de Bolivia. En 61 se excluyen los gastos netos incurridos en la operaci6n con el 
Banco Agricola. Se puede apreciar que para los ahios 1987 y 1988 un 
componente importante de los egresos, estaba relacionado con la liquidaci6n de 
bancos privados. Para 1989 y 1990 en cambio, el egreso m~s importante 
corresponde a los intereses pagados por los CD's emitidos por el Banco Central 
(Bs. 23.6 y Bs. 63.5 millones respectivamente). En particular, para 1990 estos 
61timos corresponden al 93.5 por ciento de los egresos del Banco Central. 

Aunque ei deficit cuasifiscal no representa un monto muy importante con 
relac&', al PIB (0.18 por ciento para 1990), la tendencia observada en los 
costcs de emisi6n de CD's indican que 6stos podrian convertirse en una fuente 
importante del deficit del sector p6blico consolidado 

Es evidente que en el periodo analizado, 1987 se constituye en el anio con un 
mayor dMficit cuasifiscal, 0.75 por ciento del PIB. Sin embargo, esto se debe a 

8 Para esta secci6n se utilizan los resultados obtenidos en el e..'udio reali73do por Banco Central de 

Bolivia Y UDAPE: "EL DEFICIT CUASIFISCAL EN BOLIVIA 1986-1990" La Paz, Agosto de 1990. 
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gastos eventuales que no tienen permanencia, como es el caso del rescate de 
los depositantes de instituciones bancarias insolventes. En cambio, los pagos de 
intereses pot concepto de deuda interna tienen un car~cter m~s bien 
permanente y por lo tanto deben ser tomados con ms cuidado. Es asi que la 
tasa de crecimiento de esos egresos se sitta por encima del 50 por ciento 
anual, esperndose que para 1991 estos egresos superen los Bs. 90 millones. 
Coma se observa en el Cuadro 12 estos egresos ascendieron a Bs. 63.5 
millones en 1990. 

Debe tomarse en cuenta que par tratarse de un anlisis del deficit cuasifiscal 
Onicamente, en estos cuadros no se han tornado en cuenta partidas, tanto de 
gastos coma de ingresos, que pertenecen al 6rea monetaria. Intereses recibidos 
par concepto del dep6sito de divisas en bancos extranjeros par ejemplo 
pertenecen a este rubro excluido. 

Par el lado de los ingresos, se puede observar que los ingresos m~s 
significativos corresponden a intereses par concepto de cartera pendiente con el 
resto del sector piblico. Esto implica que en un anlisis del sector piblico 
consolidado, estas cuentas se anulan, dejando ingresos muy reducidos. Dentro 
de estos Oltimos, se tienen los ingresos resultantes de los intereses cobrados al 
sistema financiero par concepto de falta coyuntural de liquidez. Coma se puede 
apreciar, estos ingresos ascienden solo a Bs. 3.3 millones en 1990. 

CUADRO 11 
FRESUMEN DE LA ESTIMACION DEL DEFICIT CUASIFISCAL: 1986-1990 
(En miles de Bs) 

CONCEPTO 1986 1987 1988 1989 1990(1) 

1 Intereses CD's del BCB (2) 
Del cual Remuner ercale 

1,785 3,608 17.663 
6,365 

23,624 
2,185 

63.477 

2 Intereses cred BCB al SPNF (6,412) (14,155) (20.624) (9.315) (6,513) 
3 Transferencias del BCB 896 52,978 11.910 0 483 
4 Gastos i-nancia netos F Desa BCB 3.369 (5,527) 8,332 (20.613) (23,119) 
5 Gastos admins BCB Fn Desarrollo 3,089 3,945 3.164 3,942 3.661 
6 Gastos ne,as Operacidn BAB 

Del cual Trans Cartera Irrecup 
6,951 

12,625 
25,210 
29,032 

43,105 
41.998 

13.590 
46.963 

1.570 
16,536 

7 eficrt Cuasifiscal 9,678 66.059 63,550 11,246 32,604 
8 Deficit Cuas:,fscal/PlB %( 0 11% 063% 0 50% 008% 0 18% 

FUENTE: Banco Central de Bolivia y UDAPE 
Notas: 
(1)Cifras proyectadas sobre la base de Iainformaci6n observada en el primer semestre y la informaci6n 
del programa (inanciero 
(2)Los intereses para 1986 corresponden a los intereses pagados par valores emitidos para la seguridad 
social con las mismas caracerlsticas de 'os CD' , 

3. Corresponde a las pdrdidas por la liquidaci6n de bancos y las transferencias al Tesoro General de la 
Naci6n 
4. Corresponde a la diferencia entre los intereses pagados par los recursos externos ylos ingresos 
recibidos par el financiamiento de Desarrollo yMoneda yCr~dito 
5 Corresponde a los gastos administrativos de las Gerencias de Desarro;!o yMoneda yCr~dito 
6. Corresponde a la diferencia entio el total de gastos financieros yadrninistcdtivos y los ingresos 
financieros par el crditc de desarrollo 

Un tratamicrto aparte merecen los ingresos par concepto de operaciones de 
cr~ditos de desarrollo. Coma puede observaroe en el Cuadro 12, el Banco 
Central las contabiliza tambi~n coma operaciones especiales, separadas del 
resultado operativo del BCB. Sin embargo, si se las considera coma ingresos 
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del Sector Pblico Financiero, estas operaciones se convierten en la fuente ms 
importante de ingresos para el mismo. 

En efecto, despuls de mostrar pdrdidas en las mencionadas operaciones, 
durante 1986 y 1988, a partir de 1989 se pueden apreciar importantes 
super~vits en las mismas. En particular, los ingresos por concepto de intereses 
netos percibidos despuds de haber sido fuertemente negativos, sobretodo en 

1988, se vuelven fuertemente positivos. Este carnbio en la composici6n de 

ingresos sobre cr~ditos de desarroll,, se debe al cambio de politica de cr~ditos 
del Banco Central de Bolivia. Tradiionalmente estos cr6ditos tenian tasas de 
interds que eran fuertemente subsidiadas y por Io tanto estaban muy por debajo 
de las de mercado. A partir de 1989 estas tasas empiezan a subir y a fines de 
1990 (Octubre), se implement6 un sistema de subasta de dichos crdditos, sobre 
la base de una tasa interds fijada por el Banco Central. Esta tasa se debe ubicar 
a un nivel superior a la de los instrurnentos pasivos del sistema financiero. 

Esta medida tiene por objeto evitar las distorsiones en los precios, siendo la tasa 
de interds uno de ellos. Adems se busca evitar las posibilidades de arbitraje 
que podrian surgir como consecuencia de colocar crdditos con tasas de interds 
muy por debajo de las de mercado. Adems de estos objetivos se ha 
conseguido incrementar sustancialmente los ingresos por esta fuente en el 
Sector Pablico Financiero. Se estima que para 1991 esta fuente de ingresos se 
ubicaria en alrededor de Bs. 49 millones. 

CUADRO 12 
DEFICIT CUASI-FIS: ,AL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 
(En miles de bolivianos) 

1986 1987 1988 1989 1990(p) 
FLUJO FLUJO FLUJO FLUJO FLUJO 

ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL 

1 INGRESOS SEC PUBLICO NO FINANCIERO G,412 14,155 20.624 9.315 6,513 

a) Ing. con Recursos Internos 
Irg prints s/cart sector pubico 

b) Ing con Recursos Externos 
Ing pints RIC-IDA 

EGRESOS 

6,412 
6.412 

0 
0 

4.467 

12,010 
12,010 
2,145 
2,145 

58,867 

20,116 
10,116 

508 
508 

30,778 

8,707 
8,707 

608 
608 

25,234 

6.056 
6.056 

457 
457 

65.542 

2 LIQUIDACION BANCOS 
3 INT CERTIFICADOS DE DEPOSITOS 

0 
1,785 

38,410 
3,608 

11,910 
17.336 

0 
23.642 63.477 

a) Egresos Intereses CDs 
4 CASTIGOS TRANSF. IRRECUPERABLE"':GN 

1,785 
896 

3608 
14.568 

17,336 
0 

23.642 
0 

63.477 
483 

5 GASTOS ADM MONEDA Y CREDITO 1.786 2.281 1,205 1,592 1,582 

6 SUPERAVIT (DEFICIT) CUASI.FISCAL (2) 1.945 44,712 (10.154) (15,919) (59,029) 

7 FINANCIACION PARA EL DESARROLLO (1) (4.672) 3,863 (10.2l) 18.623 21.040 

a) Ingr plComrisi6n financ. Argentina 
b) Ingr p/lnts y Corns Ifinanldesarr 
c) Ints netos pfinanc desarrollo 
d) Gastos Administrativos Geren Desarr 

215 
1,401 

(4,985) 
(1,303) 

425 
109.871 
(5.879) 
(1,664) 

460 
10,523 

(19,315) 
(1,959) 

861 
8,934 

10,818 
(2,350) 

256 
3.225 

19.638 
(2,079) 

8 DEFICIT CUASI.FISCAL 1,) (2,727) (40,849) (20,445) 2,344 (37.989) 

FUENTE: Gerencia de Contabilidad B.C.B., elaborado por Gerencia de Estudios Econ6micos 
(1) En el rubro de Financiaci6n p/Desarrollo no se dispone de informaci6n trimestral. 
(2) Resultados del Banco Central de Bolivia 
(3) Definici6t amplia 
(p)Cifras proyectadas 
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5. LOS DETERMINANTES DEL DEFICIT DEL SECTOR PUBLICO 

NO FINANCIERO 

En esta secci6n se presentn los resultados de un an~lisis realizado, para el 

caso boliviano, de los determinantes del deficit del sector piblico en el periodo 

1986-1990. La metodologia utilizada es la propuesta por Jorge Marshall y Klaus 

Smith Hebbel y posteriormente modificada por UDAPE (1989)". Se trata de 

hacer un an~lisis de la evoluci6n global del sector fiscal, en el periodo post

estabilizaci6n, sobre posibles direcciones en el nuevo panorama econ6mico 
boliviano. 

El an~lisis se efectuara a partir de una revisi6n de los aspectos que afectaron la 

variaci6n en las fuentes y usos de las cuentas del sector fiscal. Esto permite 

separar, en el an~lisis, las politicas fiscales activas de las politicas pasivas, no 

siendo estas 61timas pasibles a ser afectadas d;rectamente por la autoridad 

econ6mic3. Adicionalmente, se desea analizar el impacto que tuvieron estos 

determinantes en el deficit del sector fiscal. 

A diferencia de las razones que se tuvieron en el anterior estudio para realizar 

los c~lculos sobre la base de variables reales, en el presente estudio se 

consideraron exclusivamente variables nominales debido a que en el periodo de 

andlisis las alias tasas de inflaci6n desaparecieron de la economia boliviana, 
excepto en 1986 cuyo nivel de inflaci6n lleg6 al 66 por ciento. 

En resumen las medidas econ6micas relacionadas con el sector piblico 
estuvieron orientadas a incrementar las fuentes a trav~s de la implementaci6n 
de reformas estructurales y asimismo, disminuir los usos aplicando una politica 
fiscal disciplinada. El Cuadro 13, permite observar algunos resultados globales 

en lo que se refiere a las fuentes del Sector Piblico No Financiero. Las fuentes, 
en promedio representan el 20 por ciento del PIB en el periodo de an~lisis 
(excepto en 1987). El esfuerzo b~si,-amente descans6 en In.politica tributaria 
que se implement6 a partir de 1986, puesto que las recaudaciones tributarias del 

sector privado pasaron de 5.5 por ciento del PIB en 1986 a 7.4 por ciento del 

PIB en 1990. 

CUADRO 13 
FUENTES DE SPNF
 
(Como Porcentaje del PIB)
 

1986 1987 1988 1989(p 1990(pCONCEPTO 
19268 2099 2118TOTAL FUENTES 2002 1769 
681 7 12 738Ing tributaros(') 554 688 

914 1160 
Otos,nre,o 1 70 167 183 227 250 

Valor agregad ' 1278 1062 1130 

FUENTE: Anexo Estadlstico (Fuentes y Usos del SPNF) 
(*)Incluye Seguridad Social 
(p) Preliminar 

9Para una explicaci6n m;s detallada de lametodologla utilizada, ver lamencionada publicaci6n, "/, 
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El cambio registrado en las recaudaciones tributarias se explica en primera 
instancia por la consolidaci6n de la Reforma Tributaria implementada en 1986 y 
en segundo lugar, por la aplicaci6n de reformas administrativas que mejoraron 
la eficiencia, en los 61timos afios, de la Direcci6n General de Impuestos 
Internos. 

El Cuadro 14 permite observar los usos del SPNF. Como se mencion6 
anteriormente, la reducci6n del pago de intereses por concepto de deuda 
externa, permiti6 incrementar los gastos de capital y los gastos corrientes a la 
vez que se redujo el deficit. 

CUADRO 14 
USOS DE SPNF
 
(Como Porcentaje del PIB)
 

1988 1987 1988 1989(p) 1990(,) 

2201 2473 2448 2510 2414 
CONCEPTO 


TOTAL USOS 
Gtos Ctes operaciona 1196 16.42 14.92 1497 1514 

Gtos Cles financier 5.12 388 3.42 3.10 2.60 

Gtos de capital 548 517 676 534 682 
035 (062) (0 41) OtrosGtos no Ident (054) 1 69 

FUENTE: Anexo Estadlsticc (Fuentes y Usos del SPNF) 
(*)Incluye Seguridad Social 
(p) Preliminar 

5.1. Identificaci6n de las Causas del DWficit Desde una 
Perspectiva de Fuentes y Usos de Fondos del SPNF 

5.1.1. Ingresos Tributarios 

Una de las principales medidas de corte estructural en el sector piblico fue la 
Reforma Tributaria a traves de la implementaci6n de la Ley 843, cuya aplicaci6n 
prtctica se fue consolidando con el transcurso del tiempo. El proceso de 
consolidaci6n de la Reforma Tributaria se hace evidente al observarse, en el 
Cuadro 15, que los incrementos en los ingresos tributarios contribuyeron 
disminuir el deficit todos los afios con excepci6n de 1988. Las cifras muestran 
que en conjunto durante el periodo de an~lisis (1986 -1990) los ingresos 
tributarios contribuyeron a disminuir el deficit en 1.8 por ciento del PIB. 

1) Politicas Fiscales Activas 

Las politicas activas relacionadas con aspectos tributarios implementadas por la 
autoridad econ6mica contribuyeron a disminuir el deficit s6lo a partir de 1989, 
con un efecto neto de reducci6n del deficit para todo el periodo del 0.6 por 
ciento del PIB. Ello se explica porque entre los ahios 1986 y finales de 1989 no 
existieron modificaciones en las tasas para tributos internos aunque si 
modificaciones arancelarias. 

e-6i 
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En resumen, el resultado observado puede ser explicado por elevaciones que se 
fueron introduciendo en las tasas nominales de varios impuestos y a la inclusi6n 
de nuevos bienes en los impuestos al consumo especifico ° . La elevaci6n del 
impuesto al consumo especifico de algunos bienes fue, en algunos ailos del 
periodo estudiado, mis que compensada por la reducci6n en el GAC 
(Gravimen Aduanero Consolidado) del universo de bienes. Es asi que recien a 
partir de 1989 las tasas imponibles tienen una contribuci6n neta en la reducci6n 
del deficit. Sin embargo, las reducciones arancelarias de 1987 y 1988 hacen que 
las tasas impositivas muestren una contribuci6n neta positiva en el deficit para 
todo el periodo analizado. 

Las politicas activas relacionadas con el tipo de cambio determinaron una 
disminuci6n del deficit del 2.2 por ciento del PIB durante 1986 -1990. Se debe 
tomar en cuenta que la elevada inflaci6n que se tuvo en 1986 afect6 el valor del 
deflactor implicito para 1987. Esto implicaria que el incremento en el valor 
nominal de los bienes importables seria inferior a los incrementos del deflactor 
implicito, no compensando asi el aporte positivo al deficit que muestra el 
deflactor. 

2) Politicas Fiscales Pasivas 

Las politicas de ingreso pasivas tuvieron aparentemente un mayor efecto, en 
relaci6n a las politicas activas, respecto a la disminuci6n del deficit en los 
primeros afios de la aplicaci6n de la Nueva Politica Econ6mica. Asi lo refleja el 
hecho de que las mismas contribuyeron a disminuir el deficit en 6.7 por ciento 
entre 1986 y 1990 (ver Cuadro 15). Sin embargo, se debe tomar en cuenta que 
un elevado porcentaje de esta reducci6n est6 explicado por incrementos en el 
ingreso imponible el cual est6 en tlrminos nominales, y por lo tanto afectado por 
los incrementos en los prec~os. Esto es particularmente cierto para las 
variaciones 1986-87 (donde se observa un aporte del 3.3 por ciento a la 
reducci6n del deficit), siendo el primer afo de elevada inflaci6n. 

A6n descontando este efecto debido b~sicamente a precios, incrementos en los 
volfmenes de producci6n (ode base imponible) de importables y no transables 
tuvieron un efecto no despreciable en la reducci6n del deficit (2.1 por ciento y 
1.3 por ciento respectivamente). Aunque en este caso se ponen a estos valores 
como resultado de politicas pasivas, se debe tomar en cuenta que los 
incrementos de base imponible tienen su origen en mejoras en los sistemas de 
recaudaci6n. Es tambien importante observar que el incremento del n6mero de 
cotizantes al Seguro Social contribuy6 a disminuir el nivel del deficit a partir de 
1988. 

10 Para un detalle de los cambios en las tasas impositivas, ver el Ap~ndice II,parte 2. 
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CUADRO 16 
INCIDENCIA DE LOS DETERMINANTES ')E LOS INGRESOS TRIBUTARIOS 
(Nominales - TC unico) 

CONCEPTO 1987 1988 1989 1990 1986-1990 

GESTION ACTUAL 
VARIACION DEL DEFICIT 
VARIACION INGRESOS TRIBUTARIOS () 

(7039) 
5046 
(1 330) 

(5,223) 
(1.814) 
0.066 

(4.110) 
(1.112) 
(0312) 

(2962) 
(1 147) 
(0259) 

(2.962) 
0970 
(1 836) 

A POLITICAS ACTIVAS 0 584 0559 (0641) (1022) (0616) 

Relacionadas con tasas imponibles 0834 1218 (0016) (0 256) 1 552 

Tasa impuesto sobre larenta (t) 
Tasa imp sobre B Export S P:*v t) 
Tasa imp sobre B Import S Priv Tm) 
Tasa imp S/B No Trans. S Priv In) 
Tasa contrib Seg Soc S Prrv tc) 
Relacionadas con precios relativos 

0558 
0186 
(0.246) 
(0010) 
0346 
(0248) 

0 125 
0005 
0982 
(0060) 
0 166 
(0658) 

0019 
0052 
(0 531) 
0158 
0286 
(0625) 

(0331) 
0022 
0017 
0 091 
(0055) 
(0766) 

0.524 
0261 
0155 
(0033) 
0645 
(2 169) 

Indice Tipo de Cambio (ltc) (0248) (0658) (0625) (0.766) (2 169) 

B POLITICAS PASIVAS (4.823) (0610) (0194) 0647 (6647) 

Relacronadas con base imponible (4,555) (1 773) (1 834) 0196 (9118) 

Ingreso Impon s/ImpDirect (Yir) 
Volumer export no tradic (q1x) 
Volumen prod B Importables (qim) 
Produccion B No transS Priv (qln) 
No trab CotIzSeg Social S Priv (Ip) 

(3.295) 
(0351) 
(1.296) 
0211 
0 176 

(0520) 
0001 
(0944) 
(0254) 
(0 056) 

(0143) 
0238 
(0504) 
(1 187) 
(0 038) 

0 041 
0052 
0549 
(0401) 
(0 045) 

(5964) 
0211 
(2112) 
(1 256) 
0 003 

Relacronadas con precios relativos (0700) 0818 0354 0658 0990 

Precio B No transables S Priv (plnS) 
Prec Export Prod No Tradic S Priv (plxS) 
Precio de Btenes importados (plm$) 
Salario S Priv. (wp) 
Deflactor Implicito del PIB (p) 

(0048) 
(0041) 
(0184) 
(1 310) 
0 883 

(0016) 
(0047) 
(0215) 
0000 
1 096 

(0086) 
(0010) 
(0384) 
(0178) 
1 012 

(0170) 
0020 
(0456) 
(0102) 
1 366 

(0,240) 
(0.043) 
(1030) 
(2357) 
4660 

Relacionadas con crecimiento 0525 0215 0 223 0139 1 046 

Producto interno bruto real (y) 0525 0215 0223 0139 1 046 

Relacionadas con cambios en 
lacompelitividad 
Desviacion precio exportacon (Phixl) 
Desviacion precio importacton (Phim) 

(0091) 
0034 
(0125) 

0 130 
0034 
0096 

0861 
0010 
0851 

(0347) 
(0013) 
(0334) 

0.437 
0047 
0390 

C OTROS FACTORES 
Incidencias Combinadas 

3.720 
3720 

0128 
0 128 

0 508 
0508 

0120 
0120 

10821 
10821 

Impuestos Directos 
Impuestos s/exportaciones 
Impuestos shmportacrones 
Impuestos slno iransables 
Contribucion al Seguro Social 

2935 
0139 
(0047) 
(0017) 
0710 

0 110 
0002 
0212 
(0 149) 
(0047) 

(0 006) 
(0037) 
0155 
0365 
0031 

0032 
(0011) 
0064 
0038 
(0003) 

8735 
(0.404) 
0153 
0.174 
2 145 

D RESIDUOS (0812) (0009) 0016 (0004) (5392) 

FUENTE: UDAPE, Elaborado en base a lainformaci6n de SAFCO, Min.Finanzas y BCB. 

(*)Signo positivo significa que el determinante incidio en un aumento del deficit (disminucion de fuentes) 

Signo negativo significa que el determinante incidio en una disminucion del deficit (disminucion de 

fuentes) 

Entre las medidas que contribuyeron a incrementar las recaudaciones deben 
destacarse: 

- La eliminaci6n de la cobranza directa de tributos por parte de la administraci6n 
tributaria, utilizando la banca privada para la recepci6n de los mismos. 
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- Control y seguimiento a los contribuyentes con mayor significaci6n fiscal 
(grandes contribuyentes). 

- Reformas administrativas que se ejecutaron al interior de la Direcci6n de 
Impuestos Internos. 

CUADRO 16 
INCIDENCIA DE LOS DETERMINANTES DEL VALOR AGREGADO DE EMPRESAS PUBLICAS EN 
LA VARIACION DEL DEFICIT GLOBAL 
(Nominales - TC unico) 

CONCEPTO 

GESTION ANTERIOR 
GESTION ACTUAL 
VARIACION DEL DEFICIT 
VARIACION VALOR AGREGADO() 

1987 
(1.992) 

7039 
5,048 
3838 

1988 
(7039) 
(5223) 
(1 814) 
(1 485) 

1989 
(5223) 

(4 11) 
(1,112) 
(0.975) 

1990 
(4110) 
(2962) 
(1 147) 

0298 

1986-1990 
(1,992) 
(2962) 

0970 
1.475 

A POLITICAS ACTIVAS (3632) (2 302) (2270) (3802) (19 074) 

Relacronadas con precios relatives (3632) (2302) (2 269) (3801) (19 073) 

Precto B No transables S Publico (p2n) 
Indice Tipo de Cambio (Itc) 
B POLITICAS PASIVAS 

(3.265) 
(0.387) 

7314 

(1.915) 
(0387) 
0834 

(1.808) 
(0461) 

1 296 

(3263) 
(0 538) 

4153 

(15888) 
(3205) 
24021 

VARIACION VENTAS 893 0637 0615 3871 24.76 

Relacionadas con produccon 5676 (2.144) (1844) (0012) 1 028 

Volumen export tradicionales (q2x) 
Produccion B No trans E Pub (q2n) 
Producto real (y) 
Relacionadas con precios relativos 

1564 
2367 
1.745 
3492 

(1 772) 
(0791) 

0419 
2538 

(1 143) 
(1207) 

0 506 
2341 

(0487) 
0 133 
0342 
3586 

(3055) 
0608 
3475 

17006 

Prec Export Prod Tradicionales S Pub 
Deflactor Impicito del PIB(p) 
Desviacion precio exportacion (Phix2) 
Incidencias combinadas 

((p2x$) 0 666 
2935 

(0.109) 
(0240) 

0249 
2 138 
0151 
0246 

(0 390) 
2295 
0436 
0117 

0 512 
3369 

(0295) 
0 296 

1 131 
15.493 
0382 
6722 

Ventas mercado interno 
Ventas mercado exlerno 

VARIACION CONSUMO INTERMEDIO 

0 489 
(0729) 
(1 616) 

0 075 
0 171 
0198 

0 052 
0065 
0682 

0 274 
0 022 
0283 

7 527 
(0804) 
(0737) 

Relacionadas con precios relativo; (0342) (0 252) (0267) (0 768) (2 172) 

Precio B No transables (pln) S Privado 
Precio de bienes importables (plmS) 
Deflactor Impicito del PIB (p) 
Desniacion precro importacion (Phim) 

Compra de insumos (quantum) 

0343 
0 224 

(0900) 
(0009) 
(0931) 

0 276 
0 131 

(0681) 
0022 
0574 

0272 
0 605 

(0716) 
(0 128) 

1 107 

0268 
0 045 

(1 141) 
(0344) 

1 187 

1727 
1 252 

(4751) 
(0.4) 

2.217 

Compra insumos no trans Em Pub. (
Compra insumos import Em Pub (qem) 

Relacionadas con crecimiento 

qen) (0382) 
(0549) 
(0.535) 

0 100 
0474 

(0133) 

0204 
0903 

(0158) 

0075 
1 112 

(0116) 

0.047 
4217 

(1.066) 

Producto Real (y) 
Incidencras combinadas 

(0535) 
0191 

(0133) 
0008 

(0158) 
0 000 

(0116) 
0020 

(1 066)1 
0284 

Compra de biens no transables 
Compra brenes transables 

0064 
0127 

(0002) 
0010 

(0006) 
0005 

0016 
(0036) 

0249 
0035 

B RESIDUOS (0043 0018) (0003) 0054) (3 471) 

FUENTE: UDAPE, Elaborado en base a lainformaci6n de SAFCO, Min. Finanzas y BCB. 
(disminucion de fuentes) 

Signo negativo significa que eldeterminante incidio en una disminucion del deficit disminucion de 
fuentes) 

(*)Signo positivo significa que eldeterminante incidio en un aumento del deficit 

La implantaci6n de los Certificados de Reintegro Arancelario (CRA) signific6 
una reducci6n en los ingresos fiscales a medida que las exportaciones no 
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tradicionales se fueron expandiendo. De esta manera, el crecimiento del 
volumen de las exportaciones no tradicionales incrementaron el deficit en 
alrededor de 0.1 por ciento del PIB anualmente. 

La evoluci6n de los precios relativos vinculados a la base imponible influy6 en 
incrementar el deficit en 0.99 por ciento del PIB entre 1986 y 1990. Las 
variaciones de los precios relativos actuaron en forma negativa en cuanto a la 
determinaci6n del deficit, debido a que los precios de los bienes que conforman 
la base imponible evolucionaron mas lentamente que el deflactor implicito. 

A diferencia de 1o ocurrido en la primera mitad de la d6cada de los 80's, el 
producto real a partir de 1987 registra tasas de crecimiento positivas, dichos 
incrementos registrados en el periodo de an~lisis ayudan a explicar un 

1incremento en el deficit en 1.1 por ciento del PIB1 ,. La incidencia de los efectos 
combinados de los determinantes tuvo impactos anuales poco significativos en 
la variaci6n del deficit, con excepci6n de 1986-1987. En estos afios la incidencia 
de los impuestos directos es importante, debido a la casi total eliminaci6n de los 
mismos con la nueva ley y a la elevada inflaci6n del periodo. 

Algo similar se puede decir con relaci6n a las contribuciones por seguridad 
social, donde las variaciones en los precios combinadas con la reducci6n del 
niimero de contribuyentes, en 1986 y 1987, incrementan el deficit 
considerablemente. Es importante notar aqui que al reducirse el empleo en las 
empresas .pblicas el nimero de contribuyentes a la seguridad social cay6 
considerablemente, a pesar de que el empleo privado se increment6 durante el 
mismo periodo. El mayor nivel de evasi6n de la empresa privada a los 
impuestos a la seguridad social explicaria este hecho. Todos estos valores 
combinados son dificiles de interpretar, y en general deben ser considerados 
como contraparte de los valores relacionados con la base imponible. 

3) Valor Agregado de las Empresas Puiblicas 

La politica de precios reales para productos vendidos en el mercado interno, 
juntamente con la unificaci6n del tipo de cambio fueron determinantes para que 
las empresas piiblicas vieran incrementados sus ingresos sustancialmente. 
Ambos factores explican el porqu6 la politica activa contribuy6 a disminuir el 
deficit en 19.1 por ciento del PIB (ver Cuadro 16), valor que se equipara 
favorablemente a las variaciones de los precios en la economia en su conjunto 
(17.0 por ciento ). Sin embargo, haciendo un an~lisis anuaiizado de la evoluci6n 
de los precios de las empresas contra la evoluci6n del deflactor implicito, se 
puede ver que s6lo en 1987 el ajL;.+e en los precios de los bienes no transables 
vendidos por el sector piblico tiene un impacto superior al incremento del 
deflactor implicito del PIB. El incremento de ese afio es determinante para que 
las empresas muestren un balance favorable, en este aspecto, para el periodo 

Ceteris paribus una calda en el producto es equivalente a un incremento en la presi6n tributaria. 
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en su conjunto (15.9 por ciento de reducci6n por ajuste en precios contra 15.5 
por ciento de incremento por cambio en el deflactor). 

La variaci6n en las ventas internas incrementaron el deficit en todos los alios 

analizados, b~sicamente debido a reducciones en los volimenes producidos. La 

reducci6n en los precios relativos a partir de 1988 seguramente tambidn explica 
el aporte de las ventas al incremento del d6ficit para esos afios. 

En las incidencias relacionadas con la producci6n, el determinante vinculado a 

las exportaciones tradicionales presentan un comportamiento diferente a los 

precios, ya que 6stas contribuyeron a disminuir el deficit en 3.1 por ciento del 
PIB en el periodo 1986 - 1990. A partir de 1988 el volumen de las exportaciones 
tradicionales aumentaron incidiendo en las fuentes del SPNF y convirti6ndose 
en factores que contribuyeron a disminuir el nivel del deficit. En 1987, el 

gobierno se vio obligado a cerrar varias empresas pertenecientes a la 

Corporaci6n Minera de Bolivia por el colapso en los precios del estaflo, Io que 
ocasion6 una caida considerable en los minerales exportados. 

Como se mencion6 anteriormente, la variaci6n del consumo intermedio 
contribuy6 a disminuir el d6ficit en 0.7 por ciento del PIB. La variaci6n de los 
precios relativos tuvo un fuerte impacto disminuyendo el deficit en 2.2 por ciento 
del PIB en el periodo de an~lisis. Esto se explica principalmente porque los 
precios de los bienes no transables del sector privado y los precios de los bienes 
importables insumidos por las empresas aumentaron en nenor proporci6n a los 
precios de la economia en su conjunto. En cambio, el volumen de insumos 
comprados por las empresas piblicas creci6 mas aceleradamente que el 
quantum producido por la economia en su conjunto, determinando una 
contribuci6n neta positiva al nivel del d6ficit. 

En resumen, se puede ver que las empresas p6blicas sufrieron m~s bien un 
deterioro en la mayoria de los indicadores de eficiencia durante el periodo de 
an~lisis. Los precios y vol6menes vendidos en el mercado interno cayeron, 
mientras que el nivel de remur raciones y volumen de insumos comprados se 
incrementaron, determinando ., saldo neto deficitario, particularmente para 
1987 y 1990. En el sector e~terno, aunque los vol6menes producidos so 

incrementaron, se tuvo que enfrentar efectos adversos en los precios 
internacionales de dichos bienes. 

4) El Gasto Ptiblico 

Como el Cuadro 17 muestra, el gasto p6blico fue tambi~n un factor que 
aument6 el deficit. Mientras que las politicas activas contribuyeron a aumentar 
el deficit en 26.6 por ciento del PIB en el periodo 1986-1990, las politicas 
pasivas afectaron en sentido contrario al disminuirlo en 19.1 por ciento del PIG 
en el mismo periodo. Otros gastos Io disminuyeron en 5.3 por ciento, dando 
como resultado neto un incremento del d6ficit de 2.1 por ciento del PIB para el 
periodo. 

,Q
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CUADRO 17 
INCIDENCIA DE LOS DETERMINANTES DEL GASTO EN LA VARIACION DEL DEFICIT GLOBAL 

Nominales - TC Unico) 
1987 1988 	 1989 1990 1986-1990CONCEPTO 

(1 992) (7039) (5223) 14 110) (1992) 
(7039) (5223) (4 110) (2926) (2926)

GESTION ANTERIOR 
GESTION ACTUAL 

5 046 (1 814) (1 112) (1 147) 0970
VARIACION DEL DEFICIT 

0623 (0961) 	 2133VARIACION DEL GASTO () 	 2721 (0 -52) 
265736155 6 52 3448 5690 

(4230) (3924) (4081) (4 379) (19 114)
Politicas Activas 
Politicas Pasivas 

0 798 (2890) 	 1 256 (2 274) (5 326)Otros gastoN 

6 155 6 562 	 3448 5690 26573 
0 175 (0955) (1 000)

A POLITICAS ACTIVAS 
(0237) (2670) 

Compra bienes import Gobierno (qgm) 0 168 (0094) (0 009) (0380) (0 439) 

Compra bienes no trans Gobierno (qgn) 0225 

No Trabaladores Is Publico (Ipu) 

0053 0 181 (0045) 0436 

3671 3071 	 1455 3420 16016Relacionadas con precIos felativos 

3671 3071 	 1455 3420 16816Salarios Nominales 
3596 2 865 	 1 354 3230 15 744Salario S Publico (wpu) 

0 101 0 190 	 0872Salaro benemeritos (wb) 	 0075 0021 

(0 336) 0762 3430 1726 6128Relacionadas con tipo de cambio 
Tipo c.mbo (Itc) 0 128 0250 0 238 0241 1 120 

Tipo C R Ofic pago deuda (el=eol) (0 507) 0213 1 080 0 543 2370 

Tipu C R Ofic desemb deuda (e2=eol) 0043 0 299 	 2 112 0 942 2 638 

el pago deuda ext 0365 0675 (0592) 0265 0717 

Saldo deuda Ext periodo pasado (SDE-1) 0365 0675 (0592) 0 265 0717
Relacionadas .on 

4111Relacionadas con la inv publica 2296 2363 (1 191) 1659 


Desembolsos sobre deuda exlerna (DDE) 
 0177 2 123 1697 (0 131) 3238 
1 790 0873Desviacron desemb - inversijn (betha) 2 119 0240 (2888) 

(3924) (4 081) 	 (4 379) (19 114)B POLITICAS PASIVAS 	 (4230) 

0 253 0 260 0 329 0 321 1 336 

Precio B No transables S Prnvado (pln) 0140 
Relacionadas con preclos de benes y ser 

0 1b9 0 165 0171 0 704 

Precio de benes -mportables (plmS) 0 113 0091 0 164 0150 0632 

0117 0121 	 0,830Relacionadas con pagos a la Seg Social 0432 0049 
Costo prom prest Seg Social (cp) 0485 0020 0091 0083 0820 

No Asegurados en el Seg Social (Ia) (0 053) 0029 0026 0038 0010 

(1687)Relacionadas con el pago de de. da externa (0226) (0364) (0099) (0629) 

Tasa interes internacional efectiva ($) (0 226) (0364) (0099) (0629) (1687) 

Relacionadas con otros factores (4688) (3867) (4427) (4 192) (19 593) 

No benementos (Ib) (0007) (0008) (0035) (0012) (0 060) 

Producto Interno Bruto Real (y) (1 774) (0625) (0726) (0396) (3536) 
(2984) (3194) (3302) (3894) (15 757) 

Desviacion preclo importacion (phim) 0077 (0040) (0 364) 0 110 (0 240) 
Deflactor Implicto del PB (p) 

(0797) (0523) 	 (1314) (0683) (10 467)C OTROS FACTORES 

Incidercias combinadas 	 (0 797) (0523) (1314) (0683) (10 467) 
(0368) (0017) 	 (0516) (12 224)Gasto en remuneraciones (0689) 


Servicios no personales (0013) (0 001) (0005) 0017 
 (0009) 

Compra de brenes no transables 0012 0 006 (0024) (0053) 0218 

Reneticios del Seguro Social (0147) 0012 (0 001) 0004 (0441) 
0009 (0026) (0002) (0020) (0 436)Pago benemeritos 

Intereses debidos 0309 (0036) (0 176) (0033) 2 350 

Inversion fisica (0278) (0 109) (1088) (0082) 0075 

D OTROS GASTOS 1445 (2443) 2 556 (1 681) (0 123) 

Otras Transf Sector Privado 0324 (0 660) 0465 0 158 0286 

Otos Gastos corrientes 2591 (1 632) (0 270) 0202 0 886 

Otros gastos de capital (0500) (0012) (0007) 0 066 (0 453)
 
(0896) (0083) 2302 (2101) (0 762)
 

(0057) 0063 (0 006) (0078)
 
Otros gastos no identificados 
Intereses pagados cred tnt 	 (0072) 

0150 0076 	 0014 0090 5264RESIDUOS 


FUENTE: UDAPE. Elaborado en base a informaci6n de SAFCO, Min. Finanzas y BCB
 
(') Signo positivo significa que el determinante incidi6 en un aumento del d~ficit (incremento de usos) 
Signo negativo significa que el determinante incidio en una disminucion del deficit (incremento en usos) 
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De acuerdo al Cuadro 17, la reestructuracion que se di6 en las empresas yen la 
administraci6n pbiica en general determin6 reducir el nimero de empleados 
p~blicos, aspecto que incidio en la disminuci6n del d6ficit en cada una de las 
gestiones de an~lisis (excepto 1989). Situac1.n similar se presenta en la compra 
de bienes imporlados por el gobierno; en cambio los mayores gastos en que 
incurri6 el gobierno en bienes no transables determinaron un aumento del deficit 
(excepto 1990). 

Otra de las incidencias que tuv;eron impacto en el aumento del deficit estan 
vinculadas con los precios relativos. Si bien el salario nominal del sector publico 
y los subsidios pagaos a los benem6ritos incrementaron el deficit en 16.6 por 
ciento del PIB, el nivel de precios de toda la economia disminuy6 el nivel del 
deficit en 15.8 por ciento del PIB casi anulando el incremento nominal. 

Adicionalmente, la unificaci6n del tipo de cambio a partir de la implementaci6n 
de la nueva politica econ6mica signific6 que los pagos del servicio de la deuda 
externa y los desembolsos fueran realizados a un tipo de cambio mayor, 
aspecto que determin6 aumentar el deficit en 5.0 por ciento del PIB (el tipo de 
cambio para el pago de la deuda contribuyo con 2.4 por ciento del PIB y el tipo 
de cambio de desembolsos de deuda'2 aporto con 2.6 por ciento del PIB en el 
aumento del deficit). 

Los resultados del programa de ajuste y estabilizacion iniciado por el gobierno, 
lograron que este contara col el apoyo de organismos financieros 
particularmente bilaterales y multilaterales, permitiendo que el sector piblico 
incrementara sus niveles de inversi6n, de esta forma el mayor gasto de capital 
(reflejado en desembolsos) increment6 el deficit durante el periodo de anlisis 
(excepto 1989). Por otra parte, estos mayores desembolsos externos 
permitieron al gobierno dedicar una mayor proporci6n de sus propios recursos 
para financiar la inversion, significando este hecho un znayor valor para el factor 
de ajuste de inversi6n13 aspecto que incidio en un aumento del deficit en 0.87 
por ciento del PIB. 

Las politicas pasivas, tuvieron una contribucion negativa en el deficit 
permitiendo que este disminuya. Una de las incidencias que contribuy6 a la 
disminuci6n del deficit en 1.68 por ciento del PIB, durante 1986, es la caida de 
la tasa de inter6s internacional a partir de 1986 presentando un aumento en 
1989 circunstancia por la cual en dicha gesti6n la contribuci6n en la disminuci6n 
del deficit es menor en relacion a las otras gestiones analizadas. Este valor en 
realidad esta tambien reflejando la magnitud de la deuda renegociada, ya que 
esta variable mic" los intereses debidos como proporci6n del total de deuda 
desembolsada. 

12Lo que aparece aqul como desembolsos de deuda, se refiere a valores que fueron como aporte externo 

a lainversi6n publica, que se convierte en un gasto influenciado por el tipo de cambio vigente. 
13 Factor de desviacion del uso de recursos externos hacia lano inversi6n. 
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Entre otras incidencias que contribuyeron a la disminuci6n del deficit esta la 

disminuci6n del ntmero de benemeritos, y la desviaci6n del precio de 

importacion.1 4 Las incidencias combinadas contribuyeron a disminuir el deficit, 
siendo una de las m6s importantes el gasto en remuneraciones que durante 
todo el periodo de an~lisis mostr6 una reducci6n reta del personal del gobierno 
general. Sin embargo, como se explic6 antes, al ser 6sta una incidencia 
combinada, esta relacionada mas a variaciones nominales que a cambios reales 
y por lo tanto carece de sentido econ6mico. 

5.2. Influencia Neta de los Determinantes dei Ddficit 

El Sector No Financiero particip6 en la disminuci6n del deficit con el 1.1 por 

ciento del PIB entre 1986-1990 (ver Cuadro 18), siendo los precios de los bienes 
no transables, los cambios en el crecimiento, y los cambios en las politicas 
piblicas los factores que contribuyeron significamente a la disminuci6n del 
deficit. 

Analizando en detalle cada uno de los factores, los precios relativos se 
deterioran por los shocks externos que redujeron el precio de las exportaciones. 
Este deterioro produjo incrementos en el deficit, que afectaron tanto al gobierno 
general, a traves de una reducci6n de sus ingresos tributarios, corno a las 
empresas pblicas por medio de un menor valor de sus ventas al exterior. Los 
terminos de intercambio contribuyeron a incrementar el deficit en el 1.9 por 
ciento del PIB. 

El incremento en el precio de los importables tuvo un efecto negativo neto para 
el sector piblico, debido a que el impacto positivo de incrementar la base 
tributaria de los impuestos a los bienes importables fue contrarrestado por el 
efecto negativo que tuvo en las compras de estos mismos bienes. 

La politica salarial aplicada por el gobierno en el periodo de analisis, tanto del 
sector ptblico como del sector privado estuvo orientada a mantener constante el 
salario real implementando politicas de indexaci6n a principios de ahio de 
acuerdo a los niveles de inflaci6n proyectados. 

Los salarios nominales del sector piblico contribuyeron a aumentar el deficit y 
por otro lado los salarios nominales del sector privado contribuyeron a disminuir 
el deficit. Sin embargo, si se considera el efecto contrario que presentan los 
precios no transables tanto del sector pblico como privado puede observarse 
que ambos efectos se anulan. 

Los salarios nominales se movieron pari-pasu con la inflaci6n, implicando que el 
salario real se mantuviera casi sin cambios. 

14 Reducciones internas de los precios de bienes importables sin que necesariamente los precios 

internacionales bajen. 
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CUADRO 18 
INCIDENCIA DE LOS DETERMINANTES DEL DEFICIT FINANCIERO Y NO FINANCIERO EN LA 

VARIACION DEL DEFICIT GLOBAL 
Nominales - TC unico) 

CONCEPTO 1987 1988 1989 1990 1986-1990 

DEFICIT ANTERIOR 
DEFICIT ACTUAL 
VARIACION DEL DEFICIT 

(1992) 
(7039) 
5046 

(7039) 
(5223) 
(1 814) 

(5223) 
(4 110) 
(1 112) 

(4110) 
(2962) 
(1 147) 

(1992) 
(2 962) 
(0970) 

A DESCOMPOSiCION DEL DEF NO FINANC 1 100 (0 117) (1 407) 1600 (1062) 

Cambios en Precios Relativos (0914) (0926) 1 844 0056 2229 

1 Terminos de Intercambio 0779 0 209 (O314) 0676 1942 

11 Precios de Exportaciones 
1 2 Precios de bienes importables 

2 Tipo de Cambio 
3 Salanos 

0625 
0 153 

(0 950) 
2286 

0 202 
0007 

(0284) 
28665 

(0400) 
0 085 
2343 
1 177 

0532 
0143 
0422 
3129 

108 
0853 
0754 

13387 

3 1 Salarios sector privado 
3 2 Salanos sector publhco 

4 Precto r.o transable 

(1 310) 
3596 

(2830) 

0 000 
2 865 

11485) 

(0178) 
(1354) 
(1 457) 

(0 102) 
3230 

(2995000) 

(2 357) 
15744 

(13678) 

4 1Producidos en sector privado 
4 2Producidos en sector publco 

5 Cambros en condiciones de competitiwdad 
5 1Factor de desvac precios exportable 
5 2 Factor de desviac precios importable 

6 Detlactor implhcito del PIB 
Cambios de crecimiento 

0435 
(3265) 
(0132) 
(0075) 
(0 057) 
(0068) 

3891 

0429 
(1 915) 
0262 
0184 
0078 

(0 640) 
(2690) 

0 352 
(1808) 
0807 
0446 
0360 

(0710) 
(2505) 

0269 
(3263) 
(0875) 
(0308) 
(0 567) 
(0300) 
(0 384) 

2 190 
(15868) 

0180 
0429 

(0249) 
(0357) 
(2527) 

7 Quantum producido sec pub /Quantum resto 
7 1Quantum bienes exportables 
7 1 Quantum bienes no transables 
7 3Produclo real economia 
Cambios en Policas Publicas 

8 Empleo Publico 
9 Gastos de Capital 

9 1 Desembolsos Deuda Externa 

3891 
1 564 
2 367 

(0040) 
(1 877) 
(0 237) 

1 796 
0 177 

(2690) 
(1 772) 
(0 791) 
(0 125) 

1645 
(0 267) 

2350 
2 123 

(2 505) 
(1 143) 
(1 207) 
(0 157) 
(0745) 
(0 175) 
(1 197) 

1 697 

(0384) 
(0487) 

0 133 
(0030) 

1 929 
(0955) 
1 725 

(0 131) 

(2527) 
(3055) 

0 608 
(0080) 
(0766) 
(1000) 
3657 
3238 

9 2 Factor Betha 2119 0 240 (2888) 1790 0873 

9 3 Otros Gastos Capital 
10 Gasto en Transferencias Sector Privado 

(0500) 
0392 

(0012) 
(0 462) 

(0007) 
0 531 

066 
0336 

(0453) 
1098 

10 1 Salarios Benemertos 0075 0206 0 101 0190 0872 

10 2 Numero de Benemeritos 
10 3 Otras Transferencias 

(0007) 
0324 

(0008) 
(0660) 

(0035) 
0465 

(0012) 
0 158 

(0060) 
0286 

11 Impuestos 
11 1 Impuestos directos 

Tasa Impuestos directos 
Base Imponible 

11 2 Impuestos indirectos 
Tasa Impuestos indrectos 
Quantum Imponble 

11 3 Contribucron al Seguro Social 
Tasa de Contribucion 

(3722) 
(2738) 
0558 

(3295) 
(1506) 
(0070) 
(1 437) 
0533 
0 346 

(0558) 
(0396) 
0125 

(0520) 
(0 271) 

0 926 
(1 197) 

0109 
0 166 

(1 649) 
(0 124) 

0019 
(0 143) 
(1 774) 
(0 322) 
(1453) 
0248 
0 286 

(0 060) 
(0290) 
(0331) 
0041 
0330 
0 130 
0200 

(0100) 
(0 055) 

(7567) 
(S 440) 

0524 
(5964) 
(2774) 

0383 
(3 157) 

0648 
0 645 

Numero de Cotizantes 0 176 (0 056) (0038) (0 045) 0 003 

12 Gasto en compra de Bienes y Servicros 
12 1 Adqusiciones del Gobierno General 

Brenes transables (quantum) 
Brenes no transables (quantum) 

12 2 Adquisiciones de la Empresa Publhca 
Bienes transables (quantum) 
Bienes no transables (quantum) 

13 Benecios del Seguro Social 
13 I Costo de Prestacion 

(0538) 
0349 
0 168 
0225 

(0931) 
(0549) 
(0 382) 

0 432 
0485 

0533 
(0041) 
(0094) 

0053 
0573 
0474 
0 100 
0 049 
0020 

1 280 
0 172 

(0009) 
0 181 
0 106 
0903 
0 204 
0 118 
0091 

0762 
(0426) 
(0 380) 
(0045) 

1 187 
0112 
0075 
0 121 
0083 

2214 
(0003) 
10439) 

0436 
2217 
2170 
0047 
0 830 
0820 

13 2 tumero de Asegurados (0053) 0029 0026 0038 0010 

A DESCOMPOSICION DEL DEFICIT FINANCIERO 0140 0311 (0691) (0364) (0969) 

14 Intereses Debidos 0140 0311 (0691) (O 364) (0969) 

14 1Tasas de intereses nominales extema 
14 2 Saldo Deuda Externa (M y L P ( 

(0 226) 
0365 

(0364) 
0675 

(0099) 
0592 

(0629) 
0265 

(1687) 
0717 

C OTROS EFECTOS 3807 (2008) 0985 (2383) 3004 

15 Incidencias Combinadas 2875 (0142) (0690) (0287) 7360 

16 Reslduos 
17 Saldo Otros Factores 

(0705) 
1 837 

0048 
(1916) 

0027 
1 649 

0032 
(2129) 

(3600) 
(0757) 

FUENTE: UDAPE, Elaboralo en base a la informaci6n de SAFCO, Min. Finanzas y BCB. 
(*) Signo positivo significa que el determinante incidio en un aumento del deficit 
Signo negativo significa que el determinante incidio en una disminucun del deficit 
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El efecto neto de los aumentos de la producci6n que so produjeron a partir de 

1987 en la economia bolivia contribuyeron a una disminuci6n en el deficit del 

2.53 por ciento del PIB. Manteniendo el gasto nominal constante, el incremento 

del PIB implica una caida del gasto como porcentaje del Producto. 

La producci6n de bienes exportables durante el periodo de anilisis aument6 

(excepto en 1987) disminuyendo asi el deficit en 2.5 por ciento del PIB; el 

en la produccion de los bienes no transables act~o en sentidoaumento 
del PlB;contrario, contribuyendo a un aumento en el deficit del 0.6 por ciento 

en cambio [a evoluci6n del producto real de la economia contribuy6 en todos los 

periodos a disminuir n1 deficit no financiero. 

Respecto a los cambios en politicas. pblicas 	 en conjunto las mismas 
del PIB; siendo los factorescontribuyeron a disminuir el d6ficit en 0.8 por ciento 

mas importantes los impuestos y el empleo piblico. 

hizo notar en el anlisis de los usos y fuentes, el empleo ptblicoComo se 
contribuy6 a una disminuci6n del deficit en 1.0 por ciento del PIB el cual fue el 

reflejo de Lin menor ntmero de empleados pblicos. 

Otro de los factores importantes que incidi6 en una disminuci6n del deficit 

fueron los impuestos que contribuyeron con un 7.6 por ciento del PIB.Siendo 

principalmente la base imponible, de los impuestos directos como de los 

indirectos,' que contribuy6 en esta disminuci6n. En contraposici6n a los 
en 0.7 por cientoimpuestos la contribucion al segui'o social aument6 el deficit 

del P1B. 

Entre los otros cambios de la politica piblica que tuvieron efectos contrarios a 

los antes citados, tenemos a los gastos de capital los cuales contribuyeron en 
del PlB las circunstancias por las que seaumentar el deficit en 3.7 por ciento 

dio dicho efecto se refibrln a los incrementos logrados en los niveles de 

inversi6n ,como ya se seial6 en el analisis de los determinantes de usos y 

fuentes. Similar contribuci6n realizan los gastos en compra de bienes y 

servicios con el 2.2 por ciento del PB. 

aumento del deficit es el Beneficio delOtro de los factores que incidi6 en un 
Seguro Social, el cual contribuy6 en dicho aumento en 0.8 por ciento del PIB 

esto debido principalmente a los mayores costos que representa la seguridad 

social y el aumento ev el nimero de asegurados (excepto en 1987). 

el 1.0 porContinuando con el Cuadro 18, el sector financiero contribuy6 con 
de interes nominalesciento del PIB a disminuir el deficit global. Las tasas 

seen 

aprecia el resultado de las reducciones del servicio de la deuda como 

consecuencia de las recompras, renegociaciones y reducci6n de la deuda, la 

incidencia de las tasas incluye tambi6n dicho factor. En cambio, las oscilaciones 
la deuda externa presenta como resultado final una 

externas contribuyeron a la disminuci6n; aunque el presente cuadro no 

que presenta el saldo de 
del PlB.contribuci6n positiva en el d6ficit del 0.7 por ciento 
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Se debe notar que a pesar de haberse reducido considerablemente la deuda 
externa como resultado de negociaciones, por otro lado el saldo de 6sta fue 
crec.iendo como resultado de nuevos desembolsos. Como saldo neto, el valor 
absolut o del saldo de la deuda externa fue superior en 1990 al de 1986. Debido 
a las condicinne m~s blandas de la nueva deuda y de lI deuda renegociada, el 
seivicio de la deuda cay6 tambi6n considerablemente. 

6. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE LA POLITICA 
FISCAL BOLIVIANA 

Es evidente que uno de los aspectos que han po-ibilitado el retorno de Bolivia a 
la estabilidad y el crecirniento econ6mico ha sido la politica fiscal. Las etapas 
por las que se ha atravesado en materia de politica fiscal han sido tambi(n 
claramente delimitadas de acuerdo a las necesidades coyunturales de politica. 
Es asi que en una primera instancia se sobreenfatizo en la necesidad de 
estabilizar la economia, ann a costa de un deterioro en el nivel de actividad 
econ6mica. En una segunda instancia se vi6 la necesidad de que la economia 
crezca a tasas aceptables, por lo que se busc6 la reactivacion. Esta se logro con 
las mismas bases sentadas al iniciarse la "Nueva Politica Econumica" pero 
incidiendo en aquellos aspectos que claramente impedian un mayor dinamismo 
econ6mico. Sin embargo, todos estos cambios no tomaban en cuenta aspectos 
sociales que claramente deben ser los objetivos de cualquier sociedad: Mejorar 
la capacidau de acceso y elecci6n de nuevas furmas de vida de la totalidad de 
grupos e individuos que componen la naci6n. 

En la actualidad, todavia en Bolivia existe un alto porcentaje de la poblaci6n 
que (debido a la pobreza extrema, la falta de educaci6n y las limitaciones en 
cuanto a infraestructura b~sica) esta muy limitada en sus posibilidades de 
acceder a formas de vida diferentes a las conocidas por ellos hasta ahora. Esta 
misma limitaci6n ocasiona que los indicadores de calidad de vida de estos 
grupos poblacionales, tales como esperanza de vida, nivel de nutrici6n, etc., 
est6n entre los m~s bajos del Hemisferio Occidental. Claramente las 
perspectivas de desarrollo de largo plazo se ven muy limitadas, en k. medida en 
que las condiciones de vida de estos grupos no se medifiquen sustancialmente. 

M~s an, el grave deterioro econ6mico sufrido en la primera mitad de la pasada 
decada ha ocasionado todavia un mayor empobrecimiento del grueso de la 
poblaci6n. El crecimiento econ6mico de los Ctimos ahos no ha logrado 
compensar este deterioro, gener~ndose asi presiones sociales potencialmente 
explosivas. Como consecuencia de esta realidad, se estin actualmente 
disefiando politicas orientadas a enfrentar este problema. Dada la escasez de 
recursos disponibles para dar soluci6n adecuada a problemas de la magnitud 
del descrito; es necesario coordinar y hacer mls eficientes tanto las politicas de 
gasto asi como las de ingreso fiscales. Dentro de las politicas de gasto, se 



dise6i6 lo que se ha dencminado la estrategia social 15, con el prop6sito de poder 

hacer un uso m~s eficiente, desde el punto de vista social, de los recursos que 

se dispongan. Por el lado de los ingresos, una continuaci6n de los cambios 
un en de los ingresosestructurales implicara tambien cambio la composici6n 

Ileva adelante la politica de privatizaci6n de lasfiscales, particularmente si se 
empresas pblicas. 

6.1. La Estrategia Social 

Pese a existir en la actualidad una serie de instituciones tanto piblicas como 

privadas asi como recursos orientados hacia el 6rea social, existen una serie de 

restricciones que impiden la utilizaci6n eficiente de estos recursos para cumplir 

los objetivos perseguidos por las ins',ituciones dedicadas al rea social. Estas 

restricciones se explican basicamente por cuatro aspectos: 

a) No se tienen definidos ni priorizados los grupos objetivo. 

un bajo nivel de coordinaci6n y alto nivol de centralizaci6nb) Existe 
y ejecuci6n deinstitucional, tanto en la definicion como en [a formulaci6n 

politicas y programas sociales. 

c) En algunas instituciones existe multiplicidad de objetivos, Io que origina 

duplicidad en las acciones dirigidas al krea social. 

d) Debido a una falta de visi6n estrat6gica sobre el tema social, las distintas 

instituciones pblicas y privadas asignan sus esfuerzos y recursos con criterios 

parciales y subjetivos. 

Se ha disehiado la estrategia social boliviana con el prop6sito de superar estas 

deficiencias actuales, bajo el principio de aminorar las diferencias sociales. En 

el corto y mediano plazo, busca mejorar las oportunidade ; para los grupos mas 

pobres y en el largo plazo elevar el bienestar de la poblaci6n en su conjunto. 

Como aspecto central de la estrategia, se prioriza la ateni6n a Ics grupos 

objetivo, constituidos por grupos de pobreza rural, urbana y grupos vulnerables. 

En el 6rea rural se enfatizar6 en el mejoramiento de la infrestructura productiva 
en el area urbana en programas de capacitaci6n yy transferencia de tecnologia; 

se la atenci6n de lareconversi6n laboral. Para los grupos objetivo, priorizar, 


salud primaria, nutricion, educaci6n y una mayor provisi6n de servicios de
 

saneamiento b~sico.
 

El 6xito de este programa disefiado en sus lineas maestras por la estrategia
 

social, depender6 a su vez del exito que tenga el estado en cambiar las
 

caracteristicas del sector piblico boliviano. Este carnbio podr6 hacerse efectivo
 

en la medida en que el sector pi~blico pueda reducir su participaci6n del sector
 

"'Ver el documento "LA ESTRATEGIA SOCIAL BOLIVIANA" CONAPSO-UDAPE, La Paz, Noviembre 

de 1991. 
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productivo nacional, Io que implica emprender una activa politica de 
privatizaci6n. 

6.2. La Politica de Privatizaci6n 

La 6nica forma en la que el gobierno general podria concentrar sus recursos en 
atender las principales necesidades sociales de la naci6n, es a traves de la 
liberaci6n y generaci6n de recursos financieros. Actualmente muchos de estos 
recursos son absorbidos por varias empresas ptblicas que requieren elevados 
montos de inversi6n para seguir operandc con un minimo de eficiencia. 
Ademls, el hecho de que estas empresas tengan tan bajos niveles de 
rentabilidad, reduce el potencial tributario global de la economia. Estas 
empresas en manos privadas seguramente estarian en condiciones de tributar 
montos mls elevados que los actuales al fisco. 

Por lo citado, y de acuerdo al actual modelo econ6mico en vigencia, se ha 
considerado necesario que el estado readec~le su rol. De ser tin estado que 
ejecuta directamente las actividades productivas, debe pasar a ser un estado 
fiscalizador y supervisor de la actividad econ6mica, proveyendo en cambio 
servicios sociales especificos que coadyuven a la integraci6n social de grupos 
marginados y desprotegidos. Se trata de proveer la educaci6n y los medios 
necesarios como para que estos grupos actualmente en desventaja, puedan 
tener acceso a nuevas formas de vida. Esto implica destinar cantidades 
masivas de recursos hacia 6reas tradicionalmente descuidadas, como la 
educaci6n, salud, saneamiento b~sico, etc. La privatizaci6n podria permitir esta 
readecuaci6n del estado, y se han dado pasos decisivos con este prop6sito. 

Sin embargo, para poder efectuar un proceso exitoso de privatizaci6n se deben 
vencer una serie de escollos que hasa el momento han impedido la 
cuiminaci6n de este proceso. Existen trabas institucionales y oposici6n de 
fuertes grupos sociales y gremiales a que se inicie el proceso de privatizaci6n. 
Esta reacci6n se explica por la historia politica y social reciente del pals, en la 
cual los eventos m6s significativos de la segunda mitad de este siglo, han 
estado asociados con la estatizaci6n de las principales empresas productivas 
del pals. A esto se ahaden disposiciones constitucionales expresas que impiden 
"desnacionalizar" dichas empresas. 

Por otro lado, el estado financiero critico de muchas de estas empresas las hace 
poco atractivas a potenciales inversores, especialmente si se quiere recibir un 
pago equivalente al valor de los estados contables de las mismas. Por este 
motivo se ha iniciado la firma de contratos de rendimiento con los ejecutivos de 
las principales empresas ptblicas, con el objeto de elevar su rentabilidad y 
eventualmente mejorar sus posibilidades de venta. 

Es posible que este proceso sea particularmente largo y dificil para el caso 
Boliviano. Sin embargo, el verdadero cambio de la economia no estard 

/lO 
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completo mientras este proceso no se concluya, puesto que mayores 
posibilidades de desarrollo futuro, estar~n relacionadas la r-pida y eficientea 
conclusi6n de este proceso. 

6.3. El Cambio en la Composici6n de los Ingresos Fiscales 

El pais ha reducido ya su dependencia en los tributos al comercio exterior, que 
en el pasado representaban los ingresos mayoritarios para el fisco. En la 

actualidad sin embargo, el estado depende mayoritariamente de los ingresos por 
concepto de impuestos a las ventas de hidrocarburos, tanto extemas como 
internas. Shocks externos y la impopularidad de los reajustes de precios 
internos, hacen de estos tributos herramientas poco confiables. 

Es necesario por 1o tanto ampliar la base tributaria y seguramente elevar las 
tasas de algunos impuestos, para reducir la dependencia del impuesto a los 
carburantes. En el caso del IVA, por ejemplo, la tasa impositiva se encuentra 
entre las m~s bajas de Sud America. Siendo que este es el impuesto indirecto 
m~s importante despues de las transferencias por ventas de carburantes, se 
debe buscar los medios para incrementar el volumen absoluto de recaudaci6n 
por este concepto. Como se ha manifestado antes, existe un elevado potencial 
de recaudaci6n si se reducen los actuales niveles de evasi6n, lo que aunado a 
un incremento moderado en la tasa puede f~cilmente duplicar los actuales 
niveles recaudados como porcentaje del PIB. 

6.4. Consideraciones Finales 

Haciendo una evaluaci6n global de la politica fiscal Boliviana durante el periodo 
analizado, se puede concluir que se ha tenido exito en varios frentes: 

-Se ha logrado reducir los niveles de deficit, a niveles cuyo financiamiento no 
presenta mayores dificultades. 

-El hecho anterior ha permitido mantener la estabilidad alcanzada, sin limitar 
grandemente las posibilidades de crecimiento. 

-La continuidad en la politica y la estabilidad macroecon6mica han ayudado a 
elevar el nivel de confianza de los agentes econ6micos, permitiendo asi elevar 
los niveles de inversi6n tanto financiera como real en la economia boliviana. 

-El crecimiento de la economia ha sido positivo en los 6ltimos cinco afios, con 
una tendencia a la aceleraci6n en la mencionada tasa. 

A pesar de todos estos aspectos positivos, existen todavia grandes limitaciones 
en la economia, aspectos que en el largo plazo se podrian convertir en 
limitantes del crecimiento econ6mico. La mala distribuci6n del ingreso y la 
existencia de grupos mayoritarios de la poblaci6n sin acceso a niveles b~sicos 
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de educaci6n, salud, nutrici6n, etc., se convierten en los mayores desafios que 
el Estado deber6 enfrentar en el futuro. 

La nivelaci6n del presupuesto nacional en los 61timos argos, ha sido posible, 
gracias al incremento de los niveles de recaudaci6n tributaria y a la reducci6n 

en la carga del servicio de la deuda. Las mejoras en la eficiencia fiscal y las 

medidas de austeridad han sido muy limitadas a partir de 1987. 

Existe un espacio irnportante para ir mejorando paulatinamente los ingresos 

tributarios, una vez que mecanismos de control m~s rigurosos sean implantados 

y permitan asi mejorar la administraci6n tributaria. 

Por otra parte, la progresividad y regresividad del sistema tributario es un 

elemento importante a ser considerado, particularmente en el caso boliviano, en 

el cual la mayor parte de los impuestos son indirectos. Sin embargo, la 
una perspectivaprogresividad o regresividad debe ser tambi~n analizada desde 

del gasto. 

En la medida en que el estado destine mayores recursos a la provisi6n de 
Dadasinfraestructura fisica y social se le estara dando progresividad al gasto. 

en el pasado cuando se le quisolas dificultades de recaudacion que se obtuvo 
dar mayor progresividad al sistema tributario, es importante enfatizar arn rnas 

en el gasto de caracter social no s6lo para ccmpensar factores de regresividad 
como ya se ha sefialado, por laexistentes en el actual sistema tributario sino, 

necesidad de cubrir brechas importantes en el orden social. 

En este mismo sentido la privatizaci6n de las empresas ptblicas se convierte en 

una prioridad importante no s6lo para permitir obtener mayores recursos para 
su nuevoinversi6n sino fundamentalmente para que el Estado se concentre en 

rol; brindar los mecanismos adecuados y establecer reglas claras para el 
dedesenvolvimiento de la actividad productiva y asumir la responsabilidad 

reasignar recursos hacia la formaci6n de capital humano e inversi6n en 
infraestructura fisica. 
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APENDICE I:ASPECTOS METODOLOGICOS 

1. COBERTURA 

En el presente trabajo se define al Sector Piblico No Financiero como aquel 
que integra a los subsectores gobiemo general yempresas piblicas. 

En el caso boliviano el gobierno general asu vez comprende a la administraci6n 
certral (ministerios, instituciones descentralizadas, universidades e instituciones 
de seguridad social), gobiernos locales (alcaldias) y gobiernos regionales 
(corporaciones de desarrollo yprefecturas). 

El sector de las empresas p~blicas, en el presente trabajo, incluye 
aproximadamente el 95 por ciento de las empresas ptblicas dedicadas a la 
producci6n de bienes y servicios destinados tanto al mercado interno como 
extemo. De aproximadamente 64 empresas p~blicas (ver anexo institucional) se 
pueden distinguir tres grupos de ernpresas: las empresas nacionales, empresas 
de agua y las empresas de las Corporaciones y Alcaldias, a estas 61timas por 
cuestiones metodol6gicas se las clasific6 dentro de las empresas psblicas ya 
que las mismas dependen institucionalmente de las Corporaciones y Alcaldias. 

De un total de 26 empresas nacionales el estudio abarca a ocho empresas que 
son: Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Corporaci6n Minera 
de Bolivia (COMIBOL), Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF), que desde 
1985 se fusion6 con COMIBOL, Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), 
Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Lloyd Adreo Boliviano (LAB), 
Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL). 

Dentro de las empresas de agua se consideraron las siguientes: Servicio 
Aut6nomo de Agua Potable y Alcantarillado (SAMAPA), Servicio Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA), Empresa Local de Agua Potable y 
Alcantarillado (ELAPAS) y Servicio Local Acueducto y Alcantarillado ORURO 
(SELA). Por 61timo, de las 56 empresas de las Corporaciones y 5 de las 
Alcaldias se consideraron aproximadamente 24 empresas, representativas del 
universo, debido a que muchas de ellas no est6n en funcionamiento. 

De esta manera, el trabajo incluye la totalidad del sector pLblico no financiero; 
debido a ciertas limitaciones de informaci6n no fue posible incluir al Sector 
Peblico Financiero. 

2. PERIODICIDAD DEL ESTUDIO 

El presente documento abarca los afios 1986 hasta 1990, periodo que se 
constituye en la etapa de ajuste y estabilidad de la economia boliviana. No se 
consider6 1985 en el anlisis porque es un aflo de transici6n debido a 

/ 
que la 
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mencionada gesti6n pertenece al periodo de crisis pero tambi~n fue el argo de 

inicio de las politicas de ajuste Ilevadas a cabo por el nuevo gobierno. 

3. LA MEDICION CONTABLE DEL DEFICIT DEL SPNF 

La medici6n contable del d~ficit del SPNF sigui6 los lineamentos del estudio de 

los Determinantes del DNficit del Sector Pblico 6. Siguiendo la metodologia del 

documento citado, la consolidaci6n del sector p~blico fue realizada sobre la 

base de los flujos financieros consolidados de dos grandes subgrupos 
Gobierno General y Empresas P6blicas. 

4. ASPECTOS METODOLOGICOS DEL P.I.B 

Se utiliz6 para los clculos del d~ficit fiscal, el P.I.B. calculado por UDAPE. 

Cuyos valores son : para 1986, 8924,094 mill. de Bs. ; 1987, 10525,648 mill.; 

1988, 12586.816 mill.; 1989, 14931.641; 1990, 18146.524 millones de 
bolivianos. 
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APENDICE II: ASPECTOS CONCEPTUALES 

1. POLITICA ARANCELARIA Y LOS TRIBUTOS AL COMERCIO 
EXTERIOR 

1.1. Aranceles de Importaci6n 

establece la aplicaci6nLa politica arancelaria desde el 20 de agosto de 1990 
del gravamen aduanero consolidado del 10 por ciento sobre el valor CIF 

o CIF aduana de las mercaderias importadas, con un gravamenfrontera 
para una n6mina de bienes de capital, por lapso dearancelario del 5 por ciento 

dos afios. Este gravamen se fue reduciendo paulatinamente desde niveles que 

20 en El se sobre un valoralcanzaban el por ciento 1986. arancel paga 

establecido de acuerdo a lo siguiente: 

1.2. Valoraci6n Aduanera 

La determinaci6n del valor de las mercaderias importadas al pais se basa en el 
calidad y precio que otorgan las entidadescertificado de cantidad, 


internacionales contratadas para el efecto por el Estado.
 

1.3. R6gimen de Exportaci6n 

Al igual que en el caso de las importaciones, el regimen de exportaci6n est6 

basado en la libertad de realizar todo tipo de transacciones de bienes y 
el caso deservicios, sin necesidad de permisos y licencias previas salvo en 

productos que comprometan a la seguridad nacional; al control de 
a laestupefacientes y sustancias peligrosas; a la protecci6n de la flora y fauna; 


conservaci6n del patrimonio artistico y el tesoro cultural de la naci6n.
 

1.4. Politica Impositiva a las Exportaciones 

De manera general la exportaci6n de productos no tradicionales, salvo 

excepciones expresas est~n exentas de pagos de impuestos y regalias por 

exportaciones, quedando las exportaciones tradicionales (minerales e 
segn legislaci6nhidrocarburos) sujetas al pago de concepto sefialado 


especifica.
 

fiscal que les corresponde alLas exportaciones quedan liberadas de pago 
impuesto al valor agregado. De esta manera los exportadores pueden computar 

contr, el impuesto adeudado por sus operaciones en el mercado interno el 

correspondiente cr~dito fiscal por las compras de insumos y otros en el mercado 

intemo destinados a operaciones de exportaci6n. Para los efectos del reintegro 
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de credito, si el credito fiscal imponible contra operaciones de exportaci6n no 
pudiese ser compensado con operaciones grabadas en el mercado interno, su 
saldo a favor podr6 ser reintegrado al exportador 3utomlticamente por 
intermedio de Certificados de Notas de Credito Negociables. (CENOCREN). 

Del mismo modo, se ha creado el mecanismo del Drawback, cuyo objeto es 
devolver al exportador los montos pagados por concepto de aranceles de 
importaci6n incorporados en el producto exportado. En la prlctica se aplica un 
reintegro sobre el valor neto de cada exportaci6n en la proporci6n del 4 por 
ciento y 2 por ciento , solamente para los productos no tradicionales. Con 
anterioridad a 1991, se extendia un "Certificado de Reintegro Arancelario" 
(CRA) que devolvia al exportador un 10 por ciento del valor exportado, 
asumiendo implicitamenie que se habi pagado aranceles de importaci6n sobre 
un 100 por ciento del valor exportado. Como este subsidio era ineficiente e 
implicaba un elevado costo fiscal, fue substituido por el mecanismo de 
"Drawback". 

La exportaci6n de minerales est6 sujeta al tratamiento impositivo relacionado 
con las regalias mineras. El nuevo regimen separa el concepto de costo 
presunto en dos componentes: el costo presunto de operaci6n minera y los 
gastos de realizaci6n. La base imponible de la regalia es, la utilidad presunta, 
definida como la diferencia entre la cotizaci6n oficial y el costo presunto 
incluidos los gastos de realizaci6n. Se aplica sobre 6sta una alicuota del 53 por 
ciento para el estafio, wolfram, antimonio, plata y bismuto y del 20 por ciento 
para el plomo y el zinc. 

Los mircra'es no met~licos en general y los minerales metalicos no sefialados 
anteriormente no est~n sujetos al r6gimen de la utilidad presunta. Todos estos 
minerales (oro, azufre, calizas, berilio, magnesio, etc) pagan una regalia 
equivalente al 1,5 por ciento del valor bruto a la cotizaci6n nacional vigente al 
momento de efectuarse la exportaci6n o venta interna. 

2. La Reforma Tributaria 

El nuevo sistema consiste en seis impuestos b~sicos, m~s un impuesto 
temporal uenominado de regularizaci6n imposi'iva. Este 61timo con el objeto de 
servir de transici6n entre el sistema antiguo y el nuevo sin experimentar caidas 
en las recaudaciones globales. Los impuestos en vigencia actual son los 
siguientes: 

2.1. Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Impuesto indirecto que grava el total de ingresos provenientes de actividades 

tales como: 

- Venta de bienes o mercaderias en general. 
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- Contratos de obras (de construcci6n). 

- Servicios t cnicos y profesionales. 

- Servicios pitblicos y privados. 

- Importaci6n de bienes. 

- Alquiler de muebles e inmuebles. 

La alicuota es del 10 por ciento sobre el monto total facturado. 

2.2. R6gimen Complementario al IVA 

Este impuesto grava a los ingresos personales y las sucesiones indivisas, 

gravando los ingresos de fuente boliviana. La alicuota del impuesto es del 10 

por ciento contempiando deducciones que se pueden conseguir mediante la 

entrega de facturas debidamente registradas. El objeto de este impuesto, es el 

de lograr una auto-regulaci6n para el pago del IVA, ya que se crea un incentivo 

para que los perceptores de ingresos personales exijan comprobantes de pago 

por las actividades mencionadas en el punto 2.1. De esta manera, se obliga a 

los que realizan actividades gravadas por el IVA, a pagar los impuestos 

correspondientes. 

2.3. Impuesto a las Transacciones 

Est~n sujetas a este impuesto todas las personas y empresas que realicen 

cualquier actividad lucrativa, incluidas las transferencias gratuitas de bienes 

muebles, inmuebles y derechos. Se paga sobre los ingresos brutos mensuales 
hasta ser modificada al 2habi~ndose aplicando una alicuota del 1 por ciento, 

por ciento el 28/11/89. 

2.4. Impuesto Selectivo al Consumo 

Grava a la producci6n o importaci6n en relaci6n a las ventas de ciertos 

productos de consumo suntuario con alicuotas que oscilan entre el 30 y el 50 

por ciento . A la lista original se incorporaron algunos items adicionales el 27-VI

88 y el 8-11-89, con alicuotas del 10 por ciento y 20 por ciento respectivamente. 

Est~n sujetos a este impuesto los productores e importadores de los articulos 

gravados. 

IGu 
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2.5.1mpuesto a la Renta Presunta de las Empresas 

Se aplica a las personas juridicas incluyendo a la empresa unipersonal, grava al 
unapatrimonio neto de las empresas, es decir al activo menos el pasivo como 

forma presunta de gravar las actividades de las empresas. La alicuota 
inicialmente fijada en el 2 por ciento sobre el patrimonio neto, fue modificada a, 
3 por ciento el 23/02/90. 

2.6. Impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de Bienes 

Impuesto directo que grava a las propiedades inmuebles urbanas -,-rurales 
situadas en el territorlo nacional, vehiculos, automotores de cualquier clase, 
motonaves, aeronaves, de acuerdo a escalas prefijadas para cada tipo de bien. 

!((0
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APENDICE III. ANEXO ESTADISTICO 

FLUJO FINANCIERO - SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 
(Como Porcentaje del PIB) 

1989( ) 1990(p)CONCEPTO 1988 1987 1988 
2328 2590 26.8124.79 21.32 

Ingresos Tributarios 5.54 888 8.81 7.12 7.38 

Ingresos No Tributarios 0.82 

INGRESOS CORRIENTES 

078 0.47 0.38 0.43 
10.49 11.17Ventas do B. j S. M/N 	 10.14 8.10 9.19 

8.29 531 6.26 7.05 7.07Ventas de B. y S. WiE 
Otros 0.00 026 0.58 0.85 0.78 

24.8823.56 22.83 23.17 24.02 


Remuneraciones 

GASTOS CORRIENTES 

6.13 8.83 8.24 8.27 8.37 

Compra de Bienes y Sericios 8.29 7.08 7.53 8.51 9.17 
0.00 	 0.05Intereses y Comis. pagadas DA 0.13 008 0.00 

Intereses y Comis.debidos M/E 4.99 382 3.42 3.05 2.55 

Transferencias Sector Privado 1.50 1.78 1.18 1.81 1.82 

Ottos 1.48 287 2.63 2.57 2.85 
(0.04) 	 0.08Deuda Flotante 	 1.04 060 0.15 

0.00 000 0.00 0.00 0.00TRANSFERENCIAS 
Recibidas 11.40 928 8.70 7.87 8.87 

Otorgadas 11.40 9.28 6.70 7.87 8.87 

SUPERAVIT (DEFICIT) CORRIENTE 1.23 (1,50) 0.12 1.88 214 

INGRESOS DE CAPITAL 1.00 017 080 1.04 1.30 

Venta de Activos 0.00 000 010 0.11 0.18 

Donaciones 1.00 0 17 0.70 0.93 1.14 

GASTOS DE CAPITAL 4.58 5.17 6.78 5.34 6.82 
4.00 5,09 6.69 528 6.69Maq. Equip. Const a Inst. 


Inversiones Financieras 
 0.00 0.02 000 0.00 000 

Otros (Inc.Repos Cta.Capital) 0.58 0.06 0.07 0.06 0.13 
000 000 000 0.00 000Deuda Flotante 

000 0.000.00 000 000TRANSFERENCIAS 
0.09Recibidas 	 0.00 059 004 0.08 

0.00 059 0.04 008 0.09Otogadas 

SUPERAVIT (DEFICIT) CAPITAL (3.58) (500) (596) (430) (551) 

OTROS GASTOS (0.35) 054 (0.62) 1.69 (0.41) 

SUPERAVIT (DEFICIT) GLOBAL 	 (1.99) (704) (522) (4,11) (2.9e) 
1.99 7.04 5.22 411 2.98FINANCIAMIENTO NETO 


EXTERNO 5,15 2.65 
 3.83 1 73 2.16 

Desembolsos 3.80 3.26 3.09 240 309 
1.70 099 099 097 1.07 

Intereses no pagados 3.25 226 2.35 1.93 1.41 
Amortuzaciones 

(0.07) (1 88) (0.20) (1.54) (0.33)Mora Argentina 

Deuda Gestion Anterior 0.00 0.00 
 (0.41) 	 (0.10) (0.05) 

000 (0.90)Recompra Deuda Brasil 0.00 0.00 0.00 


INTERNO (3.10) 
 4.39 1.39 2.38 0.80 

Contratistas 0.00 0 00 (1.57) (1 56) (0.08) 

BCB (4.20) 379 288 3.89 097 

Resto del Sistema Financiero 0.00 000 (0.07) 0.10 (0.18) 
1.04 060 0.15 (0.04) 008Deuda Flotante 

FUENTE: UDAPE, Elaborado en base a la Informaci6n de SAFCO, Min. Finanzas yB.C.B. 
(p)Preliminar 

rI
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FLUJO FINANCIERO -EMPRESAS PUBLICAS 
(Como Porcentaje del PIB) 

DETALLE 198 1987 1988 1989(p) 1990(p) 

INGRESOS CORRIENTES 18.43 13 85 15.52 18.41 1935 

Ingresios Tributarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ingresos no Tnbutaros 0.00 000 0.00 00O 0.00 

Vents de B yS. MIN 10.14 8.10 8.34 1049 11.17 

Vents de B yS M/E 8.29 531 828 705 7.07 

Otros 000 024 092 087 1.11 

GASTOS CO1RIENTES 8.40 835 7.34 883 9.80 

Remuneraciones 1.10 107 1.65 2.38 245 

Compra doBienes yServ. 5.65 428 482 595 8.94 

Interes y Comisiones pag. 0.07 008 000 005 0.03 

Intereses y Comisiones deb. 0.79 0 32 0,33 0.33 0.32 

Transf. alSector Prrvado 0.23 022 0.00 008 0.05 

Otros 0.58 2.41 0.53 014 (0.04) 

Deuda Flotante 000 000 0.00 0.09 0.08 

TRANSFERENCIAS (9.33) (555) (840) (7.10) (8.24) 

Recibidas 103 186 015 039 032 

Otorgadas 10.37 7.42 855 7.48 8.58 

SUPERAVIT (DEFICIT) CORRIENTE 0.70 (025) 1.78 2.49 1.30 

INGRESOS DE CAPITAL 0.00 000 001 0.17 0.24 

Venta de Actrvos 000 000 0.00 001 0.04 

Donaciones 0.00 000 000 0.18 0.19 

GASTOS DE CAPITAL 1.53 295 242 2.47 3.18 

Maq Equip Const. Inst. 1,53 295 242 247 316 

Inversiones Financieras 0,00 0 Co 000 000 0.00 

Otros(Inc Repos Cta Cap.) 000 000 000 000 0.02 

Deuda Flotante 000 000 000 000 000 

TRANSFERENCIAS 000 (056) 004 (000) (000) 

Recibidas 0.00 002 004 004 004 

Otorgadas 000 058 000 004 005 

SUPERAVIT (DEFICIT) CAPITAL (1 53) (351) (2.73) (2.30) (2.94) 

OTROS GASTOS (0.05) 0.18 000 (003) (0.97) 

SUPERAVIT (DEFICIT) GLOBAL (0.78) (395) (0.59) 022 (0.88) 

FINANCIAMIENTO NETO 0.79 395 0.59 (022) 0.68 

EXTERNO 0.19 (1 40) 038 (1 32) 0.84 

Desembolsos 0.74 076 085 0.52 1.22 

Amortizaciones 050 033 030 027 0.26 

Intereses no pagados 0.02 005 003 002 0.00 

Mora Argentina (007) (1 88) (0 20) (1.54) (0.33) 

Deuda Gestion Anterior 000 000 0.00 (0 05) (0..00) 

INTERNO 0.60 535 0.21 1.10 004 

Contratistas 0.00 000 (0,28) (005) 0.00 

B C B 0.60 535 047 171 (0.0") 

Resto del Sistema Financiero 0.00 000 000 000 000 

Deuda Flotante 000 000 000 (0.09) 006 

FUENTE: UDAPE, Elaborado en base a [a informaci6n de SAFCO, Min. Finanzas y B.C.B. 
(p)Preliminar 

itr)
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FLUJO FINANCIERO - GOBIERNO GENERAL 
(Com Porcentaje del P1) 

DETALLE 1988 1987 1988 1989(p) 1990(p) 

INGRESOS CORRIENTES 636 803 800 826 870 
Ingresos Tributarios 
Ingresos no Tributarios 
Venta deB yS MIN 
VentadeB yS ME 
Otros 

5 54 
082 
000 
000 
000 

688 
078 
000 
000 
037 

6 81 
047 
000 
000 
072 

7 25 
039 
000 
000 
063 

759 
044 
000 
000 
067 

GASTOS CORRIENTES 1517 1448 1489 1528 1474 

Remuneraciones 5 03 5 77 6 60 6 47 6 50 
Compra de Bienes y Servicios 
Int-treses yComisiones pagadas 
Intereses yComisiones debidos 
Transferencias Sector Privado 

2 64 
005 
420 
1.27 

2 82 
000 
3 30 
1 54 

2 71 
000 
3 09 
091 

2 57 
001 
2 71 
1 58 

2 23 
002 
223 
1 79 

Otro4 0.94 046 1 43 190 1 94 

Deuda Flotante 1.04 060 015 005 002 
TRANSFERENCIAS 933 555 840 7 10 824 

Recibidas 1037 742 855 748 8.56 
Otorgadas 

SUPERAVIT (DEFICIT)CORRIENTE 
INGRESOS DE CAPITAL 

1.03 
052 
100 

188 
(091) 
017 

0.15 
(050) 
079 

039 
008 
083 

032 
2.21 
1 03 

Venta de Activos 000 000 010 006 0 08 
Donaciones 100 017 069 077 010 

GASTOS DE CAPITAL 305 222 428 287 360 
Maq Equip Const e Inst. 
Inversiones Financieras 

2.47 
0 00 

214 
002 

4.19 
0 06 

282 
004 

3.49 
0 07 

Otros (Inc Repos Cta Capital) 0 58 006 0 03 002 0 04 
Deuda Flotante 000 000 000 000 000 

TRANSFERENCIAS 000 058 (004) 000 000 
Recibidas 000 058 000 004 005 
Otorgadas 

SUPERAVIT (DEFICIT) CAPITAL 
OTROS GASTOS 

000 
(205) 
(032) 

002 
(1 48) 
071 

004 
(353) 
060 

004 
(203) 

237 

004 
(257) 

192 
SUPERAVIT (DEFICIT) GLOBAL 
FINANCIAMIENTO NETO 

(1 21) 
1 20 

(3 10) 
3 10 

(463) 
463 

(4 33) 
433 

(2 29) 
229 

EXTERNO 496 405 345 304 1 52 
Desembolsos 2.93 251 2 24 1 88 187 
Amortizacrones 120 0 66 0 69 0 71 0 81 
Intereses no pagados 3 24 2 21 2 32 1 92 141 

Mora Argentina 
Deuda Gestion Anterior 

000 
000 

000 
000 

000 
(041) 

000 
(005) 

000 
(005) 

Recompra Deuda Brasil 
INTERNO 

000 
(376) 

000 
(096) 

000 
1 18 

000 
1 28 

(090) 
076 

Contratistas (060) 535 (1 31) (1 04) (008) 
BCB (420) 379 241 218 099 
Resto del Sistema Financiero 000 000 (0 07) 0 10 (0 16) 

Deuda Flotante 1 04 06) 015 005 002 

FUENTE: UDAPE, Elaborado en base a la informaci6n de SAFCO, Min. Finanzas y B.C.B. 
(p) Preliminar 
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FUENTES Y USOS DE FONDOS DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 

(Como Porcentaje del PIB) 

1987 1989(p)CONCEPTO 	 198m 1988 1990(p) 

2002 1769 1926 2099 2118 

INGRESOS CORRIENTES OPERACIONALES 1832 1801 1743 1872 1888 

Impuestos directos 

FUENTES 


0 81 1 00 11 	 1 04 1.08 
564383 4 78 488 	 551

Impuestos indi jctos 
110 110 082 057 066 

Valor agiegado empresas publicas 1278 914 1062 116
Contribuciones Seg Social 

113 
1545 18241843 1340 	 1754 

1049 11.17Ventas totales 
1014 8.10 	 9.19 

8 28 7.07Ventas meicado interno 
8 29 5 31 7 05 


Consumo Intermedlo 

Ventas mercado exlerno 

585 426 482 595 894 

226 171 1 75 1 91 1.88
Servicios no personales (BS NT) 
Compra de bienes (BS T) 3,39 2 56 3 07 4.04 508 

070 151 103 123 1.20
11	INGRESOS CTES NO OPERACIONALES 

Otros ingresos corientes 0 70 1 51 103 123 1.20 
1.301 00 017 	 080 104 

070 114Ill INGRESOS DE CAPITAL 
Transf capital al exterior 	 1,00 0 17 093 

0.11 	 0160 CO 000 	 010Otros ingresos 
USOS 	 2201 2473 2448 2510 24 14 

1497 	 15141196 1642 1492 
6 13 7 37 824 827 8371 GASTOS CTES OPERACIONALES 

Remuneraciones 
1 06 	 1 21 1 10

Servicios no personales (BS NT) 	 092 1 04 
1 65 	 1131 71 	 1 77 1 35 

0 64 0 58 0 59 0 59
Compra de bienes (BS T) 

0 44 
118 1 82Beneficios de Seg Social 

1 50 1 76 161 


Otros gastos correntes 

Transferencias S Prvado 

1 26 384 221 1 94 2 14 

II GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS 5 12 368 3 42 	 310 260 

512 368 342 310 260 
4 99 3 62 3 42 3 05 2 55Intereses 

Credito exiemnodebido 
000 	 005013 006 	 009 

534 682Credito interno 
458 517 676 
4 00 5 09 6 69 528 6 69Ill GASTOS DE CAPITAL 

Inversion real 

Otros gastos 
 058 008 007 006 013 

035 (054) (062) 169 (041)
IV OTROS GASTOS (1) 

074 	 0 19 255
SALDO DE CUENTA CORRIENTE IDENTIF 159 (204) 


SALDO EN CUENTA CAPITAL IDENTIF (358) (500) (596) (4 30) 
 (5 51) 

313 (336) (180) (1 01) (036)
SALDO NO FINANCIERO 
SALDO GLOBAL (1 99) (704) (522) (4 11) (296) 

V FINANCIAMIENTO 199 704 522 	 4 11 296 
238 080

FINANCIAMIENTO INTERNO 	 (316) 439 1 39 
383 	 216515 265 1 73 


FUENTE: UDAPE, sobre la base de la informaci6n del Min. Finanzas, SAFCO y BCB
 
FINANCIAMIENTO EXTERNO 

(p) Preliminar 
(1) La compatibilizaci6n 	 de las cifras fiscales (sobre la Inea) con las cifras 

monetarias (bajo la Ilnea) asl como con la balanza de pagos, determin6 la existencia
 

de otros gastos en las cifras fiscales, las cuales no estfn definidas en la
 

ejecucitn presupuestaria del gasto.
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FUENTES Y USOS DE FONDOS DEL GOBIERNO GENERAL 
(Como Porcentaje del PIB) 

CONCEPTO 1986 1987 988 1989(p) 
1
990(p) 

FUENTES 1785 1670 1533 1662 1833 

1 INGRESOS TRIBUTARIOS 
Impuestos directos 
Impuestos indirectos 
Contribuciones Seg Social 

11INGRESOS CTES NO TRIBUTARIOS 
Utihdades distribuidas 

1644 
0 81 

1362 
2 01 
041 
004 

1476 
100 

11 82 
1 94 
119 
040 

1319 
1 11 

11 26 
0 82 
1 35 
047 

1473 
1 04 

1286 
0 83 
1 02 
030 

1615 
108 

1417 
0 90 
1 11 
030 

Empresas publicas 
Transf comrentes del exterior 
Otros ingresos correntes 

III INGRESOS DE CAPITAL 
Transf corrientes del exterior 
Transf capital empresas publicas 
Otros ingresos 

USOS 

0.04 
0 00 
037 
1.00 
1 00 
000 
0.00 

1905 

040 
000 
079 
075 
0 17 
058 
000 

1979 

047 
000 
088 
079 
069 
000 
010 

1996 

030 
0 00 
072 
0 88 
077 
0 04 
006 

2095 

030 
000 
081 
1 07 
095 
005 
008 

2082 

1 GASTOS CTES OPERACIONALES 
Remuneracrones 

1206 
4,99 

1351 
5 77 

11 95 
5 94 

1295 
5 88 

1280 
5 91 

Contribuciones Seg Social 
Ser cos no peisonales 
Compra de bienes 
Beneficios de Seg Social 
Transferencias S Privado 

052 
081 
2.18 
044 
097 

051 
092 
197 
064 
093 

066 
106 
165 
0 59 
091 

059 
121 
1.35 
0 59 
1 58 

0 59 
1 10 
113 
0 59 
1 79 

Transferencias empresas publicas 
Otros gastos corrmentes 

11 GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS 
Intereses debidos 

1.03 
1 13 
426 
426 

186 
093 
331 
331 

015 
099 
309 
309 

039 
1 36 
2 72 
2 72 

032 
1 37 
225 
2 25 

Credito interno 0 06 0 01 0 00 0 ,1 0 02 

Credito exlerno 420 330 309 2 7' 223 

IIIGASTOS DE CAPITAL 
Inversion real 

3 05 
305 

2 23 
2 21 

4 32 
419 

2 91 
282 

3 64 
349 

Otros gastos 
Transf capital 

IV OTROS GASTOS (1) 
SALDO DE CUENTA CORRIENTE IDENTIF 

000 
0 00 

(032) 
085 

000 
0 02 
072 

(1 62) 

009 
0 04 
006 

(050) 

005 
0 04 
2 37 
008 

010 
0 04 
1 92 
2 2. 

SALDO EN CUENTA CAPITAL IDENTIF (205) (1 48) (3 53) (203) (2 E7) 

SALDO NO FINANCIERO 3 06 0 21 (1 54) (1 61) (003) 

SALDO GLOBAL 
V FINANCIAMIENTO 

FINANCIAMIENTO INTERNO 

(1 20) 
1 20 

(3 76) 

(309) 
310 

(096) 

(463) 
463 
1 18 

(4 33) 
433 
304 

(2 29) 
229 
076 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 496 405 345 1 28 1 52 

FUENTE: UDAPE, sobre la base de la informaci6n oel Min. Finanzas, SAFCO y BCB 
(1) La compatibilizacibn de las cifras fiscales (sobre la lnea) con las cifras monetarias (bajo la Ilnea) as[ 

como con la balanza de pagos, determin6 la existencia de otros gastos en las cifras fiscales, las cuales 
no estn definidas en la ejecuci6n presupuestaria del gasto. 
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FUENTES YUSOS DE FONDOS DE LAS EMPRESAS PUBLICAS 
(Como Porcentaje del P18) 

CONCEPTC 1988 1987 1988 1989(p) 1990(p) 

FUENTES 
I INGRESOS OPERACIONALES 

Ventas totales 
Ventas mercado interno 
Ventas mercado externo 

Consumo ntermedio 
Servicios no personales (NT) 
Compra de bienes (T) 

11INGRESOS CTES NO OPERACIONALES 
Transferencias fiscales 
Transf corrientes at exterior 
Otros ingresos correntes 

IIIINGRESOS DE CAPITAL 
Transf corrientes del gobierno 
Transf capital del exterior 
Otros ingresos 

USOS 

1381 
1278 
1843 
1014 
829 
5 65 
226 
337 
103 
1 03 
0 00 
0 00 
000 
0 00 
000 
000 

1426 

11 26 
914 

1340 
810 
531 
4 26 
1 71 
256 
2 11 
1 86 
000 
024 
002 
0 02 
000 
000 

1521 

1089 
977 

1460 
834 
626 
4 82 
1 75 
307 
1 06 
0 15 
0 00 
092 
005 
0 04 
000 
000 

11 49 

1307 
1160 
1754 
1049 
705 
5 95 
191 
404 
125 
0 39 
000 
087 
021 
0 04 
016 
001 

1285 

1300 
11 30 
1824 
1117 

707 
6 94 
1 86 
508 
1 42 
0 32 
0 00 
1 10 
028 
0 04 
0.19 
004 

1368 

1 GASTOS CTES OPERACIONALES 
Rernuneraciones 
Contribuciones Seg Social 
Impuestos indirectos 
Transferencias al gobierno 
Otros gastos comentes 

11GASTOS CORRIENTES FINANCIEROS 
Intereses debidos 
Credito inlerno 
Credito exlerno 

IllGASTOS DE CAPITAL 
Inversion real 

1226 
1 52 
038 
999 
000 
038 
086 
0 86 
0 07 
0 79 
1 53 
1 53 

11 11 
131 
032 
7 42 
000 
208 
039 
0 39 
0 06 
0 32 
3 53 
2 95 

873 
165 
016 
6 38 
0 00 
053 
033 
0 33 
0 00 
0 33 
2 42 
242 

998 
2 38 
026 
722 
000 
012 
038 
0 38 
0 05 
0 33 
2 51 
247 

11 08 
245 
024 
832 
000 
006 
035 
0 35 
0 03 
0 32 
3 22 
3 16 

Otros gastos 
Traisf capital 

IV OTROS GASTOS (1) 
SALDO DE CUENTA CORRIENTE 
SALDO EN CUENTA CAPITAL 
SALDO NO FINANCIERO 
SALDO GLOBAL 

V FINANCIAMIENTO 
FINANCIAMIENTO INTERNO 
FINANCIAMIENTO EXTERNO 

000 
000 

(005) 
074 

(153) 
007 

(079) 
0 79 
060 
0 19 

000 
058 
018 

(043) 
(351) 
(356) 
(395) 

3 95 
535 

(1 40) 

000 
000 
000 
1 78 

(237) 
(026) 
(059) 

0 59 
021 
038 

000 
004 

(003) 
252 

(230) 
060 
022 

(0 22) 
110 

(1 32) 

002 
005 

(097) 
227 

(294) 
(033) 
(068) 

0 68 
004 
004 

FUENTE: UDAPE, sobre la base de la informaci6n del Min. Finanzas, SAFCO yBCB. 
(p)Preliminar 
(1) La compatibilizaci6n de las cifras fiscales (sobre ]a Ilnea) con las cifras monetarias (bajo la Ilnea) asl 
como con la balanza de pagos, determin6 la existencia de otros gastos en las cifras fiscales, las cuales 
no estln definidas en la ejecuci6n presupuestaria del gasto 
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APENDICE IV: ANEXO INSTITUCIONAL DE LAS 

EMPRESAS PUBLICAS 

DESCRIPCION SIGLA 

EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 

EMPRESAS NACIONALEG 

EMPRESAS DEPENDIENTES DE LAS FUERZAS ARMADAS 

Empresa Agropecuaria Tamborada - Cotapachi TAMBORADA
 
Empresa Ganidera 23 de Maizo 23-MARZO
 

Empresa Nacional Automotriz ENAUTO
 

COFADENA Empresa de Explotaci6n hidraulica EMPEXHIDR
 
COFAUENA Fdbrica Nal do Explosivos y Acces FABOMUN
 
Empresa Naiera Boliviana FANEXA
 
F~brica Militar doMuebles 
 ENABOL 

FMM
 
Quimica Basica Boliviana FAS
 
Fabrica de Ceramica Roja QUIMBABOL
 

F~brica de Acido Suftrico 

FACERO
 

OTRAS EMPRESAS NACIONALES 

YPFB
 

Emprosa Nacioral de Electricidad ENDE
 
Centro National de Computac1on CENACO
 
Administracion Autonoma de Aim Aduaneros 


Yacimientos Petroliferos Fiscales Bohivanos 

AADA
 
Emprosa Nacional de Television Boliviana CEMIN-MIN
 
Corporac16n Minera de Bolivia 
 COMiBOL
 
Empresa Subsidiaria Metaligica Vinto VINTO
 
Empresa Nacional dt Telecomunicaciones ENTEL
 
Empresa Nacional de Ferrocarries ENFE
 

Empresa do Correos de Bolivia ECOBOL
 
Lloyd Aereo Boliviaio LAB
 
Adm de Aerop ertos y Serv Aux de la Nay Aerea AASANA
 

EMPRESAS REGIONALES MUNICIPALES 

IAGGIngemo Azucarero Guabira 
Ingeno Azucarero Bermejo lAB
 

Pit La Paz 
 PIL-LPZ
 
Fbrica Nacional de Vidno Piano 
 FANVIPLAN 

TE CHIMATEPlanta Industrializadora de Te Chimate 
INMETALIndustrias Metalicas 
PlL-CBB
 

Fabrica Boiviana de Ceramica 

P Cochabamba 

FABOCE
 
Empresa Misicuni MISICUNI
 
Terminal de Buses 
 TERBUS 

HOTTER
 
Fdbrica de Cermica Rota Oruro FACEROR
 
Pit Santa Cruz 


Hotel Terminal 

PIL SCZ
 
Ingenio Azucarero Guabira GUABIRA
 
Cabatla Lechera Todos Santos Paz 
 CALETZA 

Desarrollo Ganadero Lech Todos Santos Hiriner 
Pit Sucre PL-SUC
 
Fdbrica Nacional de Cemento 
 FANCESA
 
Taller de Cerdmica TACER
 
Leche PulTarija 
 PIL-TAR
 

Fabrica de Aceites de Villamontes FABACEVIL
 
Ingenio Azucarero Bermejo 
 BERMEJO
 

Fdbrica de Alimentos Balanceados Tariia 
 FALBATAR
continua 
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APENDICE IV: ANEXO INSTITUCIONAL DE LAS 

EMPRESAS PUBLICAS (continuaci6n) 

DESCRIPCION 
Flbrica doCemento El Puente 
Empresa Tanjea de Gas 
Empresa Nacional de laCastaha 
Empresa Ganadera FONBENI - COTESU 
Procesamiento do Quinua 
Frigorifico Los Andes 
Hilanderia Santa Cruz 
Planta de Elaborac16n doQueso San Javier 
Hotel Asahi 
Fibrica d Losetas Montero 
Fibnca do CerAmica Roja Robore 
F brica de Cerdmica Roja Camin 
Prod. Alimenticios de Maiz Mairana 
F~bnca do Alimentos Balanceados Portachuelo 
Planta de Tarhui 
Planta de To Chapare 
Criadero doTru,'hasPiusilla 
Planta do Aji 
Planta de Pollos BB 
Centro Vitivinicola 
Industnas Avicolas de Tarija 
Prod Agric doOleaginosas y Maiz 
Emp de Forest Pecuaria Tariquia 
Cristales Oscar Alfaro 
Sal Yodada La Entrerniana 
Ind. de Papel Sidras Tarija 
Fibn"oa do Objetos do Peltre 
Centro Agrop de Des del Altiplano 
FAbrica de Cadenas 
LineaAerea Imperial 
Aserradero Chimanes San Go;ja 
Planta de Silos Sachojere 
Empr Prod de Semillas Mejorada 
Empr Hal de Ia Castaha 
Cerdmica Roja Trinidad 
Planta Laminadora de Goma 
Empresa Ganadera Remes 
Serv Autdnomo de Agua Potable yAlcantarillado 
Emp Municipal de Transporle Automotriz La Paz 
SermMunicipal de Agua Potable y Alcantarllado 
FAbrica de Tubos de Cemento 
Servicto Municipal de Transporte Chuquisaca 
Empresa Local de Agua Potable yAlcantarillado 
Empresa Municipal de Transporte Automotriz Tarija 
Administracidn Autonoma doObras Sanitarias Potosi 
Empresa Municipal de Transporte Automotriz 
Casa de laMoneda en Potosi 
Servicio Local Acueducto yAlcantarillado •Oruro 
Empresa Municipal de Transporte Automotriz 

SIGLA 
FACEP
 
EMTAGAS
 
ENCAST
 
FONBENI
 

SAMAPA
 
EMTA-LPZ 
SEMAPA
 
FATCE-CBB 
EMTA-SUC 
ELAPAS
 
EMTA-TAR 
AAPOS
 
EMTA-PTS 
CMON-PTS 
SELA
 
EMTO
 

NOTA: La presente n6mina de Empresas del Sector PNiblico no Financiero estA sujeta a revisl6n. 
Incluye tanto a las empresas en actividad como a las que cerraron sus actividades. 

i16
 



EL TIPO DE CAMBIO Y LA BALANZA COMERCIAL EN BOLIVIA 
DURANTE EL PERIODO POST-ESTABILIZACION* 

* Ruben Ferrufino 

1. Introducci6n 

La excesiva debilidad en la posici6n externa de la balanza de pagos y de la 
balanza comercial de Bolivia durante la d~cada de los 80 ha despertado inter6s 
sobre los efectos reales de devaluaciones del tipo de cambio sobre estas 
cuentas. En 1985, con la Nueva Politica Econ6mica (NPE), se introdujo un 
mecanismo cambiario basado en la subasta piblica de divisas que 
posteriormente se transform6 en un mecanismo administrado "crawling peg". 
Tambi6n se tornaron medidas dirigidas a mantener el tipo de cambio real a un 
nivel competitivo con el objetivo de incentivar el desarrollo del sector productor 
de bienes transables y sustitutos de importables, y esta medida 
automdticamente debi6 tender a reducir presiones sobre la cuenta corriente de 

En este trabajo se trata de conocer la validez empirica dela balanza de pagos. 
y [a eficiencia da laestas afirmaciones, y las relaciones entre estas variables 

politica cambiaria para el cumplimiento de los objetivos del comercio 
internacional. Es decir, interesa verificar el impacto de la politica cambiaria 
sobre el comercio exterior boliviano. 

Desde el punto de vista te6rico existen diversas posiciones en cuanto a los 
efectos esperados de una devaluaci6n sobre las cuentas del sector externo. 

* El autor agradece a Javier Comboni, Jairo Escobar y Gualberlo 1Huarachi por sus valiosos comentarios 
contenidas y los posibles errores son 

a la versi6n preliminar del presente trabajo. Las ideas 
a ninguna instituci6n.responsabilidad Onica del autor y no comprometen 
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Algunos economistas en la linea estructuralista arguyen que una devaluaci6n 
puede ser contraproducente dado que las exportaciones y las importaciones son 
relativamente insensibles a cambios en los precios y el tipo de cambio (ver. 
Krugman y Taylor 1978 y Taylor 1989). Otros autores enfatizan la importancia 
de los efectos sobre el lado de la oferta, y sefilalan que las devaluaciones (sobre 
todo aquellas que son discretas) pueden afectar negativamente el crecimiento 
de las economias de los paises en desarrollo por Iomenos en el corto a 
mediano plazos, debido a la dependencia que estas economias tienen respecto 
a insumos intermedios irmportados. 

Algunos autores en la linea del enfoque de elasticidades del ajuste de la balanza 
de pagos estudian las condiciones necesarias y suficientes para lograr una 
mejora en la balanza comercial. Asf, segn el enfoque de elasticidades de la 
balanza de pagos, los efectos de una devaluaci6n dependen de las elasticidades 
de oferta y demanda por divisas y/o bienes importados. 

Las condiciones Marshall-Lerner sintetizan las clAusulas bajo las cuales una 
devaluaci6n mejora la balanza comercial. Como es de esperar, el argumento se 
basa en las elasticidades de oferta y demanda en el mercado de bienes. Esta 
condici6n sugiere que la balanza comercial de un pais mejora con una 
devaluaci6n si la suma de las elasticidades de la demanda por sus 
importaciones y la demanda del resto del mundo por sus exportaciones es 

1mayor que uno

Los proponentes del enfoque de absorci6n describen c6mo una devaluaci6n 
podria afectar los terminos de intercambio comercial, incrementar la producci6n, 
desviar el gasto desde los bienes extranjeros a bienes nacionales y reducir la 
absorci6n dom~stica relativa a la producci6n, con Ioque se mejora la balanza 
comercial. 

Por su parte, algunas aproximaciones monetaristas (Mundell, 1971; Dornbusch, 
1973) arguyen que una devaluaci6n reduce el valor real de los balances de 
efectivo y/o modifica el precio relativo de bienes transables a no transables 
mejorando asi tanto la balanza comercial como la balanza de pagos. Por 
ejemplo, una devaluaci6n reduce los balances reales y contrae el gasto. Asi, los 
precios internos caen respecto a los precios de los bienes transables. Es decir, 
el precio relativo de los bienes transables se incrementa conduciendo finalmente 
a la mejora en la balanza comercial. 

En sintesis, existen diferentes posiciones en cuanto a los efectos de una 
devaluaci6n sobre las cuentas del sector externo. Estas difieren de acuerdo al 
enfoque empleado y los mecanismos de ajuste relevantes en cada caso, y 
tambien varian de acuerdo a la cobertura del anmlisis (efectos parciales en 
demanda o en oferta). 

1 La demostraci6n algebralca de lacondici6n Marshall-Lerner puede encontrarse, por ejemplo, en 

Salvatore 1987. / 
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El presente documento tiene como objetivo analizar el impacto de la politica 
cambiaria sobre la balanza comercial boliviana y sobre el crecimiento del 
producto en el periodo posterior a 1985. Dadas las caracteristicas de la 
economia boliviana en cuanto al grado de monetizaci6n e indexaci6n, que 
resultan en un coeficiente "pass through"2 considerablemente alto', no resulta 
correcto asumir que una devaluaci6n nominal del tipo de cambio se traduzca en 
una depreciaci6n proporcional en el tipo de cambio real. En este trabajo 
consideramos este comportamiento mediante la inclusi6n de expresiones del 
tipo de cambio real que capturan las variaciones netas del tipo de cambio 
nominal y la respuesta en el nivel de precios internos de los bienes no 
transables. 

La segunda secci6n del estudio est6 dedicada a la discusi6n breve de aspectos 
te6ricos en el analisis del impacto de devaluaciones sobre la balanza comercial. 
En la tercera secci6n, se estiman formas reducidas de una ecuaci6n de 
comportamiento para la balanza comercial boliviana y del crecimiento del 
proaucto real usando datos trimestrales para el periodo 1986-1990. En ambos 
casos se priorizan los efectos de politica cambiaria y de demanda sobre las 
variables dependientes Finalmente, !a cuarta seccion del trabajo resume las 
conclusiones del estucio. 

2. Las devaluaciones y la balanza comercial 

Esta secci6n del estudio se dedica a revisar brevemente algunos enfoques de 
ajuste externo para rescatar las relaciones propuestas entre el tipo de cambio, 
las devaluaciones y la balanza comercial. Luego se dedica el resto de la 
secci6n al anlisis de devaluaciones y su efecto en la balanza comercial en el 
corto plazo. En este contexto se discute el periodo inmediato a una 
devaluaci6n, donde la capacidad de la economia para responder a una nueva 
estructura de precios podria inicialmente ser limitada, pero se completa a trav6s 
del tienipo. 

Entre las teorias mas populares de ajuste de balanza de pagos podemos 
distinguir el enfoque monetario, cuyo principal mensaje es que los desequilibrios 
en la balanza de pagos y en el tipo de cambio se deben b6sicamente a 
distorsiones monetarias. Con un regimen de iipo de cambio fijo, donde los 
excesos de demanda y oferta de dinero se ajustan mediante flujos de reservas 
internacionales, se tiene el enfoque monetario de la bT.Ianza de pagos. Con un 
tipo de carnbio flotante, donde el tipo de cambio se a~usta para igualar la oferta 
y la demanda monetarias se tiene la aproximaci6n monetaria al tipo de cambio. 

Un desequilibrio monetario (por ejemplo un exceso en el stock de dinero) 
cuando E;itipo de cambio es fijo ocasionaria incrementos en la demanda de 

2Una explicaci6n resumida de su significado se da en paginas mas adelante.
 
3Ver Rodrik y Dominpuez 1990. P (
1) 
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importaciones y, por tanto, presiones en reservas, ocasionando un deterioro en 

la balanza comercial. 

ajusta de acuerdo a lasAl contrario, cuando el tipo de cambio es flexible y se 

presiones sobre el mercado cambiario, el desajuste inicial en el stock de dinero 

no tendria fuertes impactos sobre la balanza comercial, pero si en el tipo de 

cambio. 

El enfoque de absorci6n de la balanza comercial considera a la balanza 

comercial como la diferencia entre la producci6n domestica y la absorci6n 

dom6stica, donde la absorci6n es el gasto dom6stico. Con un producto interno 

constante o una oferta inelastica, la balanza comercial s6lo puede mejorar si la 

demanda dom~stica cae. Es decir, una devaluaci6n podr6 incrementar la 

balanza comercial cuando incrementa la producci6n interna respecto a la 

demanda. 

En otras palabras, el enfoque de absorci6n es una teoria de la balanza 

comercial que enfatiza el cambio en el gasto domestico en bienes locales 

respecto al producto. Es decir, la balanza comercial es considerada como un 

residuo, resultado de la diferencia entre lo que la economia produce y 1o que 

consume (absorbe), es decir: 

Y = C + I + G + (X-M) 	 (1) 

sea: 	 C + I + G = A (Absorci6n) 
Y- A = X- M (2) 

Donde: 

Y = Producto 
C = Consumo Interno 
I= Inversi6n 
G = Gastos de Gobierno 
X = Exportaciones 
M = Importaciones 

El enfoque de absorci6n puede emplearse para estudiar los efectos de una
 

devaluaci6n sobre la balanza comercial.
 

entoncesSi consideramos que la economia est6 por debajo del pleno empleo, 

existe la posibilidad que el producto (Y) se incremente de modo que una 

devaluaci6n podria incrementar las exportaciones netas (si las condiciones de 

elasticidades son favorables y el nivel de absorci6n permanece constante). 

Si la economia se encuentra en pleno empleo no es posible producir m~s bienes
 

y servicios. La devaluaci6n en este caso tiende a incrementar las exportaciones
 

(netas), pero el resultado podria ser solamente inflaci6n. Cuando los
 

demandantes externos tratan de gastar m~s en nuestra producci6n local, al no

,T) 
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es un 
incremento en los precios de los bienes y servicios actualmente producidos. Sin 
embargo, dependiendo de los excesos de demanda nacional e internacional, es 
posible que las exportaciones se incrementen en contra del nivel de absorci6n 
interna. 

existir un incremento consecuente en el producto, el resultado esperado 

el enfoque de elasticidades.Otra teoria convencional de balanza de pagos es 
Este enfoque proporciona un an~lisis de los efectos de una devaluaci6n sobre ;a 

balanza comercial, que depende de las elasticidades de oferta y demanda de 
moneda extranjera y bienes externos. Por ejemplo, ante un incremento 
permanente en la demanda de divisas el Banco Central devalia la moneda 
respecto al d6lar. Esto implica, que los bienes de Estados Unidos se encarecen 
en Bolivia, mientras que los bienes bolivianos se abaratan en los Estados 
Unidos. El efecto de este cambio en la balanza comercial depende de las 

oferta y demanda. Si la demanda es inel~stica, unaelasticidades de 
devaluaci6n puede conducir a un comportamiento de "curva J" en la balanza 
comercial, donde inicialmente el precio de las importaciones estadounidenses 
se incrementa, pero la cantidad de importaciones demandadas no varia, de 
modo que la factura por importaciones (medida en moneda local) m~s bien se 

tiempo, ante la caida en el precio de los productosincrementa. Al mismo 
bolivianos en los Estados Unidos no se observa, en el corto plazo, un 
incremento considerable en la demada. Asi, la balanza comercial primero se 
deteriora y posteriormente tiende a recuperarse. 

La Figura 1 del Anexo ilustra una curva "J" hipot~tica para la economia 
boliviana. Supongamos que nuestra economia deval6a el boliviano en el 
periodo to. En otras palabras, en el periodo to el valor (medido en moneda 

cae de modo tal que las exportacionesextranjera) de la moneda boliviana 
bolivianas deberian ser m~s baratas en el mercado internacional, mientras que 
las importaciones bolivianas se hacen m~s costosas. La hip6tesis relacionada a 
la Figura 1 indica que la balanza comercial boliviana se deteriora antes de 
mostrar una recuperaci6n por encima del nivel pre-devaluatorio. Este patr6n de 
deterioro inicial seguido de una mejora en la balanza comercial traza un 
comportamiento, a trav~s del tiempo, en forma de letra "J". 

Naturalmente surge la pregunta de por qu6 se deberia esperar un 
comportamiento de esta naturaleza en la balanza comercial ante deva.uaciones 
del Boliviano. Esto implica conocer los factores que pueden contribuir a que se 
observe tal comportamiento en la balanza comercial. 

Se pueden identificar diferentes periodos luego de una devaluaci6n, donde la 
capacidad del sector comercial para responder a los nuevos precios es limitada 
pero se completa a medida que transcurre el tiempo. Si bien se espera 
usualmente un efecto positivo en la balanza comercial ante una devaluaci6n, 
bajo ciertas condiciones (explicadas a continuaci6n) puede observarse un 
periodo relativamente largo antes de que alguna mejora en [a balanza comercial 
sea efectiva. 
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ajustarseInmediatamente despues de una devaluaci6n los precios no suelen 
rapidez al cambio en el valor de la moneda. Sin embargo, eventualmentecon 

cuando se celebran nuevos contratos de comercio entre exportadores e 

importadores, los precios de los bienes tienden a nuevos niveles de equilibrio. El 

an~lisis de "pass through" considera la capacidad de los precios a ajustarse en 

el corto plazo. El ajuste anticipado es un incremento en el precio de los bienes 

importados por el pais cuya moneda se estl devaluando, y una caida en el 

precio de las exportaciones de este pais en el resto del mundo. Si el precio de 

los bienes no se ajusta de esta manera, entonces los patrones de consumo no 

sern alterados significativamente, y los efectos esperados en la balanza 

comercial pueden ser menos que favorables en el plazo inmediato. 

El cambio eni los precios rek-tivos de bienes transables y no transables es el 

principio de la historia, Io que contin6a es el ajuste en el consumo y la 

piducci6n ante cambios en precios. Por el lado de la oferta existen factores 

que controlan las decisiones de expansi6n y la capacidad de expansi6n en la 

producci6n de bienes traoisables. Estos factores pueden asociarse en gran 
medida a la baja escala de producci6n y a la dependencia de insumos 

importados que caracterizan una oferta relativamente inel~stica. Asi por 

ejemplo, el cambio en [a estructura de oferta requiere de un tiempo de ajuste 

donde determinados recursos que se destinaban a la producci6n de no 

transables se trasladan al sector de transables, generando posiblemente un 

exceso de demanda interna que se tiene que cubrir con importaciones 
adicionales al nivel predevaluatorio4 . Adems, es altamente probable que el 

nivel post devaluatorio de importaciones se yea tambi6n presionado por la 

escasez (al menos en el corto plazo) de bienes sustitutos a las importaciones, 
d~ndole un car~cter inel~stico a la demanda de importaciones. 

Finalmente, una devaluaci6n (en el caso boliviano una aceleraci6n en el ritmo 

de devaluaci6n) puede generar mayores expectativas de devaluaci6n en el 

futuro. Por su parte, los agentes pueden decidir anticipar sus adquisiciones de 

insumos intermedios, materiales, equipos y maquinaria, y tambien pueden 
decidir acumular inventarios dado que se anticipa un costo mayor en el futuro, 
cuando las importaciones se encarezcan m~s debido a la mayor devaluaci6n. 
Asi, los incrementos en el corto plazo de las importaciones pueden producir un 
deterioro en la balanza comercial. 

Una devaluaci6n responde tipicamente a una politica dirigida a incrementar la 

competitividad de las exportaciones y a la vez, dirigida a controlar presiones 
deficitarias en la balanza comercial. En la medida que los precios de 

importaci6n se incrementan en el pais que devala, entonces la demanda de 

importaciones deberia reducirse, y al mismo tiempo la demanda por 
exporaciones deberia incrementarse ya que el precio de los productos locales 
se habr, reducido para los demandantes extranjeros. La combinaci6n de una 
mayor demanda por exportaciones locales y una menor demanda de 

4 Este tipo de traslaci6n resulta particularmente cierta para los recursos m~s escasos, como el capital en 
economlas en desarrollo. I tA 
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importaciones deberia generar una mejora en Ia balanza comercial. Sin 
embargo, si la respuesta a los nuevos precios relativos es lenta de modo que los 
vol6menes de comercio no se modifican favorablemente en el corto plazo, 
entonces la respuesta de la balanza comercial podria ajustarse a un 
comportamiento de curva "J". 

En el caso donde la demanda por importaciones es inellstica, los demandantes 
de importables locales sern relativamente insensibles a los mayores precios de 
importaci6n que enfrentan, y por ello, el gasto total (medido en moneda local) 
destinado a financiar las importaciones puede incrementarse en vez de 
reducirse despues de una devaluaci6n. La situaci6n descrita resulta bastante 
probable en economias en desarrollo como la boliviana, ya que en tales 
condiciones se hace dificil encontrar sustitutos locales que atiendan la parte de 
la demanda por productos externos que se desvia hacia la producci6n local. En 
el mediano plazo, se puede esperar que una parte considerable de la demanda 
de importaciones se desvie hacia la producci6n local, pero en el corto plazo, la 
demanda local por productos importados puede permanecer constante. Un 
argumento simetrico se aplica al otro lado del mercado si la demanda externa 
por bienes locales es inelstica. En tal caso, la demanda externa por bienes 
locales no responde significativamente ante la caida en los precios de las 
exportaciones nacionales. 

La Tabla 1del anexo resume los posibles efectos que siguen a una devaluaci6n 
luego de un breve periodo de ajuste en precios, bajo diferentes hip6tesis sobre 
elasticidades. La situaci6n menos favorable para la balanza comercial se da en 
la casilla 4. Con una demanda local inel~stica para importaciones y una 
demanda internacional inelstica por exportaciones se enfrenta un ajuste "pass 
through" total en precios. 

La Figura 2(a) del anexo ilustra el caso hipotetico de una demanda de 
importaciones perfectamente inellstica. N6tese que la demanda de 
importaciones permanece fija en Qm e implica que en el corto plazo los 
importadores demandar~n una cantidad Qm de bienes importados 
independientemente de cambios en el precio. Una devaluaci6n de la moneda 
local desplazaria la curva de oferta hacia la izquierda reflejando el hecho que 
los exportadores en el resto del mundo desear~n cargar un precio (medido en 
moneda local) mayor por sus exportaciones dado que la moneda local tiene 
menor valor respecto a otras monedas. La brecha vertical entre la oferta de pre
devaluaci6n y la de post-devaluaci6n indica el margen de precio que los 
ofertantes externos est~n dispuestos a agregar a su producto por una cantidad 
ofertada dada. Dado que la demanda es perfectamente inel~stica en Qm, 
entonces los proveedores extranjeros tienen la posibilidad de transferir 
completamente el incremento en precios a los importadores locales, de modo 
que ellos estar~n importando Qm a un precio mayor al de pre-devaluaci6n y el 
gasto total en importaciones (en moneda local) habr6 aumentado. De hecho, 
esta es la situaci6n descrita en la casilla 4 de la Tabla 1 donde la balanza 
comercial domestica se deteriora debido al ajuste total "full pass-through effect". 
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La Figura 2(b) del anexo muestra que el valor de las exportaciones permanece 
constante como se ser~ala en la casilla 4 de la Tabla 1. En este caso, los 
compradores en el exterior demandar~n QF de las exportaciones sea cual fuere 
el precio en el corto plazo. Luego de la devaluaci6n la curva de oferta se 
desplaza hacia la derecha, reflejando el hecho de que los exportadores locales 
est~n disouestos a vender sus productos por menos moneda extranjera dado 
que las divisas, luego de la devaluaci6n, tienen un mayor valor (medido en 
moneda local). Sin embargo, dada la perfecta inelasticidad de la curva de 
demanda se produce un ajuste perfecto que reduce el precio (medido en 
moneda extranjera) por el monto total de la devaluaci6n. Es decir, si la 

un 10 por ciento,devaluaci6n increment6 el valor de la moneda extranjera en 
entonces el valor de las exportaciones (en moneda extranjera) habr6 caido 
tambien en 10 por ciento, de modo que el valor total de las exportaciones 
locales (en moneda local) permanecer6 constante. 

Una situaci6n alternativa es la que se da en la casilla 3 de la Tabla 1, donde se 
analiza una demanda inel;stica para las exportaciones locales con una oferta 
inel~stica para las importaciones locales. La Figura 2(c) del anexo muestra el 
resultado esperado en la balanza comercial. En este, caso los proveedores 
extranjeros vender~n la cantidad QF al pais local independientemente del 
precio. Inmediatamente despu6s de una devaluaci6n la demanda local de 
importaciones (en terminos de moneda extranjera) desplaza hacia lase 
izquierda, indicando que los importadores nacionales estarln dispuestos a pagar 
menos unidades de moneda extranjera por un mismo volumen de 
importaciones. Dado que la curva de oferta es perfectamente inellstica, el 
precio (en moneda extranjera) de las importaciones caer6 en la misma 
proporci6n que el monto de la devaluaci6n, y por lo tanto el ajuste se completa 
en precios. Si bien luego de una devaluaci6n se espera que las importaciones 
se encarezcan para los consumidores nacionales de importables, con una curva 
de oferta del resto del mundo a la economia local perfectamente inel~stica 
como la correspondiente a la Figura 2(c), los precios de importaci6n (en moneda 
local) no se modifican (ya que los precios en moneda extranjera caen en la 
misma proporci6n a la devaluaci6n) y por lo tanto el valor (en moneda local) de 
las importaciones tampoco se modifica. Este resultado combinado con un valor 
de exportaciones constantes, como en la figura 2(b), indica una balanza 
comercial que se mantiene invariante despues de una devaluaci6n. 

En la casilla 2 de la Tabla 1 combinamos una demanda local por importaciones 
completamente inel~stica (igual a la ilustrada en la Figura 2(a)) con una oferta 
inellstica de exportaciones nacionales. La Figura 2(d) del anexo muestra que 
luego de una devaluaci6n de la moneda local, los importadores en el extranjero 
estar~n dispuestos a pagar un precio mayor (en moneda local) por las 
exportaciones nacionales, ya que la moneda nacional es mls barata en 
t~rminos de moneda extranjera. Dada la curva de oferta completamente 
inelstica, el precio en moneda local de las exportaciones se incrementa en la 
misma proporci6n que la devaluaci6n. En este caso, la devaluaci6n de la 
moneda local no se traduce en un precio inferior para los importadores en el 
exterior, ya que se ajustan los precios en moneda nacional, de modo que los 
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importadores extranjeros pagan el mismo precio real por sus compras (dado que 

el precio en moneda extranjera no se ha modificado). Sin embargo, el mayor 

precio local resulta en un incremento en el valor de las exportaciones (en 

moneda local). Dado que la demanda inel~stica para importaciones nacionales 
moneda nacional para las importaciones (Fig. 2(a)),implica un mayor valor en 

el resultado neto en la balanza comercial depende del estado de 6sta antes de 

la devaluaci6n. Si inicialmente las exportaciones eran mayores a las 

importaciones, entonces es probable que luego de la devaluaci6n el incremento 

en el valor de las exportaciones sea mayor al correspondiente en las 

importaciones. Por el contrario, si las importaciones excedian inicialmente a las 

exportaciones entonces la devaluaci6n podria disminuir la balanza comercial. 

la casilla 1 de la Tabla 1 la balanza comercial claramente seFinalmente, en 

incrementa cuando las cantidades exportadas e importadas se mantienen fijas.
 

enLa oferta inel~stica de exportaciones locales conduce a un incremento el 
en la figura 2(d)), mientrasvalor de las exportaciones (en moneda local como 

que la oferta de productos del resto del mundo a la economia local (tambien 

inellstica) resulta en un valor constante de importaciones (como en la figura 

2(c)). 

aLos escenarios de curvas perfectamente mel6sticas responden 	 solamente 

curvas
motivos ilustrativos. No se argumenta que en la realidad estas sean 

totalmente insensibles (sin respuestas en cantidades) ante cambios en los 

precios en el corto plazo. Sin embargo, existen factores que nos permiten 
en elasociar las caracteristicas de una economia a determinados supuestos 

an~lisis. Asi, la demanda de importaciones bolivianas puede considerarse 
escasez de sustitutos de importables en elrelativamente inel~stica debido a la 

corto plazo. La demanda mundial por productos bolivianos podria ser ellstica, 

por cuanto la participaci6n de las exportaciones bolivianas (excptuando 
algunos minerales y el gas) en los mercados internacionales es baja. Entonces, 

incrementos sustanciales en [a participaci6n boliviana podrian efectuarse sin 

que estos mercados se saturen. Ademls, debido a la competitividad 
en los precios de exportaci6n bolivianosinternacional, pequefas variaciones 


generan grandes variaciones en la cantidad demandada de bienes bolivianos.
 

Por su parte, la oferta de exportaciones bolivianas tiende a ser relativamente 
inel~stica si considerarnos que existen rigideces en la expansi6n del producto y 

plazos.varios factores productivos se mantienen fijos en el corto y mediano 
Finalmente, la oferta de exportaciones del Resto del Mundo a Bolivia puede 

asumirse como relativamente el~stica. 

en mente, la figura 2(a) no necesita deCon estas consideraciones 
en valor de lasmodificaciones sustanciales y refleja un aumento el 

La figura 2(b) se modificaria de acuerdo a laimportaciones (en moneda local). 
figura 2(e). En este caso, despu6s de una devaluaci6n la curva de oferta se 

a la derecha reflejando el hecho que los exportadoresdesplaza nuevamente 
bolivianos est~n dispuestos a vender sus productos por cantidades menores de 

moneda extranjera, dado que 6sta tiene mayor valor. Sin embargo, dado que la 
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curva de demanda por exportaciones bolivianas es ahora relativamente el~stica, 
el precio (en moneda extranjera) disminuye menos que proporcionalmente al 
monto de la devaluaci6n. Asi, ai~n cuando una devaluaci6n haya podido 
aumentar el valor de la divisa, digamos en un 10 por ciento, el precio (en 
moneda extranjera) de las exportaciones bolivianas cae mucho menos que 10 
por ciento de modo que el valor final de las exportaciones (medido en 
Bolivianos) se incrementa, y el efecto final sobre la balanza comercial soria 
incierto. 

La figura 2(c) se modifica de acuerdo a la figura 2(f). En este caso, dado que la 
oferta de exportaci6nes del resto del mundo a Bolivia se asume elstica, el 
precio (medido en moneda extranjera) de las importaciones cae menos que 
proporcionalmente a la devaluaci6n. As[, luego de la devaluaci6n del Boliviano, 
las importaciones bolivianas se encarecen, y el valor de las importaciones sube 
ya que los precios de importaci6n en bolivianos se incrementan. En este caso, 
el resultado sobre la balanza comercial tampoco es muy claro ya que el valor de 
las exportaciones estaria tambidn aumentado como se describe en la figura 
2(d). 

Hasta aqui hemos desarrollado elementos te6ricos que nos permiten esperar 
efectos cambiarios positivos y negativos en la balanza comercial. Sin embargo, 
a priori, no podemos anticipar un efecto positivo o negativo para los supuestos 
hechos para la economia boliviana, y no contamos con ninguna informaci6n 
sobre la velocidad en estos ajustes y el tiempo que deberia transcurrir antes de 
poder observar cambios en la balanza comercial. De hecho estas interrogantes 
requieren de respuestas empiricas. Este tipo de trabajo motiva la siguiente 
secci6n del estudio. 

3. La politica cambiaria, la balanza comercial y el producto. 

La balanza comercial boliviana en el periodo 1985-1990 muestra un periodo 
inicial de superdvit, luego se ingresa a un periodo de deficits fuertes, y 
finalmente en el ailo 1989 se logra una recuperaci6n importante. La Figura 3 
muestra un nivel positivo para la balanza comercial en el pent~ltimo trimestre de 
1985. Este nivel puede ser un resultado rezagado de las fuertes contracciones 
en las importaciones durante 1985. Por un lado existian controles y restricciones 
a las importaciones, aranceles altos, licencias previas y desequilibrios en el 
mercado de divisas que junto a las medidas fiscales de austeridad contrayeron 
significativamente la demanda agregada. 

Con la introducci6n de la NPE en 1985 se liberaliza el comercio exterior, y se 
eliminan los problemas en el mercado cambiario con la creaci6n del "bolsfn". 
Estos factores han tenido un impacto importante sobre las importaciones. La 
Figura 4 del anexo muestra las importaciones y las exportaciones durante el 
periodo bajo estudio. Claramente, luego de la implementaci6n de la NPE las 
importaciones crecen por encima de las exportaciones, y esta tendencia se 
mantiene hasta 1988. Luego de 1988 las exportaciones logran niveles ms 
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altos con relaci6n a las importaciones hasta que la tendencia en Ia balanza 
comercial se revierte favorablemente. 

La Figura 5 del anexo muestra (en escala dual) la evoluci6n de un indice 
multilateral de tipo de cambio real y [a balanza comercial boliviana. El grbfico 
muestra cierta correlaci6n entre estas dos variables que se confirma con los 
resultados reporfados en la Tabla 2. Esta tabla muestra un coeficiente de 
correlaci6n entre las dos series igual a 0.74. El valor de este coeficiente es 
considerablemente alto, pero este resultado no permite afirmar mucho en 
cuanto a la relaci6n entre estas variables. Es decir, no podemos anticipar una 
direcci6n de causalidad ni podemos medir el impacto de "innovaciones" en una 
de las variables sobre la otra variable. 

A partir de 1985 la politica cambiaria se torna activa y estA dirigida a mantener 
la competitividad del sector productor de bienes transables. La introducci6n del 
mecanismo del "bolsin" estableci6 un ritmo de devaluaci6n nominal que cuando 
menos deberia mantener el nivel del tipo de cambio real comparable al 
registrado en el alio base del indice. Sin embargo, hasta el arlo 1989 el indice 
estudiado permaneci6 en un nivel inferior al registrado como base. Este 
resultado es la combinaci6n de un comp~s de inflaci6n ligeramente mayor a la 
devaluaci6n nominal, y tambien es resultado de la politica cambiaria de los 
paises socios comerciales de Bolivia. 

La Figura 5 tambi6n muestra que en varios episodios, despues de una 
depreciaci6n del tipo de cambio real, la balanza comercial se deterior6 para 
recuperarse luego. Este comportamiento se hace evidente en el efecto 
contempor~neo del primer trimestre de la muestra y en el primer trmestre de 
1990. Si consideramos un rezago en el efecto, el comportamiento se hace 
evidente para los dos primeros trimestres de 1987, segundo a tercer trimestres 
de 1989, y cuarto trimestre de 1989 a primer trimestre de 1990. Este efecto 
negativo sobre la balanza comercial en el corto plazo se ha denominado efecto 
de "curva J". 

Entre otros argumentos que explican este comportamiento esta aqu6l que 
sostiene que al momento en que ocurre la depreciaci6n real, algunos bienes y 
servicios estn en trlnsito o ya se han celebrado contratos internacionales, y la 
finalizaci6n de estas transacciones son las que dominan los cambios de corto 
plazo en la balanza comercial. 

Es decir, la balanza comercial se deteriora en primera instancia, pero luego se 
recupera en magnitudes dadas por las elasticidades. Tambidn se ha atribuido 
este comportamiento a la rapidez con la que la actividad interna responde ante 
una devaluaci6n, en contraste a [a lentitud con la que puede responder la 
actividad econ6mica de los socios comerciales. Este fen6meno puede 
esterilizar, en el corto plazo, los efectos favorables que una depreciaci6n real 
implica. Estos argumentos sostienen que la expansi6n de las exportaciones y la 
retardaci6n en las importaciones ocurre solamente despues de varios rezagos, y 
se identifican varios rezagos en el proceso desde los cambios en el tipo de

I7
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cambio hasta los cambios en el comercio internacional. Estos rezagos se 
asocian a periodos en los que los agentes reconocen las modificaciones en [a 
politica cambiaria, periodos asociados a la toma de decisiones dirigidas a 
modificar variables reales, periodos asociados al preparado de nuevos 
despachos de mercancias, y a periodos asociados a la reconstrucci6n de 
inventarios. 

Krueger (1983) sostiene que los efectos de una devaluaci6n real sobre la 
balanza comercial pueden ajustarse al anilisis basado en un efecto 
multiplicador. 

BC = f(Y,TCR) (3) 
Donde: 

BC = Balanza comercial 
Y = Nivel del producto real 
TCR = Tipo de cambio real 

En este documento, la ecuac.on (3) se expande incluyendo fundamentalmente 
factores de demanda. Primero, el ingreso local (Y), y el de los socios 
comerciales de Bolivia5 (Y*) se incluyen para capturar efectos de elasticidad 
ingreso de demanda. Segundo, para incorporar aspectos monetarios que 
generan variaciones en el comercio real, se incluye niveles de stock de dinero 
como M1 de Bolivia y de los socios comerciales (Ml*). Finalmente, dado que 
buscamos conocer el efecto de las devaluaciones reales sobre la balanza 
comercial, y considerando la posibilidad de la existencia de rezagos en este 
efecto, es necesario considerar alguna estructura de rezagos para el tipo de 
cambio real. Con estas consideraciones, la ecuaci6n (3) se puede escribir como: 
BCt ( 0 + + (c2Y*t + OL+ xaO 3 Mlt + c4 Ml*t 

B[w 0 (tcr)t+wl (tcr)t.1 +w2 (tcr)t.2 
+w3(tcr)t-31+ ut (4) 

donde: 

wi = c0 +c l i+c 2 i2 i=0,1,2,3 

indica el peso que ejerce el tipo de cambio real sobre la balanza comercialy wi 
en el periodo contempor~neo, y los pesos asociados a efectos que pudieran 
registrarse hasta tres trimestres despu6s del periodo contempor~neo. 

Si substituimos y escribimos la especificaci6n original, 
tenemos 
BCt = aO + alYt + 

2Y*t +a 3 M1t + a 4 Ml*t 
+ B cO (tcr)t + I(c0 + c1 + c2)(tcr)t.1 
+ B (co + 2c1 + 4c2 )(tcr)t. 2 
+ B (co + 3c1 + 9c2)(tcr)t. 3 + Et (5) 

5 Brasil, Chile, PeriO, Argentina, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Jap6n ! L? 

http:ecuac.on
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Combinando t6rminos tenemos: 

BCt = xO+ clYt + (2Y*t + o3M1t + oL4Mlt 
+ Bc0 [(tcr)t + (tcr)t_1 + (tcr)t.2 + (tcr)t. 31 
+ Bc1 [(tcr)t. 1 + 2(tcr)t. 2 + 3(tcr)t.3] 
+ Gc2 [(tcr)t-1 + 4(tcr)t-2 + 9(tcr)t-3] + Et (6) 

La ecuaci6n (6) puede estimarse usando minimos cuadrados ordinarios. Si se 
asume que el trmino de error cumple con las propiedadei clsicas, las c's 
estimadas tendr~n las caracteristicas de un estimador MELI. Lna vez conocidos 
los valores de los coeficientes c, los pesos originales (wi) pueden ser conocidos. 
Esta especificaci6n para los rezagos del tipo de cambio real corresponde a un 
"modelo polinomial de rezagos distribuidos". Adoptamos esta especificaci6n 
dado que un ajuste lineal no necesariamente es el m~s apropiado para describir 
la relaci6n entre el tipo de cambio real y la balanza comercial. Por ejemplo, un 
comportamiento de curva "J" se asocia a una relaci6n no lineal entre la variable 
dependiente y la independiente. 

Las ponderaciones siguen el comportamiento de un polinomio de segundo orden 
para el efecto contempor~neo y los tres primeros rezagos del tipo de cambio 
real6. 

En [a ecuaci6n (6) la balanza comercial se define como la diferencia entre el 
logaritmo de las exportaciones y el logaritmo de las importaciones. En ambos 

obtuvieron indicadores de quantum de las exportaciones ecasos se 
importaciones. Las series correspondientes al ingreso y al stock de dinero de los 
paises socios corresponden al producto real medido en d6lares de 1986 y M1 
medido en d6lares para los ocho principales paises socios comerciales de 
Bolivia respectivamente7. La variable ingreso de Bolivia corresponde al producto 
interno bruto trimestral medido en d6lares. Esta serie fue desestacionalizada 
haciendo una regresi6n de los niveles contra 3 variables "dummies" (una para 
cada trimestre) y componentes de "trend" elevados hasta la tercera potencia. La 
serie de ingreso desestacionalizado resulta de la diferencia entre el ingreso 
original y la sumatoria del producto entre los coeficientes para las "dummies" y 
las series "dummies" 8. M1 de Bolivia es medido en d6lares y no fue necesario 

se detect6 unadesestacionalizar la serie. Durante el proceso de estimaci6n 

6Se escogieron tres rezagos dado que el valor para coeficientes con rezago mayor a3 resultaron no ser 
Posiblemente esto se debe al reducido ntmero de observacionesestadIsticamente diferentes de cero. 

que entonces quedaron disponibles. 

7 Como variable monetaria se incluye a M1 por su disponibilidad y por ser un agregado sobre el cual el 

control de la autoridad monetaria es m~s razonable respecto aagregados mayores. 

8Usando Y (la serie original e ingreso) e estima 
Y =a0 + a t re nd + a 2 tre n  +a 3 trend + a4 Dum 1 + a5 Dum 2 + a6 Dum3 

La serie desestacionalizada resulta de:
 
YD =Y- (a4 Duml + a5 Dum2 + a6 Dum3); donde ai es el valor estimado de ai
 

J?( 
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fuerte colinearidad entre las variables monetarias de Bolivia y los socios 
comerciales. Este problema tiende a inflar el valor de los coeficientes, y por lo 
tanto estos parecen alejarse demasiado del valor real de la elasticidad de la 
variable. Para solucionar este problema se hizo una regresi6n del agregado 
monetario boliviano contra aquel de los socios comerciales, y luego se emple6 
los residuos como agregado monetario de Bolivia. En todos los casos se 
emplean logaritmos en las variables para obtener elasticidades (ver anexo). 

Con relaci6n a los signos de los coeficientes se puede esperar valores negativos 
o positivos para ali. Negativo debido a que un incremento en el producto y en el 
ingreso genera un incremento en las importaciones que, a su turno, genera un 
deterioro en la balanza comercial y, positivo porque un incremento en el 
producto puede reflejarse fundamentalmente, en un incremento en la 

producci6n de bienes transables que resulta mis que proporcional a los 
incrementos en importaciones. Adem~s, este signo podria ser positivo dado 
que las importaciones son la diferencia entre el consumo domdstico y la 
producci6n domestica. Asi, en la medida que el ingreso real se incrementa, la 
producci6n local de importables puede incrementarse m~s r~pido que el 
consumo, de modo que se contraen las importaciones. Un comportamiento 
simetricamente opuesto se puede esperar para (x2 . 

El efecto de las variables monetarias sobre la balanza comercial depende de 
varios factores. Por ejemplo, un incremento en la oferta monetaria (una 
expansi6n en la base monetaria o en el cr6dito) conduce a un incremento, en los 
balances reales. Los agentes perciben que su riqueza se incrementa y ello los 
induce a incrementar sus gastos respecto a sus ingresos. Esto se traduce 
finalmente en un deterioro en la balanza comercial. Es decir, el coeficiente (x3 

deberia ser negativo. Sin embargo, se puede arg~iir que esta relaci6n negativa 
puede no ser observada al menos por dos razones. La prirnera sostiene que los 
balances nominales de dinero suelen ser una porcion bastante reducida de la 
riqueza de los individuos. El segundo argumento sostiene que el dinero no 
necesariamente es considerado como riqueza neta por el sector privado, y en tal 
caso no existiria efecto de balance real y por ello la balanza comercial no 
deberia deteriore.se. 

Los coeficientes correspondientes a los agregados monetarios de los socios 
comerciales deberian tener signo positivo, puesto que tienen el efecto 
simetricamente opuesto al correspondiente al agregado domestico local. Es 
decir (x4> 0. 

Por Oltimo, el signo del tipo de cambio real deberia ser positivo al menos en el 
mediano y largo plazos. Sin embargo, es posible que el efecto contempor~neo o 
los primeros rezagos sean negativos, mientras que los signos para rezagos 
posteriores sean positivos. Esta situaci6n se ajustaria al comportamiento de 
curva "J"descrita en p~rrafos anteriores. 

http:deteriore.se


EL TIPO DE CAMBIO Y LA BALANZA COMERCIAL EN BOLIVIA 141 

La Tabla 3(a) del anexo reporta los resultados de la estimaci6n de Iaecuaci6n 
(6) cuando no se emplea ninguna restricci6n. En la Tabla 3(b) del anexo se 
reportan resultados para la misma ecuaci6n, pero en este caso se emplea una 
restricci6n. Si el efecto de una variaci6ri en el tipo de cambio real sobre la 
balanza comercial se completa en un periodo menor a un aIlo, entonces el 
coeficiente correspondiente al cuarto trimestre rezagado deberia ser cercano a 
cero. En otras palabras, las variaciones en el tipo de cambio no tienen efectos 
en el comercio despu6s de tres trimestres. En este caso, se estl forzando a que 
el efecto del tipo de cambio se limite al periodo establecido en la distribuci6n de 
rezagos, asumiendo que no existen efectos posteriores. Asi, el coeficiente 
correspondiente al cuarto rezago (que no estl incluido en la distribuci6n de 
rezagos) estar6 forzado a tomar un valor cercano a cero. Concentremos la 
discusi6n en la Tabla 3(a). 

Las variables correspondientes al ingreso y M1 de Bolivia fueron estimadas con 
un rezago, y la correspondiente a M1 de los ocho paises socios comerciales con 
dos rezagosg Se emplearon varios rezagos para el ingreso de los paises socios, 
sin embargo, en ning~n caso esta variable result6 significativa. Los coeficientes 
para las restantes variables explicativas son estadisticamente diferentes de cero 
al 10 por ciento de confiabilidad (los coeficientes para el tipo de cambio real 
sern discutidos m~s adelante). 

Varios aspectos merecen atenci6n. Primero, los signos de los coeficientes son 
los esperados, y en el caso del ingreso (producto) de Bolivia este signo indica 
que el efecto positivo sobre el sector productor de bienes transables domina los 
incrementos en ingreso y demanda de importaciones. Segundo, el valor de las 
elasticidades para el agregado monetario de los socios y para el ingreso 
nacional permanecen en niveles relativamente altos. Existe evidencia para 
paises en desarrollo que sugiere una elasticidad efectivamente alta entre estas 
variables. Bahmani-Oskooee (1984) reporta coeficientes altos para estas 
variables en ecuaciones similares a (6), para datos de las economias de la 
India, Korea y Thailandia. Jos6 De Gregorio (1985) encuentra coeficientes 
tambi~n altos para una variable que mide la actividad de los socios comerciales 
de Chile en una ecuaci6n agregada para exportaciones. Pasemos a discutir los 
coeficientes correspondientes al tipo de cambio real. 

Dos de los rezagos distribuidos del tipo de cambio real resultaron 
estadisticamente diferentes de cero. El efecto contempor~neo y el efecto con 
dos rezagos son significantes al 10 por ciento de confiabilidad, mientras los 
restantes rezagos no resultaron estadisticamente distintos de cero. En el primer 
caso el coeficiente muestra signo negativo, reflejando un deterioro en la balanza 
comercial, pero en el segundo caso el signo result6 positivo, indicando que la 
balanza mejora dos trimestres despu~s de que se observa una ganancia en 
competitividad en el tipo de cambio real. El coeficiente en el tercer rezago 
result6 nuevamente negativo, pero no es estadisticamente diferente de cero. 

9 Los rezagos se seleccionaron en base a la correlacl6n cruzada mis alta entre la variable explicativa (I) y 
la variable dependiente (BC) 
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Estos resultados, aunque no muy concluyentes, sugieren un comportamiento de 
curva "J" en el ajuste de la balanza comercial y el tipo de cambio real. El 

noreducido nimero de observaciones trimestrales despu~s de la (NPE) 
permite especificar un n6mero mayor de rezagos, y en consecuencia es dificil 

curvaasegurar si 6stos confirmarian o rechazarian la hip6t,.sis de "J" . 

Consecuentemente, el efecto neto o "steady state effect" es incierto puesto que 
no existe seguridad sobre efectos posteriores a este iltimo rezago. 

La Tabla 3(b) reporta los resultados obtenidos cuando se impone la restricci6n 
descrita en la estructura de rezagos distribuidos. En este caso los coeficientes 
asociados al ingreso nacional y el agregado monetario de los socios 
comerciales, nuevamente resultaron significantes y el~sticos. La distribuci6n de 

rezagos indica nuevamente efectos negativos para los primeros periodos (sin 
embargo el primer rezago no es significativo), mientras que el signo resulta 
positivo en los dos 61timos rezagos de la distribuci6n. 

Podemos emplear los resultados de ambos modelos para ejecutar un test "F" y 
verificar si la restricci6n impuesta es estadisticamente tolerable. La hip6tesis 
nula en este caso es que el coeficiente para el cuarto rezago del tipo de cambio 
real (no incluido en la distribuci6n) es cero. La hip6tesis alterna ser6 que este 
coeficiente es diferente de cero. El "F"computado resulta de: 

F = [(SSEr - SSEu)/r] / [SSEu / (n- k)] 

son la suma de los errores al cuadrado en el modelodonde SSEr y SSEu 
restringido y el no restringido correspondientemente, r es el n6mero de 
restricciones impuestas, n es el nimero de observaciones, y k es el nimero de 
par~metros incluyendo a la constante. El valor obtenido para el "F" computado 
es 0.977. El valor "F" critico para este caso es 4.84, con lo que no se rechaza la 

hip6tesis nula. Es decir, no existe suficiente evidencia estadistica que sugiera 
un valor diferente de cero para el rezago posterior a la distribuci6n. 

En sintesis, la evidencia global obtenida no es concluyente, pero apoya 
mejora posteriorclaramente la hip6tesis que anticipa un deterioro inicial, y una 

en la balanza comercial, ante una depreciaci6n real del tipo de cambio. 

A nivel te6rico existen varias razones que explican el car~cter contraccionario 
inicial de una devaluaci6n que podria resultar en una caida en la actividad real. 
En primer lugar, las devaluaciones nominales pueden generar presiones 
contractivas en la demanda agregada que pueden ser dominantes sobre el 
efecto tradicional de redireccionamiento en el gasto. Por ejemplo, una 

efectodevaluaci6n puede resultar en un nivel de precios mus alto y generar un 
de balances reales negativo. Esto, a su turno, puede terminar en una 
contracci6n de demanda y una caida en la actividad productiva. Otros autores 

que una devaluaci6n puede ser contractivacomo Edwards(1986) sostienen 
relacionan los efectos de demanda agregada con la distribuci6n delcuando se 

ingreso. En este contexto, una devaluaci6n genera una redistribuci6n del 

ingreso, desde los grupos con una propensi6n marginal al ahorro baja, hacia 
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grupos con una alta propensi6n marginal al ahorro, lo que finalmente se 
reflejaria en una contracci6n de demanda agregada, y una caida en la actividad 
econ6mica. Adem~s de estos efectos de demanda, existen otros canales de 
oferta por los cuales una devaluaci6n puede ser contractiva. Entre los que 
desarrollan estos argumentos encontramos a Wijnberger (1986) que desarrolla 
un modelo con bienes intermedios y mercados financieros informales, donde 
bajo ciertas condiciones, una devaluaci6n puede desplazar negativamente a la 
oferta agregada generando efectos recesivos en la economia. Lo cierto es que 
una vez que estos elementos de oferta son introducidos en el anlisis es posible 
que las devaluaciones sean contraccionarias, puesto que pueden ocasionar 
caidas importantes en la oferta. 

Al igual que para el caso de la balanza comercial, la relaci6n entre el tipo de 
cambio y el crecimiento de la economra parece ser ambigua. Es decir, la 
evidencia empirica no es concluyente; mientras algunos estudios sugieren un 
efecto expansivo (Gylfason y Schmidt (1983)), otros estudios encuentran un 
efecto m~s bien depresivo (Branson 1986). 

Khan y Knigth (1981) arguyen que el nivel de actividad econ6mica pLede ser 
afectado por otras variables importantes, como los desequilibrios en el mercado 
monetario y los niveles de gasto fiscal. Esta propuesta puede ser extendida en 
la linea de la teoria de las expectativas racionales incluy6ndose un indicador de 
cambios inesperados en los agregados monetarios. Es decir, incluyendo un 
indicador de crecimiento monetario inesperado. 

Otro elemento a incluirse en el an~lisis es un indice de tipo de cambio real, que 
es la variable central en la evaluaci6n de los efectos de una devaluaci6n real 
sobre el nivel de actividad econ6mica. 

Con estas consideraciones podemos definir una segunda especificaci6n donde 
es necesario incluir el indice de tipo de cambio real al lado derecho de la 
ecuaci6n a estimarse. Esto es lo m6s correcto cuando sabemos que una 
devaluaci6n nominal no genera una devaluaci6n real proporcional en casos 
como el boliviano. Estudios como Edwards(1990), Rodrick y Dominguez(1990) 
muestran que una devaluaci6n nominal afecta menos que proporcionalmente a 
la relaci6n de precios entre transables y no transables. 

Edwards(1986) propone una forma reducida para la ecuaci6n del producto real 
que captura los elementos discutidos: 

Log Pibt = a + p T + 13, log(GGN/PIB) t + B2[Alog M- Alog M]t 

+ 113 log et + ut (7) 

Donde: 

Pib = Producto interno bruto real 

I3.
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Es el par~metro que captura la tendencia en el crecimiento el 
p = 

prodUcto real. 
(GGN/PIB)t = El cociente del gasto gubernamental nominal y el producto 

nominal (aprecios corrientes). 
Alog M = es la tasa de crecimiento en el dinero nominal 

Alog M* = es la tasa de crecimiento esperada en el dinero nominal 
e = 	 es el indice de tipo de cambio real, y un incremento en este 

indice representa una devaluaci6n real. 

asumir que 	 las expectativas se forman racionalmente y estlnPodemos 
el periodo t. Entonces, Alog M - Alogcondicionadas a informaci6n disponible en 

M* ser6 el crecimiento no esperado del dinero. 

espera que el 	signo del coeficiente a,En la estimaci6n de la ecuaci6n (7) se 
nosea positivo. 	El signo del coeficiente 12 es positivo cuando la porci6n 

esperada del crecimiento del dinero genera un incremento en demanda que es 

seguido de un incremento en el producto. El coeficiente 13 captura el efecto de 

las devaluaciones reales en el crecimiento real del producto y es el interes 

fundamental en nuestra especificaci6n. Si una devaluaci6n real es 

contraccionaria, como la critica estructuralista sostiene, entonces el coeficiente 

tendr6 signo negativo indicando que una devaluaci6n real, manteniendo todo lo 

demos constante, resultaria en una caida en el producto real. Al contrario, si de 
a [a linea tradicional, una devaluaci6n resulta expansionaria, entoncesacuerdo 

es muy importanteel signo del coeficiente R3 deber6 ser positivo. Sin embargo, 
una forma reducida, entonces elser1alar que 	 dado que la ecuaci6n (7) es 

coeficiente 13 estar6 recogiendo el efecto neto final de las devaluaciones en el 

producto, y esto elimina la posibilidad de que podamos establecer como operan 

las fuerzas contrarias de oferta y demanda, para generar el efecto neto final. 

En la especificaci6n de la ecuaci6n (7) solamente figuran los efectos 

contempor~neos. Sin embargo, en la estimaci6n es importante determinar si 

existen diferencias entre los efectos de corto y largo plazo. En el caso del tipo 

de cambio real resulta crucial la inclusi6n de rezagos por cuanto la posici6n 

usual es que las devaluaciones son contractivas, pero s6lo en el corto plazo. 

Antes de estimar la ecuaci6n (7) es necesario construir la serie correspondiente 

al termino inesperado de crecimiento monetario [Alog M- Alog M*]. Siguiendo la 

t6cnica de documentos representativos de la aproximaci6n de expectativas 

racionales, este termino puede construirse considerando la diferencia entre el 
acrecimiento actual del dinero y la tasa de crecimiento estimada para el dinero, 

una ecuaci6n 	de creaci6n de dinero. Esta ecuaci6n deberl, incluir laspartir de 
variables que representen informaci6n para los diferentes agentes econ6micos 
sobre las decisiones del Banco Central. En varias economias latinoamericanas 
la creaci6n de dinero es una fuente central de financiamiento de desequilibrios 
fiscales. Esta caracteristica puede incluirse en la ecuaci6n para Bolivia 
mediante el 	 cociente entre el deficit fiscal y la base monetaria rezagada. 
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enAdicionalmente, puede incluirse al lado derecho de la ecuaci6n los rezagos 
las innovaciones en el dinero. Asi tenemos: 

Alog Mt CIO + 21 Alog Mt. 1 + 02 Alog Mr. 2 + 03 Alog Mt.3 

+ 04 (DF/Bt-1) + ut (8) 

Donde M se define como M2 nominal, DF es el deficit del Tesoro General de la 
Naci6n, y B es la base monetaria. En la estimaci6n de la ecuaci6n (8) se emple6 
informaci6n mensual para el periodo septiembre 1985 - diciembre 1990. Los 
resultados obtenidos se reportan en la Tabla 4 del anexo donde los coeficientes 
son estadisticamente significativos. En base a estos coeficientes se ajustaron 
las observaciones de las variables independientes para generar la porci6n 
esperada del stock de dinero. Finalmente, la diferencia entre el componente 
observado y el componente esperado generaron el componente no esperado de 
las modificaciones en el stock de dinero. Los signos obtenidos para las variables 
monetarias rezagadas no pueden ser anticipados a priori, pero el obtenido para 
la variable de desequilibrio fiscal es el esperado.10 

Una vez obtenida la serie correspondiente al componente no esperado de las 
modificaciones del stock de dinero se trimestraliz6 la informaci6n para poder 
estimar la ecuaci6n (7), donde se considera nuevamente una estructura de 
rezagos distribuidos en un polinomio de segundo orden para el tipo de cambio 
real. Los resultados obtenidos para el periodo 1986.4 -1990.4 se reportan en la 
Tabla 5 del anexo. Los coeficientes para la tendencia, los gastos 
gubernamentales 1 , y el componente no esperado en las modificaciones del 
stock de dinero, resultaron todos significativos a los niveles convencionales y 
los signos son los esperados. Asi, un incremento en los gastos gubernamentales 
(por ejemplo en activos fijos y financieros) genera un impacto positivo sobre el 
producto. Por su parte, un aumento en el componente no esperado de dinero 
genera un incremento en demanda que es percibido por los agentes productores 
como un incremento real en la demanda por sus productos, y que es eliminado 
con un incremento correspondiente en la oferta. El desajuste monetario tambidn 
puede generar incrementos en precios y de alg n modo afectar el producto. Por 
ejemplo, de acuerdo a la "Funci6n de Oferta de Lucas", las desviaciones en el 
producto respecto a su nivel natural, ocurren debido a errores en expectativas: 
los precios corrientes son mayores o menores a los esperados y conducen a los 
agentes a creer que los precios relativos han sido alterados, de modo que ellos 
ajustan el nivel de su producto a tales cambios. 

10 Por ejemplo, sl en el perlodo t se registra un fuerte deficit en las cuentas fiscales, que se financla 

empleando medidas expansivas en polltica monetaria (por ejemplo incrementando labase monetaria). En 
el perlodo t+1 es posible que no exista un deficit significativo, pero labase monetaria mantlene las 
innovaciones del periodo t. As[, una calda en el cociente de ddficit abase rezagada indica un Incremento 
en el stock de dinero en laeconomla. 

11Los gastos gubernamentales corresponden a los egresos trimestrales del Tesoro General de la 
Naci6n. 

http:esperado.10
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La porci6n inferior de la Tabla 5 reporta los coeficientes de la estructura de 
rezagos distribuidos del tipo de cambio real. Estos coeficientes son significativos 
y los signos muestran una relaci6n inversa (luego de un efecto positivo 
contemporneo) para los primeros tres rezagos del tipo de cambio real, y esta 
tendencia se revierte finalmente en el cuarto rezago de la distribuci6n. 

Los resultados obtenidos describen nuevamente efectos negativos iniciales ante 
una depreciaci6n real, pero que se revierten posteriormente (tres trimestres 
despu~s en este caso). 

4. Conclusiones 

La revisi6n de las relaciones entre el tipo de cambio, la balanza comercial y el 
producto apunta, a nivel te6rico y principalmente empirico, hacia dos 
conclusiones b~sicas para el caso boliviano. 

Primero, existen argumentos y evidencia empirica que aseguran (para el caso 
boliviano) una relaci6n positiva entre el tipo de cambio real, la balanza 
comercial y el producto. Los resultados obtenidos en este estudio no fueron 
contundentes, pero sugieren que estos efectos positivos no son inmediatos. En 
otras palabras, existe un periodo de ajuste y respuesta, en el cual tanto la 

balanza comercial como el producto pueden deteriorarse. Luego que la 
economia responde, por ejemplo a los cambios en precios relativos, y se 
reasignan recursos hacia el sector productor de transables, el impacto se torna 
positivo. 

Segundo, los resultados del estudio remarcan la importancia de un tipo de 
cambio real competitivo dentro un modelo econ6mico con alta apertura 
comercial como el boliviano. 

En este contexto, la autoridad monetaria debe reconocer y explotar 
oportunidades para agregar competitividad cambiaria, sin que ello signifique un 
costo excesivo en tdrminos de inflaci6n. Las medidas dirigidas a incrementar la 
monetizaci6n de la economia y el control en el crddito al sector pilblico pueden 
contribuir sustancialmente a disminuir ia transferencia de efecto del tipo de 
cambio nominal hacia los precios de los no transables. Con esto se obtendr6 
m~s grados de libertad para emplear al bolsin como un instrumento eficaz de 
depreciaci6n real. 

ser'alar dos resultados empiricos importantes delAdicionalmente, se pueden 
estudio. El primero se refiere a la fuerte influencia de las variables que capturan 
el comportamiento monetario de los socios comerciales bolivianos. El segundo 

el componenteresultado se refiere al impacto real que ocasiona un cambio en 
no esperado del stock de dinero. 

En la literatura existe controversia sobre este 61timo efecto, y las posiciones 
varian desde las que postulan la inefectividad de la politica monetaria hasta las 
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que apoyan el uso de la misma como instrumento estimulante de crecimiento. 
Nuestros resultados indican que la politica monetaria puede ser empleada como 
estimulo al crecimiento. Sin embargo, los resultados obtenidos tambi6n indican 
que las politicas monetarias expansivas no pueden emplearse como un 

estimulo, ya que son los componentes NOinstrumento sistem~tico de 
el cambio del stock de dinero los que tienen efectos sobre elesperados en 

crecimiento del producto. 
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ANEXO 

Considere una especificaci6n lineal y otra no lineal. 

1)Lineal 

La expresi6n correspondiente es: 

Y= 90 + 91 X 1(a) 

El efecto marginal de cambios en X sobre Y ser6: 

6Y 
=-- y la elasticidad ser6: 

6 x x
 

-----1 2(a)
= ----
6X Y Y 

2) No lineal 

La expresi6n correspondiente es una de tipo potencial: 

Y = 60X91 3(a) 

La expresi6n lineal aplicando logaritmos es: 

LnY=Ln60+ 1 1 LnX 3(b) 

El efecto marginal de cambios en X sobre Y en 3(a) ser6: 

6Y x 
---- 13> p -= R X 11"1 ; /

8 x x 

6Y 31 60X6
1 

1lY
 
---- --------- 3(c)
= .... 

6X X X 

La elasticidad correspondiente ser6: 

6Y x Y X 
---.-- 1 - - - - - =t 1 ;y corresponde al valor del 
6X Y X Y coeficiente R1 e'n 3(b). 
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TABLA I 

IMPORTACIONESLOCALES 
Valores meddos en MonedaLocal 

OFERTAINELASTICA INELASTiCADEMANDA 
(10qus .1 res$odelMunedoque* vando a pals (Io qm al palslocalqwiweconvrir adreso del 

en alvalordoha Egoirlaclones 
Inelsalica (10 Valordo las Impoulaciordis lnorrrewdoon a valordo las irpotsciones 2() 
Ofe i I. Incrorrento en el val dolas Exp aciols 2(d) II licr ewielo 2(d) 

conlants 2(c) 

quoso qiorI Melooren BalarvsCornercal
 
vender aI 
 S4a a knhca1 edol. 

Restodel Slpe"vot - BCmajora 
Ir' do) Od1cd-> BCerpeor 

Epodaciones 
Local.%
 

Demanda III Valor de Ids exporlaciones coremsard
2(b) IV Valordo (o Expolacrones constanre 2(b) 
inel slica (Io Valor de las importaciones constarde2(c) Increnrdo en el valor dotas iropDaciones 2(a) 

Wae.1Reslo BalanuaComercialconstante Bala, cmneral sft3Qors 
del Mndo 

TABLA2 
CORRELACION ENTRE LA BALANZA COMERCIAL YEL TIPO DE CAMBIO REAL 

Series Covarianza Correlaclbn 

1TCR.TCR 1264 

TCR-BC 155 0.74 

1BCOMER,BCOMER 035 

TABLA 3(a) 
LA BALANZA COMERCIAL Y EL TIPO DE CAMBIO REAL 
1986.3 - 1990.4 

La Variable dependiente es la Balanza Comercial
 
Variable Rezago Coeficiente T Estadistico
 

-6432 .581 
PIB (Bolivia) (1) 190 186 
Ml (Bolivia) (1) -083 .1 44 
Ml (Socios) (2) 162 387 

Distrrbucin de Rezagos para el Tipo de Cambio Real (1CR) 

TCR (0) -2 53 -2 04 

TCR (1) 077 0 89 
TCR (2) 162 182 

TCR (3) -0005 .0006
 

n==18 FStad =1508
 
R2= 089 DW = 169
 
R2a = 0 83 

Constante 

TABLA 3(b) 
LA BALANZA COMERCIAL Y EL TIPO DE CAMBIO REAL 
1986.3 - 1990.4 

La Variable dependiente es la Balanza Comercial 
Variable Rezago Coeficiente T Estadistico 

.68 67 .6 76 

PIB (Bolivia) (1) 182 1 79 

M1 (Bolivia) (1) -090 -156 

M1 (Socios) (2) 179 468 

DOstribuci6n de Rezagos para el Tipo de Cambio Real (TCR) 

1CR (0) 

Constante 

-169 -1 86 

TCR (1) -001 .003 

TCR (2) 082 218 
TCR (3) 241083 
= = 

n 18 FStad =1793
 
R2= 088 DW = 174
 
R2a =0 83
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TABLA 4 

EL STOCK DE DINERO ESPERADO 
198.09 - 1990.12 

La Variable dependiente es el log de M2
 
Variable Rezao Coeficiente T. Estadlstico
 

000 -2.29
 
DLM2 (1) 

Constante 

087 78 
(2) -0 38 -2.27DLM2 
(3) 025 2.82DLM2 

000 2.83DEFBAS (0) 

La variable DLM2 estd expresada en su primera diferencia 

n = = 64 F Stad =2325
 
R2= 088 DW 205
 
R2a = 063
 

TABLA 5 

EL PRODUCTO Y EL TIPO DE CAMBIO REAL 
1986.4 - 1990.4 

La variable dependiente es el PIB base 1980 
Variable Rezago Coeficiente T. Estadistico 

12068 4.613Constante 
0.009 1863 

Gastos TGN (2) 
TREND 

0305 5395 
(1) 0220 2770M2ne 

Distribuci6n de Rezagos para el Tipo de Cambio Real (TCR)
 

TCR 
 (0) 0.555 1.71 

TCR (1) .0 310 .168 

TCR (2) -0 690 -338 

TCR (3) -0 585 -3 60 

TCR (4) 0005 232 

n==17 F.Stad =-923
 
R2= 087 DW. = 1.96
 
R2a = 0.78
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FIG 4 

Exportaciones o importaciones trimestrales 

(En millones do $us.) 
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1. INTRODUCCION 

La economia boliviana sufri6 cambios estructurales con la promulgaci6n de la 
Nueva Politica Econ6mica (NPE) en 1985, principalmente en lo referente a la 
orientaci6n del modelo de desarrollo. En efecto, la NPE estableci6 un modelo 
de crecimiento sustentado en el desarrollo del sector transable que sustituy6 al 
modelo tradicional, caracterizado por el papel preponderante del Estado en la 
actividad productiva y por una tendencia a desarrollar prioritariamente el 
mercado interno. 

Dada esta orientaci6n de politica y conscientes de que en particular la 
expansi6n de las exportaciones requiere cambios profundos en la estructura 
productiva nacional, es necesario determinar los factores que dinalizan al 
sector exportador. En este sentido, el presente trabajo analiza el 
comportamiento de este sector durante los Oltimos afios, identificando los 
elementos que explican los cambios en los niveles y estructura de las 

1 Se agradece at Ministerio de Exportaciones y Competitividad Econ6mica fa autorizaci6n para poder 
utilizar los resultados de [a "Encuesta al Sector Exportador" realizada por UDAPE para este Ministerio, en 
octubre de 1992 

.4'
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exportaciones. Se espera que este anilisis pueda coadyuvar a la formulaci6n de 

politicas de promoci6n de exportaciones. 

El trabajo se estructura de la siguiente manera: el Capitulo 2 enfatiza el rol de 

las exportaciones en el proceso de crecimiento econ6mico; el Capitulo 3 

describe la evoluci6n del sector exportador en Bolivia durante el periodo 1980
los determinantes de las exportaciones, utilizando90; el Capitulo 4 presenta 

tanto un enfoque te6rico como empirico aplicado al caso boliviano; el Capitulo 5 

analiza los problemas microecon6micos de los exportadores en base a una 
se discuten politicas deencuesta directa a establecimientos; en el Capitulo 6 

promoci6n de exportaciones de diversos paises y las posibles aplicaciones para 

el caso boliviano. Por 6timo, el Capitulo 7 presenta las principales conclusiones 

del trabajo. 

2. ROL DE LAS EXPORTACIONES EN EL PROCESO DE 

CRECIMIENTO 

2.1. Las Dos Opciones del Crecimiento 

Existen dos opciones de crecimiento, una basada en estrategias orientadas al 

exterior y otra con estrategias orientadas al interior de la economia. Las 

estrategias orientadas al exterior, buscan una direccionalidad del aparato 

productivo hacia los mercados internacionales de materias primas, 
la finalidad de generar procesos de crecimientomanufacturas o servicios con 


sostenido.
 

Las estrategias orientadas hacia adentro, consisten en politicas de sustituci6n de 

importaciones con la finalidad de reducir la vulnerabilidad y dependencia del 

aparato productivo dom6stico frente a shocks externos. El argumento central de 

una politica de sustituci6n de importaciones, radica en el hecho de que la 
a crecerdemanda externa de las exportaciones de materias primas tiende 

menos que el ingreso, en tanto que la demanda de importaciones tiende a 

crecer mls que el ingreso, lo que determina un deterioro de la capacidad de 

compra de las exportaciones que a su vez repercute negativamente sobre el 

producto. 

2.2. Orientaciones del Crecimiento en America Latina 

En la historia latinoamericana se pueden distinguir tres periodos en cuanto a 
orientaci6n del crecimiento. 

El primero se desarroll6 hasta la gran depresi6n de 1930 y se caracteriz6 por la 
orientaci6n hacia los mercados internacionales de materias primas. El segundo, 
se desarroll6 hasta los aios sesenta, donde la orientaci6n del aparato 
productivo fue dirigida al mercado interno mediante politicas proteccionistas y 
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de sustituci6n de importaciones. En el tercer periodo, a partir de los alios 

setenta, se empezaron a vislumbrar los primeros intentos de cambio de 

orientaci6n del crecimiento hacia el exterior, combinados con politicas de 

liberalizaci6n del mercado. 

2.3. Orientaciones del Crecimiento en Bolivia 

Durante los primeros aios de este siglo, la economia boliviana entr6 en la "era 

del estaio", dando lugar al crecimiento de un moderno sector exportador en 

rmedio de una econornia predominantemente agricola. Sin embargo, los 

beneficios de este crecimiento no se expandieron al resto de la economia, 

debido en gran medida a la transferencia de utilidades al extranjero. A 

mediados del siglo, el sector agricola tradicional se encontraba pr~cticamente 

intacto y, por su parte, el sector industrial era minimo comparado con el resto de 

la economia. Con la revoluci6n de 1952, a pesar de la creaci6n de la COMIBOL 

y de la reforma agraria, la base del desarrollo se mantuvo inalterable. El sector 

agricola experiment6 un leve desarrollo como resultado exclusivo de la 

expansi6n de los cultivos tropicales y en lo que respecta a los demos sectores 

se observ6 que solamente en hidrocarburos, transporte,productivos, 
construcci6n y energia el6ctrica, hubo un apreciable desarrollo. 

Los periodos largos de crecimiento de la economia boliviana, relacionados con 

la producci6n y exportaci6n mineras, permiten concluir que el motor de 
las exportaciones primarias 2 

crecimiento de la economia boliviana se bas6 en 

2.4. Rol de las Exportaciones en el Proceso de Crecimiento 

Orieritado Hacia el Exterior 

Los paises que tienen economias con reducido mercado interno, pueden lograr 

un mayor bienestar si se orientan al exterior. De esta manera, se aprovecharian 

las ventajas relativas, se optimizaria el uso de los recursos y se promoveria la 

competencia y la eficiencia, redundando en mayor crecimiento de la producci6n 

y en mayores ingresos para la poblaci6n. 

un mercado reducido, se le adiciona la existencia de altosSi a la existencia de 
medio de desarrollo y deniveles de endeudamiento externo, el exportar como 

crecimiento no es s6lo una conveniencia, sino un imperativo. 

En el siguiente gr~fico, se puede apreciar el efecto de un aumento de las 
exportaciones,exportaciones sobre los ingresos. Ante un aumento de las 

servicios dom~sticos lo que a su vezaumentara la demanda de bienes y 
incrementarl el nivel de equilibrio del ingreso y se lograrn mayores ingresos 

para la economia. 

2"Desarrollo Econ6mico y Social: Paradigmas y Experiencias"; J.A. Morales en: Bolivia: Ajuste 

1991.Fundaci6n Milenio - BAREMO,Estructural, Equidad y Crecimiento -

I1, 
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La ecuaci6n fundamental del gr~fico es la siguiente: 

Y= (C, 1,G, X, M) 

Donde las exporiaciones estan compuestas por un componente ex6geno y por 
un componente que depende del ingreso del resto del mundo, es decir: 

X = Xo+hYRM 

Por lo tanto, ante un aumento del ingreso del resto del mundo (YRM) o ante un 
aumento de las exportaciones ex6genas (Xo), aumentar6 el ingreso. 

3. EVOLLJCION DE LAS EXPORTACIONES 1980-1990 

Como se afirma en el punto anterior, la actividad exportadora en Bolivia estuvo 
concentrada, fundamentalmente, en los sectores de la mineria e hidrocarburos 
bajo propiedad estatal. Los principales productos de exportaci6n fueron estafio y 
gas natural. 

A fines de los afios 70s, se realizaron algunos esfuerzos dirigidos a la promoci6n 
de exportaciones no tradicionales. Sin embargo, los agudos desequilibrios 
macroecon6micos que se manifestaron a partir de los primeros ahos de la 
d~cada pasada impidieron el 6xito de cualquier programa destinado a incentivar 
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las exportaciones, y en especial, las exportaciones no tradicionales. Se constata 
asi, que la participaci6n de estas 6ltimas en el total de las exportaciones 
descendi6 a menos del 4 por ciento y 5 por ciento en los afios 1984 y 1985, 
respectivamente, frente a 10 por ciento registrado durante el periodo 1970-79 y 
17 por ciento en 1980. 

Posteriormcnte, el programa de estabilizaci6n y ajuste aplicado en 1985 origina 
un proceso paulatino de reconversi6n del aparato productivo, en el marco de la 
instauraci6n de un amplio programa de liberalizaci6n y apertura de la economia. 

La reconversi6n se manifest6 tambidn en la composici6n de las exportaciones, 
influidas por los cambios en los mercados internacionales de los minerales y el 
gas. Asi, a partir de 1986 se produce un progresivo incremento de las 
exportaciones no tradicionales que, de alguna manera, compens6 la caida de 
las exportaciones de minerales originado con el colapso del mercado 
internacional del estafio registrado en 1985. 

Li evoluci6n de las exportaciones en el periodo 1980-1990, puede ser analizado 
tomando en cuenta dos sub-periodos, que permiten distinguir la etapa anterior y 
posterior a la aplicaci6n de la nueva politica econ6mica. 

3.1. Sub-periodo 1980-1985 

En este sub-periodo, se observa que el sector minero reduce substancialmente 
su capacidad productiva, registrando Una reducci6n entre 1980 y 1985 en el 
nivel de sus exportaciones de 59.2 por ciento. Las exportaciones de 
hidrocarburos, en cambio, registraron un comportamiento favorable alcanzando 
una tasa de crecimiento punta a punta de 69.5 por ciento. Las exportaciones no 
tradicionales, al igual que en el caso de la mineria, se redujeron tambi6n 
durante el periodo en 79.7 por ciento. 

Este comportamiento de los rubros de exportaci6n, determin6 que el total de las 
exportaciones durante el mencionado periodo, descendiera en 35.1 por ciento. 

Asimismo, puede notarse en cuanto a [a participaci6n sectorial de las 
exportaciones, que la mineria en dicho sub-periodo tuvo una tendencia 
declinante, pasando de 62.2 por ciento en 1980 a 39.0 por ciento en 1985. A su 
vez, la participaci6n de las exportaciones de hidrocarburos subi6 notablemente, 
pasando de 21.4 por ciento en 1980 a 55.7 por ciento en 1985. 

Los productos no tradicionales tambien mostraron una permanente caida en su 
participaci6n. En 1980, participaban con 16.4 por ciento en el total de 
exportaciones, mientras que en 1985 solamente Iohicieron en 5.1 por ciento. 
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CUADRO I 
EXPORTACIONES POR SECTORES Y TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO 
(VALORES OFICIALES EN MILLONES DE $US.) 

ANOS MINERIA HIDROCARB NO TRADIC TOTAL 

1980 
1981 
1982 

646,3 
5568 
4201 

2209 
3326 
3939 

170 
948 
845 

1037.2 
984.0 
898.5 

1983 347.7 4152 55.1 818.0 

1984 363.4 389.0 291 781.5 

1985 2638 3745 34.5 672,8 

1988 
1987 

1968 
2075 

3328 
256.1 

1109 
1062 

640.3 
5698 

1988 2731 2189 1054 597.4 

1989 4034 2140 201 8 819.2 

1990 407.1 2269 2925 9265 

ASADE CREC.PROM -4,5 03 5.7 -1.1 

ANUAL 1980/90 

FUENTE: UDAPE, ELABORADO EN BASE ADATOS DEL INE Y 
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 

3.2. Sub-periodo 1986-1990 

Este sub-periodo est6 caracterizado por notables cambios en cada uno de los 
sectores respecto al anterior sub-periodo (1980-1985). El sector minero tuvo una 
recuperaci6n considerable, doblando comparativamente su valor exportado 
entre 1986 y 1990. La exportaci6n de hidrocarburos, en cambio, registro una 
caida de punta a punta del subperiodo de 31.8 por ciento. Las exportaciones no 
tradicionales, por otra parte, alcanzaron tasas de crecimiento apreciables. La 
tasa de crecimie.ito global del valor exportado desde 1986 a 1990 fue de 44.7 
por ciento. 

En cuanto a [a estructura sectorial de las exportaciones, el sector minero, pese a 
su recuperaci6n mantuvo una participaci6n relativamente constante dentro del 
valor global exportado. Por su parte, la exportaci6n de hidrocarburos mostr6 una 
baja paulatina en su participaci6n, que se redujo de 51.9 por ciento en 1986 a 
24.5 por ciento en 1990. Lo m~s destacable en cuanto a la estructura sectorial 
est6 referido a los productos no tradicionales, ya que respecto al sub-periodo 
anterior 6stos tuvieron un incremento notable, pasando de una tasa de 
participaci6n de 17.5 por ciento en 1986 a 31.7 por ciento en 1990. 

Debe notarse que Ia ,xportaci6n de hidrocarburos, especificamente de gas 
natural, contribuy6 ..%..;iificativamentea la generaci6n de divisas, especialmente 
entre 1982 y 1987, periodo en el que gener6 alrededor del 50 por ciento del 
valor global exportado. Desde 1989, a raiz de la caida de los precios de 
exportaci6n acordados con Argentina y a los menores volimenes de 
exportaci6n, se produjo una caida considerable de los ingresos provenientes de 
las exportaciones de gas. 
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CUADRO 2 
PARTICIPACION SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990SECTORIPRODUCTO 

39 306 3e.4 45.7 49.2 43.8 

366 34.9 31.2 25.6 31 9 27.7 18.3 12.1 12.9 15.4 11.4 
MINERIA 	 822 56.6 468 425 485 
ESTANO 

PLATA 11.4 7.3 4.2 7.2 28 1.5 4.3 5.9 75 72 5.5
 

4 4.1 	 4.3 4.1 4.8 4.4 4.4 5.8 101 18.1 15.7ZINC 

WOLFRAM 4.6 4.4 3.8 
 25 2.4 1.5 1 0.9 09 0.8 0.5 

2.6 3.5 2 2 29 2.4 2.3 34 2.9 1.9 1.8ANTIMONIO 
PLOMO 14 1.2 07 0.5 0.1 0.1 08 0.7 1.1 1 4 1,5
 

ORO 
 0 0 0 0 0 0.8 1.1 68 10 5.4 7
 

OTROS 16 1.3 06 
 08 16 0.5 05 1.1 0.4 0.9 0.6 
26.1 24.5HIDROCARBUROS 21 4 338 43 8 50.8 49 8 55.7 51 9 448 36 8 


GAS NATURAL 21 4 331 438 482 
 498 55.7 51 9 448 36.6 261 24.5 

OTROS 0 06 0 4.5 0 0 0 0 0 0 0
 

PRODUCTOS NO TRADIC 16.4 94
96 67 3.7 5.1 175 18.8 17.6 246 31.7 
0.1 0.1 0.1 0.2 02 02 21 1.2 01 08 5.4GANADO 


SOYA 0.7 05 0.9 0.3 07 08 3 33 3.3 8.8 5.2
 

CAFE 
 2 16 	 1.7 08 1.8 2.1 2.1 2 2.9 1.6 1.5 
0.8 0.2 0.2 08 1.5 1.1 2.4 3.4AZUCAR 	 4.6 0. 1 

2.8 16 1.5 0.4 0.8 0.7 3.8 5.5 4 5.4 5.4MADERAS 
0.3 0.1 0.1 0.1 0.2 1.4 3.1 2.2 2.9
 

OTROS 

CUEROS 	 0.5 0.2 


5.8 4.7 4 4.2 0.2 1.1 5.8 39 3.2 5.8 7.8 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
TOTAL 


FUENTE: UDAPE, EN BASE A DATOS DEL INE YDEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 

4. DETERMINANTES DEL COMPORTAMIENTO DE LAS 
EXPORTACIONES 

4.1. Anclisis de los Factores y Variables Determinantes 

El comportamiento de las exportaciones puede ser explicado a partir de 
determinados factores y variables, los cuales, respectivamente, son sometidos 
en el trabajo a an~lisis interpretativos y economdtricos. Asi se consideran los 
siguientes factores y variables explicativas: 

4.1.1. 	 Factores institucionales 
4.1.2. 	 Factores ex6genos tales como el nivel de actividad mundial y la 

evoluci6n de los t~rminos de intercambio. 
4.1.3. 	 Variables de politica econ6mica: tipo de cambio real, politica 

arancelaria, tributaria, elementos de subvenci6n o compensaci6n y 
tasas de interds. 

4.1.1. 	Factores Institucionales 

Los factores institucionales internos que coadyuvaron en mayor o menor escala 
al desarrollo de las exportaciones no tradicionales, tienen relaci6n con la 
generaci6n de una cierta "conciencia y acci6n exportadoras" a partir de la 
intensificaci6n de las actividades privadas y de la creaci6n o tendencia a la 
institucionalizaci6n de entidades (piblicas y privadas) destinadas a la promoci6n 
de exportaciones: Direcci6n de Comercio Exterior (DICOMEX), Instituto 
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Nacional de Promoci6n de Exportaciones (INPEX), CARANA Corporation, 
Bolivia Exporta, entre otras. 

La promoci6n de exportaciones legalmente deberia ser programada y 
monitoreada por el Consejo Nacional de Comercio Exterior, a cuya cabeza se 
encuentra el Ministerio de Exportaciones y el resto de entidades estatales 
vinculadas al tema; en este Consejo, participaria tambibn el sector privado 

mediante la C~mara Nacional de Exportadores (CANEB). 

Pese a algunos avances significativos, el citado Consejo ain no estl 

plenamente institucionalizado, existiendo todavia una considerable dispersi6n y 
duplicidad de esfuerzos; tampoco se viabilizan las redes externa e interna de 

comercio 3. 

Otro aspecto institucional relevante, es la promulgaci6n de la "Ley de 

Exportaciones", y de los reglamentos y mecanismos colaterales que viabilicen 

su aplicaci6n4 . 

4.1.2. Factores Ex6genos 

han afectado secularmente a las exportacionesLos factores ex6genos 
nacionales, tanto en funci6n a los ciclos crecientes o decrecientes del nivel de 

actividad mundial, como a partir de la devaluaci6n de precios y aparici6n de 

bienes sustitutos competitivos en el mercado internacional5 . 

La demanda mundial de importaciones, especialmente de los mercados del 

norte, favoreci6 el flujo de productos agroindustriales y artesanales, en los 

cuales el pais alcanz6 ciertas ventajas comparativas. Coadyuvaron tambi6n a la 
mencionada amplitud del mercado externo, los distintos acuerdos bilaterales y 
multilaterales. 

En el anlisis se utilizan dos elementos para caracterizar el desenvolvimiento de 

los factores externos: los t6rminos de intercambio y el nivel de actividad de 

Estados Unidos sintetizado en el indice de evoluci6n del producto industrial. 

3 La red externa de comercio estarla compuesta por un sistema de agregados comerciales que actuen en 
los principales mercados del exterior, promoviendo larealizaci6n de laproducci6n exportable nacional y 

retroaliment~ndola a partir de laidentiflcaci6n e importaci6n de productos adaptables de exportaci6n con 
tecnologlas asimilables. A su vez, lared interna nuclea a los "crnites sectoriales de exportadores" o 

grupos de exportadores por productos afines, integrados con instancias estatales y privadas de
 
reglamentaci6n, promoci6n, financiamiento y comercializaci6n de exportaciones. En Chile, uno de los
 
palses exitosos en comercio exterior, estas redes se constituyeron ya en los athos 70s.
 
4La actual Ley de Exportaciones busca estimular el desarrollo de las exportaciones de bienes yservicios,
 
estableciendo mecanismos que tiendan a eliminar sesgos omedidas discriminatorias en contra de las 
mismas, resultantes de laaplicaci6n de pollticas. La neutralidad econ6mica es el elemento caracterizador 
de laley, adem~s de su compatibilidad con laliberalizaci6n del mercado generando competitividad y 
asignaci6n racional de los recursos. 
5 Los impactos via precics y bienes sustitutos de lademanda mundial sobre las exportaciones, se 
agudizan mucho mds en el caso boliviano, al constituir las materias primas y bienes de escasa 
transformaci6n alrededor del 90 %de laestructura de exportaciones. 
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CUADRO 3 
INDICADORES DEL NIVEL DE ACTIVIDAD MUNDIAL 
Y DE LA EVOLUCION DE LOS TERMINOS DE INTERCAMBIO 

INDUCE DE LA
 
AN4O ITC PROD. IND. DE
 

EE UU
 
1000 100.0
 

1981 908 

1980 

102.8
 
1982 80.4 
 94.3
 
1983 81.4 
 65.7
 
1984 78.8 
 82.1
 
1985 699 
 734
 
1980 59.3 
 85.9
 
1987 52.7 
 80.8
 
1988 54.5 
 85.8 
1989 51.7 1120
 
1990 
 42.3 137.3 

FUENTE: UDAPE ELABORADO EN BASE A DATOS DEL FMI. 

La demanda mundial durante los afios ochenta fue relativamente favorable, 
pese a ciertos efectos contraccionistas a mitad de la d6cada. Las exportaciones 
no tradicionales, dada la magnitud de su oferta y reuniendo algunas condiciones 
de competitividad, se enfrentaron a condiciones favorables de realizaci6n en el 
mercado internacional. 

Es importante destacar los efectos contraccionistas que se generaron en la 
enproducci6n de estafo, y la reducci6n en los valores percibidos -via caida 

precios y volkmenes de importaci6n de la Argentina- por la exportaci6n de gas 
natural. 

La caida en los terminos del intercambio es el fen6meno secularmente 

destacable en el comercio internacional del pals, producto de la composici6n 

estructural de los productos exportables, altamente sesgada a las materias 

primas y bienes primarios. La d~cada analizada, tambi~n se caracteriza por el 

deterioro en los t6rminos de intercambio, el cual afect6 especialmente a las 

exportaciones tradicionales, aunque se expres6 tambi6n -como resultado del 
los mercados mundiales- en lossaturarniento de ciertos "commodities" en 

precios de los productos no tradicionales. 

4.1.3. Efectos de Politica Econ6mica 

Son distintas las variables de politica econ6mica y sus efectos especialmente a 

nivel de las exportaciones no tradicionales. Las variables m~s destacables o de 

mayor impacto sobre las exportaciones son el tipo de cambio real, las de 

politica arancelaria y tributaria y el tipo de interes. 
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4.1.3.1. Tipo de cambio 

El tipo de cambio es una variable de alta incidencia e interrelaci6n con los 
sectores real, financiero yexterno; la determinaci6n de su nivel debe asumir una 
visi6n global no sectorializada6 . 

Los desajustes generados por la crisis de principios de los 80s, junto a una 
politica cambiaria que pretendia establecer en forma persistente un tipo de 
cambio fijo ydiferenciado, generaron una amplia brecha entre el tipo de cambio 
oficial y de mercado paralelo y un efecto indexado inflaci6n-precio en el 
mercado negro de la divisa. Posteriormente, como parte de las medidas de 
estabilizaci6n, se establece un tipo de cambio flotante via el mecanismo de 
subasta del bolsfn. 

La nueva politica cambiaria tiende a mantener un tipo de cambio real 
competitivo, equilibrado entre los requerimientos de estabilidad del nivel de 
precios interno y del proceso de crecimiento y expansi6n del sector externo. 
Dicha tendencia, se efectiviza a traves del mecanismo del bolsin con un sistema 
de mini devaluaciones diarias en el tipo de cambio nominal', concordante con la 
oferta y la demanda de divisas. 

El deslizamiento nominal del tipo de cambio, manteniendo competitivo el tio de 
cambio real (TCR), fue reforzado por la estabilizaci6n en el nivel interno de 
precios, especialmente a nivel de los Ilamados "bienes no transables"8. 

La relaci6n tipo de cambio-exportaciones, Ileva a considerar las variaciones 
nominales de!mismo, junto a los niveles de inflaci6n domesticos y del resto del 
mundo, estableciendo el nivel real de la variable (TCR) y su situaci6n en 
relaci6n a lo que seria el Ilamado tipo de cambio real de equilibrio (TCRE). 

6 "Uno de los conceptos m~s inportantes que surgi6 en el andlisis del tipo de cambio real, es su 

interdependencia con elresto de las variables econ6micas"... as[ se "establece claramente laposibilidad 
de afectar latrayectoria de esta variable a travds del manejo de las pollticas fiscal, monetaria, comercial y 
de asignaci6n de recursos". Ver "Tipo de cambio real"; Gaby Candia P.; "An;lisis Econ6mico. Vol. 5", 
?ag. 69. UDAPE. 

Sin embargo, se debe reconocer que ladevaluaci6n nominal s6lo tiene efectos transitorios sobre el 
TCR al existir en el mediano plazo efectos compensatorios en precios y salarios. De aqui que se hace 
necesario considerar tanto laestructura del gasto pisblico en funci6n a lapropensi6n marginal al consumo 
de bienes no transables mayor o menor a lacorrespondiente al gasto pi~blico, adem~s de laestructura de 
financiamiento del d~ficit fiscal via mayor o menor financiamiento con cr-dito externo. Ver documento 
citado en pie de plgina anterior. 
8 Una relaci6n adecuada para [a medici6n del tipo de cambio real, lacu3l permite su identificaci6n con el 
grado de competitividad del sector transable via exceso de oferta de los bienes de este sector, es la 
siguiente: e = EPt /Pnt, donde: 

e: tipo de cambio real 
E: tipo de cambio nominal definido como las unidades de moneda 

domdstica por unidad de moneda extranjera
 
Pt: precio de los bienes transables en moneda extranjera
 
Pnt: precio de bienes no transables
 

Ver documento citado en nota 6. 
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Conceptualmente, interesa analizar brevemente el TCRE, a partir del cual se 
establece un referencial de coyuntura sobre la evoluci6n de la variable y sus 
desviaciones9. 

Te6ricamente, el TCRE corresponde a una situaci6n de equilibrio sostenible en 
el largo plazo, externo e interno, en la cual el ingreso es igual al gasto y no 
existen exceso3 o diferencias de demanda en y entre los mercados de bienes 
transables y no transables, contingente adem~s con un stock dado de activos 
extranjeros y reservas'0 . Asi, el TCRE Ilega a ser un precio relativo de los 
bienes transables y no transables, consistente con el logro simult~neo del 
equilibrio externo e interno. 

tas condiciones de equilibrio exigen que los ingresos netos en cuenta corriente 
permitan mantener flujos de financiamiento externo a Io largo del tiempo, sin 
p6rdidas persistentes de reservas, y que se perpete una relaci6n de pleno 
empleo a nivel del sector no transable con una tasa de desempleo tendiente a la 
tasa natural11 . 

Ahora bien, el nivel cuantitativo de equilibrio del tipo de cambio puede 
establecerse a partir de dos enfoques alternativos: 

i. 	 Uno retrospectivo denominado Paridad de Poder de Compra (PPC) que 
determina hist6ricamente un periodo de estabilidad, similar al de un ario 
base para el arranque de un indice, al que correspondi6 un determinado 
nivel en el TCR, que es considerado de equilibrio. 

ii. 	 Otro de car~cter din~mico que se remite a los determinantes del TCRE 
y admite cambios estructurales a Io largo del tiempo en funci6n a 
variaciones en los determinantes. 

9 La confusi6n que genera el tema -paralela a su amplia discusi6n- en algunos circulos incluso 

vinculados con esta problem~tica, la sintetiza Edwards al escribir que "mientras el concepto de 

desalineamiento del TCR, es ampliamenete usado en discusiones populares (y no populares), su 

definicl6n es correcta s61o en algunas oportunidades". Edwards Sebastian, "Politica Camblaria en 

Bolivia: Avances Recientes y Perspectivas"; An~isis Econ6mico # 5, UDAPE.
 
1°Dornbusch R.y Fischer S. "Exchange Rates and the Current Account", American Economic Review, #
 

80.
 
11S. Edwards formaliza la situaci6n de equilibrio de la siguiente manera:
 

i. 	 externo: 'i=0 CAi/(1+r) - Do = 0 

do lde la sumatoria es el balance en cuenta corriente en el perlodo idescontado por el respectivo factor y 

Do es el stock inicial de deuda. 

° 
ii, 	 interno: Ni = Ndi; U = Un 

lo largo del tiempo y la tendencla al 

pleno empleo, a partir del factor trabajo, donde Ni* y Ndi son respectivamente los blenes transables y no 

transables y U y Un la tasa de desempleo actual y natural. 

expresando el equilibrio de los sectores transable y no transable a 
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Eii este sentido, pueden existir apreciaciones o depreciaciones en el 
TCR (tipos de cambio bajo o altos, respectivamente) en relaci6n al nivel 
de equilibrio, como tambi~n movimientos en el mismo nivel de 
equilibrio. As[, el TCRE "no es un ntmero inmutable, determinado por 
algtn afio normal observado en el pasado... "sino que "es 
inminentemente modificable en funci6n a cambios de alguna(s) 
variable(s) que determinan las condiciones de equilibrio externo e 
interno" (Edwards, 1991). 

Los determinantes del TCRE Ilamados "fundamentos del tipo de cambio 
real" y que pueden originar -en funci6n a su evoluci6n din~mica

actual est~tico y un TCRE modificadobrechas entre un nivel 
estructuralmente 12 , seran los siguientes: las variaciones en los t6rminos 
de intercambio, en la entrada neta de capital extemo, en el servicio de 
[a deuda via variaciones, a su vez, de las tasas de inter6s 
internacionales, en la composici6n y firanciamiento del deficit, y 
algunas otras. 

La influencia del tipo de cambio sobre las exportaciones establecida en la 
d6cada del 80, puede analizarse considerando los niveles de apreciaci6n y 
depreciaci6n que asume la variable como promedio de su evoluci6n anua11 3, y 
los efectos decrecientes y crecientes de los valores exportables. 

Se consideran dos aspectos en este an~lisis, uno es el nivel especifico que 
asume la variable TCR en 1985, diferenciando sus efectos en funci6n a sus 
valores anteriores y posteriores a dicho afio en el que se liberalizan precios; el 
segundo aspecto, es el aislamiento de las exportaciones de hidrocarburos, 
considerando que el TCR no influye en su precio internacional y volumen de 
exportaci6n, al fijarse estos en forma instituciona14 . 

Al tomar el indice del TCR con base 1985 y considerar tanto el desarrollo de [a 
variable en funci6n a dicho valor, como su relaci6n con los valores anuales de 
exportaci6n, se est, utilizando el enfoque de la "oaridad del poder de compra". 

Asi, se puede observar que la apreciaci6n del TCR en los afios de desequilibrio 
externo e hiperinflaci6n (principalmente en 1983 y 1984) incide a la baja 
especialmente sobre los niveles de exportaci6n del sector no tradicional, 

-aunque en menor escala en base a su mercado externoafectando tambi~n 

relativamente menos competitivo que el de las no tradicionales- a la mineria.
 

12La Implicaci6n de polltica consecuente al enfoquG, es que podrian darse las apreciaclones en el tipo de 
cambio sin que se produzcan desequilibrios macroecon6micos. 
13 El promedio anual del TCR es simplemente lamedia de los valores mensuales, calculados a partir del 

cociente de los Indices del tipo de cambio nominal y de precios consumidor, expresado tambidn en 
Indice.14 Esto se corrobora en el an:lisis economdtrico presentado en el trabajo. 
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La recuperaci6n post 85 de las exportaciones globales y especialmente de las 
no tradicionales, guarda relaci6n con la depreciaci6n y relativa estabilidad en los 
niveles del TCR. 

CUADRO 4 
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES Y MINERAS 
Y EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO REAL 

ANO INDICE DEL TCR * EXPORTACIONES NO EXPORTACIONES TOTAL DE 
IRADICIONALES MINERAS EXPORTACIONES 

1980 91.1 170.0 648.3 1037.2 
1981 68.9 94.8 558.6 984.0 

1982 72.0 84.5 420.1 898.5 
1983 68.4 55.1 347.7 818.0 
1984 58.5 29.1 383.4 781.5 
1985 75.9 34.5 263.8 872.8 
1988 852 110.9 196.8 840.3 

1987 79.9 1062 207.5 589.8 
1988 788 105.4 273.1 597.4 
1989 780 201.8 403.4 819.2 
1990 78.8 292.5 407.1 926.5 

FUENTE: UDAPE, ELABORADO EN BASE A DATOS DEL INE Y DEL BCB 
*ITCR con base Octubre-Diciembre de 1985 

4.1.3.2. Politicas Arancelaria y Tributaria 

La literatura econ6mica sefiala que es discutible el uso de politicas de 
compensaci6n tributaria y arancelaria como instrumentos de subvenci6n a las 
exportaciones o de compensaci6n buscando una neutralidad que permita [a 
asignaci6n de recursos exclusivamente en base a mecanismos de mercado, que 
supuestamente optimizan la racionalidad de la misma. 

Las acciones tendientes a eliminar los sesgos contra la exportaci6n, se 
movieron entre la neutralidad econ6mica abaratando costos y tendiendo 
implicitamente a igualarlos con el aporte marginal de los factores y la 
subvenci6n, que a su vez implica la creaci6n de otro tipo de sesgos en contra 
del mercado interno15 . 

M~s alll de la existencia o no de costos sobredimencionados en funci6n a los 
que regirian en un sistema de libre comercio (sesgo absoluto) o de la existencia 
de condiciones que privilegian la colocaci6n en el mercado interno (sesgo 
relativo), se han considerado los siguientes elementos como causantes de 
encarecimientos artificiales en la producci6n exportable: 

15 Algunas consideraciones plantean que el proceso de despegue del sector exportador dificilmente es 

resultado exclusivo de las fuerzas riaturales, requiri~ndose por tanto una polltica "agresiva" de fomento. 
Es precisamente la conceptualizacon de Ioque se entiende por agresividad la que delimita las pollticas 
de subsidio y de neutralidad. (ver Santiago Levy; "Instrumentos Fiscales y Financieros para la Promocl6n 
de Exportaciones en Bolivia". Universidad de Boston; 1987). 

'('N 
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i) Aranceles: 

La politica arancelaria que influye en el costo exportable via utilizaci6n de 
bienes de capital e insumos importados, ha originado medidas de compensaci6n 
ya aplicadas antes de 1980. 

La compensaci6n arancelaria antes de 1985 estuvo basada en el "R6gimen de 
Incentivos Fiscales a las Exportaciones no Tradicionales" (RIFENT) via 
Certificado de Reintegro Tributario (CERTEX)IO. Este mecanismo instituido en 
agosto de 1977 se dirigia especialmente a las exportaciones de productos no 
tradicionales. 

El Regimen de Incentivos Fiscales -que incluso tuvo algunas modificaciones de 
forma tanto en 1981, como en 1982, buscando una pretendida eficiencia 
operativa, no tuvo los efectos expansivos y diversificadores en la oferta 
exportable tanto por las trabas y dilaciones administrativas que implicaba su 
otorgaci6n, como por la p~rdida de valor debido a la hiperinflaci6n, dado que la 
compensaci6n se otorgaba en moneda nacional17 . 

Con la nueva politica econ6mica se establecen nuevos mecanismos 
compensatorios de aranceles, junto a una politica tendiente a la reducci6n y 
uniformizaci6n de los mismos (10 por ciento en general, salvo 5 por ciento para 
bienes de capital). 

En el Decreto 21660 (10/7/87) se instituye el Certificado de Reintegro 
Arancelario (CRA) que compensa los egresos via aranceles en un monto 
equivalente al 10 por ciento del valor neto (descontando los gastos de 
realizaci6n) de las exportaciones no tradicionales y de 5 por ciento de las 
exportaciones tradicionales18 . El CRA se hace efectivo en diciembre del argo 88, 
cubriendo con car~cter de retroactividad a las exportaciones no tradicionales 
efectuadas desde el tercer trimestre de 1987, con papeles fiscales denominados 
Bonos de Tesoreria Redimibles (BTRs), que en funci6n de evitar presiones 
expansivas de liquidez, eran redimibles reci~n despu6s de un arAo. 

Con el D.S. 22753 del 15 de marzo de 1991, se sustituye el CRA por el Draw 
Back19 . 

16 El CERTEX tenia un rango de compensaci6n entre el 6 y 25 % del valor de la exportaclones, 

dependiendo del grado de elaboraci6n de los productos exportados y del porcentaje de valor nacional 
incorporado en los mismos. 
17 Un andlisis de mayor amplitud sobre el RIFENT y el CERTEX, puede encontrarse en "Bolivia 's 

exports and Medium Term Economics Strategy: Prospects, Problems and Policy Options - Beyond Tin 

and Natural Gas, What7' de D. Morawetz; Documento de trabajo del Ranco Mundial, Washington D.C., 
1986". 
18 El 5% compensatorio a nivel de exportaciones tradicionales, es eliminado despuds con el D.S. 22013, 
de Septiembre de 1988. 
19 Es importante informar que en agosto de 1990 se reduce el valor compensatorio del CRA desde 10% a 

6%,at considerar sobredimensionado dicho valor en relaci6n a la utilizaci6n real de Insumos intermedlos 
importados y a irregularidades de utilizaci6n que se dieron en muchos productos. 
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El CRA, antes que constituirse en elemento de cornpensaci6n y neutralidad, 
constituia una subvenci6n; esto se demuestra en el an~lisis de estructura de 

costos de los principales productos de exportaci6n efectuado anteriormente por 

UDAPE2 ° , a partir del an~lisis de estructuras de costos de los principales 
productos de exportaci6n. 

En el estudio se verifica que en la composici6n del valor bruto de producci6n los 

insumos importados representaban s6lo el 1 por ciento en el caso de maderas, 
azicar, cafe, castafia, ganado y otras de menor grado de transformaci6n, hasta 

el 30 y 33 por ciento en el caso de las prendas de vestir de algod6n y cueros 

preparados o semiterminados. 

Esta participaci6n, tomando en cuenia los vaiores promedio de insumos 

importados al interior de los valores brutos de producci6n de toda la industria 

exportable y una tasa arancelaria sobre insumos importados incluso superior a 

la efectivamente vigente en junio de 1990, permiti6 calcular una tasa de 

reintegro efectivo o un CRA de neutralidad. La tasa de reintegro efectivo en las 

industrias de mayor contenido de insumos importados Ilegaba a 5.5 por ciento 

(cueros) y a 4.8 por ciento (prendas de algod6n), teniendo un promedio 
ponderado de 1.4 por ciento. Al considerar el reintegro efectivo uniforme que 
proporcionaba el CRA (10 por ciento), se observa una tasa de subvenci6n a las 

exportadores variable entre el 9.8 y 4.8 por ciento, en funci6n a su menor o 

mayor coeficiente de insumos importados. La subvenci6n promedio alcanzaba a 

8.6 por ciento. Es decir se estaria otorgando en promedio 6 veces mas de lo 

que se deberia otorgar en una situaci6n de neutralidad. 

La conclusi6n a la que Ilegaba el analisis de UDAPE era que "la aplicaci6n del 

CRA no garantiza la neutralidad econ6mica". El CRA era discriminante no s6lo 
con las industrias de exportaci6n de mayor contenido de insumos importados, 
sino tambi~n con las actividades del mercado interno. 

Otro mecanismo alternativo tanto al CRA como al actual Draw-Back, es el 

"R6gimen de Internaci6n Temporal para Exportaci6n" (RITEX), mediante el cual 

se pueden internar insumos al pais a objeto de realizar producci6n exportable, 
sin el pago de aranceles. La transformaci6n fisica de estos insumos se 

realizaria, generalmente, en las denorninadas "zonas francas". El RITEX reci6n 
se implementa en 1990. 

ii) Impuestos: 

Los impuestos internos gravados tanto a insumos dom6sticos como importados, 
tales como el impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto sobre transacciones 
(IT) y el impuesto a los consumos especificos (ICE), coadyuvan tambi6n 
negativamente en el valor de las exportaciones. Adicionalmente, a los 

20 Ver "La Polltica de Exportaciones en Bolivia", UDAPE, octubre de 1992. 
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mencionados impuestos indirectos, han existido gravamenes por concepto de 
pagos regionales, circulaci6n de mercancias y otros. 

La compensaci6n por impuestos internos -al igual que la arancelaria
te6ricamente estuvo cotemplada por el RIFENT aprobado en 1977, el cual 
como se menciona antes, careci6 de efectividad. 

Con la nueva politica econ6mica, se implementan los "Certificados de Notas de 

Cr~dito Negociables" (CENOCREN) en 1986, que ac, editan las deudas fiscales 
contraidas en operaciones exportables en mercado interno. Estos papeles 
extendidos en bolivianos, tienen validez indefinida, car~cter endosable y 
redimibles a partir de su otorgaci6n. 

Estudios anteriores de UDAPE 21 plantean que el CENOCREN "ha cumplido 
eficientemente el objetivo para el cual fue creado: no exportar impuestos" y 

manterer la mencionada situaci6n de neutralidad, Sin embargo, via 
sobrefacturaci6n o compra de facturas sin contrapartida real, se han generado 
subsidios ilegales, considerando adems el bajo contenido de insumos de 
ciertos productos exportables. 

Los necanismos de compensaci6n efectivos en realidad desde 1987, 
coadyuvan al incremento de las exportaciones no tradicionales, aunque no 
parecen haber influido a estabilizar en el tiempo este crecimiento; al haberse 
reducido los niveles en la compensaci6n o subvenci6n (por ejemplo via 
anulaci6n del CRA) desaparecen algunos rubros de exportaci6n. 

Las politicas de compensaci6n deben contraponerse tambien con la rentabilidad 
social en t~rminos del costo fiscal, reducci6n del consumo interno y otros 
factores, que implican aumentar las exportaciones. 

enReconsiderando elementos desarrollados en "PTolitica de Exportaciones 
Bolivia" (UDAPE, Octubre de 1990), se observa que en 1989, afio de mayores 
incentivos fiscales a las exportaciones no tradicionales, la emisi6n de valores 
(CRA, CENOCREN, BTR) se incrementa en casi 400 por ciento respecto al ao 

anterior, originando tambien un aumento de valores nominales con los 
consiguientes efectos sobre la liquidez del TGN y presionando al cr6dito 
dom6stico del Banco Central. 

4.1.3.3. Intereses 

Un elemento de alto impacto sobre la estructura de costos en las actividades de 

exportaci6n y que se convierte tambi~n en parte substancial del sesgo 
antiexportador, son las altas tasas de interns real sobre el capital de trabajo 22 . El 

21 Ver Documento citad, -n nota 20 
22 S. Levy concluye q",< "las tasas de interes reales heredadas del proceso de estabilizaci6n han 

promediado alrededor del 20% para prestamos en bolivianos (con mantenimiento de valor)" y que "si bi~n 
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costo crediticio se observa cuando "la competencia extranjera... accede al 

financiamiento a costo internacional", mientras que los exportadores nacionales 
"enfrentan en el mercado interno un costo financiero del orden del 16 a 17 por 

ciento anual en d6lares, debiendo competir en los mercados externos con 
.producciones que cuentan con apoyo financiero del 7 a 8 por ciento anual"23 

Las alias tasas de inter6s, junto a otras exigencias que impone el sistema 
financiero al sector productivo, han sido una constante a largo de la d6cada 

analizada. 

4.2. An~lisis Econom~trico 

4.2.1. Determinante de las Exportaciones para el Periodo 
Post-estabilizacin 

Se exportar o no dependiendo de que el resto del mundo demande productos 

nacionales y de que los productos nacionales ofrecidos resulten 
no son los 6nicosatractivos/competitivos a esa demanda. Los dos factores, 

nodeterminantes de las exportaciones de tin pais; un producto puede ser 

competitivo y a~n asi, exportarse por falta de informaci6n o por aspectos no 

econ6micos. De todas formas puede acept2rse que la relevancia de los dos 

factores mencionados anteriormente es muy importante. 

Otro aspecto interesante es la incorporaci6n de estructuras de retardos, para dar 

cuenta de la presencia de una cierta tendencia o irreversibilidad de la variable 

dependiente (exportaciones). 

Como indicador de la actividad del resto del mundo, se utiliza [a producci6n 

industrial de los Estados Unidos y para medir el grado de competitividad se usan 

dos definiciones del tipo de cambio real: 

i) e1 = EPT/W, 

donde: e = tipo de cambio real 
E = tipo de cambio nominal 

indice de precios de los bienes transablesPT =
 
W = indice de salarios. 

ii) e2 = E IPMus /IPCbol, 

donde: e2 = tipo de cambio real 
E = tipo de cambio nominal 

no hay racionamiento cuantitativo de credito a estas tasas su nivel est6 muy por arriba de las que rigen en 

el mercado mundial'. Ver Documento citado en nota 6. 
23 Ver Ernest G. Rendel A. "Programa de Apoyn Crediticio a Una Politica de Desarrollo Exportador en 

Bolivia". NN.UU. 
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IPMus : indice de precios al por mayor de Estados Unidos 
IPCbol = indice de precios al consumidor de Bolivia. 

Una definici6n m~s detallada de las variables y sus transformaciones se 

encuentra en el anexo 1. 

Para la estimaci6n econom6trica, tanto de las exportaciones totales como de 
cada una de las categorias (exportaciones tradicionales: minerales e 
hidrocarburos y exportaciones no tradicionales), se utilizan dos formas 
funcionales log-lineales: 

log Xt = a0 + a, logY* t + a2 logelt + a3 logXt. 1 + ult (1)
 

donde:
 

X = exportaciones,

Y*= indicador de la actividad del resto del mundo (como proxy se usa el 

indice de producci6n industrial de los Estados Unidos), 
el = tipo de cambio real (de la forma i) definida anteriormente), 
u, = t#.rmino de perturbaci6n aleatoria. 

donde a1 , a2 y a3 representan las elasticidades de demanda internacional, de 
precio y del rezago, respectivamente. 

En el segundo caso: 

log Xt = a0 + a1 logY* t + a'2 loge 2 + a3 logXt. 1 + u2t (2) 

donde: 
X = exportaciones,
Y*= indicador de la actividad del resto del mundo (como proxy se usa el 

indice de producci6n industrial de los Estados Unidos), 
- tipo de cambio real (de la forma ii) definida anteriormente),e2 
= t~rmino de perturbaci6n aleatoria.u2 

Se espera que a, > 0, ya que un aumento en la actividad del resto del mundo 
debe incrementar la demanda internacional de productos bolivianos y que a2, 

a'2 > 0, pues mejoras en la competitividad de los productos bolivianos via tipo 
de cambio, Ilevarian a un incremento de sus exportaciones. 

Los resultados estimando por minimos cuadrados ordinarios, tanto para las 
exportaciones totales, como por categorias se encuentran en el Cuadro 5. 



( ETEP.MIANJTE DE LAS, EXPOkTACIONES EN BOLIVIA 17"5 

CUADRO 5 
REGRESIONES PARA LAS EXPORTA1ONES TOTALES Y POR CATEGORIAS 
ESTIMACION POR MINIMOS CUADRADOS ORDINARIOS 

VARIABLE DEPEND 
R2 DW O(9)COEFICIENTES a0 al a2 W2 a3 

EXPORT TOTALES *274 (-217) 154 (217) 039 (208) 048 (248) 078 124 21.77 

EXPORT TOTALES .4 27 (-382) 007 (010) 310 (398) 027 (1 57) 086 1 39 7.93 

346 (346) 0.23 (1 12) 034 (1.66) 087 1.51 1329 

EXPORT MINERAS -598 (.2,76) 268 (228) 092 (103) 039 (1.99) 087 1.41 9.32 
EXPORT vIWNERAS .610 (.2 81) 

EXPORT HIDROCAR 1591 (270) .358 (.1 2) -063 (-073) .0.20 (-0.85) 029 	 1.13 3484 
-11 (-027) -0.18 (.0.73) 0.27 1.32 31.66EXPORT HIDROCAR 1555 (2 52) -599 (-139) 

EXPORT NO TRADIC -608 (-1,73) 308 (1.47) 102 (1 76)' 010 (J.40) 0.50 	 231 15.09 

202 1055EXPORT NO TRADIC -862 (-206) 1 79 (071) 389 (1 85)* 012 (045) 048 

ESTADISTICOS T ENTRE PARENTESIS 
* LLEVA EN CONSIDERACION EL CRA 24 

En la estimaci6n por minimos cuadrados ordinarios, se verifica que existen 
problemas en los residuos, con excepci6n de las exportaciones no tradicionales. 
Asi, se analizan los resultados para este caso y posteriormente se estiman las 
ecuaciones restantes por minimos cuadrados generalizados. 

Las dos ecuaciones de exportaciones de no tradicionales estimadas, presentan 
resultao'os semejantes; tanto el elemento constante como el tipo de cambio real 
en sus dos definiciones son estadisticamente significativos al nivel 5 por ciento, 
y ni el nivel de actividad externa ni la variable rezagada, se presentan 
estadisticaMente significativos. Adem~s, el tipo de cambio real explica el 16 por 
ciento de la variaci6n total de las exportaciones no tradicionales en el primer 
caso y 37 por ciento en el segundo25. 

Los resultados para los otros casos, estimados por minimos cuadrados 
generalizados se encuentran en el Cuadro 6. 

En relaci6n a las exportaciones totales todas las variables son estadisticamente 
significativas en las ecuaciones estimadas, los terminos constantes son 
negativos, siendo que tanto para el nivel de actividad externa, como para cada 
uno de los tipos de cambio real las sefales encontradas son las esperadas. Las 
elasticidades de corto y largo plazo en relaci6n al nivel de actividad externa son 
3.04 y 4.54 respectivamente, y con el tipo de cambio son 0.34 y 0.51, 
respectivamente en el primer caso. Para el segundo 1.19, 1.7, 2.24 y 3.2 son 
respectivamente las elasticidades de corto y largo plazo en relaci6n al nivel de 
actividad externa y tipo de cambio. 

24La otorgaci6n de reintegros fiscales a las exportaciones no tradicionales a travis del CRA estimularon 

eldinamismo de las mismas, 	es por ello que tales reintegros son considerados en las regresiones. Sin 

serie de problemas tales como: costos fiscales ytendencia a sobrefacturarembargo, el CRA gener6 una 
o realizar exportaciones fantasmas, entre otros. Ver a este respecto UDAPE: "Poiitica de exportaciones 
en bolivia", 1992. 
25 El c~lculo es efectuado a partir de (a expresi6n a:zx, donde a es elcoeficiente estimado, z y x son las 

desviaciones respecto a las medias de lavariable dependiente e independiente, respectivamente. 
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CUADRO 6 
REGRESIONES PARA LAS EXPORTACIONES TOTALES Y POR CATEGORIAS 
ESTIMACION POR MINIMOS CUADRADOS GENERALIZADOS 

VARIABLE DEPEND. 
COEFFNTES R2 DW Q(9) 

a0 al a2 a'2 a3 

EXPORT. TOTALES 
EXPORT. TOTALES 

.532 
-500 

(-3,04) 
(.403) 

304 (3.52) 
1.19 (1.81) 

034 (2.04) 
224 (2.50) 

0.33 (2,04) 
030 (1.88) 

0.88 
0.90 

1.80 
1.95 

14.21 
7.86 

EXPORT. 
EXPORT. 

MINERAS 
MINERAS 

-7.91 
-730 

(.301) 
(.2.83) 

4.42 
3.89 

(309) 
(2.34) 

0.21 (091) 
0.44 (038) 

0.24 
0.30 

(1.11) 
(1.40) 

088 
0.87 

1.83 
1.88 

871 
850 

EXPORT. HIDROC. 
EXPORT. HIDROC. 

17.06 
1682 

(2.94) 
(2.77) 

-5.27 
.7.78 

(-1.57) 
(.1 55) 

.049 (.0.60) 
0.13 (0031) 

-020 
0.13 

(.0.78) 
(0.03) 

0.35 
033 

2.28 
2.25 

1851 
1559 

ESTADISTICOS T ENTRE PARENTESIS 

Para las exportaciones mineras solamente el elemento constante y el nivel de 
actividad externa son estadisticamente significativos, siendo que ni el tipo de 
cambio real en sus dos definiciones ni las variables rezagadas presentan 
efectos estadisticamente significativos. 

Finalmente, para las exportaciones de hidrocarburos 6nicamente el termino 
constante se presenta con significancia estadistica en las dos ecuacionies 
estimadas 28 . 

Dado que los par~metros estimados en los cuadros 5 y 6, corresponden a una 
especificaci6n logaritmica de los determinantes de las exportaciones, es 6til 
establecer una medida m~s directa del impacto de las variables ex6genas en las 
exportaciones. 

El cuadro 7 presenta estos resultados, para el tipo de cambio real y el nivel de 
actividad mundial, cuando estos son estadisticamente significativos. Para las 
exportaciones totales en el primer caso, una variaci6n de 1 por ciento en el tipo 
de cambio real aumenta en 0.4 puntos porcentuales las exportaciones totales. 
Similarmente, el incremento de 1 por ciento del nivel de actividad muldial 
ocasiona un aumento de 3.73 por ciento en las exportaciones totales. En el 
segundo caso variaciones de 1 por ciento en el tipo de cambio real y nivel de 
actividad mundial incrementan, respectivamente en 3.89 por ciento y 1.46 por 
ciento las exportaciones totales. En relaci6n a las exportaciones no tradicionales 
una variaci6n de 1 por ciento en el tipo de cambio real incrementa en 2.07 por 
ciento las exportaciones en el primer caso y 11.71 por ciento en el segundo. 
Finalmente, para las exportaciones mineras un incremento de 1 por ciento en el 
nivel de actividad mundial ocasionar6 un aumento de 2.10 por ciento puntos 
porcentuales de la exportaci6n en el primer caso y 1.84 en el segundo. 

26 En este sentido serla interesante realizar la regresi6n de exportaciones totales sin considerar al sector 

hidrocarburos, a fin de determirar el impacto de las variables econ6micas sobre la parte de las 
exportacionas que pueden ser influenciadas no solamente por factores institucionales. Se deja esto para 
futuras investigaciones. 
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CUADRO 7 
DETERMINANTES DE LAS EXPORTACIONES TOTALES Y POR CATEGORIAS 
(SOLAMENTE PARA LAS VARIABLES ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVAS) 

EFECTO EN LAS EXPORTACIONES TOTALES PUNTOS 
DE UN AUMENTO DE 1% EN PORCENTUALES 

TITPO DE CAMBIO REAL (CASO 1) 
NIVEL DE ACTIVIDAD MUNDIAL (CASO 1) 
TIPO DE CAMBIO REAL (CASO 2) 
NIVEL DE ACTIVIDAD MUNDIAL (CASO 2) 

0.40 
3.73 
3.89 
1.48 

EFECTO EN LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 
DE UN AUMENTO DE 1% EN 

TTPO DE CAMBIO REAL (CASO 1) 
TITPO DE CAMBIO REAL (CASO 2) 

2.07 
11.71 

EFECTO EN LAS EXPORTACIONES MINERAS 
DE UN AUMENTO DE 1% EN 

NIVEL DE ACTIVIDAD MUNDIAL (CASO 1) 
NIVEL DE ACTIVIDAD MUNDIAL (CASO 2) 

2.1074 
1,84 

LOS RESULTADOS ENVUELVEN LA LINEALIZACION DE LA ECUACION 
LOGARITMICA ALREDEDOR DE LAS MEDIAS MUESTRALES DE LAS 
VARIABLES 

4.2.2. Hiperinflaci6n y Estabilizaci6n: Variabilidad de las 
Elasticidades a lo Largo de la Dcada de 1980 

El an~lisis cualitativo de las exportaciones a lo largo de los 80, se efectu6 
tambien a partir de la lectura de elasticidades, considerando efectos cualitativos 
importantes que se producen entre el periodo de desequilibrios fiscales y 
monetario-financieros que desembocan en la hiperinflaci6n y el proceso de 
estabilidad y reformas estructurales iniciado a partir de 1985. Estos efecles, se 
reflejarian en una fuerte inestabilidad o variabilidad de las elasticidades. 

La inestabilidad de las elasticidades (ingreso y precio) de las exportaciones 
pueden estar, en general, relacionadas a: 

Cambios en el regimen de comercio exterior, con modificaciones en las 

politicas vinculadas al comercio exterior, 

Cambios en los patrones de comercio, 

En el "efecto qulntum", debido a razones psicol6gicas y econ6micas 
motivadas por procesos de ajuste, las elasticidades son menores para 
pequehas variaciones de las variables y son mayores cuando hay 
grandes variaciones de las variables. Para esta situaci6n, existen dos 
explicaciones distintas: los agentes econ6micos tienden a sobre
reaccionar ("overshoot") cuando ocurren grandes variaciones en las 
variables, produci~ndose una acumulaci6n exagerada de stocks. La 
segunda explicaci6n es que a veces se requiere un gran shock para 
romper la inercia de los agentes. 

I 



17b UDAPE 

En el caso boliviano, a partir del Plan de Estabilizaci6n de agosto de 1985 se 
pretendi6 iniciar un proceso caracterizado por una serie de reformas 

se destacan: [a politica de estabilizaci6ninstitucionales y econ6micas, donde 
antinflacionaria, la eliminaci6n de controles de precios, mayor apertura externa 

y tendencia a la liberalizaci6n financiera interna. 

Por otro lado, el entorno internacional se piesenta mins favorable en la segunda 

mitad de la decada de 1980 en relaci6n a la primera mitad, donde los impactos 

negativos del segundo shock de los precios del petr6leo en 1979 y la crisis de la 

deuda en 1982 afectaron el comportamiento de la economia mundial. Sin 
seembargo, los precios internacionales de minerales e hidrocarburos 

deterioraron reduciendo el valor de las exportaciones bolivianas. Se destaca 

tambi~n en el periodo post-1985 la expansi6n de las exportaciones no 
tradicionales. 

Por estas razones es interesante investigar la estabilidad de las elasticidades 

ingreso internacional y tipo de cambio real de las exportaciones. La forma 

funcional utilizada es: 

logXt = al logY*t + a2 loget + ut (3) 

donde:
 
X = indice de quantum de is exportaciones totales,
 
Y*= indice de la producci6n industrial de Estados Unidos, usada como proxy
 

del nivel de actividad mundial, 
e = tipo de cambio real (de la forma ii) definida anteriormente), 
u = t~rmino de perturbaci6n aleatoria. 

Con el objetivo de verificar la estabilidad de las elasticidades, se realiza un test 

de estabilidad estructural de Chow, para el periodo 1980.1 - 1990.4. La hip6tesis 

nula es la de estabilidad estructural: los coeficientes son los mismos sobre 

diferentes muestras. Formalmente, en un modelo general: 

yt = Xt13 + ut tt;T1 

Yt = Xt1n + ut t'Tn 

la hip6tesis nula es 91 = R2 Sn. La alternativa es que esto no sea 

verdadero. Existen dos formas de computar los estadisticos de este test: 

Realizar regresiones sobre cada una de las submuestras y sobre toda la 

muestra. Las regresiones de las submuestras son regresiones sin 

restricci6n, al paso que la regresi6n con toda la muestra es restricta. 
Una estadistica F es computada para evidenciar el cambio estructural. 

116 
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Hacer la regresi6n sobre toda la muestra, utilizando "dummies" 
temporales para las muestras 2 a n. Posteriormente es efectuado un 
test de exclusi6n para todas las "dummies". 

El primer m~todo es m~s simple, pero s6Io se aplica cuando el modelo 
puede ser propiamente estimado por Minimos Cuadrados Ordinarios. 
Caso contrario debe utilizarse el segundo m~todo. 

Los resultados estimados en la ecuaci6n (3) por Minimos Cuadrados 
Ordinarios para el perfodo total 1980.1-1990.4 y por subperfodos se 
encuentran en el cuadro 8. Se verifica que hay problemas en los 
residuos sea por el estadistico de Durbin-Watson, como por el Q de 
Ljung-Box en todos los casos considerados. 

CUADRO 8
 
REGRESIONES PARA LAS EXPORTACIONES TOTALES 
ESTIMACION POR MINIMOS CUADRADOS ORDINARIOS 

PERIODO al 
19801-19904 111 (2080) 

a2 
.0.17 (-1.58) 

R2 
0.14 

DW 
0.88 C(18)=39.33 

19801-1985 4 1.10 (1855) -0.16 (.1.38) 0.31 1.28 0(12)=26.58 

1988 1-19904 000 (00026) 

ESTADISTICOS T ENTRE PARENTESIS 
1.25 (1.40) 035 058 0(10)=2090 

Se procede asi a la estimaci6n por Minimos Cuadrados Generalizados y los 
resultados son presentados en el cuadro 9. Para todo el periodo analizado, las 
dos variables explicativas son estadisticamente significativas y presentan las 
sei'ales esperadas, siendo que la elasticidad de las exportaciones en relaci6n al 
nivel de la actividad mundial es mayor en relaci6n al tipo de cambio real. La 
muestra de la primera mitad de la ddcada de 1980 tiene resultados semejantes 
a las estimaciones del perfodo total. Sin embargo, para la segunda mitad de la 
ddcada el nivel de actividad mundial no presenta la sefial esperada y pierde su 
significancia estadistica, al paso que la elasticidad de las exportaciones con 
relaci6n al tipo de cambio real aumenta considerablemente. En el Cuadro 9 se 
encuentra tambidn el resultado del test de estabilidad de Chow siguiendo el 
segundo mdtodo serialado anteriormente: el estadistico ji-cuadrado muestra que 
la hip6tesis de estabilidad 1, = G2 , donde 11 y B2 son respectivamente los 
vectores de los coeficientes estimados en cada una de las submuestras, no 
puede ser aceptada al 5 por ciento, pues su valor 7.98 es superior al valor 
critico 7.81. 

1 (
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CUADRO 9 
REGRESIONES PARA LAS EXPORTACIONES TOTALES 
ESTIMACION POR MII'IMOS CUADRADOS GENERALIZADOS 

PERIO00 al a2 R2 DW 

1980:1-1990.4 0.82 (11.43) 0.20 (2.77) 0.58 1.80 0[18)=12.3.4 

19M0:11985.4 0.78 (8,58) 0.21 (2.7"7) 0.33 1.82 0(11)=5.45 

1 ON:1-1990: 4 -1.68 (1.44) 3.44 (2,84) 0.72 -- 1.77 0(9)=8.10 

ESTADISTICOS T ENTRE PARENTESIS = 
TEST DE CHOW PARA ESTABILIDAD DE LOS PARAMETROS X32 7.98 

5. ANALISIS MICROECONOMICO 27 

El diseflo de politicas de apoyo al sector exportador que sean complementarias 
a las politicas macroecon6micas exige un conocimiento m~s detallado y 
especifico del sector. En este entendido, el an~lisis realizado en este punto 
pretende determinar los problemas de mayor relevancia para la actividad 
exportadora en las circunstancias actuales de aplicaci6n del programa 
econ6mico y de evoluci6n de los mercados internacionales. 

Para ello, se presentan los resultados obtenidos en una encuesta realizada al 
sector exportador que sirvi6 de base para el presente andlisis. 

La encuesta fue aplicada a un grupo de setenta empresas cuya selecci6n se 
bas6, por una parte, en la elecci6n de productos representativos dentro el 

universo de productos de exportaci6n no tradicionales. Por otra parte, se trat6 
de diferente tamaflo y magnitud de operaciones,de incorporar a empresas 


distinguiendo a empresas grandes, medianas y pequefias.
 

5.1. Factores que Generaron Exportaci6n 

El an~lisis microecon6mico busca interpretar los factores tradicionales por los 
que las empresas se orientan a la exportaci6n, entendi6ndolos como elementos 
dentro de la racionalidad empresarial, con los cuales se decide destinar recursos 
hacia la producci6n para el mercado externo 28 . 

muestran que un porcentajeLos resultados obtenidos en la encuesta, 

considerable de empresas productoras colocan su producci6n fuera del mercado
 

dom6stico en funci6n a los precios internacionales favorables.
 

27 Para un andlisis ms detallado sobre este punto, ver el documento: "Sector Exportador No Tradiclonal: 

Principales Problemas yPropuestas de Politica". UDAPE, 1992. 
28 Por los factores considerados y la metodologla de indagaci6n utilizada, se cubrieron e Interpretaron la 

inciden para otientar las actividadesgran mayorla de razones microecon6micas que comunmente 
empresariales al mercado externo. 1-7;
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Por otra parte, las unidades productivas de exportaci6n pueden acceder al 
mercado externo obteniendo mayor rentabilidad, en virtud a ventajas 
comparativas principalmente en la producci6n de bienes agricolas y 
agroindustriales con poco grado de transformaci6n. La producci6n de tales 
mercancias resulta ventajosa, no necesariamente por la mano de obra barata, 
sino especialmente, por la dotaci6n de recursos naturales explotados con 
agricultura modema en unidades productivas medianas y grandes. La actividad 
de las empresas comercializadoras en exportaci6n parece fundamentarse 
tambidn en estos dos factores: precios internacionales favorables y ventajas 
comparativas. 

Otro factor interesante que impuls6 a las empresas a exportar es la estrechez 
del mercado interno, que adem~s de su menor rentabilidad no alcanza a 
absorber en consumo intermedio o final [a producci6n dom~stica. 

El actual modelo econ6mico tanibi6n parece haber jugado un papel interesante 
para estimular la exportaci6n, aunque no en la medida esperada, toda vez que 
los incentivos fiscales, las facilidades institucionales o Ia promoci6n de 
exportaciones no son valorizados por los exportadores como factores de alta 
incidencia para la exportaci6n. 

Actualmente, los incentivos fiscales no son valorizados por los agentes 
empresariales como elemento de estimulo a la exportaci6n, al tender a la 
neutralidad antes que a la subvenci6n. Existe un reconocimiento explicito sobre 
las ventajas que conllev6 en el pasado el Certificado de Reintegro Arancelario 
(CRA). La promoci6n de exportaciones -como se ver, despu~s- contribuy6 muy 
limitadamente al desarrollo de las exportaciones. 

Sintetizando las ideas anteriores, creemos 6til anotar en orden de importancia 

los factores microecon6micos incidentes en la exportaci6n: 

Factores relevantes: 

1. 	 Precios internacionales comparativamente mis altos y ventajosos. 
2. 	 Ventajas comparativas reflejadas en costos menores y demanda 

especifica. 
3. 	 Limitaciones de demanda en mercado interno. 
4. 	 Modelo econ6mico actual. 

Factores poco relevantes: 

1. 	 Incentivos fiscales (considerados insuficientes). 
2. 	 Promoci6n de exportaciones. (considerada insuficiente). 

M~s all6 del impacto expansivo que tuvo el manejo de [a politica 
macroecnn6mica sobre las exportaciones, se puede concluir que la din~mica 
exportable en el pals se origin6 fundamentalmente al margen de un esfuerzo 
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estatal deliberado o de la creaci6n de un marco institucional y econ6mico 
favorables a la generaci6n y propagaci6n de externalidades. El desarrollo de 
exportaciones de los 6ltimos aros se di6 especialmente en funci6n de los cuatro 
factores relevantes mencionados, que est.n relacionados con la liberaiizaci6n y 
apertura de la economia. 

5.2. Problemtica Productiva 

Los aspectos productivos que afectan a los exportadores fueron estudiados a 
partir de los factores mano de obra y capital, dividiendo a las empresas en 

uso deproductoras-exportadoras (que son las directamente afectadas por el 
esos factores) y exportadoras (en funci6n a una percepci6n indirecta de los 
problemas). 

5.2.1. Mano de obra 

El costo de la mano de obra es, en general, econ6micamente aceptable para las 
empresas productoras de bienes de exportaci6n y no representa un problema 
significativo3o. Esta afirmaci6n concuerda con un an~lisis de estructura de 
costos de los principales productos de exportaci6n: en el caso de agricultura el 
componente mano de obra no pasa de 12 por ciento del valor bruto de 
producci6n, Ilegando en algunas subramas industriales a constituir como 
m~ximo s6lo la cuarta parte de dicho valor. 

El valor de la mano de obra representa una ventaja comparativa para la 
producci6n transable nacional. Empero, se debe superar su limitada 
productividad, la cual es considerada m~s significativamente como problema 
por las unidades productivas exportadoras en funci6n a su tamafio, 
observ~ndose que son las unidades pequei~as las m~s afectadas por la baja 
productividad del trabajo, esper~ndose que las empresas grandes compensen la 
misma via dotaci6n mayor de capital y menor movilidad de su personal, 
implicando ello mayor experiencia del mismo. 

La percepci6n por parte de las empresas comerciales exportadoras sobre la 
mano de obra nacional, es similar a la de los productores: su costo es ventajoso, 
aunque existen problemas de productividad. 

Para calificar [a importancia de los diferentes problemas que afectan alas empresas exportadoras, se 
identific6 yconceptualiz6 inicialmente dicho problema (por ejemplo: costo de la mano de obra) haci6ndolo 
variar despuds, en base a la realidad ypercepci6n del exportador, en un rango de 0 a 3, donde 0 implica 
inexistencia de problema y 3 alto grado de dificultad. 
30 Algunas opiniones empresariales at contraponer el costo de la mano de obra con la productividad del 

no serla coincidente con su aporte marginal, encarecidndose muchotrabajo, consideran que el mismo 
m:s con los pagos y prestaciones adicionales al salario que 1oincrementarlan por 1.5. En algunas 
unidades exportadoras se apela al trabajo de mujeres o a la subcontratacl6n, junto al trabajo domiciliario, 
evitando asl complicaciones legales o grados de conflicto en 1oque se refiere a seguridad social. 

2 
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Los productos especificos exportados o con potencial exportable que enfrentan 
restricciones por deficiencias en productividad de mano de obra son los 
agroindustriales o aquellos que requieren procesos de transformaci6n ms 
complejos, junto a productos de recolecci6n o de cultivo bsico, explotados a 
partir de sistemas de rescate en los cuales no se presenta un funcionamiento 

como de las unidadescapitalista tanto a nivel del mercado del trabajo, 
familiares de explotaci6n agricolas. 

5.2.2. Capital 

El problema productivo significativo y agudo para las empresas exportadoras, 
es el financiero que no se limita exclusivamente al financiamiento de bienes de 
capital, sino tambi~n al del capital de operaciones que implica financiamientos 
de operaciones de pre y post embarque. 

La problem~tica financiera guarda correlaci6n directa con el tamafio de las 
unidades exportadoras, agudiz~ndose en funci6n del menor tamafio de las 
mismas. 

El costo del capital expresado en altas tasas de inter6s 31 , es valorizado como un 
problema muy grave y de efectos negativos en la competitividad de las 
empresas,. minimizdndose en parte a nivel de las empresas grandes que 
cuentan con ciertos m~rgenes de autofinanciamiento o de soporte financiero de 
sus proveedores. 

El alto costo del capital puede atribuirse a una oferta no competitiva del mismo 
y a un sistema de intermediaci6n costoso tanto del Banco Central, como de la 

banca privada, especialmente a nivel de ahorro externo o del financiamiento de 
organismos multilaterales. 

La percepci6n por parte de los bancos privados nacionales es que la variable se 
mueve exclusivamente en funci6n al costo de captaci6n del capital y a una 
oferta limitada de ahorro externo en virtud a una catalogaci6n negativa de "pais 
en riesgo". En este sentido, la captaci6n de ahorro interno y externo 
predeterminaria los altos niveles de las tasas activas, dada una brecha (spread) 
fijada tambi6n competitivamente al intarior del sistema bancadio. 

Las garantias -generalmente de bienes inmuebles fcilmente liquidables con el 
doble de valorizaci6n en relaci6n al monto del capital prestado- tambien fueron 

obstlculo importante para suconsideradas por los exportadores como un 
que la mayoractividad. El problema se minimiza a medida empresa tiene 

"tamafio", al constituir en funci6n a su capital y a su propio desenvolvimiento 
productivo "sujeto de credibilidad" para el sistema bancario. 

31 La tasa de interds ya fue analizada en la primera parte del documento a partir de una visi6n 

su andlisis desde una 6ptica microecon6mica.macroecon6mica, sin embargo es interesante refocalizar 

tIi 
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En todo caso, esta barrera afecta significativamente a las unidades peque~as, 
que son las que mayores dificultades tienen para acceder al crddito. 

Las empresas exportadoras (productoras y comercializadoras) y las productoras 
en mercado interno con potencial exportable, se distribuyen segn fuente(s) 32 de 
financiamiento, de acuerdo a los porcentajes del siguiente cuadro: 

CUADRO 10 
USO DE FINANCIAMIENTO 

SISTEMA SISTEMA PROVEEDORES PROPIO OTRO
 
FINANC. FINANC.
 
NACIONAL INTERNAC.
 

EXPORTADORAS 11 76.8 21.4 21.4 14.3 3.8
 

GRANDE 85.0 30.0 
 35.0 5.0 0.0
 

MEDIANA 87.5 12.5 
 12.5 12.5 0.0 

PEQUENA 41.7 25.0 18.7 33.3 16.8
 

PRODUCTORAS 2/ 77.4 19.4 22.8 
 129 4.8 
0.0GRANDE 85.2 29.8 33.3 7.4 

5.0 10.0 

PEGUENA 46.7 200 26.7 

MEDIANA 90.0 15.0 0.0 

133 200 

NOTA: Las fuentes de financiamlento no son mutuamente excluyentes, de ahl que los datos
 
presentan porcentajes de uso por parte de algunas empresas de una ymds fuentes.
 
FUENTE: Encuesta al Sector Exportador, UDAPE, octubre de 1992
 
1/con exportaci6n efectiva.
 
2/ empresas con potenclal exportable.
 

Algo destacable en los anteriores resultados, es el importante porcentaje de 
empresas concurrentes al Sistema Financiero Internacional (SFI), debi6ndose 
empero considerar que dicho financiamiento corresponde a programas de 
cooperaci6n internacional, canalizados en algunos casos por el sistema bancario 
ptiblico nacional yotros por ONGs o directamente por las unidades exportadoras 
(esto explica la alta incidencia en empresas pequeilas concurrentes al SFI). 

Igualmente, se pueden apreciar los porcentajes substancialmente menores de 
empresas pequerias (en relaci6n a empresas grandes y medianas) que pueden 
recurrir al sistema financiero nacional (comercial) o a proveedores, mediando en 
esta recurrencia limitativa el mayor tamaho - solvencia de las empresas 
grandes. Algo que llama la atenci6n, es la recurrencia de empresas pequelas a 
fuentes de financiamiento propias, de las cuales se espera volmenes de capital 
pequeios que solo generan operaciones productivas y exportables menores. 

5.2.3. Maquinaria y Equipo e Insumos 

La adquisici6n e implementaci6n de maquinaria y equipo, tanto desde el punto 
de vista de la operaci6n comercial como del montaje tecnol6gico, m~s P116 del 
financiamiento, no parecen ser dificultosas. El problema se agudiza a nivel del 
equipo importado, por cierta dificultad en Io que se refiere a requerimientos de 

32 Las fuentes de financiamiento no son mutuamente excluyentes, de ahl que los daios presentan 

porcentajes de uso 3r parte de algunas empresas de una y mhs fuentes. 
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escala y adaptaci6n factorial a las condiciones t6cnicas en las que se desarrolla 
la producci6n nacional. 

La operaci6n importable y el costo arancelerio de la misma, dados los niveles 
actuales (Gravamen Arancelario Consolidado: 5 por ciento para bienes de 
capital) y la apertura de la economia en general, adem~s de una oferta flexible 
de divisas, no implica mayores problemas. 

Tanto la provisi6n como la utilizaci6n de insumos, trascendiendo sus 
implicaciones financieras, son relativamente superables via gesti6n empresarial. 

5.3. Servicios a la Exportaci6n 

Los servicios a la exportaci6n implican la configuraci6n de un dmbito 
econ6mico-institucional adecuado, generador de extenalidades y economias 
viabilizadoras y multiplicadoras de operaciones exportables empresariales. 

La implementacion, sostenimiento y desarrollo a Io largo del tiempo de los 
servicios a la exportaci6n, especialmente a nivel de la informaci6n comercial y 
de la promoci6n de exportaciones, fundamentalmente recaen en el Estado, via 
uso de mecanismos instituciona;es y financieros eficientes y concertados, que 
viabilicen los esfuerzos exportables con programas de alcance sectorial. 

En el tema de promoci6n de exportaciones se observa limitaciones en cuanto a 
la difusi6n de uria imagen de "pais exportador". Se plantea con urgencia la 
creaci6n y desarrollo de la red de informaci6n y comercializaci6n externa, de 
contenido netamente t~cnico y gerencial, con un programa qua establezca el 
cumplimiento estricto de metas por gesti6n, las cuales se concretizan en: 

1. 	 aumentos cuantitativos del valor de las exportaciones. 
2. 	 diversificaci6n y ganancia en productividad y calidad a nivel de las 

exportaciones, consolidando hacia el mediano plazo la oferta y los 
mercados de realizaci6n de la misma. 

Se considei'a, en funci6n a tin an;lisis detallado que se presentari m~s 
adelante, qua a~n es limitada la oferta de informaci6n comercial tanto como los 
mismos alcances y pertinencia de los programas de promoci6n de 
exporiaciones. La promoci6n internacional de la producci6n transable, por los 
resultados obtenidos en el an~lisis de la muestra, no es considerada por los 
empresarios una dificultad importante, como se esperaria en un an~lisis mrs 
globalista. 

El sector consolidado de empresas productoras-exportadoras, si bien reconoce 
la deficiencia en los sistemas nacionales de proinoci6n e informaci6n, soluciona 
dicho problema apelando a fuentes de informaci6n propias, utilizando contactos 
y servicios de comercializaci6n externos logrados a Io largo de su actividad 
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exportadora, los cuales se limitan exclusivamente al 6mbito de [a firma y de su 
mercado externo concreto. 

Las limitaciones de [a informaci6n comercial y en promoci6n de exportaciones, 
afectarian con mayor nitidez las actividades de la empresas exportadoras 
comerciales y las de unidades productoras de exportaci6n medianas y 
pequehias. 

Las unidades "grandes" productoras de transables para mercado interno, 
tampoco parecen considerar seriamente la limitaci6n en la promoci6n de 
exportaciones y la entrega oportuna de informaci6n comercial 6til, como 
obst~culo en su pretendido acceso al mercado extero. Exactaniente lo 
contrario se observ6 a nivel de las unidades productoras pequefias, para las 
cuales, dadas sus propias limitaciones en contactos con mercados externos, los 
esfuerzos nacionales de promoci6n son muy importantes. 

Otro perfil de los servicios a la exportaci6n y que tiene que ver non [a 
readaptaci6n de tecnologias y la adecuaci6n de los productos de exportaci6n 
tanto en cualidades intrinsecas como en forma (disefio, presentaci6n y 
embalaje), fue estudiado indagando si las empresas observaban complejidad en 
"adaptaci6n de productos", "embalaje y empaque" y "disefio". 

Las empresas productoras - exportadoras dado el grado relativo de 
consolidaci6n que han logrado con sus productos de exportaci6n, los cuales 
adem~s son mayoritariamente de caricter primario, no requieren procesos 
tdcnicamente complejos de adaptaci6n, y consideran casi inexistentes los 
problemas en este campo. 

El problema de la adaptaci6n de productos es percibido en forma mds aguda 
tanto por el sector exportador - cornercial, que tendria mayor vinculaci6n 
externa y por ende conocimiento de los requisitos que demandan sus mercados, 
como por el sector productor de mercado irnterno que entenderia adaptaci6n, 
disefio, presentaci6n y empaque adecuados, como limitantes de sus actividades 
de exportaci6n33 . 

Los productos exportables icdentificados, con mercados sobre',odo en paises 
vecinos, pero con limitaciones en cuanto a exigencias fitosanitarias, 
requerimientos de cadenas de frio para su conservaci6n y transporte o/y 
sistemas de embalaje y empaque, son carne vacuna, pollos, fiambres y 
em')utidos, y alimentos en conserva. Tambi6n se identific6 la necesidad de 
esfuerzos de adaptaci6n en productos con perspectiva exportable, tales como 
gasa quirirgica absorbente, paf'ales y papel tissue. 

33 Sin embargo, los mencionados problemas no fueron percibidos en [a dimensi6n que se e.iperarla, 
pudiendo presumirse que ann los esfuerzos exportatables se encaminan mas a laobtenci6n di nichos de 
mercado, antes que a lacompetencia en mercados externos exigentes. Por otra parte, no se debe perder 
de vista los mercados que demandan producci~n no necesariamente de calidad 6ptima, en los cuales la 
producci6n artesanal o una producci6n de menor calidad y mds barata, tiene acceso. 
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El caf6 en grano, el frejol y el mani tampoco Ilegan a cumplir plenamente 
exigencias de calidad, al igual que la castafla4. Los muebles y productos de 
madera tambi~n requieren programas de apoyo a nivel de embalaje, diseflo y 
adaptaci6n para la exportaci6n. Igualmente, existen limitaciones en cuanto a 
competitividad o calidad de disefios en articul"-, de cuero, tejidos de alpaca y 
joyeria y bisuteria en general. 

S61o el 50 por ciento de las unidades productivas exportadoras, utiliza 
informaci6n comercial del INPEX, habiendose constatado que el porcentaje de 
empresas que utilizan los servicios de promoci6n es ain m.s pequeiio3. 

Es interesante observar que el porcentaje empresarial de utilizaci6n de 
informaci6n comercial, se incrementa considerablemente en relaci6n inversa 
con el tamafio de las empresas, lo que muestra ei grado de dependencia 
necesidad que tiene el sector exportador de servicios informativos; las unidades 
exportadoras medianas y grandes, como se coment6 antes, apelan a fuentes de 
informaci6n propias u otras fuentes privadas. 

Mis del 60 por ciento de las empresas productoras-exportadoras pequeflas que 
emplean a INPEX como instrumento de informaci6n comercial, tienen menos 
posibilidad -en relaci6n a las empresas grandes- de apelar a otras fuentes de 
informaci6n, y declaran mayores limitaciones en la calidad y oportunidad de la 
informaci6n comercial. 

Los servicios de comercializaci6n -que cubririan actividades de despacho de 
aduana, tr~mites de exportaci6n, de elecci6n de medios de transporte y otros 
similares- no fueron identificados como restnctivos y problem~ticos par las 
empresas exportadoras, sin embargo s6lo porcentajes pequefios utilizan los 
,ervicios de tradings (alrededor del 20 por ciento en empresas grandes y 10 par 
ciento en medianas y pequerias). 

Las actividades de comercializaci6n se realizan en forma directa exportador
importador, utilizando s6lo los servicios de comercializaci6n imprescindibles; 
esto muestra tambien el poco grado de desarrollo exportador en el pals, que 
tampoco permite desarrollar tradings y servicios de comercializaci6n eficientes y 
din~micos. 

34Actualmente, gran parte de los commodities encuentran limitaciones de realizaci6n par reducciones 
substanciales en precios, requiriendo m~s bien procesos do transformaci6n coma el case de Ii castafla 
que podria ser transformada yexportada en turrones u otros productos que utilicen lamateria bdsica. 
35 Los servicios de promoci6n que ha venido ofreciendo INPEX, tales coma asistencia aeventos feriales 
yempresariales en el exterior oprogramas de asistencia tcnica, no cubren aen en alcance, ni en ralidad 
lasnecesidades yexpectativas del medio empresarial. 

I "I Cf 
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5.4. Uso de Convenios Internacionales 

Los Convenios Internacionales, tales como el Sistema General de Preferencias 
en Estados Unidos, convenios con ALADI, Pacto Andino y otros, por los que se 
eximen o reducen pagos arancelarios por importaci6n nacional, se abren 
preferentemente mercados yse ofrecen en general condiciones institucionales y 
econ6micas favorables para la realizaci6n de la producci6n nacional, son 
utilizados y valorizados en forma significativa por los exportadores nacionales. 

limitaciones que ain se observan en la efectivizaci6n de losDadas las 
convenios, incompatibles aen con el grado de apertura que tiene la economia 
nacional y con las actuales tendencias de liberalizaci6n del comercio 

que uninternacional, se concluye en base a los resultados de la muestra, 
y grandesporcentaje significativo de las empresas exportadoras medianas 

utiliza estos convenios. La exportaci6n -especialmente a los mercados andinos
en dichos convenios, garantizando m~rgenes dese apuntala en gran medida 

rentabilidad razonables que no podrian ser alcanzados bajo otras circunstancias. 

La utilizaci6n de convenios internacionales es mucho mas restringida anivel de 
las unidades exportadoras peque'as. Esto muestra tambi~n el poco grado de 
difusi6n que tienen dichos convenios y la necesidad de cierta especializaci6n 

los mismos, junto con suproductiva que tienda a aprovechar plenamente 
permanencia a lo largo del tiempo. 

Una limitaci6n de los convenios intarnacionales es la permanencia de barreras 
o delpara-arancelarias incompatibles con la liberalizaci6n de aranceles 

levantamiento de prohibiciones expresas. Tal permanencia representa en si un 
retorno al proteccionismo. 

5.5. Factores Externos 

Se investig6 tambidn el grado de complejidad percibido por los empresarios en 
demanda efectiva o potencial, a partir de nivelesmercados externos con 

arancelarios y/o controles de carcter sanitario, fitosanitario, normas de calidad, 
cuotas de importaci6n, y otros mecanismos, reglamentaciones y exigencias, que 

limitan el acceso de productos importados, y que pueden ser entendidas como 
para-arancelariasnormas para-arancelarias. En relaci6n con las barreras 

de posibles problemas, los "controles detarnbi6n se utiliz6 como medidor 
calidad" que exigen los mercados de importaci6n. 

Igualmente, se investig6 el problema que representa la magnitud de voltmenes 
sepedidos, dadas las exigencias de comercializaci6n a escala, los cuales 

contraponen con una oferta nacional limitada. 

Las barreras arancelarias y/o para-arancelarias junto a los controles de calidad, 
no afectarian significativamente a la exportaci6n en funci6n a cierto grado de 
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consolidaci6n en los mercados, a la utilizaci6n de convenios y mecanismos de 
desgravaci6n, al uso coyuntural de nichos en los mercados, entre otros. Sin 
embargo, las grandes empresas productoras y comercializadoras cuyas 
operaciones exportables son significativas, consideran que las barreras 
arancelarias y para-arancelarias representan un problema ms serio, aunque 
salvable, en su exportaci6n. 

Por su parte, las empresas productoras grandes potencialmente exportadoras, 
valorizan en mayor magnitud las barreras arancelarias de posibles mercados en 
el exterior, al igual que las empresas pequefas en lo que respecta a los 
controles de calidad. 

Los volimenes de demanda tienen una relaci6n inversa en cuanto a grado de 
dificultad y tamaho. La enpresa productora o comercializadora pequefia se 
enfrenta a mayores dificultaes de inserci6n en mercados externos al no poder 
satisfacer demandas importantes en volumen. 

6. 	POLITICAS DE PROMOCION DE EXPORTACIONES 

6.1. Definici6n de una Politica de Promocifn de Exportaciones 
Definicifn del Concepto 

Una politica de promoci6n de exportaciones, es el conjunto de politicas 
econ6micas que haga que los retornos domsticos de exportaciones, 
comparados con los de importaciones, sean al menos iguales o superiores a los 
que existirian bajo libre comercio. 

6.1.1. Requisitos para la Implementaci6n de una Politica de 
Promoci6n de Exportaciones 

Los pasos para la transici6n hacia una politica de promoci6n de exportaciones 
son los siguientes: 

Devaluaci6n 
Remoci6n de los sesgos anti-exportadores 

1Estabilizaci6n de precios 3

lo 	cual apunta hacia una economia de mercado y a una minimizaci6n del papel 
, Estado. 

Para que el proceso de transici6n tenga posibilidades de 6xito se precisan 
recursos externos y un Estado que promueva deliberadamente cambios por el 
lado de !a oferta. 

36 Streeten, P. "ACool Look at Outward-looking - Strategies for Development" The World Economy. Vol 

5. 1982 

'4>
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Para eliminar el sesgo anti-exportador es necesario lo siguiente:
 
- Tipo de cambio competitivo y estable.
 
- Eliminar las restricciones cuantitativas a las importaciones.
 
- Croar mecanismos de devoluci6n de impuestos indirectos.
 
- Reducir 1o m~s posible los aranceles o crear mecanismos de
 

devoluci6n. 
- Adaptar la infraestructura de comunicaciones y transporte a las 

necesidades del sector exportador. 
- Flexibilizar el mercado de trabajo. 

6.2. La Experiencia Asi~tica 

Las politicas de crecimiento orientadas hacia afuera y basadas en las 
exportaciones, han tenido singular 6xito en los paises del este asi~tico 
principalmente Corea, Taiwan, Jap6n, Singapur, Hong Kong, Indonesia, Malasia 
y Tailandia. En estos paises se registraron altas tasas de crecimiento anual del 
PIB durante la dcada del ochenta: Jap6n 6.6 por ciento, Singapur 10.0 por 
ciento y Korea 9.7 por ciento Por otra parte, las exportaciones registraron tasas 
medias de crecimiento anual oscilando entre 4.6 por ciento (Malasia) y 27.2 por 
ciento (Corea) para los afios 1965-1980 y entre 2.4 por ciento (Indonesia) y 13.8

7 
por ciento (Corea) para los afios 1980-1989 respectivamente. 3

De los paises anites mencionados es destacable el desempefo de Corea, 
Taiwan y Hong Kong, considerando que 6stos tienen recursos naturales escasos 
y que han tenido que aprovechar al m~ximo su mano de obra abundante 
promoviendo la exportaci6n de manufacturas. 

Las estrategias de promoci6n de exponaciones en estos paises, se apoyaron en 
politicas estatales activas "contrariamente a la creencia generalizada de dejar 
todo a las fuerzas del mercado. Sin embargo, a medida que se fueron 
desarrollandc, las politicas de promoci6n activas de exportaciones fueron siendo 
remplazadas por politicas mas neutras". 38 

Entre los aspectos m~s importantes de las politicas de crecimiento orientadas 
hacia afuera en los paises asiaticos, se han observado los siguientes: 39 

Presupuestos equilibrados, frecuentemente con super~vits en cuenta 
corriente. 

Tasas de inflac16n bajas y est ables. 

37 Banco Mundial. "Informe sobre el Desarrollo Mundial 1991- La Tarea Acuciante del Desarrollo". 1991 

38 Morale7 J.A. "Desarrollo Ecor,6mico y Social: Paradigmat y Experiencias." en fundaci6n Milenio -

Baremo "Lolivia: Ajuste Estructural, Equidad y Crecimiento". 1991 
39 Basado en Sachs J.D. "Pollticas de Comercio y Tasas de Cambio en los Programas de Ajuste 

Orientados al Crecimiento" 
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Excedentes en las cuentas corrientes del presupuesto que permitieron 
un r~pido incremento de la acumulaci6n de capital y el uso de subsidios 
y otros incentivos fiscales, para promover sectores productivos o para 
compensar a los exportadores la rentabilidad que se hubiera perdido por 
sobrevaluaciones en la tasa nominal de cambio 

Tipo de cambio nomiral reajustado peri6dicamente para mantener el 
tipo de cambio real a un nivel adecuado. Cuando las tasas de cambio se 
sobrevaluaron, se devalu6 o compens6 con mayores subsidios a los 
exportadores. 

Incentivos fiscales a los exportadores, especialmente reintegros 
arancelarios pagados por la importaci6n de insumos. Inexistencia de 
impuestos a las exportaciones. 

El punto clave en la politica de exportaciones fue que los precios de los 
insumos debian mantenerse a niveles internacionales de forma tal que 
se cree un ambiente de competencia. 

El rol estatal fue importante en el fomento de las exportaciones, 
fortalecizndo su posici6n de negociaci6n internacional, asignando 
cr~ditos, subsidios de tasas de interns, etc. 

Se. promocion6 la relativamente igual distribuci6n del ingreso, 
fundamentalmente a trav~s de politicas que igualaban la distribuci6n de 
ingresos en el ,rea rural. 

Se desarrollaron instituciones financieras para fomentar el ahorro y para 
canalizarlo a actividades productivas 

Se asignaron recursos de considerable magnitud a la educaci6n, con la 
finalidad de promover la formaci6n de mano de obra calificada. 

6.3. La Experiencia Latinoamericana 

6.3.1. Chile 

Entre 1975 la economia chilena se encontraba con grandes deficits fiscales y de 
la ecoiiomia era de caracteristica monobalanza de pagos, por otra parte 

exportadora lo que implicaba una fuerte dependencia de los ciclos econ6micos 
externos; es asi que se decidi6 Ilevar a cabo politicas de corto y largo razo con 
la finalidad de lograr la estabilidad y constituir a las exportaciones como motor 
de crecimiento de la economia chilena. 

Dentro de las politicas adoptadas para favorecer el desarrollo de las 
exportaciones se tienen las siguientes: 
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La reforma arancelaria V aduanera. Se disminuyeron y unificaron los 
aranceles y se eliminaron los controles a las importaciones y 
exportaciones. 

La politica cambiaria Los tipos de cambio fueron unificados y 
devaluados La politica cambiaria tiene como finalidad mantener ia 
paridad real del peso chileno a un nivel de equilibrio, de acuerdo a las 
tendencias de mediano plazo de la balanza de pagos, es decir de 
acuerdo al volumen esperado de precios y vol6menes de comercio, al 
servicio programado de la deuda externa y las disponibilidades de 
financiamiento externo. 

Devoluci6r de los impuestos indirectos Con el prop6sito de que las 
exportaciones no pierdan competitividad por efecto de la tributaci6n 
indirecta, se implementaron mecanismos de cr~dito fiscal o suspensi6n 
de pagos por los aranceles pagados por insumos importados que se 
incorporan en bienes finales exportados. Se implementaron 
mecanismos para diferir o suspender los aranceles de bienes de capital 
y se crearon zonas francas que tienen una serie de incentivos tributarios 
para los exportadores. 

Modernizaciones en transporte Se permiti6 la inversi6n privada en 
puertos maritimos, lo que permiti6 la racionalizaci6n de sus 
operaciones, disminuci6n de tarifas, mayor eficiencia y la disminuci6n 
de los costos de embarque y desembarque; en el transporte a6reo se 
decret6 una politica de celos abiertos; en general, en todos los sectores 
del transporte se ha promovido la competencia y se ha otorgado mayor 
poder de negociaci6n a los exportadores. 

PROCHILE Se cre6 esta instituci6n con la finalidad de promocionar las 
exportaciones. PROCHILE financia programas de redes internacionales 
comerciales y de coordinaci6n sectorial con los exportadores; asiste a 
foros internacionales comerciales y promuev,3 acuerdos de comercio 
bilaterales. 

Otras medidas Con el prop6sito de mejorar el clima para el desarrollo 
de las exportaciones, se implementaron reformas laborales y reformas 
dirigidas a dinamizar el mercado de capitales; se eliminaron los 
impuestos a los cr~ditos para exportaciones; se instaur6 un reintegro del 
10 por ciento sobre el valor FOB a pequefios exportadores y se extendi6 
el no pago de aranceles aduaneros sobre bienes de capital a los 
exportadores indirectos; se moderni- ron las aduanas, bajo una 
racionalizaci6n administrativa dando equidad y uniformidad losa 
procedimientos administrativos y se crearon fondos de garantia 
bancaria para pequehos exportadores para facilitar el acceso al 
financiamiento. 
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Como resultado de las medidas antes mencionadas, el sector exportador chileno 
tuvo un gran crecimiento, especialmente en el sector de exportaciones no 
tradicionales que ganaron importancia relativa frente a las tradicionales. En el 

sector no tradicional se destacaron las exportaciones agricolas; por otra parte se 
Jap6n y Europa Occidentaldiversificaron los mercados, destac~ndose EEUU, 

por las exigencias en calidad y puntualidad que exigen. 

6.3.2. COLOMBIA 

Las politicas de promoci6n a las exportaciones se remontan a 1967, su 
prop6sito fundamental ha sido el de diversificar las exportaciones con la 

finalidad de superar las dificultades de recursos externos y romper las 
limitaciones del mercado domestico. Entre las principales medidas enmarcadas 
dentro de las politicas de comercio exterior colombiano, se tienen las siguientes: 

El Fondo de Promoci6n de Exportaciones (PROEXPO). Cubre el ciclo 
blsico de comercializaci6n externa, la investigaci6n de mercados, 
suministro de informaci6n, promoci6n directa, asesoria tecnica, 
financiamiento, etc. 

La polilica cambiaria. Busca reducir la incertidumbre de los agentes 
econ6micos sobre la evoluci6n del tipo de cambio, adem~s se busca 
una estabilidad de los precios relativos para conservar la 

competitividad. 

Devoluci6n de los impuestos indirectos. Se devuelven parte o la 
totalidad de los impuestos indirectos a los exportadores, esta medida 
tambien favorece las actividades de las zonas francas; otros sistemas 
contemplan la importaci6n libre de aranceles de materias primas e 
insumos que van a ser utilizados directa o indirectamente en la 

produccion de bienes de exportaci6n, adem~s incluye la importaci6n de 
bienes de capital para instalaci6n o ampliaci6n de empresas 
exportadoras. 

Las politicas antes mencionadas han resultado a partir de 1975 en una reversi6n 

d', los deficits cambiarios y un aumento considerable de las exportaciones 
colombianas; el cafe disminuy6 su participaci6n relativa en el total exportado 
frente a un ascenso de las exportaciones no tradicionales40 , lo que denota una 

diversificaci6n en la producci6n. La diversificaci6n y ampliaci6n de los 

mercados, es tambi6n importante tanto a nivel de exportaciones tradicionales41 

como de las exportaciones no tradicionales. Por otra parte las importaciones se 

han ampliado y diversificado de acuerdo a la mayor dimensi6n y diversidad del 
aparato productivo. 

40 Las exportaciones no tradicionales colombianas est;n compuestas en gran medida por productos 

agricolas, pecuarios, textiles, cuero, metalmec~nica y otras manufacturas. 
41Las exportaciones tradicionales est~n compuestas por cafl, petr6leo, niquel, oro y carb6n. 
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6.4. Politica de Promoci6n de Exportaciones en Bolivia 

El an~lisis de casos efectuado en este capitulo y el diagn6stico realizado en el 
capitulo anterior, a partir de las entrevistas a las empresas y a las instituciones 

finalidad la proposici6n deinvolucradas con el comercio exterior, tienen como 
un conjunto de medidas enmarcadas en el contexto de la Nueva Politica 
Econ6mica y ordenadas en funci6n de conseguir un prop6sito comn. 

El desarrollo de las exportaciones se enmarca en los lineamientos de la NPE 
que plantea, fundamentalmente, la asignaci6n de recursos en funci6n a las 
sefiales que proporciona el mercado y un programa de liberalizaci6n del 
comercio exterior, con amplios grados de spertura al resto del mundo. El nuevo 
modelo de desarrollo tiene como uno de sus principales fundamentos, la 
apertura de la economia al comercio exterior, y a un fortalecimiento del sector 
transable en general, y del sector exportador en particular, lo cual conduciria a 
un mejoramiento sustancial del saldo en la balanza comercial y, por ende, a la 
eliminaci6n estructural del desequilibrio externo. 

En este sentido, se considera una interacci6n simult~nea del mercado externo 
proporcionando ser'ales especificas a nivel de la demanda y de la reconversi6n 
del sector productivo hacia la producci6n de bienes transables en funci6n a sus 
propias ventajas comparativas. 

Asi, el modelo de crecimiento de exportaciones se diferencia de la politica de 
comercio exterior anterior a 1985. Esta politica que correspondi6 a un 
capitalismo de Estado basado en los principios de la "sustituci6n de 
importaciones", planteaba el fortalecimiento y proteccionismo del sector 
productivo orientado al mercado interno. Para ello utilizaba los recursos de 
sectores primarios de exportaci6n para sustituir en primera instancia las 
importaciones de bienes de consumo e insumos intermedios y posteriormente, 
de bienes de capital. Este modelo tendria que haber desembocado en una 
suerte de autarquia oautosuficiencia interna, que se abriria despu~s al resto del 
mundo contando con una ba-e industrial considerable. 

El crecimiento en el actual modelo parte de la apertura al resto del mundo y 
pretende estimular la producci6n y exportaci6n de bienes en base a la estructura 
de las ventajas comparativas de la economia nacional y de la eficiente 
asignaci6n de recursos. 

El logro de estos objetivos requiere el disefio de politicas apropiadas. Estas 
deben abarcar dos grandes areas: (i) la politica macroecon6mica encargada de 
garantizar la permanencia de la estabilidad econ6mica y (ii) las politicas 
especificas que permitan aliviar los obst~culos correctivos que ajustan a las 
unidades productivas exportadoras. 
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En este trabajo, las recomendaciones de politica se circunscriben a la segunda 
rea antes mencionada, en base a la identificaci6n de los problemas que 

afectan a la actividad exportarora descrita en el anterior capitulo42 . 

Para fines de exposici(it y ordenamiento de las propuestas, se ha decidido 
mantener el mismo esquema que el observado en el an~lisis microecon6mico, 
es decir, en primer lugar, las politicas que tienen relaci6n con la soluci6n de los 
problemas internos de producci6n; en segundo lugar, las acciones frente a las 
limitaciones de infraestructura, y por 6ltimo, las altemativas de soluci6n a los 
problemas econ6micos externos. 

6.4.1. Politica de Mejoramiento Productivo: Incremento de la 
productividad de la mano de obra 

La afirmaci6n casi generalizada de que la oferta laboral no ofrece el volumen 
necesario de mano de obra especializada y calificada, permite inferir que una de 
las primeras medidas a adoptarse es la de invertir en capital humano. 

En el pasado, se han realizado varios intentos de capacitaci6n de la mano de 
obra, siendo el m~s serio y efectivo el proyecto de Formaci6n de Mano de Obra 
(FOMO), hoy convertido en Instituto Nacional de Formaci6n y Calificaci6n de 
Mano de Obra (INFOCAL). Sin embargo, el manejo administrativo de FOMO 
aunado a 'una programaci6n de los cursos y reas de estudio alejadas de la 
realidad productiva nacional, determinaron que los objetivos para los cuales fue 
creado no se cumplieran. Paralelamente, las restricciones financieras del sector 
p6blico determino el cierre definitivo de la instituci6n. 

Las necesidades que se enfrentan actualmente respecto a la formaci6n de mano 
de obra sugiere la posibilidad de trabajar con una instituci6n como INFOCAL, 
evitando de cualquier forma la reiteraci6n de los errores que condujeron a su 
aparente fracaso. En este entendido, se podria pensar en las siguientes 
acciones: 

Instauraci6n de una instituci6n de capacitaci6n de mano de obra de 
alcance nacionai con representaci6n departamental descentralizada y 
autonomia de gesti6n. 

Los recursos financieros deberian provenir tanto de un soporte del 
Tesoro General de La Naci6n, como de aportes del sector privado en 
funci6n a los volkmenes de producci6n de cada empresa. La 
participaci6n del Estado deviene del nuevo rol del mismo que le exige 
priorizar sus acciones en lo que se refiere a [a formaci6n de capital 
humano. 

42 Con respecto a la primera drea ver la experiencia de otros palses mencionados en este capitulo. 
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- Las 6reas de estudio y capacitaci6n, deberian ser definidas en cada 

oficina departamental, de acuerdo a las necesidades de los productores, 
sobretodo de aquellos que exportan y/o tengan un potencial exportable. 

Siendo una de las principales deficiencias observadas en las pequebas 

empresas, el desconocimiento de t4cnicas de producci6n apropiadas, 

tambi~n se deberian realizar cursos de organizaci6n y m4todos de 

producci6n para productos destinados a la exportaci6n. 

cursos deberia adem~s incluir temas de gerencia yEl alcance de los 
una para queadministraci6n, al haberse detectado que de las razones 

las empresas productoras de bienes transables no exporten, es el 

desconocimiento del procedimiento necesario. 

Desarrollo de t6cnicas de comercializaci6n. 

Se ha podido constatar que en el pals no existe una predisposici6n clara del 

sector privado a dedicarse a la actividad exportadora. Esto se debe a quo los 

productores de transables que ann no exportan, desconocen las t~cnicas de 

comercializaci6n de su producto en el exterior, por lo que la capacitaci6n deber6 

cubrir los niveles gerenciales con el prop6sito de habilitarlos como exportadores
 

efectivos.
 

6.4.2. Mejoras en el nivel tecnol6gico 

Como se menciona lineas arriba, el objetivo central de la politica econ6mica de
 

fomento a las exportaciones, es lograr un incremento sustancial en la calidad de
 

las mismas. Para el efecto, es imprescindible introducir innovaciones en el
 

aparato productivo nacional a fin de lograr niveles de competitividad
 

internacional. Los instrumentos propuestos para alcanzar estas metas son:
 

Creaci6n de los Comites Sectoriales de Productores, cuyo prop6sito 
principal seria compartir las experiencias y mejoras iritroducidas y 

aefectuar conjuntamente los trabajos de investigaci6n que conduzcan 
un efectivo mejoramiento del proceso productivo de un determinado 
bien. Asi, por ejemplo, se podria conformar el Comit6 de Cunicultores, 
el Comite de Artesanos en lana de alpaca, etc. 

La principal critica de que es objeto esta propuesta, es la percepci6n, a pesar de
 

no existir ninguna experiencia empirica que avale esta afirmaci6n, de que los
 

productores de un mismo rubro, jam~s compartirian con sus competidores los
 
"secretos" de su producci6n. Sin embargo, la conformaci6n de lo "pooles" de
 

carga, seria un buen punto de partida.
 

Organizar Bancos de Disefios, para registrar los diselos y garantizar 
que los mismos no sean plagiados por empresas de la misma industria. 

Ic0C( 
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A menudo, las unidades lideres de una industria no escatiman esfuerzos en 
procura de mejorar la calidad de su producto, para lo cual incluso contratan 
personal extranjero especializado en diseios. Sin embargo, las demos 
empresas de la industria se limitan a copiar los nuevos modelos, desalentando 
los posibles intentos de mejora en calidad que pudieran emprender algunas 
empresas progresistas. 

6.5. Politicas de Apoyo en Infraestructura y Marco Legal e 
Institucional 

Para complementar las politicas productivas de desarrollo interno de las 
empresas exportadoras, es necesario dotar al sector de una infraestructura de 
exportaci6n a fin de darle competitividad. 

Asi, los sectores que deben ser sujetos de transformaci6n a partir de una 
politica de desarrollo de las exportaciones son: 

6.5.1.. Transporte 
6.5.2.. Energia 
6.5.3.. Otra infraestructura fisica de exportaci6n: terminales de carga, redes de 

frio, etc. 

Asimismo debe pensarse en las siguientes 6reas: 

6.5.4.. Marco legal e institucional 
6.5.5.. Sisterna financiero 

Se considera que un manejo adecuado de politicas incidentes en los temas 
anteriores, crearia un adecuado entorno para la actividad exportadora. 

6.5.1. Transporte 

Las condiciones del transporte fueron nitidamente identificadas en su incidencia 
sobre costos, requiriendo pur tanto una decidida acci6n concertada piblico 
privada para mejorarlas. 

Las condiciones estructurales que impone el medio geogrfico y topogr~fico 
sobre la comunicaci6n fisica del pais con el resto del mundo, son dificiles. Son 
obvios los principales elementos que hacen a esta dificultad: mediterraneidad y 
ubicaci6n geogr~fica en el centro del continente y pisos ecol6gicos en los que se 
distribuye el area econ6mica nacional que van desde los 500 a 4000 metros de 
altura, separados por una topografia altamente accidentada. 
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A estas limitaciones, se suma el escaso desarrollo de la infraestuctura vial y de 

los medios de transporte, junto a una mala gesti6n administrativa en algunos 

casos. 

Los objetivos - meta a nivel de transporte sobre los que se debe actuar serian 

los siguientes: 

Desarrollo ferroviario y transformaci6n de su regimen administrativo 

La en desarrollo mantenimiento de unaEn localizaci6n: preocupaci6n el y 
el ramalinfraestructura ferroviaria adecuada podr6 concentrarse inicialmente en 

atravesando el que une los departamentos de La Paz y Santa Cruz, 
Ello en funci6n a la casi absoluta concentraci6ndepartamento de Cochabamba. 

productiva de la oferta exportable en estas regiones y a las limitaciones 

econ6micas y administrativas que tienen el resto de las regiones del pais para 

desarrollar una infraestructura ferroviaria. 

- oriente (puertos del
En mejoramiento: El desarrollo de la via f~rrea occidente 

enPacifico - puertos del Atlantico), implica necesariamente su continuidad el 

tramo inconcluso entre los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, 

considerando ademas el ancho de las vias. 

a unIgualmente, se debe considerar la adecuada capacidad de tracci6n, junto 

niimero racional de vagones- bodega compatibles con las exigencias fisica7 de 

los productos a transportar. 

En administraci6n: El r6gimen administrativo y de propiedad del transporte 
a lograr una empresaferroviario tiene un abanico de soluciones tendientes 


eficiente en lo que se refiere a rentabilidad y beneficio social. Entre las
 
una
opciones a adoptarse figuran la privatizaci6n de la empresa estatal previa 


regulaci6n del sector que evite el surgimiento de un monopolio privado, o
 
La decisi6n final debera
simplemente el alquiler de via y material de tracci6n. 


basarse en un an~lisis cuidadoso de la empresa.
 

acceso 
internacionales sin restricciones 

Por otra parte, son neces," Ds acuerdos internacionales que permitan el 

las a 

econ6micas o de otra naturaleza.
 
ferroviario de expor._ -'ones puertos 

discrecionalidad en las tarifas deEn costos: Actualmente se ha detectado cierta 


ENFE, siendo evidentes los cobros diferentes a los de los supuestos precios de
 

es un aspecto que deberia ser considerado especialmente en la
mercado. Este 

reforma de la empresa, independientemente de la opci6n a adoptarse.
 

ii. Transporte carretero 

desarrollo de infraestructuraCarreteras: Existen programas p6blicos de 
de ajuste estructural. En

caminera en el pais concordantes con el programa 

es necesario observar prioritariamente las necesidades productivas
este marco 

(6( 
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y de comercializaci6n que tiene el sector exportador, en lo que se refiere tanto a 
conexi6n de y Lon zonas francas, como vias internacionales. 

La politica de desarrollo caminero no puede estar sujeta a presiones regionales 
y/o sectoriales, las cuales tienen por Io general un marcado sesgo localista. 

Empresas de transporte. A nivel de las empresas de transporte carretero ha 
surgido una oferta competitiva interesante, la cual puede ser estimulada con 
ciertas medidas que fortalezcan el marco de competitividad. 

Se vienen efectivizando las rnedidas tendientes al levantamiento de aduanillas 
locales, trancas y cobros ilegales que encarecian y dificultaban el transporte 
carretero, las cuales necesariamente deben complemertarse con acciones que 
eviten que sindicatos tradicionales u ot, as formas de colusi6n no competitiva, 
busquen ;ijar cupos de carga, evitar surgimiento de nuevas empresas, 
establecer tarifas minimas, etc. Se deberia permitir [a libre operaci6n de 
empresas extranjeras de transporte en territorio nacional. 

iii. Desarrollo del transporte multimodal 

Dadas las condiciones de mediterraneidad y las propias exigencias del 
transporte moderno, es muy importante el establecimiento en el medio de 
operadores de transporte multimodal, y la implementaci6n de contenedores para 
Io cual el estado deberia adecuar y agilizar sus sistemas de control aduanales, 
esper~ndose que la oferta de transporte se adecue tambien al sistema. 

iv. Hidrovia 

Dentro del programa de desarrollo de los Ilarnados corredores de exportaci6n, 
estn contempladas medidas que tiendan a consolidarla. Estas medidas van 
desde la mejora fisica de la hidrovia en lo que se refiere al dragado de ciertas 
,reas, como a la consolidaci6n juridica como aguas de libre navegabilidad 
internacional. 

v. Limitaciones de demanda 

Se observ6 tambi6n que los voltimenes de exportaci6n nacional tampoco 
re6nen condiciones de escala que justifiquen inversiones considerables en 
material de transporte; es el caso de la implementaci6n de redes de frio. 

Esta seria limitaci6n tendria que ser paliada a partir de la conformaci6n de 
"pools" de transporle, que podrian viabilizarse a partir de los Comit~s 
Sectoriales de Productores o de las propias organizaciones empresariales. 



6.5.2. Energia 

El problema energ~tico, dada !; actual escala productiva no reviste el grado de 
dificultad que por ejemplo ocasiona el transporte. Sin embargo, son necesarias 
politicas de reforma del sector que peimitan la implementaci6n de redes para la 
utilizaci6n del gas, y la renegociaci6n con las empresas distribuidoras de 
energia electrica, que se refleje en menores precios cubriendo los costos de 
producci6n de las mismas y la obtenci6n de mrgenes de utilidad razonables. 

Esto supone el diseio y ejecuci6n de una reforma del sector. 

6.5.3. Infraestructurade exportaci6n 

La provisi6n de terminaleF de transporte, centros de acopio, unidades de 
adecuaci6n y embalaje de productos para exportaci6n, frigorificos y otra 
infraestructura, junto al transporte, constituyen tambien parte importante de los 
procesos de exportacion. 

La implantacion de esta infraestructura necesariamente debe tener su correlato 
en la demanda que justifique la misrha, debiendo el estado participar tambi6n 
activamente en su desarrollo via inversi6n p6blica. 

6.5.4. Marco Legal e Institucional 

Es fundamental establecer un marco legal estable y claro que viabilice las 
distintas etapas que hacen a ]a actividad exportable, entendidas ellas desde la 
promoci6n, producci6n y comercializaci6n. 

Para ello se requiere la aprobaci6n de la Ley de Exportaciones43 , elaborada ya 
por las instancias tecnicas y a la espera de su implementaci6n formal en 
instancias legales. Esta ley enmarcada en la reforma estructural y compatible 
con el Programa Economico Nacional reconoce la necesidad de priorizar el 
desarrollo del sector transable y de estimular las exportaclones brind~ndoles 
condiciones de competitividad en un marco de neutralidad. 

Igualmente, se requieren otros instrumentos legales tales como reglamentos 
procedimentales que garanticen la aplicaci6n eficiente del marco legal instituido 
por la Ley. 

Por otra parte, se requiere la creaci6n de instancias institucionales que permitan 
la coruetaci6n y comunicaci6n entre el sector pblico y privado. 

43 La Ley de Exportaciones fue aprobada por el Congreso Nacional en abril de 1993. 
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6.5.5. Financiamiento 

La disminuci6n de los costos financieros y el mayor acceso al credito de parte 
del sector exportador, deber~n provenir del logro de una mayor competitividad 
del Sistema Financiero Nacional en base a su reforma y modernizaci6n. Este 
tipo de resultados deber6, adem~s, beneficiar a todo el sector productivo ya que 
cualquier tratamiento preferencial que beneficie a unos sectores en desmedro 
de otros conducir6, necesariamente, a un uso ineficiente de los recursos, tal 
como lo muestran las experiencias del pasado. 

6.6. Politica Externa de Promoci6n de Exportaciones 

6.6.1. Promoci6n de exportaciones 

Una de las principa;es causas del escaso desarrollo de las exportacioneses la 
carencia de un programa coherente y permanente de promoci6n de los 
productos nacionales en los mercados internacionales. No existe conciencia 
exportadora en el pals y, corno consecuencia, todos los esfuerzos que realizan 
las entidades tanto pt~blicas como privadas, se anulan frente a la dimensi6n de 
los problemas que se deben salvar para encarar una exportacion sistematica. 

En ese sentido, la experiencia de quienes han intentado infructuosamente 
emprender acciones tendentes a lograr un aumento importante de las 
exportaciones, demuestra que los esfuerzos aislados y de visi6n de corto plazo 
no tienen la menor posibilidad de exito En efecto, tarde o temprano la 
contundencia de las barreras, exigencias y complejidad de los mercados 
internacionales, termina desalentando las actividades que surgen al amparo de 
6stas acciones. 

Los paises con menor desarrollo relativo, se caracterizan por la exportaci6n de 
commodities, como componente principal. En consecuencia, la variable precio 
es ex6gena a sus decisiones, restlndoles s6lo la opci6n de ajuste mediante la 
reducci6n de los costos de producci6n. Ahi es donde aparecen los problemas de 
escala, tecnologia y transporte, como condicionantes del nivel de competitividad 
de nuestras exportaciones. 

En base a todas estas consideraciones y otras de menor importancia, la 
propuesta para lograr una verdadera promoci6n de exportaciones, comprende 
las siguientes sugerencias: 

Consolidaci6n del Instituto Nacional de Promoci6n de las Exportaciones 
(INPEX), como Onica instituci6n ptiblica nacional encargada de 
promover la inserci6n de la producci6n boliviana en los mercados 
internacionales. 



El INPEX, deberia ser jerarquizado, elevandose su rango de 
dependencia a la Presidencia de la Repiblica, en forma directa, con 
autonomia de gesti6n, administrativa y presupuestaria. 

El INPEX deberia organizar oficinas departamentales, a~n en el 
departamento donde se encuentren las oficinas centrales, las cuales 
deben obedecer a un Plan Operativo Nacional. 

El Director Nacional del INPEX, deberia ser nombrado por el Presidente 
de la Rep6blica, mientras que los Directores Departamentales, serian 
nominados a parlir de una terna que presente la Cmara de 
Exportadores del departamento en cuesti6n. 

Para realizar una eficiente tarea de promoci6n de exportaciones en el 
exterior, el INPEX deberia implantar una Red Externa de Promotores 
del Comercio Exterior de Bolivia, en los mercados en los que 
actualmente y en el futuro se detecten posibilidades reales de 
comercializaci6n 44 . Esta red podria conformarse en base a una planta 
profesional altarnente calificada incorporada a programas de estabilidad 
funcionaria tales como el Servicio Civil. Alternalivamente se podria 
pensar en la empresas en el exterior cuya remuneracion provendria 
integramente de un porcentaje del valor de las exportaciones lograda en 
su gesti6n. 

Los recursos financieros del INPEX, provendrian de donaciones del 
exterior, ante cuyos financiadores deberian, ademas de la Contraloria 
de la Nacion, rendir cuentas los administradores de la instituci6n. 

En el orden interno, las funciones del INPEX, serian la elaboraci6n de 
las medidas y sugerencias de politica econ6mica de comercio exterior y 
el fomento y apoyo a la producci6n de bienes transables con destino a 
la exportaci6n. Ademas deberia coformar una base datos actualizada a 
fin de dotar al sector expoitador de un sistema de informaci6n que 
apoye efectivamente en la toma de decisiones. Esta Cmltima funci6n 
deberia ser priorizada teniendo en cuenta que al presente constituye 
uno de los principales problemas que enfrenta el sector exportador. 

En el orden externo, el INPEX adicionalmente deberia ser el encargado 
de seleccionar y coordinar la asistencia a las ferias internacionales que 
se realizan en distintos paises. 

El fortalecimiento del INPEX y su exclusividad corno entidad pblica 
promotora de las exportaciones, no invalida la conformaci6n de 
entidades privadas similares. 

44 Una percepci6n inicial, sugiere que los palses limltrofes, Estados Unidos, algunos palses europeos y 

Jap6n serlan las primeras plazas consideradas / 7 
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6.6.2. 	Politica Internacional de Promoci6n d3 Exportaciones 

Las exportaciones y especialmente las no tradicionales, no han mostrado una 
evoluci6n favorable en la iiltima gesti6n. Entre otras razones pareciera que esta 
situaci6n se ha visto intensificada por la magnitud del efecto de las barreras 
para-arancelarias que contrarresta el efecto favorable de las reducciones 
arancelarias y de los acuerdos preferenciales. 

Las barreras para-arancelarias expresadas en controles de calidad y 
fitosanitarios estrictos, adem~s de normas de embalajes, cupos y salvaguardias, 
constituyen las trabas m~s serias en el comercio internacional, que en la 
mayoria de los casos son una excusa para impedir la Ilegada de nuestros 
productos a los mercados de destino. Se crea asi un proteccionismo encubierto 
por acuerdos preferenciales y reducciones arancelaria; muy favorables, que en 
la praxis no tienen un alcance significativo considerando las barreras no 
arancelarias. 

El sistema impositivo de los paies de destino, es otro factor que puede 
constituirse en una barrera no arancelaria, pues existen ?aises en los que los 
productos importados tienen un tratamiento impositiv. diferenciado. Los 
acuerdos deben contemplar una clusula explicita donde los productos a ser 
importados por el pals socio, deben recibir un tratamiento similar a cualquier 
producto nacional. Esto quiere decir que nuestros productos al Ilegar a destino 
no debencontemplar grav~menes internos que no tengan los bienes que se 
producen en dicho pais. 

Es ilustrativo el caso de la exportaci6n de cerveza a Brasil. En este caso se 
habia firmado un convenio de libre internaci6n, sin embargo en el rnercado de 
destino el producto boliviano estuvo sujeto a un impuesto especifico de cerca a 
80 por ciento. 

7. CONCLUSIONES 

1. 	 Los agudos t.isequilibrios fiscales y monetarios de principios de los 
aios 80, redujeron substancialmente el nivel de las exportaciones. A los 
efectos negativos de la crisis se ailadieron la caida en la demanda 
mundial y los impactos de las reducciones de precios internacionales. 

2. 	 La respuesta a la crisis en funci6n a la nueva politica econ6mica, va 
generando una reconversi6n de mediano y largo plazos en el aparato 
productivo, reorient~ndolo al mercado externo. 

3. 	 Durante la segunda mitad de la d~cada de los ochenta se observa un 
incremento en el nivei de las exportaciones, no obstante la caida de los 
tdrminos de intercambio y un cambio en la composici6n de las 
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exportaciones con un notable dinamsmo de las exportaciones no 
tradicionales, adem~s de una caida sustancial de las exportaciones de 
minerales, donde se destaca la reducci6n de la participaci6n del estafo 
en el total de las exportaciones mineras. 

4. 	 Parte de estos resultados pueden ser explicados por factores ex6genos 
e institucionales internos, junto a elementos de politica relacionados con 
incentivos a las exportaciories implementados por las autoridades 
gubernamentales desde 1986. 

5. 	 En relaci6n a las exportaciones totales se verifica que dos de sus 
determinantes blsicos durante el periodo analizado fueron el nivel de 
actividad mundial y el tipo de cambio real (en las dos definiciones 
consideradas en este trabajo). La situaci6n internacional favorable y la 
nueva politica cambiaria implementada por el Gobierno a partir de 
1986, que en terminos generales evit6 la sobrevaluaci6n del tipo de 
cambio, explicarian el incremento de los niveles de exportaci6n durante 
el periodo 1986-1990. 

6. 	 Desagregando las exportaciones en mineras, hidrocarburiferas y no 
tradicionales se encontraron los siguientes resultados: 

Para las exportaciones mineras la variable explicativa b~sica 
parece ser la demanda internacional. El tipo de cambio (en las 
dos definiciones consideradas) no se present6 demasiado 
significativo. 

Es importante destacar que si bien la situaci6n externa 
favorable estimula la exportaci6n de alounos minerales (zinc y 
oro), el deterioro de los terminos de intercambio y 
principalmente la caida del precio del estai'o, afectaron 
negativamente a la exportaci6n de este sector durante el 
periodo 1986-1990, que llev6 a una reducci6n de su 
participaci6n en las exportaciones totales. 

Las ecuaciones para exportaci6n de hidrocarburos no 
presentaron resultados significativos. Esto se debe a las 
caracteristicas peculiares de este sector: las exportaciones son 
efectuadas b~sicamente mediante cortratos qu( establecen 
montos fijos de exportaci6n a precios dados. 

En el caso de las exportaciones no tradicionales, la variable 
explicativa fundamental es el tipo de cambio real, considerando 
adems el efecto del CRA (incluido en las dos definiciones de 
tipo de cambio utilizadas). 

El acentuado incremento de las exportaciones no tradicionales 
durante el periodo analizado puede ser asociado a [a politica 
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7. 

8. 

9. 

10. 

cambiaria seguida por el Gobierno, que en general evito la 
sobrevaluacion del tipo de cambio. 

En la decada de los ochenta ocurren carbios en la economia 
internacional al pasar de un entorno econ6mico recesivo a uno 
expansivo, pero con deterioro de los terminos de intercambio, y en la 
economia nacional (hiperinflaci6n, ajuste estructural y estabilizacion). 
Esto llev6 a analizar la posibilidad de que las elasticidades ingreso 
internacional y tipo de cambio real de las exportaciones, se alteren a lo 
largo de la decada. El test de Chow valid6 la hip6tesis de cambio 
estructural. 

Es importante destacar que el nivel de actividad mundial es mas 
importante que el tipo de cambio real, en influenciar el comportamiento 
de las exportaciones en la primera mitad de la d6cada. Durante la 
segunda mitad de la d~cada, el tipo de cambio real pasa a ser 
preponderante, perdiendo el nivel de actividad rnur.dial significaci6n 
estadistica. 

El analisis microecon6mico permitio identificar factores relevantes para 
la exportacion: precios internacionales comparativamente mas altos y 
ventajosos, ventajas comparativas reflejadas en costos menores y 
limitaciones de demanda de mercado interno. Fueron considerados 
poco relevantes los incentivos liscales y la prornoci6n de exportaciones, 
por ser insuficientes. 

El costo de la mano de obra es en general econ6micamente ventajoso 
para las empresas productoras de bienes de exportaci6n y no 
representa un problema significativo, pero su productividad es baja. 
Adems las empresas grandes sefialaron que la legislaci6n laboral es 
un obstculo importante para su desarrollo. 

El costo del capital expresado en altas tasas de interes es vilorizado 
como un problema grave y de efectos negativos en la competitividad de 
las empresas y, por Cltimo, tambien surgen prob!emas en relaci6n a l 
importaci6n de equipos para la producci6n de bienes exportables. 

A traves del anlisis microecon6mico se observ6 que el disefio de 
politibas apropiadas de exportaci6n debe abarcar dos grandes areas: la 
politica macroacon6mica encargada de garantizar la permanencia de la 
estabilidad macroecon6mica y las politicas especificas que permitan 
superar obstculos a los que se enfrentan las uniJades productivas 
exportadoras. 

Este trabajo identifica algunos factores que ayudan a explicar el 
comportamiento de las exportaciones totales y por categorias. De los 
factores analizados el Gobierno tiene algin control sobre el tipo de14?1/
 



cambio; es importante, por tanto, que las autoridades gubernamentales 
mantengan una politica cambiaria que evite la sobrevaluaci6n del tipo 
de cambio. 

La vinculaci6n politica cambiaria -objetivos del sector externo, se 
basaria en la estipulaci6n de dos metas para la economia: el logro de 
una tasa de crecimiento socialmente necesaria y efectos positivos en 
cuenta corriente (si.Ado comercial); asi, el c~lculo del tipo de cambio real 
debe tomar en consideraci6n elementos tales corno la tasa de inversi6n 
dombstica requerida, las necesidades resultantes de importacion, la 
disponibilidad efectiva de recursas externos, entre otros factores. Por 
otra parte, al fijar como meta el saldo comercial, se debe considerar la 
influencia en el corto plazo del ritmo de crecimiento del ingreso 
domestico y del restc del mundo, considerando tambien en el calculo 
del tipo de cambio real las elasticidades precio e ingreso del comercio. 
Esta visi6n tiene la ventaja de relacionar la gesti6n del tipo de cambio 
con la promocion del crecimiento y el sector externo. 

11. 	 La otorgaci6n de reintegros fiscales tendiendo a 1I) neutralidad 
impositiva y arancelaria, se constituye en instrumento importante para 
estimular las exportaciones (como se observ6 en el caso de las 
exportaciones no tradicionales). 

12. 	 Se debe destacar tambien que el exito final de la estrategia de 
promocion de exportaciones y liberalizacion comercial, depende en gran 
medida del comportamiento econ6mico de los socios comerciales de 
Bolivia y de su demanda por productos nacionales. En 6pocas de 
recesi6n internacional, como en la primera mitad de la d~cada de los 
alios ochenta, una estrategia de promoci6n de exportaciones puede 
quedar seriamente comprometida por la reducci6n de les mercados 
donde pueden ser colocados los productos. 

13. 	 Adernas es necesario un esfuerzo deliberado de los agentes privados 
para alcanzar eficiencia y competitividad, pues los mercados 
internacionales actuales demandan productos de mayor calidad y menor 
precio y con m~s 6nfasis en su diferenciaci6n. 

tc
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ANEXO 1: DEFINICION DE LAS VARIABLES 

Exportaciones Totales. Indice de quantum, resultado de la divisi6n entre el valor 
corriente de las exportaciones y el indice de precios de las exportaciones. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadistica (INE). 

Exportaciones Mineras. Indice de qubntum, resultado del cociente entre el valor 
corriente de las exportaciones mineras y el indice de precios de las 
exportaciones. La serie se transform6 de frecuencia anual a frecuencia 
trimestral usando el m~todo de Guerrero de estimaci6n e interpolaci6n con 
series relacionadas. La serie relacionada utilizada como indicador sint~tico fue 
Extracci6n de Minas y Canteras. Fuente: INE. 

Exportaciones de Hidrocarburos. Indice de quantum, resultante de la divisi6n 
entre el valor corriente de las exportaciones de hidrocarburos y el indice de 
precios de las exportaciones. La serie se transform6 de frecuencia anual a 
frecuencia trimestral usando el metodo de Guerrero de estimaci6n e 
interpolaci6n con series relacionadas. El indicador sintetico utilizado fue la 
producci6n de Petr6leo Crudo y Gas Natural. Fuente: INE. 

Exportaciones de No Tradicionales. Indice de Qu.ntum, resultado de la divisi6n 
entre el valor corriente de las exportaciones de no tradicionales y el indice de 
precios de las exportaciones. La serie trimestral se la obtuvo residualmente. 
Fuente: INE. 

Nivel de Actividad Externa. Indice trimestral de producci6n industrial de los 
Estados Unidos. Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Tipo de cambio real (1). Tipo de cambio nominal inflacionado por el indice de 
precios de transables (indice de precios de exportaci6n m~s el indice de precios 
de importaci6n FOB, dividido por dos) y deflactado por el indice de promedios 
salariales del sector privado. Fuente: INE y UDAPE. 

Tipo de cambio real (2). Tipo de cambio nominal inflacionado por el indice de 
precios mayoristas de Ics Estados Unidos y deflactado por el IPC de Bolivia. 
Fuentes: INE, FMI y UDAPE. 

Tipo de Cambio Exportaciones no Tradicionales: 

e* = e(l+t) 
donde 
e* = Tipo de cambio real exportaciones no tradicionales. 
e = Tipo de cambio real 
t = CRA, con valor de 10 porciento del Lltimo trimestre de 1987 al 
segundo trimestre de 1990. En el trecer y cuarto trimestre da 1990 se considera 
la tasa del 6 porciento. 

'! 4 
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