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PRESENTACION 

Uno de los principales objetivos que persigue nuestro pals en el momento 
actual, es el de elevar en f,)rma significativa sus tasas de crecimiento 
econ6mico. Esta tarea involucra una serie de aspectos que van desde la 
consolidaci6n de las reformas institucionales, el dike, o de marcos regula'orios 
adecuados, la ejecuci6n del proceso de capitalizaci6n, la obtenci6n de recursos 
financieros y otros componentes que permitan acelerar el crecimiento en un 
marco integrado de eficiencia pOblica y privada. 

Con el prop6sito de brindar algunas consideraciones en la perspectiva sefialada, 
la Unidad de An~lisis de Polfticas Econ6micas (UDAPE) tiene el agrado de 
presentar el ddcimo nimero de su revista An~isis Econ6mico. 

En este n~mero se han seleccionado artfculos elaborados por los analistas de 
nuestra Unidad, referidos a diferentes aspectos relacionados con la tem~tica del 
desarrollo y crecimiento econ6rrico. Entre los temas se destacan algunas 
reflexiones sobre la capitalizaci6n y regulaci6n del sector de 
telecomunicaciones, la relaci6n entre desarrollo y medio ambiente, el crddito 
en la agricultura tradicional, consideraciones sobre la funci6n de producci6n 
industrial y una interpretaci6n del comportamiento macroecon6mico de Bolivia 
en los 6ltimos ahios. 

Debemos agradecer a instituciones como el Instituto Nacional de Estadfstica, 
Banco Central de Bolivia, Ministerio de Hacienda y Desarrollo Econ6mico y sus 
distintas Secretarfas por permitirnos el acceso a su informacion bjsica, que 
constituye uno de los insumos importantes para la investigaci6n y el an6lisis 
econ6mico. 

Esperamos que con este aporte, UDAPE contribuya al debate sobre aspectos 
que de una u otra manera, involucran a los distintos agentes econ6micos de 
nuestro pals. 

Dr. Ltis Carlos 7e,nio .51. 
DIRECTOR EJECUTIVO 

Unldad de Andisis de Po ilcos [coamkas 



CONSIDERACIONES TEORICAS PARA LA 
CAPITALIZACION DE ENTEL 

* Jos6 Abel Martinez Mrden 

1. INTRODUCCION 

El objetivo principal del presente trabajo, es aportar con elementos te6ricos que 
permitan clarificar la pol~mica existente sobre cual serra la mejor estructura de 
telecomunicaciones en Bolivia. En este sentido, sa discute si la soloci6n para 
la capitalizaci6n de las empresas del sector de telecomunicaciones, tanto de 
larga distancia como de telefonfa local, deberfa ser efectuada por separado, o 
por el contrario, deberfan realizarse estrategias de integraci6n vertical entre los 
dos segmentos de la telecomunicaci6n nacional. Es para este efecto, que en 
una primera parte de este trabajo se analizan las ventajas y desventajas de 
realizar integraci6n vertical en este sector; a continuaci6n se realizan ejercicios 
de maximizaci6n simple donde se muestran las diversas opciones de integraci6n 
entre ENTEL y las cooperativas en Bolivia para el sector de telecomunicaciones. 

Es importante tjner en cuenta que no existe una estructura totalmente definida 
sobre la futura organizaci6n del mercado de las telecomunicaciones en Bolivia, 
por lo que es posible realizar ejercicios sobre las diferentes opciones existentes. 
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2. 	 ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA INTEGRACION
 
VERTICAL EN TELECOMUNICACIONES
 

En el ,rnbito do las telecomunicaciones, el proceso de capitalizaci6n podrfa 
provocar la formaci6n do estrategias monopolfsticas muy importantes1 , par la 
existencia de mercados con caracterfsticas de rmonopolio bilateral (monopolio 
en larga distancia y monopolio en telefonfa b~si'a), Io cual prolocarfa 
reducciones de bienestar social e incremento de ineficiencia del mercado. Par 
Io tanto, es muy importante considerar los siguientes aspectos para que exista 
un mercado rn-s eficiente y meoier regulado: Integraci6n Vertical, Regulaci6n 
Tarifaria y Avance Tecnol6gico. 

2.1. La Integraci6n Vertical 

La integraci6n vertical deponde del grado y forma, aunque un grado mfnimo de
 
integraci6n vertical puede ser imprescindible para ia eficiencia econ6mica.
 

Los motivos privados concretes para la integraci6n vertical pueden ser 
clasiticados en tres familias: Motivos de Eficiencia, Motivos para aprovechar o 
evadir regulaciones y tarifas distorsionadas, y Motivos Monop6licos (Tirole,
19198). El impacto de la integraci6n vertical en el bienestar econ6mico es 
variado: por el aumento en la eficiencia es beneficiosa; la que evade o 
aprovecha las distorsiones impuestas par la autoridad puede ser negativa o 
beneficiosa; y la que busca aijmentar el poder monop6lico puede ser tambi6n 
beneficiosa o negativa. 

El motiva de evadir o aprovechar debilidades en alguna regulaci6n de la 
autoridad sectorial, por la vfa de la integraci6n vertical, tiene especial 
importancia en el contexto de los subsidios cruzados entre las tarifas 
telef6nicas locales y de larga distancia, y entre las rutas de alto y bajo trMico. 

Las decisiones de inversi6n tomadas par empresas operando en base a tarifas 
fijadas en forma distorsionada son, en general, ineficientes desde el punto de 
vista social. Esto es v~lido para mercados competitivos y para mercados 

I La forrnaci6n de estrategiks monopolfsticas no son una consecuencia de la capitalizaci6n 
o privatizaci6n, pues puedon ocurrir on la ausencia de esto, procesos. ver R. Ramamurti (1994) 

/V/ 
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monop6licos donde hay regulaci6n tarifaria tal que los ingresos cubran los 
costos.
 

Existe evidencia de que en la actualidad las tarifas son excesivas para larga 
distanci3 e insuficientes para el servicio local (Ramamurti, 1994). Sin embargo, 
esto no ha sido identificado en forma adecuada en el sistema tarifario2 , en el 
sentido en que las empresas de transmisi6n de larga distancia no est~n sujetas 
a un "impuesto" expifcito cuya recaudaci6n sea transferida de manera 
autom~tica para subsidiar la provisi6n del servicio local, sino que el proceso 
estA parcialmente cedido a la negociaci6n de las partes. Par lo tanto la fusi6n 
de la telefunfa bsica con la de larga distancia, es una propuesta interesante, 
ya que de esta manera formarfan parte de un mismo beneficio Iocual hace que 
se creen las condiciones para la expansi6n de la telefonfa bsica3 . 

En el caso de la integracion vertical para el aumento del poder monop6lico, este 
no oodrfa incrementarse hacia la producci6n de insumos. S61o existe la 
posibilidad de que, par esta vfa, se aumente el poder monops6nico en la 
compra de insumos, si es que inicialmente existe alg6n poder monops6nico 
(comr, por ejemplo, el caso de las cooperativas telef6nicas en Bolivia). En 
teorfa, esto podrfa darse par las siguientes causas: 

a) La integraci6n vertical evitarfa que proveedores competitivos (podrfan ser las 
cooperativas de tel6fonos) prefieran tecnologfas que permiten producir mjs 
servicios para otros meicados (en larga distancia, por ejemplo: AT&T, MCI, 
etc.) aunque sean menos eficientes para producir el insumo demandado par 
este cliente4 . Los proveedores competitivos eligen este resultado en reacci6n 
a los bajos precios que les ofrece ei monopsonista (esto puede suceder en el 
caso de existir integraci6n vertical de ENTEL coma un todo con cada una de las 
cooperativas regionales de telefonfa b~sica5 ). 

La parte del subsidio cruzado quo so da entre ENTEL y las cooperativas de telefonfa bhsica no 
est6 delimitada ni controlada, una aproximaci6n r6pida del problema as quo do cada 10 pesos 
bolivianor' do Ilamada internacional, 9.E son absorbidas por ENTEL. 

3 La densidad telf6nica en Bolivia s6lo alcanza a 2,7 per cada 100 habitantes, siendo el 
prormedio latinoamericano superior a 5 por cada 100 habitant~s. 

Este tipo de situaci6n so define come "Exclusive Dealing", qua as un recurso o personal 
especializado qua s6lo alcanza su mhlxima productividad al aplicarse al servicio de un cliente 
individual. Un ejemplo clara as elestampado da una polera para cierta instituci6n. 

El 80% del trMico telef6nico estb distribuido da lasiguiente mAnera: La Paz (40%), Santa Cruz 
(25%)y Cochabamba (15%). 
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El efecto de la intagraci6n vertical en esta situaci6n es triple: prIm~ro, el cliente 
integrado puede restituir el usa de las tecnotogfas ms eficientes, Io que 
presenta un efecto social positivo. Segundo, esta conclusi6n se refuerza si el 
cliente es adenms nionopolio en el producto final (aspecto que es clara en 
ENTEI.) porque en este caso e& clijete reduce sus costos y aumenta la 
producciorn total, induciendolo a cobrar menos a los consujmidores finales. 
lercero, 21 monosonista explota a los proveedores competitivos, si es 
quo ellos han invertido en activos fijOs si) usa alternativo, porque el 
monopsonisla ies paga u1 precio hajo. Et-a 6ltima situaci6n no ocurre en 
Bolivia, por el hecho de no existir otros )roveedores competitivos, que no sean 
las cooperativas. 

h) La integraci(n vertica-l evirarfa quo proveedores que no son competitivos, 
sino rnonopsOnicos en sus iespectivos mercados de insurnos, exploten a los 
factores productivOs especializados con que cuenta. Esto es evidente en el 
'aso o Ia doble rnarginalizaci6n, Va flOe la integraci6n vertical se hace 

benoficiosa tanto privada corno socialhuente. El motivo es que el doble margen 
, ucnopsbnico es sustituido por rnsolo ruiren combinado en el monopsonio 
ritejrado, que es menor que el dobl;rmgern. Esto se debe a que el monopolio 
.rtegrado reconoce qua ;Il demand I una unidad mws (lei insumo no deberfa 
pfigaf n.mmayor margen a los pioveedores intermedios inframarginales, sino 
solo a los proveedores finales inframargiriales. 

c) La integrnci6n vertical permiti(a a] monopsonista discriminar en precios mrs 
finarento; entre los distintos proveedores de servicios necesarios pa-a producir 
los insumos qua compra. En este caso la integraci6n vertical puede ser negativa 
desd<; el punto (e vista de que el monopolio explota atn mis a los 
proveedores, atunque sea rentable privadarnente para el monopsonio. En este 
punto se debe tener especial cuidado c.ando se realice el marco regulatorio, 
ya que se puede producir segmentaci6n de mercados hacienda que se cobre 
mrs a los consumiidores de menor tr~ico, perjudicando 11 desarrollo de la 
telefonfa blsica en estos segmentos bajos' (esto refuerza las limitaciones que 
el tama o del mercado puede presentar para el desarrollo de la telefonfa en 
Bolivia). 

Los motivos de eficiencia para la integraci6n vertical, merecen especial 
atenci6n en el mercado de las telecomunicaciones; en especial, el caso de la 
subinversi6n defensiva ineficiente. Ella se da cuando una empresa monop6lica 

" Dabon crearse incentivos por los cuales existan subsidios cruzados do las breas do alto a las 
do baio trfico, para qua do esta manora so subsanon los problemas do baja donsidad telef6nica. 
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(cooperativas de telefonfa b~sica) vende un insumo indispensable a un 
comprador que es monopsonio (ENTEL), es decir, cuando se trata de un 
monopolio bilateral. 

Cuando ocurre este caso, las empresas negocian el precio del insumo. Al 
planear sus inversiones, ambas se dan cuerta de que si la 6ltima unidad 
invertida va a generar X unidades de excedente conjunto, el proceso de 
negociaci6n IlevarJ a que la ernpresa que invirti6 s6le capture una fracci6n de 
X como beneficio, porque el resto serla capturado por el rival. Por la existenciri 
de este hecho, puede generarse un proceso de subinversi6n defensiva de parte 
de ambas empresas, Iocual es economicamente ineficiente porque Ileva a una 
producci6n inferior a la que habria elegido una empresa verticalmente 
integrada. Esta puede ser una de las explicaciones del porque las cooperativas 
han subdesarrollado el mercado de telefonfa bsica, ya que en el marco legal 
se puede estar planteando que una parte respetable del excedente privado que 
genere su inversi6n, corre el riesgo de ser capturada por ENTEL. Este 
argumento puede ser utilizado para mostrar la existencia de un posible conflicto 
de las cooperativas con ENTEL, en el momento de asignar la parte accionaria 
correspondiente a cada una de las partes. 

En la propuesta de capitalizaci6n que se realice, serfa importante establecer que 
las cooperativas telef6nicas sean subsidiarias de I;emnreca de larga distancia 
ENTEL (por la estrLJckura que tiene este mercado), n-diante acuerdos comunes 
sobre los planes de inversi6n, la tarificaci6n y una posible fusi6n. En el caso de 
la fusi6n se debe tener mucho cuidado con el marco legal que rige a las 
cooperativas', pues el valor de las acciones en la actualidad puede estar 
sobrevaluado8 . Otro punto importante, es que las posibles subsidiarias no 
deber~n integrarse verticalmente con otras empresas que presten servicios de 
larga distancia basados en los argumentos expuestos anteriormente. 

7En las cooperativas, cada persona sea propietaria de una o varias lineas telef6nicas s6lo tiene 
derecho a un solo voto en las asambleas. 

eEn laactualidad una accion telef6nica tiene un valor aproximado de $us. 1.500.-. 
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2.2. La Regulaci6n Tarifaria y el Avance Tecnol6gico 

Es conveniente para cualquier sociedad, la existencia de incentivos para la 
adopci6n de tecnologfas m~s eficientes. En el caso del monopolio natural, la 
regulaci6n tarifaria deberfa incluir elementos que incentiven su adopci6n. 

Si existiera un monopolio natural inamovible, como es el caso de la propuesta 
inicial de capitalizaci6n del Banco Mundial para Bolivia (World Bank, 1994) 
mediante la fusi6n de las cooperativas regionales con las subsidiarias de ENTEL 
a nivel regional, podrfa ser aconsejable diserar las tarifas en base a la 
tecnologfa antigua o diseharlas sobre la base de las innovaciones tecnol6gicas 
que ya han sido adoptadas. Ambas alternativas incentivan al monopolio natural 
a adoptar algin sisterna de tarifas, pero en general la segunda es preferible 
porque permite que la oportunidad de la adopci6n sea la socialmente 6ptima. 

Sin embargo, cuando el propio monopolio es puesto en duda por el avance 
tecnol6gico, es preferible el primer sistema, que permite ia entrada de nuevos 
competidores, si ello es posible, eliminando eventualmente, la necesidad de 
tener que fijar tarifas. A largo plazo, una vez datenido el avance tecnol6gico en 
el sector, podrfa ser conveniente fijar tarifas m~ximas en esos nuevos servicios, 
si se comprueba que s6lo una empresa puede subsistir. 

En el caso de las telecomunicaciones, las nuevas tecnologfas no s6lo han 
abierto la posibilidad de competencia, sino tambi~n de ofrecer nuevos servicios 
bastante atractivos para grandes usuarios (en el caso de Bolivia, principalmente 
en el sector financiero). En este sentido, suponiendo que en servicios privados 
hay libertad de precios, existe la perspectiva de grandes beneficios transitorios 
para las empresas que ofrezcan estos servicios. Estos beneficios subsistir~n 
mientras la competencia sea suave o hasta que el precio de estos servicios sea 
regulado en forma efectiva, lo que seria deseable si se consolida en este caso 
un monopolio. 

Dentro de la propuesta del Banco Mundial (World Bank, 1994), se intenta 
realizar una integraci6n vertical a nivel regional, Io cual prev6 tres implicancias: 
la primera es que los mercados a nivel segmentado no serfan rentables ni 
atractivos para la inversi6n por el hecho de que sus niveles de trfico 
(especialmente a nivel internacional) son muy bajos; la segunda implicancia 
radicarfa en el hecho de que incrementar la densidad telef6nica (telefonfa 
b~sica) implica fuertes niveles de inversi6n que no pueden ser desarrolladas o 
realizadas por empresas regionales, justamente por la baja rentabilidad que 
pueden reportar; y la tercera estarfa referida al marco legal en el que se 
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desarrollan las cooperativas, ya que la introducci6n de una parte accionaria 
mayoritaria por parte de las acciones de la capitalizaci6n provocarfan una 
concentraci6n de propiedad que causarJ contradicciones con el marco de la ley 
de cooperativas, adem~s de estar diminuyendo el valor de las acciones que ya 
existfan. 

Es asf que una propuesta con mayor viabilidad de programas de inversi6n a 
nivel regional, ser, atractiva en la medida en que el mercado de telefunfa de 
larga distancia sea un monopolio a nivel nacional, y en la medida en que se 
acepten los argumentos de que la integraci6n vertical aurnenta la eficiencia del 
funcionamiento del mercadc. 

3. CRITERIOS ADICIONALES 

Al existir inversiones irreversibles muy importantes tanto en telefonfa de larga 
distancia como en telefonfa bsica, se debe discutir la necesidad de que existan 
procesos de integraci6n vertical pues se puede incurrir en fuertes costos de 
ampliaci6n tanto de la telefonfa b~sica a la telefonfa de larga distancia como
 
visceversa.
 

Bajo los supuestos de competencia y monopolio, a continuaci6n se 
estructurar~n situaciones en las que la existencia de moriopolio en alguno de 
los dos segmentos provoca la misma soluci6n, siendo necesaria la regulaci6n 
de toda la es(ructura del producto, y no s6lo una parte del segmento; ya que 
de otra manera se aprovechar6n las ventajas del segmento no regulado de las 
sobrerentas del monopolio". Adems, se debe tener en cuenta que los precios 

y las cantidades ofrecidas sern las mismas donde sea que se encuentre el 
monopolio, provocando desincentivos para la integraci6n vertical, porque los 
beneficios ser~n los mismos. A continuaci6n, se realizar6n los ejercicios sobre 
la existencia de monopolio en los dos segmentos, para verificar los incentivos 
qu9 existen para la integraci6n vertical o no de los dos segmentos. 

i) CASO 1: 

En el caso de que el monopolio sea en telefonfa bisica y exista competencia 
en el segmento de larga distancia, es importante tener en cuenta que se 
conoce la dernanda final y las funciones de costos. 

A 
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Sean, por Io tanto las funciones de costo de telefonfa local (I) y de larga 
distancia (d): 

C,= C, 0 C~d = Cd 0( 
C,, = Costo Total Distancia C,, = Costo Total Local 
C, = Costo Unitario Local C, = Costo Unitario Distancia 
Q = Cantidad Total Vendida 

La funci6n de beneficios total de larga distancia esta dada por: 

MAX nd = P(Q)*0-(Cd + P,)Q 

donde el costo de la telefonfa bsica eb igual al precio final que este cobra, 
pero el mismo es igual ol costo marginal en el caso de monopolio, por tanto el 
precio es igual al costo unitario de una Ilamada local, con Io que la funci6n de 
beneficios a maximizar estJ dada por: 

MAX nd = P(Q)*Q - (Cd + C) Q 

ii) CASO 2: 

En el caso de que el monopolio exista en el segmento de larga distancia 
teniendo competencia a nivel de telefonfa bisica, se tiene que la maximizaci6n 
depende de la demanda derivada que enfrenta el monopolio, que no es sino la 
demanda final menos el precio cobrado por la Oltima etapa de producci6n, que 
en este caso es igual al costo de una Ilamada local. 

MAX nd = (P(Q)-CI)*Q-C * Q 
0 
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Esto muestra que los incentivos para integrarse no existen, ya que los 
beneficios no cambiardn, de igual manera ni los precios ni las cantidades, pero 
claramente deben existir estructuras de competencia en alguno de los 
segmentos. 

iii) CASO 3: 

Tal como se expres6 anteriormente, cuando se da el fen6meno de monopol 
bilateral (monopolio en los dos segmentos), no existe una soluci6n Onica ya qt 
los dos segmentos son antag6nicos en sus objetivos de maximizaci6n, por 
tanto las sokciones depender~n de la caparcidad de las partes para hac 
"amenazas crefbles" acciones, sisus sobre dejar~n pasar las Ilarnadas ( 
cualquiera de los segmentos. Es asf, que se eligieron dos posibles solucione 

1) Couando Fxisite una negociaci~n y se "reparten" los beneficios que nuedi 
obtener, fijandi un precio y una cantidad dada, obviamente las negociacion 
no pueden ser representadas algebraicamente, porque las soluciones si 
miltiples, y depender~n del tipo de negociaci6n que se Ileve a cabo. 

2) Cuando no existe negociaci6n y cuanoo cada firma conoce la demanda fir 
y las funciones de costo de la otra firma,la maximizaci6n de los beneficios 
la telefonfa de larga distancia esta dada por: 

r7, = P(Q)*- (P, + C,)*Q 

P(Q) +- ------ O- (F', + C) = 0 
a Q a Q 

ap
P + -------Q-P-C = 0 

aQ
 

despejando la cantidad: 
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P, + Cd- P
 

Q = --------
a P
 

aQ 

se debe tener en cuenta que: 

(P, + Cd - P) < 0 (existencia de una sobrerenta monop6lica) 

a P
 

y --------- < 0 (pendiente negativa de la sub-elasticidad de la 
a 0 demanda) 

maximizando los beneficios de la telefonfa b~sica: 

r71 = PI*a-CI*Q + ((PI + Cd -P) Q) 

en este punto es importante aclarar que adem~s de los posibles costos y
beneficios fruto de la telefonfa bsica en sf, se tiene un termino adicional que 
son los beneficios por sobrerentas que estn dados por las diferencias entre los 
costos totales y el precio final. 

arn, 

. P,-C, + P, + Cd-P = 0
aO 

2P = CI -Cd + P 

despejando el precio de telefonfa local: 

C, - C, + P 
P, = 2--------------

2 
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reemplazando en la cantidad total obtenida de la maximizaci6n de larga 
distancia, se tiene que la cantidad total producida por esta industria estA dada 
por: 

CI -Cd + P + Cd-P 

2 

Q0 -----------------------aP
 

aQ
 

C, -Cd + P + 2 Cd- 2 P 
Q0= --------------------

2 ---
aP
 

C. + Cd-P 
0= ----------

aP
 

2 ---
aQ
 

iv) CASO 4: 

Cuando los monopolios se integran verticalmente, la funci6n de beneficios a 
maximizar estJ dada por la siguiente expresi6n: 

n TOTAL = P(O') 0'- (CI + Cd) Q 

317TOTAL a P 
------. =.-------- Q + P-C-Cd = O 
aQ ao"
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y la cantidad total producida es: 

C, + C, -P 

aP
 
aO"
 

For lo tanto, mediante este ejercicio simple se comprueba que una soluci6n de 
integraci6n es mds eficiente en la producci6n del bien que dos monopolios en 
los que no existe negociaci6n. 

0' > Q 

Un factor adicional tiene que ver con el valor de la empresa que se estj
capitalizando, ya que claramente una empresa integrada con un monopolio que
estO siendo regulado desde un principio, en la misma organizaci6n de la nueva 
empresa, tiene tin valor mucho mayor que el ofrecimiento de s6lamente un 
segmento ( en este caso larga distancia ) con el atenuante de que el otro 
segmento puede actuar de manera parcializada y discriminatoria por el hecho 
de ser un monopolio bilateral. Adems, el lhecho de existir un monopolio de 
estas caracteristicas, provoca que el equilibrio de mercado, una vez el mismo 
quede desregu!ado, sea indeterminado, ya que cada uno de ellos fijarA la tarifa 
que m~s le conviene pudieido la misma cambiar en el tiempo, por lo tanto la 
existcncia de un equilibrio queda indeterminado. 

4. CONCLUSIONES 

Existen diferentes incentivos para la integraci6n vertical entre ENTEL y las 
cooperativas de teldfonos en Bolivia, Dependiendo de los supuestos utilizados, 
se determnan en este trabajo, los siguientes resultados principales: 

1 ) El tamaio de mercado, impide que las estrategias de integraci6n se realicen 
de manera regional, pot lo tanto ia creaci6n de una "gran empresa nacional" 
puede ser la soluci6n ms factible y conveniente, aunque se debe reconocer 
que existir~n ciertos subsidios al interior de ',iertas zonas deprimidas. 

N 
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2) La integraci6n vertical no serA factible si en el segmento de larga distancia 
existe competencia, tal como se muestra en el caso 2. En este sentido, se 
deberfa determinar la exclusividad o no del monopolio de larga distancia para 
que la integraci6n sea viable.. De otra manera el operador de te:,fonfa bsica 
podra instalar su propio "carrier" de larga distancia, con consecuencias 
negativas para ENTEL, tanto en su valor de capitalizaci6n como en los 

perjuicios a nivel social al existir sobreinversi6n en el segmento de larga 
distancia. 

3) Se muestra, al menos te6ricamente, que la solucion ms eficiente en 
tdrminos de cantidad producida, entre la integraci6n de los dos segmentos de 
la telefonfa o la existencia de dos monopolios donde no existe negociaci6n, es 
la primera, ya que si avanzan como monopolios separados las cantiddes de 
producci6n del servicio son menores a las que se podrfan alcanzar de la otra 
manera. 
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AJUSTE SECTORIAL Y MACROECONOMICO EN 
BOLIVIA (1970-89) 

# Luis Carlos Jemio Mollinedo 

1. INTRODUCCION 

El objetivo principal de este trabajo es el de proponer un modelo analftico 
adecuado, para el andlisis de los procesos de ajuste macroecon6micos en una 
economfa en desarrollo como es el caso de Bolivia. Para lograr este objetivo, 
el modelo propuesto trata de incluir en su estructura analftica, aspectos 
fundamentales que caracterizan el funcionamiento de la economfa boliviana, 
tales como: 

a) 	 Un aparato productivo segmentado y dual, donde coexisten sectores 
que utilizan tecnologfa de punta, intensivos en capital, con sectores 
tradicionales intensivos en mano de obra y que utilizan tecnologfa 
rudimentaria. 

b) 	 Estructuras de mercado heterogeneas, con reglas de ajuste altamente 
diferenciadas, las cuales dependen del poder de negociaci6n de los 
agentes; por ejemplo, existen mercados atomizados y competitivos, 
como es el caso de los productos agrlcolas, y otros mercados donde 
los productores gozan de una posici6n oligop6lica. 
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c) 	 Mercados financieros poco desarrollados, donde el acceso al crddito es 
altamente segmentado; mientras algunos grupos tienen un acceso 
expedito a financiamiento bancario, otros se encuentran marginados de 
6l. 

d) 	 Reglas de ajusie esencialmente distintas para los balances de 
acumulaci6n de los distintos grupos socio-econ6micos e instituciones 
que participan en la act'vidad econ6mica. 

e) 	 Un sector informal, cuya importancia se fue acrecentando en el tiempo. 

Los enfoques te6ricos tradicionales, tales como el Enfoque Monetario de la 
Balanza de Pagos (Frenkel J. and Johnson H. 1976) o los modelos de Brechas 
(Bacha E.L. 1984, 1990), basan sus anllisis de los procesos de ajuste 
macroecon6mico en modelos te6ricos muy agregados, los cuales no incorporan 
los aspectos institucionales especfficos que condicionan los proceso3 de ajuste 
en las economfas en desarrollo. 

Existen tres importantes defectos en la ranera como estos enfoques to6ricos 
explican los ajustes macroecon6micos para los parses en vas de desarrollo. 
Primero, los modelos neocl~sicos y estructuralistas son demasiado agregados 
para captar la naturaleza heterog6nea de los parses en desarrollo. Sagundo, 
estos enfoques tienden a ser atemporales, debido a que sus interpretaciones 
sobre el comportamiento ahorro-inversi6n de los agentes, son considerados 
constantes, de esta manera, las interpretaciones de los ajustes 
macroecon6micos tienden a ser las mismas, y no consideran los efectos que 
puedan tener los cambios en los entornos externos e internos sobre el proceso 
de ajuste. Tercero, los diferentes enfoques te6ricos dan solamente 
explicaciones parciales a los ajustes macroecon6micos, puesto que tienden a 
focalizar sus an~lisis en algunos sectores de la economra (por ejemplo, el 
Enfoque Monetario de la Balanza de Pagos concentra su an~lisis en los balances 
monetarios y externos; mientras que los modelos de Brechas en los balances 
externos y de oferta-demanda). 

El modelo MCS 1 , que se discutira en la secci6n 2, intenta resolver estos 
problemas y dar una interpretaci6n ms crefble y sutil de los ajustes 
macroecon6micos en Bolivia, de la siguiente forma: 

' El modelo presentado en este art(culo estb basado an una Matriz de Contabilidad Social (MCS), 
lo cual permite introducir en el modelo una mayor desagregaci6n. 
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a) 	 Separando explfcitamente las actividades formales e informales en el 
sector productivo. Esta separaci6n es crucial en el caso boliviano ya 
que la expanF;6n o contracci6n relativa de estos sectores ha cambiado 
completamente la estructura de la economfa en t6rminos de ingreso, 
inversi6n, empleo, ingresos fiscales, fuga de capitales, etc. 

b) 	 Incluyendo balances de acumuiaci6n individuales para los diferentes 
agentes econ6micos (empresas, hogares v gobierno). Los procesos de 
ajuste de estos balances son esencialmente diferentes ya que 6stos 
est~n condicionados por factores institucionales especfficos en cada 
uno de los casos (objetivos, restricciones en los diferentes mercados, 
acceso a los mercados financieros, etc). 

c) 	 Diferenciando los cierres en el modelo MCS, de acuerdo a condicioiies 
externas e internas imperantes en los perfodos analizados. 

d) 	 Incorporando balances para todos los sectores de la economfa (balance 
de oferta y demanda, balance de acumulaci6n y balance para los 
secores externos y financieros); de esa manera, los equilibrios 
macroecon6micos se obtienen simult~neamente a trav~s de la 
interacci6n de todos los balances sectoriales. 

Adem~s, la secci6n 2 da una explicaci6n general de la estructura del modelo 
MCS, [a cual es utilizada para caracterizar las particularidades estructurales de 
la economla boliviana. Se explica tambien, la desagregaci6n elegida para cada 
uno de los sectores. 

En la secci6n 3 se analizan los balances que, como se explic6 anteriormente, 
son cruciales para explicar los ajustes sectoriales y por lo tanto 
macroecon6micos. Los balances de acumulaci6n para los agentes econ6micos 
(hogares, empresas y gobierno); el balance externo; los balances financieros; 
y los balances de oferta y demanda son definidos en tdrminos algebraicos; de 
esta manera, los posibles mecanismos de ajuste para cada uno de ellos son 
identificados. 

Los balances son utilizados en la secci6n 4 para analizar los ajustes sectoriales 
y macroecon6micos durante los tres perfodos estudiados (los alios setenta, la 
primera mitad de los ochenta y a partir de 1985). Para cada perfodo analizado, 
se hace un resumen do las variables de ajuste mas importantes, se especifica 
adems las variables que son consideradas como end6genas, ex6genas, 
variables de polftica y par~metros fijos. 
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2. 	 EL MODELO MCS PARA LA ECONOMIA BOLIVIANA 

Dentro 	del modelo MCS se distinguen las siguientes caracterfsticas: 

a) 	 Existen diferentes mecanismos de ajuste para cada uno de 1ss balances 

b) 	 Los mecanismos de ajuste para cada balance de acumulaci6n sectorial 
pueden variar a trav6s de los perfodos analizados. 

c) 	 El ajuste macro se obtiene a trav6s la interacci6n simultnea de todos 
los balances sectoriales. 

2.1. 	 Visi6n General Del Sistema 

La estructura del modelo MCS se basa en una Matriz de Contabilidad Social y 
contiene las caracterfsticas estandar que reflejan procedimientos normales de 
contabilidad (Pyatt y Round 1985); se distinguen las siguientes cuentas: 

1. 	 Actividades Productivas 
2. 	 Factores de producci6n 
3. 	 Cuentas corrientes para los agentes econ6micos (instituciones) 
4. 	 Cuentas corrientes para el resto del mundo (RM) 
5. 	 Cuentas de capital para los actores econ6micos (instituciones) 
6. 	 Cuentas de capital para el resto del mundo 
7. 	 Cuentas financieras 

El cuadro 1 presenta esquemiticamente esta estructura. La primera clase de 
cuentas identifica los ingresos y egresos para las actividades productivas. En 
la fila 1 se encuentran los ingresos; los cuales provienen de las ventas a otras 
actividades econ6micas (demanda intermediaria), a instituciones (consumo e 
inversi6n) y de exportaciones, 6stos est~n balanceados por los gastos o costos 
de producci6n que se muestran en la primera columna: pagos entre actividades 
por ventas intermediarias; pagos hechos a los factores de producci6n durante 
los procesos de producci6n (valor agregado); pagos indirectos de impuestos al 
gobierno y costos de insumos importados intermediarios. 



Cuadro I : MES Para La Econofa Boiviana 

1 2 3 4 5 6 7 

ACTIVIDADES j F A C T 0 R E S ! INSTITUCIONES CORRIENTE INSTITUCIONES CAPITAL FINANCIERAS 

iFor-a Infor-t Satar. 
utitidades 

Form Infor-t 
Co-
panias 

HogGarcsobir-'Resto det!C=-
no u-ds panias 

Hogares Gcbiero Eesto del Banco 
Murd. Central 

BarCCS
Coorero. 

TOTA.ES 

IFormait = 

C DEMANDA TENA FINAL !EXPORTA- DEMANDA FINAL DEMANDA 

T InforlI INTERMEDIA (CONSUMO) CLONES (INVERSION) ITOTAL 

Stlar-e, DISTRIBUCION - 1 __ 

A DEL I INGRESO 
C Utii. Forat VALOR FACTORES 
T AGREGADO !TOTALES 
0.! UTrIli. iformal a1 LOS FACTORES _____________________I____ 

C Coarai. DISTRIBICION DEL SUs- INGRE5O 
0 INGRESO A LOS SIDIOS T INSTITU

3 R frO.... HOGARES NETOS - TONESIE 

borern. IMPUESTOS INDIRECTOSS RENCIAS 

4 N Resto del CONSUMO DE PAGO IMPORTACIONES DE CTA.CORR 
T Mn-, INSUMOS IMPORTADOS INTERES BIENES DE CAPITAL debiTo) 

Al AH3PRO FOR i 
5 P Hga, INSTITLCIONES 

F L U J 0 
INVER-
SION 0 

I Gobierno _ 
A D E 

FF1NAN- 0 

6 L Retc MJdo 'AHOR.EXT. CIERA o 
F 0 N F 0 S0 TOTAL 

7 
F 
1 

Bno Cenral 
; 0 

n C OFERTA INGRESO A FACTORES INGRESS FOR CTA.CORR. INVERSION TOTAL 

I 00 ELAINDEL IES FOR ( CEAYFSA 
0 0 A L Ft TOTAL REDISTRIBUIDO LAO INSTITUCIONES (.redito) (FINANCIERA Y FIAICA) r 
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La segunda clase de cuentas, en la segunda fila, muestra la distribuci6n de 
ingreso a los factores, y en la segunda columna, c6mo este ingreso es 
apropiado por las diferentes instituciones de acuerdo a sus dotaciones 
factoriales. 

La tercera clase de cuentas sehala los orfgenes y los usos de los ingresos 
corrintes para las instituciones. En la fila 3 se distinguen tres formas de 
ingresos: ingreso de factores, transferencia entre instituciones (tales como 
pago de impuestos directos, pago a la seguridad social y distribuci6n de 
dividendos), y las transferencias netas corrientes del resto del mundo (ROW).
La columna 3 muestra como las instituciones utilizan sus ingresos: gastos en 
consumo de bienes, transferencias a otros sectores y ahorros propios. 

La cuarta clase de cuentas, muestra los flujos financieros entre las 
instituciones. Las fuentes de fondos aparecen en la fila 5: ahorros propios,
cr~dito de fuente externa y cr(dito del sistema financiero domdstico. Los usos 
de fondos estn en la columna 5: inversi6n en capital fisico y en activos 
financieros, la cornpra de activos financieros externos (fugas de capital, cambio 
de reservas externas y pago de la deuda externa) y la compra de activos 
financieros domdsticos. 

Las transacciones entre el pals y el Resto del Mundo (RM) est~n en las cuentas 
4 y 6. Las transacciones corrientes se encuentran en la fila y columna 4, la fila 
4 muestra los ingresos del RM debido a importaciones y pago neto de factores; 
6stos son balanceados por los pagos desde el RM (columna 4): exportaciones, 
y transferencias corrientes a instituciones locales desde el RM. 

Las transacciones de capital con el resto del mundo est~n en la fila y columna 
6. La columna 6 muestra el total de ingresos de capital recibidos desde el RM, 
el uso de estos recursos aparece en fila 6: el financiamiento del d6ficit en 
cuenta corriente, la compra de activos financieros externos por los agentes 
econ6micos y por las instituciones financieras. 

Finalmente, las cuentas financieras muestran las fuentes y usos de fondos para
las instituciones financieras. En la fila 7 aparecen las fuentes: la adquisici6n 
total de activos financieros por los agentes no financieros, el crddito total 
externo y el cr~dito total concedido entre las instituciones financieras; los usos 
de estos fondos se encuentran en la columna 7: crdditos a instituciones no 
financieras y compra de activos financieros externos. 
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2.2. Desagregaci6n Relevante de las Cuentas 

En esta secci6n se discute la desagregaci6n introducidas en el modelo MCS. 
Las 6 categorfas de cuentas presentadas en la secci6n 2.1, son desagregadas 
en una estructura mas detallada. La desagregaci6n elegida trata de capturar las 
caracterfsticas estructurales e institucionales mas importantes de la economfa 
boliviana: 

Estructura productiva segmentada con una creciente importancia del 

sector informal. 

Alto nivel de dependencia de la economfa de su sector externo. 

Importante participaci6n del Estado en la actividad econ6mica. 

Sistema financiero segmeniado. 

Acceso al cr~dito desigual para las distintas instituciones y grupos 
socio-economicos. 

La versi6n algebraica del modelo MCS es presentada en el cuadro 2. Las 
desagregaciones para cada cuenta son discutidas a continuaci6n: 

2.2.1. Actividades productivas 

Todas las actividades productivas est~n agrupadas en dos categorfas 
principales, formal e informal. 

a) Las actividades en el sector formal son aquellas controladas por 
corporaciones (entre ellas las que pertenecen al Estado). El mudelo 
MCS incluye categorfas tales como: agricultura moderna, minerfa, 
hidrocarburos, manufactura, construcci6n, electricidad, servicios 
modornos y servicios del gobierno. Estos sectores se caracterizan 
porque: 

usan tecnologfa intensiva en capital y mano de obra asalariada, 
operan en mercados oligopolfsticos y de esta manera fijan 

precios a travds de mark-ups sobre los costos de producci6n, 
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responden via producci6n a los cambios en la demanda, ya que

existen reservas en la capacidad productiva instalada o se
 
opera con variaci6n de existencias,
 
operan principalmente en actividades de exportaci6n (minerfa,
 
hidrocarburos y agroindustria).
 

b) 	 Las actividades el informal incluyen a laen sector agricultura
tradicional, la producci6n de coca y los servicios informales en las Areas 
urbanas. Ebtos sectores se caracterizan porque: 

operan en mercados relativamente m~s competitivos, donde las
 
variaciones de precios constituyen el principal mecanismo de
 
ajuste entre oferta y demanda,
 
la oferta de este sector es inelstica en el corto plazo debido a
 
factores estructurales e institucionales.
 

2.2.2. Factores de producci6n 

Los factores de producL.6n han sido agrupados en tres categorfas: trabajo,
capital de las corporaciones y capital de los hogares en el sector no
corporativo: 

a) 	 El capital de las corporaciones incluye el de las compahi'as privadas y 
de las empresas ptblicas. 

b) 	 El capital rno-corporativo comprende el de los pequefios campesinos en 
las Areas rurales, y de los productores de pequefia escala y trabajadores 
informales en Areas urbanas. 

2.2.3. Instituciones 

Las instituciones han sido agrupadas en tres categorfas: empresas, hogares y 
gobierno. 

a) 	 Las empresas incluyen corporaciones privadas y empresas ptblicas. 

b) En el gobierno se incluye el gobierno central y los gobiernos locales. 

http:producL.6n
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2.2.4. Cuentas financieras 

Todas las transacciones de capital entre los actores econ6micos son Ilevadas 
a cabo a trav~s del sistema financiero. Se distinguen cuentas separadas para 
el Banco Central y los bancos comerciales. 

3. BALANCES SECTORIALES 

La estructura del modelo MCS comprende todos los balances macroecon6micos 
requeridos para una completa especificaci6n de la econom(a boliviana: el 

balance de acumulaci6n para todos los agentes econ6micos (empresas, hogares 
y gobierno), los balances de oferta y demanda para todas las actividades 
(formal e informal), los balances para las instituciones financieras (banco 
central y bancos comerciales), y el balance para el sector externo. En esta 
secci6n se explica en detalle la estructura de cada uno de los balances y se 
identifican todos los mecanismos de ajuste potenciales posibles para cada uno 
de ellos. 

Los balances de acumulaci6n para los hogares (ecuaci6n 1 ), para las compafifas 
(ecuaci6n 2) y para el gobierno (ecuaci6n 3) se los obtienen respectivamente 
de las identidades existentes entre los totales de las filas y columnas 10, 11 
y 12 del cuadro 2. El balance de acumulaci6n para el banco central (ecuaci6n 
4) de la fia y columna 14 y para los bancos privados (ecuaci6n 5) de [a fila y 
columna 15; finalmente, el balance externo (ecuaci6n 6) se deriva de la fila y 
columna 13. 



Cuadro 2 Modelo MCS Para la Economia Boliviana 

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

ACTIVIDADES FACTORES INSTITUCIONES CORRIENTE INSTITUCIONES CAPITAL FINANCIERAS TOTALES 

Fonral Inforal Sal. Ut.For. Ut.lnf Corp. Hog. Gob. Ravro Comp. Hog. Gob Ra.lo Banco Bancos 
Mundo Mundo Central Prvados 

1 A Form.l P,. .X PC, PG .I.E, P,1-E)1, P,.IP 
C
2 Informal 0

P.C o.. ,E, P,. 0 P,.X, + 
I 

a,. P , 
3 F SalarioS w.b,.XW
 

A 
 W 
4 C Util.Forral. 

R, 
R,T 

5 0 Util Inform. 
R, 

6 C Compndia. r.P. 

7 R Hogar.- w.b,.X, R, DP 
Y 

8 I Gobiamo In-r). irAP 
GR 

9 N AaRto e.P".a..X, e-I".lM 
Murndo 

10 C Corpamia. S. AI,, EF 

11 P Hogara. S, AL_., SF, 

12 T Gobiero SeA, AL. , SF. 
A 

13 L Resto 
S. ,..ACF, eLAFR • AFP, .. AF 

Mundo
 

[14 P nBanco Acu e..AF. ARe,, ALB, 
5ancos 'riv. .Dep. ADep ..AF. AL_ ALBI 

TOTALES P,-X, P, + .P'X, W A, R, PR Y4 S, +GES.+.P.E UF. UF. UF. .AF AAS. AAS, 
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SC + - e.P.lc + ADepc (1) 

S, + Lpbh [(1-0).P,+O.P,].Ih+ACuh+ADeph+e' ACFh (2) 

S9 + e.AF, + ALcb.9 -aP.I 
(3) 

ACUh + e.AFb + ARepb - ALcb + e.AFRcb + ALb.pb 

(4) 

ADepc+tADeph+e.AFpb+ALb.Pb ALb.C + ALbh + e.AFRpb + AReb 
(5) 

S° + ep.ACFh+ e.AFRcb +e.AFRpb e.AF, + e.AFb +e.AFpb 

(6) 

•-jmando las ecuaciones anteriores se obtiene: 

SC + Sh +S9 + S =- e.P M.l. + [(1-0).Pf+e.Pj].lh+Pf.lQ (7) 

Reagrupando la ecuaci6n 7 se genera el balance de acumulaci6n estandard para 
toda la economfa 

[P;.19-S9] + [((1-O).P,+ O.P,).Ih-Shl + [e.PM .l,-S] - S. (8) 

Se deiva una conclusi6n importante del an~lisis anterior: se comprueba que el 
ajuste macroecon6mico se obtiene a partir de los ajustes de los balances de 
acumulaci6n individuales, para todos los agentes socio-econ6micos e 
iiistituciones de la economfa. Sin embargo, el mismo razonamiento no puede 
ser aplicado en el sentido contrario; la obtenci6n de un determinado equilibrio 
macroecon6mico a nivel agregado, no asegura la consistencia de los equilibrios 
a nivel sectorial. 

En lo que resta de la secci6n 3 se analiza la estructura de cada uno de los 
balances de acumulaci6n sectorial y los balances de oferta-demanda incluidos 
en el modelo MCS. El objetivo es identificar todos los posibles mecanismos de 
ajuste presentes en cada uno de los balances. Esto facilitar6 la discusi6n de la 
secci6n 4, donde los mecanismos de ajuste relevante para cada balance son 

http:1-0).Pf+e.Pj].lh+Pf.lQ
http:ADepc+tADeph+e.AFpb+ALb.Pb
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analizado., de acuerdo a los acontecimientos macroecon6micos observados en 
Bolivia durante las d6cadas de los 70s y 80s. 

3.1. Balances de Acumulaci6n 

3.1.1. Compafilas
 

El balance de acumulaci6n para las empresas fue obtenido en la ecuaci6n (1):
 

S, + ALpb.c = e.PF.lc + ADep, 

(9) 

El detalle de los ahorros de las corporaciones se los obtiene de la fila y columna 
6 de la matriz: 

Sc m -.R,- [DP + t.F.R, + e.i'.Fpb] (10)
 

Los beneficios formales (R,) son obtenidos de la fila y columna 1:
 

R, w Pf.Xf -[w.bf.Xf + e.PM.a,.Xf) (11)
 

Se asume que los precios del sector formal (Pf) son determinados a travds de
 
un "mark-up" (r) sobre los costos unitarios de producci6n.
 

Pf = (1 + T).(w.bf + e.P .am) (12)
 

Substituyendo (10) y (1 ) en (9), dividiendo el resultado por el stock de capital
de la econom(a valorizado a precios de la producci6n del sector formal (P1K), y 
reagrupando los tdrminos se obtiene: 

http:T).(w.bf
http:e.PM.a,.Xf
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(1-z).(1-t1.l.n.uf -q.i*.fpb + Aipb.c = (1+p).q.P .g, 	 (13) 

donde: 

t = tasa de impuestos sobre los beneficios de las corporaciones 
z = parte de los beneficios de las corporaciones que son 

distribuidos a los hogares como dividendos 
n = participaci6n de los beneficios de las corporaciones en el valor 

total de la producci6n del sector formal (n = r/(1 + r,) 
T = tasa de beneficio (mark-up) obtinida por las empresas 
g = (1/K' tasa de crecimiento del stock de capital de las compafifas 
q = (e/Pf) relaci6n de la tasa nominal de cambio al precio del 

producto del sector formal (:ipo de cambio real) 
u = (X/K) relaci6n producto capital como indicador de la capacidad 

utilizada 
f = (F/K) ingresos de capital externo como proporci6n del stock de 

capital 
I= (L/K) cr6dito del banco que pueden obtener los agentes 

econ6micos como proporci6n del stock de capital 
p = (Dep/IC) activos financieros demandados en relaci6n a la 

inversi6n en capital ffsico 
F = La proporci6n de beneficios corporativos pertenecientes a las 

corporaciones. 

La ecuaci6n 13 muestra que, si existe un desequilibrio entre los ahorros de las 
empresas y la inversi6n (por ejemplo, 1. > S.) el ajuste vendr, mediante una o 
m~s combinaciones de los siguientes mecanismos de ajuste: 

a) 	 El ahorro de las corporaciones a'.!menta: Primeramente, si las empresas 
operan en mercados oligopolfsticos, ellas pueden expandir sus ahorros 
propios incrementando sus niveles de actividad cuando existe exceso 
de capacidad productiva (u,) (caso Keynesiano),16 fijando precios ms 
altos para sus productos, de tal manera que l participaci6n de las 
utilidades () en el total de sus ingresos sea mayor (caso Caldoriano); 
este Otimo caso depende del grado de monopolio en el cual las 
compaifas operan. Segundo, dado que las compafifas tambidn operan 
en mercados externos, ellas pueden influir en las autoridades 
econ6micas para la fijaci6n de un tipo de cambio favorable; dado que 
la producci6n de las compafifas tambidn depende de la import"ci6n de 

http:1-z).(1-t1.l.n.uf
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bienes intermediarios, ellas pueden influir en la fijaci6n de tipos de 
cambio diferenciados, una mayor tasa para los exportadores y una 
menor tasa para los bienes de capital e insumos importados, de tal 
manera de maximizar sus beneficios. 

b) Las compafifas pueden aumentar su disponibilidad de fondos mediante 
prdstamos hancarios. El acceso de las empresas al cr6dito estJ 
facilitado porque ellas forman frecuentemente parte de grupos
econ6micos asociados a bancos, que pueden garantizar la liquidez
necesaria sobre la base de ganancias del grupo en su conjunto. 

En conclusi6n, hay cuatro posibles variables potenciales que pueden ajustar los 
balances de acumulaci6n para las compaffas: cambios en el nivel de producci6n 
en las actividades del sector formal (uf); cambios en la participaci6n de los 
beneficios de las corporaciones ei el valor bruto de la producci6n del sector 
formal (n); cambios en el nivel de cr~dito obtenido de los bancos comerciales 
(AIpb.J, y ajustes en el nivel de inversi6n de las corporaciones (g.) 

3.1.2. Hogares 

El balance de acumulaci6n para los hogares fue obtenido en la ecuaci6n (2) 

Sh+ALpb.h M [(I-).Pf+e.Pi).Ih+ACuh+ADePh+eP.ACFh (14) 

Sh puede ser explicada en t~rminos de sus componentes fundamentales 
utilizando la fila y columna 7 del cuadro 2. 

Entonces:
 

Sh - [w.bf.Xl + Ri + DP] - [Pf.Cf + P1.C + ep.P.Cm) (15) 

Las utilidades de las unidades productivas, con base en los hogares, pueden 
tambidn escribirse en tdrminos de sus componentes bdsicos: 

R,= P.Xj + ep.PiE.E - P,.a.X, (16) 
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El gasto en consumo de los hogares se descompone en consumo de bienes y 
servicios producidos en el sector formal (ecuaci6n 17), en el sector informal 
(ecuaci6n 18) e importados (ecuaci6n 19). 

P.Cf = 	c.[Pi.(1-) - P,.a)].X +a.(1-y).e'.Pj'.Ei (17) 

Pi.Ci = 	w.b.,.Xf + Pi.fi.Xi (18) 

eP.PM.Crm = cm.z.(1-t).F.Rf + (1-a).(1-y,).e'.Pj,.Ei 	 (19) 

Los supuestos relevantes en las funciones de consumo anteriores, son los 
siguientes: 

a) 	 Los ingresos por concepto de salarios tienden a ser gastados 
completamente en consumo; el cu~l esta concentrado principalmente 
en la compra de alimentos (C). 

b) 	 Los productores campesinos del sector informal tienden a usar una 
parte significativa de su producci6n (fl) para consumo propio (C). 

C) 	 Los hogares consumen una proporci6n c de sus ingresos procedentes 
de la venta de excedente de producci6n. 

d) 	 La propensi6n a consumir de los ingresos por concepto de dividendos 
(cm) tiende a ser baja; este tipo de consumo estJ orientado 
principalmente a bienes importados. 

e) 	 Los campesinos, que trabajan en el sector informal de la coca, tienden 
a gastar sus ingresos en compras de bienes importados y domdsticos, 
estos 6iltimos estzn concentrados en bienes producidos por el sector 
formal. Para simplificar el modelo, la cantidad consumida por este 
grupo de hogares campesinos tiende a ser igual a lo que queda del 
excedente de venta de coca, una vez que los intermediarios han 
asegurado su margen (yi) del valor bruto total de la producci6n de coca. 

Reemplazando (15)-(19) en (14) y dividiendo toda la expresi6n por el stock de 
capital de la economfa (K), valorizada a precios de la producci6n del sector 
formal (Pf), y reagrupando la ecuaci6n, se obtiene: 

[1-(c+5)].[p,(1-/)-a].u, + [1-(cm+A).z(1-t).F.n.ut + 

+ yj.qP.P'.E + AlPb = [(1-0)+O.pj].g, +qP.Acfh 	 (20) 

http:1-(cm+A).z(1-t).F.n.ut
http:1-a).(1-y,).e'.Pj,.Ei
http:cm.z.(1-t).F.Rf
http:Pi.fi.Xi
http:w.b.,.Xf
http:a.(1-y).e'.Pj'.Ei
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donde: 

P = (p,/p,) tdrminos de intercambio internos de comercio entre las 
actividades formal e informal 

c = propensi6n de los hogares a consumir de los ingresos por utilidades no
corporativas 

cm = Propensi6n a consumir de los hogares de los ingresos por dividendos 
= proporci6n de la producci6n informal que es utilizada para consumo 

propio dentro de los hogares
J 	 (ACuh/(P,(1-fl)-a)J coeficiente entre la demanda por dinero de los 

hogares en relaci6n al ingreso monetario proveniente de la venta de 
excedentes de la producci6n informal (excluyendo el consumo propio)

A = (ADeph/c 2.DP) coeficiente entre la demanda de los hogares por
dep6sitos bancarios en relaci6n a los ingresos por dividendos 

yj= margen de beneficio obtenido por los intermediarios sobre el valor de 
la producci6n total de coca 

0 = coeficiente de inversi6n de los hogares como proporci6n del nivel de 
producci6n informales (por ejemplo, auto-construcci6n, mejora de 
tierras, etc.)

cf = (CF/K) fuga de capital en relaci6n al stock de capital frsico 
i= (E/K) exportaci6n de coca como proporci6n del stock de capital ffsico

pi= Precios internacionales para las exportaciones de coca. 

La ecuaci6n (20) muestra el equilibrio entre la inversi6n de los hogares y sus
disponibilidades de ahorro y financiamiento. La inversi6n de los hogares
comprende inversi6n en capital ffsico (principalmente construcci6n de
viviendas) y en capital financiero. En una situaci6n de desequilibrio, el ajuste 
se Io obtiene mediante una combinaci6n de una o m~s de los siguientes 
mecanismos de ajustes: 

a) 	 Los hogares financian su inversi6n utilizando ahorros propios,
provenientes de sus varias fuentes de ingreso disponibles, con distintas 
propensiones a ahorrar para cada de las fuentes:una 	 utilidades no
corporativas y dividendos recibidos; o atrav~s de pr6stamos obtenidos 
de los bancos comerciales. 

b) 	 Los ahorros de las utilidades no corporativas pueden aumentar a travds 
de una expansi6n de la producci6n (u.) o a trav6s de mayores precios
(p) en el sector informal; sin embargo, dado que las actividades del 
sector informal se desenvuelven en mercados atomfsticos, los precios 
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tienden a determinarse en mercados altamente competitivos, donde los 
hogares individuales tiene poco control. Adicionalmente, [a producci6n 
de los campesinos y de las empresas urbanas informales tienden a ser 
altamente inel~sticas, de esta manera, la producci6n no puede 
expandirse y generar niveles de ingreso m.s altos para los hogares. 

c) 	 El ahorro de los hogares puede incrementarse a trav6s de una mayor 
demanda proveniente del sector formal, debido a un mayor nivel de 
producci6n en este sector (u,) o por un aumento en la participaci6n de 
los beneficios corporativos en el valor de la producci6n del sector 
formal (n). 

d) 	 El ahorro de los hogares, en el sector informal de la coca, puede ser 
mayor cuando aumenta el nivel de exportaciones de coca y el tipo de 
cambio paralelo. 

e) 	 Los hogares pueden obtener financiamiento de los bancos comerciales 
(AP1.h). Sin embargo, el acceso de los hogares al cr6dito tiende a ser 
muy restringido, ya que 6ste estJ fijado en base a factores tales como 
el valor de la garantfa ofrecida. 

f) 	 Finalmente, los hogares pueden ajustar su nivel de inversi6n (gh) a la 
disponibilidad de ahorro y financiamien.o. 

En resumen, cualquier desequilibrio entre el ahorro e inversi6n de los hogares, 
puede eliminarse a trav6s de nueve mecanismos de ajuste: [a producci6n del 
sector informal (u,), los precios de la producci6n informal (p), la participaci6n 
de las utilidades de las corporaciones (n), la producci6n del sector formal (uf), 
las exportaciones del sector informal (e), el cr~dito de los bancos comerciales 
obtenidos en el perfodo (AlIPh), Ila demanda de los hogares por inversi6n ffsica 
(g,) y por inversi6n financiera (Acfh); y, finalmente, el valor del tipo de cambio 
en el mercado paralelo (qP) 

3.1.3. Gobierno 

El balance de acumulaci6n para el gobierno fue obtenido en la ecuaci6n 3: 

So + e.AF, + ALb.g = Pf.IQ 	 (21) 
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El ahorro del gobier,;o se Io obtiene, en detalle, de la fila y columna 8 del 
cuadro 2 

So == (1-r).R, + t.F.R - P,.G + e.i'(F. + Fb) 	 (22) 

Reemplazando (22) en (21) y dividiendo la ecuaci6n por (PfK), se obtiene: 

[(1-1) + t.F].n.u, + q.(Afg) + AlCb., = 0 + Gg 	 (23) 

donde: 

() = 	 (G/K) consumo del gobierno como proporci6n del stock de capital. 

De acuerdo a la ecuaci6n 23, si el ahorro, financiamiento e inversi6n del
 
gobierno est~n desbalanceados ex-ante, el ajuste ex-post vendrd a travs de
 
cambios en las siguientes variables: 

a) 	 Aumenta el nivel de producci6n en el sector formal (u,) y/o la 
participaci6n de los beneficios de las corporaciones en el valor bruto de 
la producci6n sector formal de tal manera quedel (7), los ingresos
impositivos del gobierno y las utilidades de las empresas del sector 
piblico aumentan. 

b) 	 Se obtiene un mayor flujo de financiamiento externo (Af0). 

c) 	 Aumenta el cr~dito dom6stico al gobierno por parte del Banco Central 
(Alb.g) 

d) 	 Se reduce el nivel de gasto corriente del gobierno (0) o su nivel de 
inversi6n (g). 

Por Io tanto, el equilibrio en el balance del gobierno se darA a traves de las 
siguientes seis variables: Producto del sector formal (u,), la participaci6n de los 
beneficios de las corporaciones (n), prestamos externos (Af.), prdstamos
domdsticos del Banco Central (Al,.,b), el nivel de gastos del gobierno (0), y
finalmente, el nivel de inversiones del gobierno (g,). 

t\ 
rN
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3.2. Balances Financieros 

3.2.1. Bancos comerciales 

El balance de los bancos comerciales fue definido en la ecuaci6n (5): 

ADepc 	 + ADeph + e.AFb + ALcb.pb a ALb.c + ALP.h + e.AFRpb + ARePJ24) 

Usando [a notaci6n y las relaciones introducidas anteriormente, y dividiendo por 
P,.K, se obtiene: 

(1-r) . [p.q.PM.gc + A.z.(1-t) . r.n7.uf] + q. (1-fr). tfpb + Alcb.pb 

= Alpb.c 	 + Alpb.h (25) 

donde: 

r = el cociente entre reservas y dep6sitos para los bancos comerciales 
fr = el cociente entre reservas internacionales y deuda externa para los 

bancos comerciales. 

La ecuaci6n (25) muestra el equilibrio entre las variaciones del total de activos 
y el total de pasivos de los bancos comerciales, Io cual es equivalente al 
equilibrio entre el total de fuentes y usos de fondos. En una situaci6n de 
desequilibrio, el ajuste se darJ mediante las siguientes variables del balance: 

a) 	 Cambio en la demanda por dep6sitos bancarios; de acuerdo a la 
especificaci6n de la demanda de las compafifas por dep6sitos bancarios 
dentro del modelo, 6sta depender6 de los cambios en la demanda de 
inversi6n de las compa~fias (g.). 

b) 	 Cambio en la tenencias de dep6sitos bancarios por parte de los 
hogares, dependiendo de variables tales como (u,) y (n), que 
determinan la distribuci6n de dividendos, 

Al 

http:p.q.PM.gc
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c) 	 Variaciones en los pr~stamos obtenidos por la banca comercial, ya sean 
de fuentes exterlias (Afpb) o del Banco Central(Alcbpb). 

d) 	 Ajustes en el monto del crddito que los Bancos Comerciales otorgan a 
las compafas (AlpbC) y a los hogares(Alpbh). 

En resumen, existen siete variables potenciales de ajuste para el balance de los 
bancos comerciales: Inversiones de las compahfas(gc), producci6n del sector 
formal (u,), la participaci6n de los beneficios corporativos en el valor bruto de 
producci6n del sector formal (n), cr~dito externo a lo- bancos comerciales 
(Afpb), cr~dito del Banco Central a los bancos comerciales (Aflb pb) , prestamos 
otorgados a las compafas(Alpb,) y a los hogares(Al,b,). 

3.2.2. El Banco Central 

El equilibrio de acumulaci6n para el Banco Central fue definido en la ecuaci6n 
(4) 

ACUh + e.AF.b + ARepb - ALcbx + ALcbg + e.AFRcb + ALcbpb (26) 

Usando la notaci6n y las relaciones que ya se introdujeron, y dividiendr 
Pf.K se obtiene: 

.[p.(1-1R)-a].u, + r.[p.q.PM.gc+A.z.n.u,] + q.(Afcb-Afrc,) 

= Alcb. 	 + lcb.,b (27) 

La ecuaci6n (27) muestra el balance del Banco Central. En una situaci6n ex
ante de desequilibrio, el ajuste ex-post puede darse a trav~s de cambios en los 
valores de las sigLientes variables: 

a) 	 La demanda de circulante resultante de los ingresos no-corporativos de 
los hogares. Tal como se especifica en el modelo, esta depender, del 
nivel de la producci6n (u,) y de los precios (P,) del sector informal. 
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b) 	 Requerimientos de reservas de los bancos comerciales en el Banco 
Central. El Banco Central puede cambiar los requerimientos del cociente 
reservas-dep6sitos como una variable de polftica (r). Las reservas 
requeridas tambidn pueden ser elevadas mediante la expansi6n de los 
dep6sitos bancarios de las compahfas y de los hogares. Estas tjltimas 
variables dependen de la demanda de inversi6n de las corporaciones 
(g,), del producto del sector formal (u,), y de la participaci6n de las 
utilidades del valor bruto de producci6n del sector formal (n7). 

c) 	 Endeudamiento externo (Aftb) y utilizaci6n de las reservas 
internacionales (Afrb) del Banco Central. 

d) 	 Finalmente, en el nivel de cr~dito del Banco Central al Gobierno (Al.bO) 
y a los Bancos Comerciales (Alcbpb). 

En resumen, nueve variables pueden ajustar el balance del Banco Central 
precios (P,) y nivel de producci6n (u,) en el sector informal, demanda de 
inversi6n en las corporaciones (g), la producci6n del sector formal (uf), 
participaci6n de las utilidades de las corporaciones sobre el valor bruto de 
producci6n del sector formal (n), cr6dito externo al Banco Central (AfCb), las 
reservas internacionales del Banco Central (Alfrb), Pr6stamos del Banco Central 
al Gobierno (AIlbQ) y a Bancos Comerciales (Albpb) 

3.3. 	 Balance Externo 

Finalmente, esta secci6n se concentrar6 en la especificaci6n del ajuste del 
equilibrio para el sector externo. El equilibrio fue definido en la ecuaci6n (6): 

S. + ep.ACF,, + e.AFRCb + e.AFRPb - e.AFg + e.AFb + e.AFPb (28) 

Introduciendo los componentes fundamentales del balance obtenemos: 

Ii
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e.PM.am.Xt + e.i'.(F,+Fb+F,) + e.Pm.I, + eP.PM.Cm 

- (e.PE,.E, + eP.P.EE,) + eP.ACFh + e.AFRCb + e.AFRpb 

!a e.AF, + e.AFb + e.AFb (29) 

Usando la notaci6n y las relaciones ya introducidas, dividiendo toda [a
expresi6n por Pf.K y rearreglando, obtenemos: 

q.[pM.(am.Ut+gr) + i*.(fg + fcb + fpb) - pEf.Ef + Afrcb 

- (1-fr).Afpb - Afb - Af.] + qP.[(cm.z.n.u,)/qP 

- (1 - (1-a)(1-rj)).P + Acfh] = 0 	 (30) 

El equilibrio externo, como estd presentado en la ecuaci6n (30), comprende laf;
tra lsacciones oficiales como no oficiales. En una situaci6n de desequilibrio oxante, el ajuste ex-post puede darse a travds de varios mecanismos oper ndo en el mercado formal y paralelo de divisas. Las transacciones que se dan en elmercado oficial, que aparecen en la parte superior de la ecuaci6n (30) son: 

a) 	 Los niveles de importaciones de bienes de capital e insumos 
intermedios. Esto obviarnente depender6 de los niveles de producci6n
formal (u,) y de los niveles de inversi6n de las corporaciones (g.). 

b) 	 Los niveles de las exportaciones del sector formal (e,). 

c) 	 La acumulaci6n de reservas internacionales de parte del sistema 
bancario (Afrb). 

d) 	 Los flujos de capital neto recibidos por los bancos comerciales (AfPb), 
el Banco Central (Afcb) y por el gobierno (Af.). 

En la parte inferior de la ecuaci6n (30) las transacciones no oficiales son 
valoradas al tipo de cambio paralelo. Los mecanismos de ajuste son: 

a) Importaciones de bienes de consumo que dependen de la distribuci6n 
de utilidades desde las compaffas a los hogares, y, por lo tanto, de los 

http:eP.PM.Cm
http:e.PM.am.Xt
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niveles de [a producci6n del sector formal (u,) y de la participaci6n de 
las utilidades en el valor bruto de producci6n del sector formal (n). 

b) 	 Las exportaciones de coca (E); esta variable determina los ingresos por 
exportaciones y el nivel de bienes de consumo importados. 

c) 	 La adquisici6n de activos extranjeros por los hogares (fuga de capitales) 

(Acfh). 

d) 	 Finalmente, el valor del tipo de cambio en el mercado paralelo (qP). 

En resumen, existen 11 variables de ajuste en el balance externo: uf, n, E6, E1, gr. Af. 	 Af, Af,, Afr,. Acfh y q . 

3.4. 	 Balances De Oferta Y Demanda 

Finalmente, con el objeto de completar el equilibrio de todo el sistema 
macroecon6mico, es necesario especificar el ajuste de los balances de oferta 
y demanda, para las actividades productivas de la economfa, i.e. formal e 
informal. 

3.4.1. El sector formal 

El equilibrio oferta-demanda para las actividades formales es obtenido de la fila 
1 en el cuadro 2: 

Pf.X -- P,.a.X, + Pt.Ch + P,.G + e.PEf.E, + P,.(1-e).lh + Pf.I o (31) 

Despuds de dividir la ecuaci6n (31) por Pf.K, reemplazando las relaciones ya 
definidas y reordenado los tdrminos, obtenemos: 

ot = 	 [a+c.(p(1-9))-a)].u, + a.(1-yo).q'.P.E-i 

+ 0 + 	q.pcE, + (1-0).g, + go (32) 

http:P,.(1-e).lh
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La ecuaci6n (32) muestra que la oferta total en las actividades formales debe 
ser igual al total de la demanda. Ctualquier desequilibrio entre oferta y demanda 
debe corregirse a trav6s de cambios en las siguientes variables:, 

a) 	 Nivel de producci6n del sector formal (u,). 

b) 	 Producci6n del sector informal (u), esto afectarfa la demanda por 
insumos intermedios producidos en el sector formal. 

C) 	 La demanda de los hogares resultante de las utilidades no corporativas, 
la cual depende de la producci6n del sector informal (u) y de los 
precios relativos (p). 

d) 	 Demanda de los ingresos de la economfa de la coca, la cual depende de 
los volhmenes de producci6n y exportaci6n de coca (e,) y del tipo de 
cambio en el mercado paralelo. 

e) 	 Consumo del gobierno (0). 

f) 	 Nivel de exportaciones del sector formal (E). 

g) 	 Inversi6n del gobierno (go) y de los hogares (g,). 

En resumen, existen nueve variables de ajuste en el balance de oferta y 
deinanda para el sector formal: 

ufl P" u,,Ell 0, Ef, gh, go y q' 

3.4.2. El sector informal 

El balance entre oferta-demanda para las actividades del sector informal son 
obtenidas de la fila 2 en el cuadro 2 

Pi.Xi + 	ep.Pi .Ei = P,.C, + eP.P,E.E, 4 Pi.I, (33) 

Incluyendo en (33) las funciones de consumo definidas en la secci6n 3.1.2, 
dividiendo toda la expresi6n por Pf.K, y reordenando los tdrminos obtenemos:\ 
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(1 -9).u. = [(1-n-q.P*.a).u,]/pi + g, 	 (34) 

De acuerdo a (34), al exi~tir un exceso de demanda en el equilibrio oferta
demanda del sector informal, los ajustes vendrfan a travds de cambios en las 
siguientes variables: 

a) 	 La producci6n del sector informal (u). 

b) 	 El consumo de los hogares resultante de los ingresos salariales; dstos 
dependen de: el nivel de producci6n del sector formal, que afecta el 
nivel de empleo asalariado y por lo tanto el total de los ingresos 
salariales; segundo, la participaci6n de las utilidades dentro del valor 
bruto de producci6n del sector formal (n), el cual modi;icar, los salarios 
reales y por ende el consumo de los asalariados; tercero, el mismo 
efecto ocurre cuando una devaluaci6n del tipo de cambio oficial (q) 
incrementa la participaci6n de los insumos importados er el valor bruto 
de producci6n del sector formal; v cuarto, un incremento en el precio 
de la producci6n del sector informal (p,), que reduce el poder 
adquisitivo de los salarios. 

c) 	 Finalmente, la demanda de bienes de capital por parte de los hogares, 
producidos por el sector informal (gh) (auto-construcci6n). 

En resumen, existen cinco variables de ajuste para el balance de oferta y 
demanda del sector informal: u,, uf, gh, n Y Pi. 

4. 	 AJUSTE MACROECONOMICO EN BOLIVIA DEN iRO DEL 
MODELO MCS 

En la secci6n anterior, se describi6 la estructura completa del modelo MCS para 
la economfa boliviana. Se aoializ6 [a estructura de las ocho ecuaciones de 
balance y los mecanismos de ajuste posibles para cada uno de ellos. En total, 
se identificaron 25 variables de ajuste potenciales para las ocho ecuaciones que 
conforman el modelo. Para tener un sistema consistente, es necesario 
especificar una variable de ajuste para cada una de Ics balances; adems, se 
requiere definir la condici6n de las 17 variables adicionales dentro del modelo, 
ya sea como: i) variables ex6genas, ii) aquellas que est~n determinadas a 
trav6s de ciertas ecuaciones de comportamiento, iii) variables de polftica, iv) 
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restricciones del modelo. De esta manera el sistema estar, complatamente
determinado con un igual nOmero de balances y cierres. 

El objetivo de esta secci6n es el de identificar los cierres ms relevantes del 
inodelo MCS, para la economfa boliviana, durante los perfodos de estudio. Los 
ajustes sectoriales en la economla boliviana han tendido a variar entre los 
perfodos como resultado de los shocks externos y las polfticas dom~sticas 
aplicadas. Tres subperfodos han sido identificados: i) Los 70, cuando el pals se 
benefici6 de la relativa abundancia de recursos externos; ii) la primera parte de 
los 80, cuando los flujos externos a trav~s de los canales oficiales fueron 
dr~sticamente reducidos; y iii) la segunda mitad de los 80, cuando la estrategia
de desarrollo de la eccnomfa del pars cambi6 radicalmente bajo la Nueva 
Polftica Econ6rnica (NPE). 

Un supuesto general en el antlisis de los ajustes macroecon6mico y sectoriales,
dentro del modelo MCS, es que las variables del sector externo, tales como los 
flujos de capital, tasas de inter6s internacionales, tdrminos de intercambio, etc., 
son consideradas ex6genas en todos los perfodos bajo anglisis. 

4.1. Ajuste Sectorial y Macroecon6mico Durante Los 70s 

Los setentas se caracterizaron por la acumulaci6n de una gran deuda externa 
p~blica, por una mayor injerencia del sector p6blico en la actividad econ6mica, 
por una gran transferencia de recursos del gobierno al sector privado a trav6s 
del cr~dito bancario, y por una r~pida acumulaci6n de activos externos por
parte del sector privado (fuga de capitales) (World Bank 1985b; Ramos 1980;
Ladman 1982b; Dunkerley 1984). Los patrones de ajuste de los balances 
sectoriales durante los 70' fueron los siguientes: 

4.1.1. Compaifas 

Durante los ahios 70s, las compaifas disfrutaron de condiciones externas e 
internas positivas (Ramos 1980, Dunkerley 1984; Hinojosa y Espinoza 1983)
tales como: precios externos de exportaci6n favorables e importantes flujos
financieros desde las instituciones financieras dom6sticas; esto Oltimo fue el 
resultado de una polftica deliberada del estado para incrementar la participaci6n
privada en la actividad econ6mica (Devlin y Mortimore 1983; Torrico 1982). 
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Los ajustes en el balance de acumulaci6n para las compahiias, dada a la relativa 
abundancia de recursos, se produjo parcialmente a trav6s de mayores niveles 
de inversi6n, los cuales fueron principalmente localizadas en la industria agro
exportadora, en el sector de la construcci6n y en el sector financiero 
(Dunkerley 1984; Garcia Rodriguez 1982). La demanda de inversi6n de las 
corporaciones no fue restringida por el ahorro generado por ellas, ya que 
recursos adicionales podfan ser obtenidos mediante cr~dito proveniente de las 
instituciones financieras. 

El ajuste en el balance de las compafifas durante los 70s, puede ser descrito 
como sigue: 

a) 	 La inversion de las comparifas estuvo determinada por la demanda de 
inversi6n (g,) de las empresas, la cual, de acuerdo a estimaciones 
econometricas (Jemio 1993), muestra una correlaci6n positiva con las 
siguientes variables: el flujo de cr6dito bancario recibido durante el 
perfodo (Alpb,), la inversi6n del gobierno rezagada en un perlodo (g1.,,) 
(efecto "crowding-in"; World Bank 1985b), y los niveles de actividad 
en el sector formal (u,) (el efecto acelerador); por otra parte, la 
inversi6n de las empresas presenta una correlaci6n negativa con la tasa 
de inter6s internacional (i*)y la demanda de inversi6n de las empresas 
p~blicas (g,.) (efecto "crowding-out"; Devlin and Mortimore 1982): 

ge = gl(Alpb.,c go.,, U1, i , gpe) (35) 
+ + +

b) 	 Los ahorros de las corporacicnes se expandieron debido al mayor nivel 
de actividad en el sector formal (u,) (caso keynesiano). Este mecanismo 
de ajuste es discutido posteriormente dentro del balance de oferta y 
demanda para el sector formal. 

c) 	 Finalmente, la variable que actu6 como el cierre principal de balance 
para las compafifas fue el nivel de crddito proveniente de los bancos 
comerciales (AIpb.d . El acceso de las corporaciones al cr6dito bancario 
fue facilitado por las caracterfsticas de la estructura de los negocios en 
Bolivia, ya que las grandes empresas forman parte de grupos 
econ6micos asociados a un banco, el cual estJ en posici6n de 
garantizar la liquidez requerida a las empresas sobre la base de las 
utilidades del grupo como un todo (Hinojosa y Espinoza 1983; Torrico 
1982) 
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4.1.2. Hogares 

Durante los 70's, la inversi6n de los hogares dependi6 fundamentalmente de 
la capacidad de los mismos para generar ahorros propios. La disponibilidad de 
recursos provenientes de fuentes formales de financiamiento, especialmente 
para las unidades productivas basadas en los ho:.>res, estuvo absolutamente 
restringida (Romero 1982, Torrico 1982). En t6rminos te6ricos, en una 
situaci6n de desequilibrio ex-ante entre la demanda de inversi6n y los ahorros 
planeados (por ejemplo, S, < I), el ajuste ex-post probable se obtiene mediante 
una reducci6n de la inversi6n, la cual se ajusta a la disponibilidad de ahorro. 
Esta condici6n de restricci6n de ahorros se refleja en el modelo de las 
siguientes maneras: 

a) 	 La demanda de inversi6n de los hogares (g,) es seleccionada como la 
Oltima variable de ajuste para el equilibrio de acumulaci6n para los 
hogares (caso ricardiano). 

b) 	 Da6os los niveles de subsistencia de la mayor parte de ics hogares 
bolivianos (Urioste 1989b; Morales 1984), dstos tienen una alta 
propensi6n a consumir, especialmente en aquellos hogares que tienen 
como fuente principal de ingresos los salarios y las utilidades de sus 
actividades en el sector informal; adicionalmente, estos hogares tienen 
un escaso control sobre las variables que determinan sus ingresos, 
debido a la inflexibilidad para aumentar su producci6n (u,) (ej. sector 
agropecuario tradicional) y a las altas fluctuaciones de sus t~rminos de 
intercambio internos (p,), ya que, como se explic6 anteriormente, los 
precios de los sectores informales se determinan en mercados 
altamente atomizados y competitivos. 

c) 	 El restringido acceso de los hogares a pr6stamos bancarios (Alpb.h) 

determinan que esta variable actte mds como una restricci6n dentro 
del balance de acumulaci6n. 

d) 	 Las variables u, y n, que determinan ei consumo resultante de los 
ingresos por dividendos, est~n determinadas dentro del equilibrio de 
acumulaci6n para el sector formal. 

9) 	 Finalmente, las exportaciones de coca (e) no fueron significativas 
durante el perflodo de los 70's (Healy, 1986). 
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4.1.3. Gobierno 

Durante los 70's, el gobierno enfrent6 una situaci6n favorable (World Bank 
1985b). El estado tuvo acceso a recursos externos y dom~sticos relativamente 
importantes, una parte de los mismos vinieron de los ahorros propios del 
gobierno, como resultado de un mayor nivel de ingreso de las empresas 
p6blicas; por otra parte, el gobierno tuvo acceso significativo a recursos 
financieros externos, debido a las condiciones imperantes en los mercados 
financieros internacionales. Dada la alta disponibilidad de recursos por parte del 
gobierno, 6ste no recurri6 en forma significativa a las fuentes de financiamiento 
dom6sticas (cr6dito del Banco Central) durante este perfodo. 

La alta disponibilidad de recursos durante los 70's permiti6 al gobierno y a las 
empresas del sector p6blico expandir sus inversiones, las cuales fueron 
ejecutadas no siempre tomando en cuenta criterios de rentabilidad y eficiencia. 
Esta relativa abundancia de financiamiento es reflejada en el modelo MCS de 
la siguiente forma: 

a) 	 El consumo del gobierno (f) y la demanda de inversi6n (g.) son 
determinadas a trav~s de funciones de dernanda estimadas 
econom~tricamente (Jernio, ibid). El consumo del gobierno estj 
correlacionado positivamente con el consumo del gobierno en el 
perfodo anterior (0,.,) y por los influjos de capitales recibidos por el 
gobierno. Existe una correlaci6n negativa con la tasa de inflaci6n (b): 

= f ( i') 	 (36) 
+ + 

La inversi6n del gobierno, por otra paite, mostr6 una correlaci6n 
positiva con las inversiones del gobierno en el perfodo previo (gy(,.l(), Y 
con los influjos de capital recibidos por el gobierno (Af): 

g, = f(ggl.l, Af ) (37) 
+ + 

b) 	 Los flujos de capital externo al gobierno (Af.) son considerados 
ex6genos, ya que durante los 70's Bolivia experiment6 un proceso de 

Nl 
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endeudamiento externo impulsado por la oferta de financiamiento 
(Devlin 1986). 

c) 	 Las variables (u,) y (n), que determinan los ingresos tributarios del 
gobierno, son obtenidas dentro del equilibrio oferta-demanda del sector 
formal. 

d) 	 La variable de cierre en el balance del gobierno es el monto de crddito 
obtenido del Banco Central, ya que durante ese perodo, el BCB tenfa 
como una de sus funciones principales la de actuar como "banquero del 
gobierno" (Alp,,P) (Lehwing 1989). 

4.1.4. Bancos comerciales 

Los bancos comerciales durante los 70s actuaron como intermediarios en la 
transferencia de recursos desde el sector p~blico al sector privado. La mayorfa
de estas variables identificadas como potenciales "cierres" en el balance de los 
bancos comerciales en la secci6n 3.2.1, ya han sido definidas como cierres 
para otros balances; entonces, las dos variables disponibles para ajustar el 
balance son: 

a) 	 Flujos de capital externo a los bancos comerciales (Afpb), los cuales, 
como en el caso del gobierno, son determinados ex6genamente (Devlin 
1986). 

b) 	 El equilibrio de acumulaci6n para los bancos comerciales entonces se 
ajusta a travds del cr6dito del Banco Central (AIlb pb), dado que otra de 
las funciones del BCB en el perfodo analizado era la de ciimplir el rol de
"prestamista de 6ltima instancia del sistema financiero" (Lehwing, 
1989). 

4.1.5. Banco Central 

Durante la ddcada de los 70s, el Banco Central cumpli6 el rol de adecuar el 
crddito interno a las demandas de financiamiento del gobierno y del resto del 
sistema financiero. 
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Existen dos posibles cierres para el balance del BCB: el nivel de reservas (Afrj
 
y el flujo de financiamiento externo (Afb). Por Io tanto:
 

a) 	 Los flujos de capitales recibidos por el Banco Central son considerados
 
ex6genos en el modelo siguiendo el argumento de Devlin (ibid).
 

b) 	 El balance del Banco Central se ajusta incrementado o disminuyendo las
 
reservas internacionales (Afr.b)
 

4.1.6. Sector externo 

Quedan dos variables como posibles "cierres" del equilibrio externo: la fuga de 
capitales efectuada por los hogares (Acf,) y el tipo de cambio en el mercado 
paralelo (qP). 

a) 	 Durante los 70's, imperaba en el pars una polftica de cambios libre, por 
lo cual no existfa diferencia alguna entre el tipo de cambio oficial y 
paralelo. 

b) 	 La variable que cierra el equilibrio externo es entonces (Acf,). Este 
cierre refleja el hecho de que durante los 70's las divisas disponibles en 
Bolivia excedfan la capacidad del pars para absorber y utilizarlas 
productivamente; como resultado, el exceso de divisas fue utilizado 
para financiar la fuga de capitales por parte del sector privado formal 
(Ramos 1980; World Bank 1985b) 

4.1.7. Actividades productivas en el sector formal 

Los ajustes en el equilibrio oferta-demarda para las actividades formales 
siguieron el siguiente patr6n durante los 70's: 

a) 	 La determinaci6n de p,y u. es discutida dentro del cierre del balance de 
las actividades del sector informal (secci6n 4.1.8). 

b) 	 Las exportaciones del sector formal respondieron a los cambios en 
precios relativos, especialmente las exportaciones no tradicionales que 
crecieron en respuesta al mejoramiento en los precios de exportaci6n 
observados en el perfodo (World Bank ibid): / 
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f = f (q.P6) 	 (38) 

c) 	 La variable de cierre de este balance es por lo tanto, la capacidad 
productiva utilizada (u,); la capacidad instalada creada durante los 70's 
permiti6 expandir [a producci6n formal en respuesta a los cambios de 
demanda (Ladman 1982b). 

4.1.8. Actividades productivas en el sector informal 

Los ajustes para las actividades informales durante los 70's mostraron el 
siguiente comportamiento: 

a) 	 El nivel de producci6n informal (u ), por ejemplo, la producci6n agrfcola 
tradicional, estJ considerada como una restricci6n dentro del modelo, 
dados 	 ,os cuellos de botella estructurales que caracterizan la 
producci6n del sector (Torrico 1982; Urioste 1989b; Morales 1984; 
Schuh 	1991). por lo tanto u, es considerada fija. 

b) 	 la variable que cierra el balance oferta-demanda del sector informal es 
por lo tanto, la de los precios relativos del sector (p). 

4.1.9. Resumen de los mecanismos de ajuste durante los 70s 

Los ocho equilibrios analizados arriba, describen los procesos de ajuste 
sectoriales, y por lo tanto macroecon6micos, observados en la economfa 
boliviana durante los ahios 70. Las ocho variables end6genas que fueron 
identificadas como "cierres" para los ocho equilibrios del sistema son: el nivel 
de actividad del sector formal (u,), los tdrminos de intercambio interno para las 
actividades informales (p), la demanda de inversiones por parte de los hogares 
(gh), el crddito bancario comercial a las compafifas (AlPb.c), los crdditos del
Banco Central a los bancos comerciales (AIb.pb ) y al gobierno (Alcb.g), la fuga de 
capitales realizada por los hogares (Acfh) y las reservas internacionales 
nantenidas por el Banco Central (frj. 

Las variables consideradas como restricciones o fijas en el modelo fueron: la 
producci6n del sector informal (u), el cr6dito de la banca comercial a los 
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hogares (AlKh), y la participaci6n de las utilidades de las corporaciones en el 
valor bruto de la producci6n del sector formal (). 

Las variables consideradas como "de polftica" fueron: el tipo de cambio nominal 
(e), la tasa impositiva (t) y el tasa de encaje requerida a los bancos comerciales 
(r). 

Las variables especificadas como funciones fueron: las exportaciones del sector 
formal (E,), el consumo del gobierno (0), y la demanda de inversiones realizadas 
por las compafifas (gc) y por el gobierno (gg). 

Finalmente, las variables consideradas como ex6genas fueron: influjos de 
capital al gobierno (Af.), a los bancos comerciales (AfPb) y al Banco Central 
(Afb); precios externos para las exportaciones formales (PE,) y para las 
importaciones (PM); las exportaciones de coca (El) y la tasa de interds 
internacional (i). 

4.2. 	 Ajuste Sectorial y Macroecon6mico Durante Los Aflos 
80-85 

La primera mitad de los 80's mostr6 una situaci6n muy desfavorable, los 
ingresos por exportaciones oficiales se redujeron substancialmente; los influjos 
de capitales del exterior se volvieron negativos, en la medida en que los pagos 
por la deuda externa acumulada en la d~cada de los 70s, superaban los 
desembolsos de nuevos prdstamos; los pagos por intereses aumentaron corno 
resultado de los incrementos de las tasas de inter.s internacionales; el tamaiio 
de los d6ficits fiscales aument6 substancialmente los cuales fueron financiados 
con creaci6n de dinero; las tasas de inflaci6n se tornaron extremadamente 
altas; se incrementaron los ingresos por exportaci6n ilegal de coca; y el 
mercado cambiario se volvi6 altamente segmentado, con grandes diferenciales 
en los tipos de cambio oficial y paralelo (World BanK I985b; J.A. Morales 
1987 a,b; Dunkerley 1992; Healy 1986). 

Bajo estas circunstancias, los ajustes de los balances de acumulaci6n y los de 
oferta y demanda sectoriales se modificaron substancialmente. 
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4.2.1. Compaffias 

Durante la primera mitad de los 80's, al disminuir las disponibilidades de 
financiamiento externo y los ingresos por exportaciones oficiales, las 
compaiffas sufrieron una aguda restricci6n en el acceso a recursos externos. 
La escasez de recursos externos tuvo un efecto negativo en la actividad del 
sector productivo formal y en el nivel de inversi6n de las compafifas, ya que la 
falta de divisas dificult6 la adquisici6n de insumos importados de bienes de 
capital (Mireau and Page 1991). 

La brecha impuesta por [a escasez de divisas a la producci6n del sector formal 
y a la inversi6n de las corporaciones, transform6 a la "capacidad de importar" 
en una de las principales restricciones que condicionaron el ajuste del sector 
externo y tambi6n el ajuste macroecon6mico global. 

Si bien la brecha externa afect6 negativamente el desempefio de las 
compafifas, 6stas no tuvieron restricciones en el acceso a mayores niveles de 
ahorro y financiamiento internos. Los mecanismos operantes fueron los 
siguientes: 

a) 	 En la rnedida en que las expectativas inflacionarias se elevaron, las 
compafifas incrernentaron su participaci6n en el valor debruto 
producci6n del sector formal (n) a trav6s del incremento de sus 
m~rgenes de utilidad (T). Esto implic6 una cafda de los salarios reales 
y una reducci6n en la participaci6n de los salarios en el total de los 
ingresos (R. Morales 1987b; UDAPE 1990a). 

b) 	 Dada la posici6n privilegiada de las compaiifas en el mercado financiero 
domnstico, el crddito interno fue asignado de manera libre a la 
demanda de las compahifas. Este se manifest6 principalmente a trav6s 
de pr6stamos do la banca privada, quien a su vez fue financiada por el 
Banco Central (Ramos 1989; World Bank 1989); como resultado se 
tuvo una expansi6n continua del cr~dito que finalmente fue a alimentar 
la inflaci6n. Por consiguiente, durante la primera mitad de los 80's, 
AI~bC se mantuvo como la principal variable de cierre en el balance de 
2t-imulaci6n de las compafifas. 
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4.2.2. Hogares 

a) 	 Durante la primera mitad de los 80's, dados los altos precios de 
exportaci6n informales (ilegales) (pE) y el incremento de las cantidades 
exportadas de coca (e,), las ganancias de los hogares involucrados en 
el negocio ilfcito de la coca crecieron rpidamente (Healy 1986; Naylor 
1987). 	Los hogares productores de coca generaron grandes superAvits; 
dos grupos de personas se beneficiaron directamente de este negocio: 
los campesinos productores de la hoja y pasta de coca, y los 
comerciantes que la traficaban y refinaban para Ilevarla al exterior. Los 
campesinos utilizaron la mayor parte de sus ingresos para financiar 
consumo y para adquirir bienes de capital (camiones y casas) (Healy 
ibid). Los comerciantes probablemente utilizaron sus super~vits para 
financiar fuga de capitales (Acfh) (Sage 1939). 

b) 	 Los hogares perceptores de utilidades no corporativas, continuaron 
enfrentando limitaciones en la disponibilidad de recursos para inversi6n. 
Los ahorros personales se vieron restringidos por los bajos niveles de 
productividad en las actividades informales (u), la cuJl sigui6 estancada 
e incluso sufri6 cafdas importantes en algunos afios; en el ahio 1983 las 
condiciones climatol6gicas adversas ocasionaron grandes p6rdidas en 
la producci6n agrfcola (World Bank 1990b). Los t~rminos de 
intercambio internos, para las actividades del sector informal (p), 
siguieron sujetas a las fluctuaciones de precios en los mercados de 
productos de este sector. El acceso de los hogares al financiamiento 
bancario (Alpbh) se mantuvo muy restringido (FUNDES 1990; Urioste 
1989b). 

c) 	 Finalmente, del andlisis anterior se concluye que la inversi6n de los 
hogares se determin6 fundamentalmente, por la capacidad de dstos 
para generar ahorros propios. Por consiguiente, g, sigui6 actuando 
como la principal variable de cierre en el balance de acumulaci6n de los 
hogares. 

4.2.3. Gobierno 

Al igual que las compafifas, durante los 80's el gobierno enfrent6 una aguda 
restricci6n de divisas Tres factores contribuyeron a esta situaci6n : a) inenores 
niveles de ingresos por exportaci6n, b) un flujo reducido e incluso negativo de 
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financiamiento externo (Af. < 0) y c) un incremento en el pago de intereses por 
concepto de la deuda externa acumulada en los ahios 70 (q°.i*.fg). 

La combinaci6n de estos shocks externos tuvo efectos negativos en el balance 
fiscal: 

a) 	 La brecha cambiaria existente forz6 a un ajuste en la inversi6n del 
gobierno (g,). 

b) 	 El deficit fiscal alcanz6 niveles muy elevados, debido a la cafda en los 
ingresos tributarios como resultado del menor nivel de actividad en el 
sector formal. Por otra parce, los altos niveles de inflaci6n alcanzados 
erosionaron los ingresos tributarios, al no estar 6stos indizados a la 
inflaci6n (efecto Tanzi) (Tanzi 1982; Sachs 1987; Mann y Pastor 
1q89). 

c) 	 El consumo del gobierno (0) por otro lado, no se ajust6 al menor nivel 
de ingresos fiscales, a fin de evitar mayores reducciones en la actividad 
econ6mica. 

d) 	 La principal variable de ajuste en el balance del gobierno fue el monto 
de crddito interno otorgado por el Banco Central para financiar los 
deficits fiscales (AlcbQ). Este proceso trajo consigo un incremento en la 
cantidad de dinero en t~rminos nominales. Sin embargo, la capacidad 
del gobierno para obtener recursos del sector privado a trav~s del 
sefioreaje, se redujo r~pidamente en la medida que los agentes 
econ6micos comenzaron a anticipar la polftica monetaria del Banco 
Central, el resultado fue la hiperinflaci6n (J.A. Morales 1987b; SachF 
1987). 

4.2.4. Bancos comerciales 

Durante la primera mitad de los 80's, la banca comercial jug6 un papel muy
activo en la provisi6n de financiamientos a las compafifas. Como se discuti6 
anteriormente, Alpb.C fue definido como la variable de ajuste 61tima en el balance 
de acumulaci6n para las compafifas, implicando que la banca comercial ajust6
los crdditos a los requerimientos de las corporaciones. Durante ese perfodo, 
existieron algunos cambios importantes en la manera como los bancos 
comerciales financiaron sus operaciones: 

http:q�.i*.fg
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a) 	 El acceso al crddito externo par parte de los bancos comerciales (Afpb) 

fue disminuido substancialmente. 

b) 	 Los dep6sitos de los hogares y de las comparhlas en bancos comerciales 
cayeron en tdrminos reales, ya que la inflaci6n y altas tasas de interns 
internacionales hicieron que los agentes modifiquen la estructura de sus 
portafollos, movidndose lejos de los activos domdsticos hacia monedas 
extranjeras 0 otros activos altamente indexados (J.A. Morales ibid; 
World Bank 1985b; Afcha 1989). 

c) 	 La principal fuente de financiamiento para los bancos comerciales fue 
el crddito obtenido del Banco Central (World bank 1985b, 1991 ); por 
Iotanto, Al~b~pb fue la variable de ajuste mts relevante en el balance de 
acumulaci6n de los bancos comerciales. 

4.2.5. Banco Central 

Durante los aflos de hiperinflacl6n (1982-1985), el Banco Central tuvo un rol 
acomodaticlo a los requerimientos financleros del sector p6bllco (Alb) y del 
sector financlero privado (lbpb). Los shocks registrados durante los primeros 
aflos de la ddcada, camblaron drdstlcamente las prdctlcas financieras del Banco 
Central. Los principales camblos observados fueron: 

a) 	 La cafda de los flujos financieros externos al Banco Central (Mf~b) Y la 
pesada carga Impuesta par el serviclo de la deuda externa redujeron al 
mfnlmo las reservas Internacionales del BCB (fr~b). Estas dos fuentes de 
financlamiento, que fueron variables fundamentales an el proceso de 
ajuste de los aflos 70, actuaron coma restricclones durante la primera 
mitad de los 80's. 

b) 	 Como resultado de il polftica monetaria acomodaticia adoptada par 
el Banco Central, la creaci6n de dinero pas6 a ser la principal fuente de 
expansl6n del crddito domdstico. Sin embargo, la demanda de dinero 
cay6 dr.sticamente en tdrminos reales, al representar la hiperlnflaci6n 
una pesada carga impositiva para los poseedores de moneda naclonal. 
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4.2.6. Sector externo 

Un punto central para el entendimiento del ajuste macroec6nomico en Bolivia, 
durante la primera mitad de la d6cada de los aros 80, es el reconocer la 
existencia de dos morcados cambiarios altamente segmentados: el oficial y el 
paralelo. La polftica de control del tipo de cambio implementada en 1982 
mediante el decreto de desdolarizaci6n %/la incapacidad del Banco Central para 
atender la demanda de divisas existente al tipo de cambio oficial, fueron las 
causas de esta segmentaci6n (World Bank 1985b). 

Las operaciones en el mercado cambiario oficial, admirnistradas por el Banco 
Central de Bolivia, fueron realizadas utilizando el tipo de cambio oficial. El 
balance cambiario oficial estJ dado por: 

q[pM(ar.u, + g,) + i*.(fg + + fp,) - PIE.E, 

= (1 -	 fr).Afpb + [Af~b - Afrcb + Af 0] (39) 

Los ajustes eu' este mercado mostraron el siguiente comportamiento: 

a) 	 Las principales fuentes de divi. as fueron los ingresos por exportaciones 
de las compaifas formales y de las empresas del sector p~blico (E); sin 
embargo, estas fuentes disminuyeron fuertemente debido a los bajos 
niveles registrados en los precios externos y en los volOmenes 
exportados. 

b) 	 Los pr~stamos externos para el guoierno (AfMg), el Banco Central (AfCb) 
y los bancos comerciales (Afpb) prcticarnente desaparecieron o se 
volvieron negativos. 

c) 	 Hubo una gran disminuci6n de las reservas, debido al pago de intereses 
por conccpto de la deuda externa (i*.(fg +fb++pb)). 

d) 	 Las reservas internacionales mantenidas por el Banco Central se 
agotaron (i.e. Afrb = 0). 

e) 	 Por lo tanto, la variable de ajuste en el balance cambiario oficial fu9 la 
disponibilidad de divisas para financiar las importaciones oficiales, tanto 
de insumos intermedios (PM.am.u,) como de bipnes de capital (pM.g,). 
Dado que am es un par~metro y Pm esta detei minado ex6genamente, las 
variables de ajuste en el balance fueron u, y g,. La magnitud del ajuste 
do cada una de estas variables dependi6 de la forma en la que el Banco 
Central asign6 las divisas disponibles. Este cierre tiende a reproducir un 
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ajuste tipo "Dos Brechas" en el sector formal, donde la brecha externa 
es la que determina el ajuste. 

El tipo de cambio del mercado paralelo, por otro lado, oper6 y se ajust6 
de acuerdo a las fuerzas del mercado: 

qP.[(CcZ.7.u1 )/qP 	 + Acfh] - (1 - (1 - a)(1 - Yco)).P,E.E = 0 (40) 

(a) 	 La fuente principal de moneda extranjera en el mercado paralelo fue el 
mayor nivel de ingresos registrados por exportaci6n ilegal de coca y 
derivados (e,). 

(b) 	 Una p.rte importante de las divisas transadas en este mercado fue a 
financiar importaciones de bienes de consumo. La demanda de bienes 
de consumo importado, definida dentro de los supuestos del modelo, 
depende de los ingresos de las familias por concepto de dividendos y 
por la venta de la coca, la, cuales a su vez est~n determinadas por 
vaiables tales como u, , y E,. 

(c) 	 Finalmente, la variable de ajuste en el mercado paralelo de divisas fue 
la adquisici6n de activos externos por parte de las familias (fuga de 
capitales) (Acf,). 

4.2.7. Actividades productivas en el sector formal 

Los shocks externos cambiaron considerablemente los mecanismos de ajustc 
en el equilibrio de oferta y demanda para las actividade-, formales. Como se 
discuti6 en la secci6n anterior, la escasez de divisas enfrentada por el sector 
formal, durante la primera mitad de los arios 80, restringi6 la producci6n de las 
actividades formales, dada la escasez de divisas para importar insumos; por lo 
tanto: 

(a) 	 La producci6n del sector formal (u,), dependi6 de la disponibiidad de 
rnoneda extranjera para financiar la adquisici6n de insumos, por lo que 
dsta no podfa ajustarse a los cambios en la demanda. 

(b) 	 Dada la rigidez de oferta de las actividades del sector formal impuesta 
por la brecha externa, todo exceso de demanda en el balance fue 
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despejada a travds de cambios en los precios, vfa tasas de mark-up 
mAs altas (r), dstos a su vez incrementaron la participaci6n de las 
ganancias de las empresas en el valor de la producci6n formal (17), 

siendo esta variable la que actu6 como cierre en el balance de oferta 
y demanda del sector. 

4.2.8. 	 Actividades productivas en el sector informal 

Aunque la producci6n informal se expandi6 durante los ahios 80, 6sta estuvo 
exclusivamente concentrada en la producci6n y exportaci6n de coca (Ei). La 
producci6n informal vendida dom~sticamente (u,) por otra parte, se mantuvo 
altamente inelstica y se contrajo sustancialmente cuando las condiciones 
clim~ticas adversas devastaron [a producci6n agrfcola tradicional en 1983. 

Los trminos de intercambio internos entre las actividades formales e 
informales (p) actuaron por Io tanto, como cierre del balance de oferta y 
demanda para las actividades productivas en el sector informal. 

4.2.9. 	 Resumen de los mecanismos de ajuste durante el perfodo 
80-85 

Nueve equilibrios fueeon discutidos en las subsecciones anteriores, uno mds 
que los definidos para los ahios 70, ya que el equilibrio externo en el perfodo 
80-85 fue dividido entre oficial y paralelo. Este sistema describe los ajustes en 
la economfa boliviana durante la primera mitad de 1980. 

Ocho variables end6genas fueron identificadas como cierres en el sistema; la 
participaci6n de las ganancias de las empresas en el valor bruto de la 
producci6n del sector formal (), los t6rminos de intercambio para las 
actividades informales (p,), el cr6dito bancario comercial para las compaifas 
(AI,,), la inversi6n de las familias (gh), el cr~dito del Banco Central al gobierno 

IM, i ,I cr~dito del Banco Central a los bancos comerciales (AlCb.pb), la fuga 
de capita gs provocada por los hogares (Acfh), y el tdrmino (am.ut + gc), el cual 
represer a la capacidad de importar insumos intermedios y bienes de capital. 
Las nidneras en que las autoridades econ6micas asignaron las escasas divisas 
disponibles entre estas dos alternativas determina los valores de u, y g,. 

( -)
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Por Io tanto, hay una variable mas a ser identificada como cierre para alcanzar
 
una consistencia plena del sistema: el ipo de cambio en el mercado paralelo
 
(qP). 

Las variables consideradas fijas (o restricciones) fueron: la producci6n informal
 
(u), el crddito bancario comercial a las familias (AlPbh), y el nivel de las reservas
 
de divisas mantenidas por el Banco Central (Afrcb).
 

Las variables consideradas corno variables de polftica fueron: el tipo de cambio
 
oficial (e), la tasa impositiva (t), la raz6n reservas/dep6sitos para los bancos
 
comerciales (r) y el consumo del gobierno (0).
 

La variable especificada come funci6n fue las exportaciones del sector formal 
(E). 

Finalmente, las variables consideradas como ex6genas fueron: los flujos
 
negativos de capitales externos recibidos par el gobierno (A%), por el Banco
 
Central (Afb) y nor los bancos comerciales (AfPb), los precios externos m~s
 
bajos para las exportaciones formales (PfE) y precios ms altos para
 
importaciones (PM), una tasa de inter6s internacional mJs alta (i*) y, finalmente,
 
el incremento en los precios (PE) y en los volt.menes (e) de las exportaciones
 
ilegales.
 

4.3. 	 Ajuste Sectorial y Macroecon6mico Bajo La Nueva Politica 
Econ6mica (NPE) Adios 85-89 

El objetivo de la NPE fue a1 de estabilizar la economfa (i.e. reducir la inflaci6n 
y restaurar el equilibrio externo). Sin embargo, la NPE fue tambi6n concebida 
como parte de un programa mas extenso de ajuste estructural destinado a 
cambiar completamente el funcionamiento de la economfa, mediante el 
incremento de la confianza en el sistema de precios, promocionando la 
iniciativa del sector privado y la disminucin de la influencia del Estado en [a 
producci6n (Banco Mundial, 1989, 1991; FMI 1987b; J.A. Morales 1987a, 
Pastor 1989; Sachs 1987; Dunkerley 1992). 

El programa fue muy exitoso en la disminuci6n de la inflaci6n y en la 
mantenci6n de la estabilidad de precios y tipa de cambio; sin embargo, el 
crecimiento a largo plazo demostr6 ser mAs diffcil de obtener. Aunque la brecha 
externa fue en parte atenuada por la unificaci6n de los mercados cambiarios y 
por la restauraci6n de las relaciones con los financiadores externos, la polftica (Lw 



32 UCAP 

monetaria restrictiva aplicada no permiti6 al sector pOblico ejecutar mucha de 
la inversi6n en infraestructura requerida para estimular la actividad privada. 

El ajuste de los balances sectoriales bajo la NPE sigui6 el siguiente esquema: 

4.3.1. Compatifas 

La NPE cre6 las condiciones mds favorables para el desarrollo del sector 
privado. Como resultado, la disponibilidad de fondos para las empresas fue 
incrementada como se muestra a continuaci6n: 

(a) 	 El cr6dito bancario comercial a las empresas (AlPbC) fue incrementado 
como parte de la estrategia general para promover la iniciativa privada. 
Despuds de 1985, una vez que el nivel de inflaci6n habfa bajado, el 
crddito bancario aument6 casi en 500% en t6rminos reales entre 1985 
y 1989. En 1989, el 88% del cr~dito total fue dirigido al sector privado 
comparado con s6lo el 48% de 1985. Como consecuencia, la variable 
que equilibra el balance de acumulaci6n de las empresas es la cantidad 
de cr~dito del sistema bancario a las compafifas (Alpbc). 

(b) 	 El ahorro de las empresas (F.n.u,), se vi6 favorecido por mayores 
mrgenes de ganancias como resultado de la liberalizaci6n de precios, 
por los incentivos a las exportaciones otorgados por el gobierno y por 
los niveles mzs altos de actividad, una vez que la brecha externa dej6 
de ser restrictiva. 

(c) 	 La inversi6n de las empresas sin embargo, no reaccion6 
significativamente a los incentivos otorgados dentro de la NPE. Las 
tasas de inter6s mJs altas, la inadecuada infraestructura y la poca 
confiabilidad inicial en el programa de ajuste fueron factores que 
impidieron la expansi6n de la inversi6n de las empresas (Banco Mundial 
1991). Por lo tanto, la demanda de inversi6n de las compafifas se vio 
restringida por las expectativas de los empresarios ("animal spirit"). 

4.3.2. Hogares 

Los factores restrictivos y las variables de ajuste en el balance de acumulaci6n 
de las familias, no se modificaron sustancialmente bajo la NPE. 



(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(a) 
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La inversi6n (gh) continu6 siendo la variable de cierre en el balance de 
acumulaci6n, la cual sigui6 supeditada a la capacidad de los hogares 
para generar ahorros propios. La capacidad de ahorro de los hogares 
continu6 siendo extremadamente limitada. La respuesta de la 
producci6n informal (u,) a cambios en la demanda tambidn fue limitada 
(sin considerar la producci6n de la coca). La producci6n tradicional 
agrfcola sigui6 sufriendo condiciones climticas adversas (J.A. Morales 
1990; UDAPE 1990b; Banco Mundial 1990b). El sector informal 
urbano creci6 significativamente s6lo en t6rminos de empleo, mientras 
que los ingresos se mantuvieron deprimidos (Esc6bar 1990); como 
resultado, los agentes en el sector informal se movieron hacia niveles 
de subsistencia y sus ahorros y capacidad de invertir fueron casi 
inexistentes. 

El crddito bancario a los hogares (Alpbh.) sigui6 actuando m~s como una 
restricci6n, y por Io tanto no jug6 un rol importante en el proceso de 
ajuste del balance de acumulaci6n (FUNDES 1990; Fleising and Aguilar 
1991). 

Los hogares campesinos productores de coca continuaron disfrutando 
de ingresos relativamente altc. , provenientes del comercio de este 
producto; sin embargo, el precio de la coca cay6 frente al exceso de 
oferta y para compensar la p~rdida de sus ingresos, los campesinos
recurrieron a tdcnicas m~s avanzadas en la producci6n, en un intento 
de lograr una mayor participaci6n en el valor agregado de la producci6n 
de coca y derivados (UDAPE 1990c; Dunkerley 1992). 

La demanda de los hogares por dep6sitos bancarios expresados en 
moneda extranjera, respondi6 a las mayores tasas de interds ofrecidas 
por el sistema financiero (i,): 

A = f (i) (41) 

La fuga de capitales por parte de los hogares (Acf,) se revirti6 en 
alguna medida, al repatriar estos sus recursos en respuesta a las tasas 
de interds domdsticas mAs altas vigentes en el pafs. 
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4.3.3. Gobierno 

Un elemento fundamental dentro del programa de estabilizaci6n y ajuste 
estructural implementado en Bolivia, fue la reducci6n del d6ficit fiscal. Las 
medidas tomadas fueron: 

(a) 	 El consumo de gobierno fue sustancialmente reducido. 

(b) 	 La reforma impositiva, implementada en 1986, y la polftica cambiaria 
m~s realista puesta en vigencia bajo la NPE, mejoraron sustancialmente 
los ingresos fiscales. 

(c) 	 Los pagos por intereses de la deuda externa (i*.f.)fueron renegociados 
a fin de aliviar su impacto negativo en el equilibrio fiscal y en la balanza 
de pagos. 

(d) 	 Como consecuencia de las medidas anteriores, el deficit fiscal fue 
reducido significativamente (5.1 % del PIB en 1989 comparado al 20% 
en 1984). Aquella parte del deficit que no fue cubierto con 
endeudamiento externo, fue financiado mediante cr~dito del Banco 
Central (IlCbQ); esta variable continu6 siendo la variable de ajuste 
principal en el balance del gobierno. 

4.3.4. Bancos comerciales 

La liberalizaci6n financiera Ilevada a cabo bajo la NPE tuvo efectos importantes 
en el comportamiento de los bancos comerciales. 

(a) 	 La liberalizaci6n trajo consigo un aumento en la tasa de interns real, la 
cual sumada a la legalizaci6n de los dep6sitos en d6ares, foment6 un 
incremento en los dep6sitos bancarios, convirti6ndose dste en la 
principal fuente de financiamiento de las actividades de los bancos. 
Como ya fue discutido anter,.:,;iente, A fue determinado como funci6n 
de la tasa de inter6s real pagada por los bancos a los uepositantes (i,). 

(b) 	 El financiamiento externo alos bancos comerciales, luego del programa 
de estabilizaci6n, se mantuvo a un nivel bajo (Afpb = 0). 
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(c) 	 El cr6dito del Banco Central a los bancos comerciales (Alcb.pb) se 
expandi6 fuertemente despuds de 1985, de tal manera que Aicb.Pb 
puede ser mantenida como la variable de cierre del balance para los 
bancos comerciales. 

(d) 	 La mayorfa de los recursos disponibles por los bancos comerciales 
fueron usados para expandir el crddito a las compafifas (Alpb.c). Los 
prdstamos de los bancos comerciales a las familias (Alpbh) por otra 
pare, representaron s6lo una parte marginal del total de la cartera de 
los bancos. 

(e) 	 Los bancos comerciales aumentaron sus dep6sitos en el Banco Central 
aprovechando las altas tasas de inter6s pagadas por los dep6sitos a 
plazo; como consecuencia, de acuerdo a los balances presentados por 
el Banco Central, aunque la relaci6n reservas-dep6sitos requerida para 
los dep6sitos a la vista fue de 20% en 1986, Ia tasa promedio subi6 
hasta el 37% en diciembre de 1989; por lo tanto, en t6rminos del 
modelo MCS, el par~metro r se volvi6 una funci6n de los cambios en 
la tasa de inter6s real; 

r = f 	(i,) (42) 

4.3.5. Banco Central 

Con la liberalizaci6n financiera, hubieron cambios significativos en el ajuste del 
Banco Central: 

(a) 	 Debido a que la estabilidad de los precios fue lograda mediante el 
control de la base monetaria, los efectos expansivos que sobre dsta 
tuvieron el cr(dito del BCB al gobierno (Alb..) y al sector privado 
(AlCb.pb), fueron esterilizadas a travs de operaciones de mercado 
abierto, Ilevadas a cabo por el Banco Central (Banco Mundial 1991). 
Esto se tradujo en un aumento significativo de los dep6sitos de los 
bancos comerciales en el Banco Central; este mecanismo actu6 como 
el principal ajuste en el balance del BCB. Sin embargo, el mayor nivel 
de dep6sitos fue eventualmente logrado a travds de tasas de interns 
reales m~s altas pagada por el BCB. Por lo tanto, fue la tasa de iuteres 
real (i,) la que eventualmente equilibr6 el balance del Banco Central. 
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(b) 	 La entrada de capitales externos (Afcb) se limitaron a aquellos que se 
acordaron con las instituciones internacionales oficiales (World Bank 
1991) 

4.3.6. Sector externo 

(a) 	 Bajo la NPE, el balance externo fue unificado, as( como to fue el tipo de 
cambio. Para la mayor parte del perfodo, el gobierno us6 el tipo de 
cambio como instrumento de control de la inflaci6n. 

(b) 	 Los movimientos de capitales de corto plazo, medidos por la cuenta 
"Errores y Omisiones" de la Balanza de Pagos, se volvieron positivos 
durante este perfodo, significando que los propietarios de activos 
extranjeros repatriaron parte de su capital, en respuesta a las mayores 
tasas de interns dom6sticas (Banco Mundial 1989); por lo tanto, (Acfh) 
continu6 siendo la variable de cierre para el balance del sector exierno. 

4.3.7. Actividades productivas en el sector formal 

(a) 	 Las exportaciones formales (e) reaccionaion positivamente a los 
precios relativos mis favorables, como resultado de la devaluaci6n real 
del tipo de cambio oficial. 

(b) 	 La unificaci6n de los mercados cambiarios oficial y paralelo, alivi6 la 
restricci6n de divisas que estaba enfrentando el sector formal durante 
la primera mitad de los ahos 80. Las actividades en el sector formal 
tuvieron mayor capacidad de respuesta vfa producci6n (u,), ante 
cambios en los niveles de dernanda; constituyindose (uf) nuevamente 
en la variable de ajuste del balance. 

4.3.8. Actividades productivas en el sector informal 

1a) 	 La producci6n de las actividades en el sector informal (u) mantuvieron 
sus rigideces y cuellos de botella observados a lo largo de los perfodos 
analizados; por lo tanto, la variable de ajuste clave en los mercados 
informales continu6 siendo los tirminos internos de intercambio (p,). 
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(b) Las exportaciones informales mantuvieron el nivel alcanzado durante 
la primera mitad de los ahos 80. Los precios internacionales para las 
exportaciones de coca fueron mis bajos, debido al exceso de oferta. 

4.3.9. Resumen de los mecanismos de ajuste bajo la NPE 

Siete ecuaciones de equilibrio fueron presentados en las subsecciones 
precedentes; una menos que aquellas definidas para el perfodo 1980-1985, 
dado que el equilibrio externo bajo la NPE fue unificado en un solo mercado. 

Ocho variables fueron definidas como cierres de balances en el sistema: 
capacidad de utilizaci6n de las actividades formales (u,), t6rminos de 
intercambio internos para las actividades informales (p,), inversion de los 
hogares (g), cr6ditos comerciales a las empresas (Alibi), fuga de capitales 
provocada por los hogares (Acf,,), y la tasa de interns real interna (i). 

Las variables consideradas como restricciones o par~metros fijos fueron: la 
participaci6n de las ganancias de las empresas en el valor de la producci6n 
formal (n), la producci6n informal (W), los cr~ditos comerciales a las familias 
(AlPbh), el nivel de reservas internacionales mantenidas por el Banco Central 
(AfrCb), y el cr6dito del Banco Central al gobierno (Alcb ),estas dos 6ltimas 
fueron establecidos como metas, bajo los distintos acuerdos firmados con el 
FMI. 

Las variables consideradas como variables de polftica fueron: el tipo de cambio 
(e') que fue fijado bajo un sistema de "crawling-peg", la tasa impositiva (t), y 
el consumo del gobierno (Q). 

Las variables determinadas mediante ecuaciones de comportamiento fueron: 
las exportaciones del sector formal (c,) la demanda de inversi6n de las 
empresas (ge), Vdel gobierno (g,), las preferencias por dep6sitos de los hogares 
(A), y la raz6n reservas-dep6sitos (r)requerida a los bancos comerciales. 

Finalmente, las variables consideradas como ex6genas son: el flujo de capitales 
recibido por el gobierno (Aft), por el Banco Central (Af,) y por los bancos 
comerciales (AfPb), los shocks en precios internacionales para las exportaciones 
formales (P',) (por ejemplo, [a crisis de los mercados internacionales del estafio 
de 1985) y los nrecios de las importaciones (PM), asf como finalmente, la 
reducci6n en precios (pE,) de las exportaciones ilegales. Los impactos 
macroecon6mii os de los shocks ex6genos fueron analizados utilizando un 
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sistema econdmico cuyo funcionamiento fue completamente cambiado bajo la 
Nueva Polftica Econ6mica. 

Cuadro3 
Resumen de Ics ajustes ,urantelos tres pertodos: 1970s, 1980-84 y 1985 

1970s 1980-84 Desde 1985 
Cierres uf,IPi, gh l.,alo.v 7, Pi, gh, Alp,.c, 214. uf, Pi, gh, AtO.€, 

aI,.", Acf, Afr, ., Alb.pl AcfI, a.. Al, Al,., AcfI,, 
.uf+g., qP 

uk,Al ,.h, 7 Lk,,A ,.h, Afr, ir, !ji, Al ,.h,Afr,, 
Restricciones o 
parimetros fijos 

el',g., g, ff ff. g9, 
Ecuaciones de g, X, r 
comportamiento 

e, t, r e, t, r,fl , t, 1t
 
Variables de polftica
 

A,fs, AfPSfI tb, s,f AgAb fl 
Variables p'm, fi, i* P , El, i* fi,pr, pM, i*Exdgcnas 

5. CONCLUSIONES 

El enfoque propuesto para el estudio del ajuste macroecon6mico en un pals en 
desarrollo como Bolivia, nos proporciona un entendimiento mds adecuado sobre 
la forma en qua la economfa boliviana se ajust6 en respuesta a los shocks 
externos sufridos durante las ddcadas de los 70s y 80s. 

El modelo MCS desarrollado y explicado en este trabajo da una visi6n detallada 
de los mecanismos quo actuaron como ajuste, durante los tres perfodos
analizados, para los balances sectoriales y por tanto para la economra boliviana 
como un todo (ver cuadro 3). Los beneficios analfticos obtenidos a travds del 
modelo MCS son los siguientes: 

a) El ajuste y el equilibrio macroecon6mico dentro del marco del modelo MCS 
est, determinado por las interacciones de todos los balances sectoriales de la\ 
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economfa. Como resultado, las interacciones entre los sectores productivos,
institucionales, financieros y externos pueden ser identificadas y la consistencia 
total del cierre macroecon6mico asegurada. 

b) Al definir una estructura mJs desagregada, es posible diferenciar 
comportamientos de balances de acumulaci6n para los varios grupos sociales 
e instituciones; como resultado, el rol de distribuci6n del ingreso enla el 
proceso de ajuste puede ser m~s claramente visualizado, dentro de un sistema 
consistente e integrado. La distriLuci6n del ingreso estA determinada por 
factores tales como precios relativos, salarios, tipos de cambio, tasas de 
utilidad, niveles de producci6n sectoriales en las actividades formales e 
informales., acceso al cr~dito externo y dom6stico, etc. 

c) El modelo permite diferenciar los mecanIsmos de ajuste de un determinado 
grupo o instituci6n a trav~s de los perfodos. La relativa abundancia de 
financiamiento externo que la economfa boliviana disfrut6 durante los 1970s, 
es reflejada en el modelo, mediante la definici6n de los mecanismos de ajuste 
para ase perfodo: la capacidad del sector formal para incrementar la 
producci6n, [a existencia de funciones de demanda de inversi6n del gobierno 
y las cornpafifas, y [a capacidad del sistema financiero para ajustarse 
reduciendo sus reservas internacionales. 

La condici6n segmentada que caracteriz6 al sector externo de Bolivia, durante 
la primera mitad de 1980, es incorporada en el modelo mediante [a separaci6n 
del equilibrio externo an dos balances diferentes, uno para el mercado de 
divisas oficial y el otro para el paralelo; por un lado, el gobierno y el sector 
formal enfrentaban restricci6n en el acceso a divisas, haciendo que las 
variables: producci6n del sector formal (u,) e inversi6n de las compaifas (g) se 
constituyan en los cierres del balance externo oficial, al estilo de la "Brecha 
Externa" dentro del modelo de Dos-Brechas. Por otra parte, para los hogares 
que operan en el sector informal, la brecha externa no signific6 una restricci6n 
importante; los recursos externos provenientes de las ,xportaciones ilegales 
fueron utilizados para financiar importaciones de bienes de consumo suntuario 
y fuga de capitales; esta situaci6n es reflejada en el modulo al definir la 
inversi6n de los hogares (g,) como la variable de cierre en el balance de 
acumulaci6n para las familias, y la fuga de capitales (Acfh) como cierre en el 
balance externo no-oficial o paralelo. 

Los cambios en el funcionamiento de la economfa boliviana, introducidos bajo
la NPE a partir de 1985, son incorporados en el modelo mediante la 
rnodificaci6n de las variables de ajuste para los balances: la unificaci6n del 
mercado cambiario, como un medio para estabilizar el tipo de cambio, estd 
reflejada en la consolidaci6n de los balances externos oficial y paralelo en un 
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iOnico balance. La polftica de operaci6n de mercado abierto introducida por el 
BCB, con el objetivo de esterilizar los efectos monetarios del deficit fiscal, y el 
impacto que esta polftica tuvo en las tasas de interds dom6sticas, se refleja al 
definir la tasa de inter6s domdstica (i,)como la variable de ajuste en el balance 
del Banco Central. 
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CREDITO INFORMAL EN LA AGRICULTURA 
TRADICIONAL 

* Rodney Pereira M. 

1. INTRODUCCION 

El objetivo del presente documento es brindar algunos elementos de juicio que 
permitan la reflexi6n sobre el efecto del crddito informal en las relaciones de 
intercambio mercantil y desarrollo de la denominada agricultura tradicional. 

Con este prop6sito, en la segunda y tercera parte de este documento se 
considera la influencia del cr~dito informal sobre formas involuntarias de 
participaci6n del campesino pobre en sus relaciones mercantiles y como este 
tipo de endeudamiento, bajo ciertas condiciones, puede determinar la 
aceptaci6n o recilazo de nuevas tecnologfas. En una cuarta parte se reflexiona 
sobre los efectos de la mora y la posible transferencia de activos, en particular 
la tierra, cuando el agricultor se encuentra con altos niveles de endeudamiento. 
Finalmente se concluye con un perfil de recomendaciones tendientes a superar 
la participaci6n involuntaria del campesino pobre en el mercado de productos 
agrfcolas y la transferencia de tierras a valores por debajo del precio de 
mercado. 
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2. 	 EL CREDirO INFORMAL Y LA PARTICIPACI6N 
INVOLUN TARIA EN EL MERCADO 

En la agricultura tradicional o atrasada la producci6n no esta generalmente 
organizada sobre la base de un pago salarial de tipo contractual y por 
consiguiente no existe un mercado laboral desarrollado. Asimismo, la mayor 
parte de los pequeios productores no estan separados de sus medios de 
producci6n y disfrutan de cierto derecho de posesi6n 0 hasta de propiedad de 
pequehias parcelas y es posible que sean tambidn propietarios de algunos 
instrumentos de producci6n . 

Ura implicaci6n del derecho de posesi6n en relaci6n al derecho de propiedad 
privada es que la primera, al no tener las caracterfsticas de privada, no podrj 
servir como aval en las negociaciones de pr6stamo. Asf el campesino puede 
verse privado de la tierra por la acci6n del Estado, por ejemplo para obras 
ptblicas, pero no por un comerciante o prestamista como sucede en un sistema 
de propiedad privada. 

La diferencia entre el derecho de propiedad y el de posesi6n implica que el 
mercado de tierras no estj plenamente desarrollado, lo cual determina que las 
transferencias de tierras del campesino al comerciante o al prestamista se 
tengan que descartar como un elemento importante de anAlisis dado que los 
ajustes vfa el mercado de tierras es poco probable que se den como forma 
regular de transacciones,aunque no se descarta, bajo ciertaw ondiciones, 
transferencia de tierras. Por lo tanto en la agricultura atrasad- jonde no se 
encuentrai adecuadamente desarrolados los mercados de tierras y de trabajo, 
buena parte del ajuste debe ser soportado por el mercado de productos 
agrfcolas. 

Por otro lado, es importante destacar que la economfa campesina ya no se 
encuentra en la situaci6n que muchas veces se identific6 como economfa 
natural de familias m~s o meros autosuficientes, sino en una fase en la que los 
precios y la producci6n para el mercado se han vuelto importantes, debido en 
parte a que los carnpesinos necesitan vfectivo para satisfacer sus gastos de 
mercado que realizan en buena medida con dinero. 

En esta economfa, parcialmente monetizada, el presupuesto del campesino estj 
formado por dos cuentas, una en efectivo y otra en especie, donde el 
desequilibrio o el d6ficit de una cuenta incide sobre la otra para Ilevar al 
campesino a la 6rbita comercial. En este 6mbito, el campesino en condiciones 
de pobreza y con desequilibrios en sus cuentas, recurrir, en forma regular a 
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prdstamos de consumo para satisfacer algunas de sus necesidades bsicas de 
una cosecha a otra. 

La relaci6n de los campesinos pobres con los comerciantes y/o prestamistas se 
efectia conectando los desequilibrios de las dos cuentas, determinando (a 
participaci6n involuntaria del campesino en el mercado de productos agricolas. 
Como comprador para equilibrar su cuenta en especie y como vendedor para 
equilibrar su cuenta en efectivo. 

La participaci6n involuntara opera de la siguiente forma: para satisfacer sus 
necesidades de efectivo el campesino se ve obligado a vender una parte de su 
producci6n, como venta desesperada, inmediatamente despu6s de la cosecha, 
quedAndole muy poco para sobrevivir hasta [a cosecha siguiente, como 
consecuencia tiene que pedir prestado efectivo (o buscar una ocupaci6n extra 
agrfcola) a una tasa de inter6s elevada para comprar alimentos, generalmente 
de origen agrfcola, antes de la cosecha siguiente, como compra desesperada. 

De esta manera, para el campesino pobre, se establece un ciclo regular de 
compras y ventas desesperadas de productos agrfcolas, mientras que los 
comerciantes y prestamistas obtienen elevados beneficios a travds de elevadas 
tasas de interds, estableci~ndose una importante transferencia de excedentes 
a travds del mercado de productos agrfcolas. 

La transferencia de excedentes se basa primordialmente en el pago de intereses 
sobre los prdstamos de consumo, los que a menudo se realizan de 
innumerables formas. Una de las formas se relaciona con las fluctuaciones de 
precios estacionales que son aprovechadas por los prestamistas locales y 
dependiendo de la fluctuaci6n de precios, la tasa de interds implcita1 que 
perciben puede alcanzar niveles muy elevados, afectando la economfa del 
pequehio productor. 

Por ejemplo, si el precio de la papa inmediatamente despuds de la cosecha era 
de Bs 10 por arroba y luego de tres meses el campesino pobre, al agotar sus 
reservas para el consumo, requiere un pr6stamo en especie cuando el precio 
de la papa es de Bs 15 por arroba, tendrJ que realizar un pago equivalente de 
1.5 arrobas justo despuds de la pr6xirna cosecha. En este caso el prestamista 
usa ior precios corrientes del mercado para valorar su deuda y fijar el pago en 
especie, de modo que por cada arroba de papa que se prest6 al campesino, 

1 La tase de inter6s impifcita se la define como la suma algebraica de [a tasa de inter6s 

monetaria y el cambio porcentual on el nivel de precios. 
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pocos meses despuds, estard recibiendo una tasa de interds implrcita del 50% 
aun cuando la tasa de interds monetaria fuese igual a cero. 

El aspecto fundamental a destacarse es que las fluctuaciones estacionales de 
los precios en la agricultura tradicional cuando son significativos y regulares 
operan en contra del pequeho productor y en favor del prestamista. Esta 
situaci6n origina la incapacidad del campesino para entrar al mercado, como 
vendedor, cuando los precios son elevados y su incapacidad para entrar al 
mercado, como comprador, cuando los precios son bajos. 

La actividad de compra y venta del pequefo productor campesino es un 
resultado directo de la rnaturaleza del arreglo contractual del prdstamo de 
consumo que se le impone. Generalmente el prestamista local, que en muchos 
casos tambidn es el comerciante local, conoce muy bien la posici6n econ6mica 
del campesino y s6lo estard dispuesto a efectuar pr~stamos durante la 
temporada de precios altos cuando el pequefio productor ha agotado r',s 
reservas de papa de la 6ltima cosecha, pero cuando los precios son bajos,
inmediatamente despuds de la cosecha, generard restricciones para realizar 
prdstamos. Estos arreglos contractuales aprovechando las fluctuaciones 
estacionales de precios permiten a los prestamistas obtener beneficios 
elevados. 

Estos aspectos sugieren un fen6meno general: El hecho de que el peouef.3
productor agrrcola venda de ordinario cuando los precios son bajos y compre 
cuando 6stos son altos determina un patr6n de participaci6n involuntaria en 
el mercado bajo la presi6n de la deuda de un prdstamo de consumo. 

Los campesinos m~s pobres, en virtud de que se ven obligados a comprar una 
proporci6n mayor de su consumo de productos agrlcolas y de vender una 
importante parte de su producci6n pueden tener una mayor participaci6n
relativa en el mercado que los de un ingreso m~s elevado. En efecto, los 
campesinos cuya producci6n se encuentra por encima de sus niveles de 
consumo venden relativamente una menor proporci6n de su producci6n, 
simplemente por que tienen hasta cierto punto, algOn poder econ6mico para 
aislarse del rnercado. 

El aumento del endeudamiento de un pequefio productor agrfcola, que le hace 
recurrir en medida creciente a los prdstamos de consumo para aumentar sus 
compras desesperadas, se podr(a asociar a una tendencia a cambiar la 
composici6n de la producci6n en favor de un cultivo comercial, en cuanto la 
producci6n de un cultivo de subsistencia (orientado hacia el autoconsumo) es 
importante en la medida en que le permite protegerse contra la participaci6n
involuntarla en el mercado, pero en el caso extremo cuando compra una parte 
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significativa de sus requerimientos de productos agrrcolas y luegjo se ve 
obligado a vender la casi totalidad de su producci6n no existirs mayor 
diferencia entre un cultivo comercial y uno de subsistencia. 

Cuando se ha roto la resistencia del campesino a la participaci6n involuntaria 
en el mercado, de modo que responde a las fuerzas del mercado, un 
comerciante o prestamista podrd persuadirlo a que se dedique a la producci6n 
de on cultivo comercial ofreci~ndole condiciones de cr6dito o de 
comercializaci6n ligeramente mejores, si asf le interesa al prestador. 

Por lo tanto, la racionalidad comercial de los campesinos que se cita con 
frecuencia y su cambio en los patrones de cultivo en respuesta a los cambios 
en los precios relativos, presuponen en gran medida una participaci6n 
involuntaria en el mercado por medio del aumento en el endeudamiento. 

Los aspectos considerados anteriormente permiten una primera conclusi6n: A 
travs de la comercializaci6n forzada, el intercambio y orientaci6n de la 
producci6n, se realiza mediante formas de presi6n econ6mica sustentada on el 
poder econ6mico de comerciantes y prestamistas. 

El poder econ6mico de los prestamistas se basa en el nexo crediticio 
caracterizado por la dependencia de los pequehos campesinos respecto a los 
pr~stamos de consumo regulares, lo que produce un patr6n de dependencia 
recfproca entre el prestamista rural y el campesino: los campesinos no pueden 
sobrevivir de una cosecha a otra sin pedir prestado, mientras que el ingreso de 
los prestamistas depende en gran medida de su capacidad para otorgar 
prdstamos a los pequefhos productores para fines de consumo. 

3. EL CREDITO INFORMAL Y EL DESARROLLO TECNOL)GICO 

La estabilidad de la relaci6n de dependencia mencionada en [a secci6n anterior, 
se explica generalmente por la combinaci6n simult~nea de un alto nivel de 
deuda con un bajo nivel de la producci6n, aunque cabe la posibilidad de que 
aumentos en la producci6n asociados a un mayor endeudamiento no son 
incompatibles con la comercializaci6n forzada, pero un mayor nivel de 
producci6n no necesariamente se asocia a mayores niveles de endeudamiento. 
En efecto, puede concebirse que los pequehios productores reduzcan su deuda 
en el transcurso del tiempo debido a la elevaci6n de sus ingresos derivados del 
desarrollo agrfcola que puede convertirse en un factor importante para el 
debilitamiento del proceso de transferencia de los excedentes mediante [a 
comercializaci6n forzada. 
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En este contexto no siempre existe una relaci6n directa entre el crddito y el 
desarrollo agrfcola ya que el nivel de tecnologfa determina en general PI nivel 
de producci6n, mientras que el cr6dito influird en gran medida sobre la posici6n 
de deuda e ingresos de las familias campesinas. En tal sentido los avances 
tecnol6gicos pueden impulsar u obstaculizar el proceso de comercializaci6n 
forzada dependiendo de la relaci6n din~mica que exista entre los niveles de 
producci6n y de deuda de los pequefios productores. 

Aclarando esta aseveraci6n, la introducci6n de los avances tecnol6gicos se 
decide por un conjunto de consideraciones diferentes, aunque relacionadas 
entre si. Cada grupo de productores agrfcolas tiene una respuesta particular que 
no s61o se gufa por consideraciones de costo beneficio convencionales, sino 
tambi6n por las fermas de participaci6n (voluntaria o involuntaria) de estos 
grupos en los diversos mercados de productos y factores. 

En el caso de los pequehos productores, es irr.urobable que acepten sin 
reservas un avance tecnol6gico que prometa incr mentar su ingreso s6lo a 
costa de aumentar significativamente su endeu,amiento y participaci6n 
involuntaria en el mercado. Por su parte, la respuesta de los comerciantes y 
prestamistas es opuesta, estos grupos tender~n a que se introduzcan cambios 
tecnol6gicos a condici6n de incrementar el endeudamiento de los pequehos 
productores y consiguientemente elevar su control y nivel de beneficios. 

Como puede apreciarse existen diferentes respuestas del productor campesino 
ante la innovaci6n tecnol6gica que en muchos casos dependen del grado de 
endeudamiento y relaci6n con el comerciante y/o prestamista. En este 
contexto, cabe la posibilidad desde un rechazo a la innovaci6n tecnol6gica, 
cuando el productor percibe que esta situaci6n le traerA un mayor nivel de 
endeudamiento, hasta la aceptaci6n del cambio tecnol6gico ya sea impuesto 
por el prestamista, aprovechando el nivel de endeudamiento del productor o 
porque el campesino percibe que mediante el desarrollo tecnol6gico reducird 
su participaci6n involuntaria en el mercado. 

Tambi~n cabe la posibilidad, cuando los comerciantes y prestamistas no 
esperr obtener ganancias del avance tecnol6gico, de frenar la introducci6n de 
nuevas tecnologfas dado que les har, perder el control sobre los productores 
y por Io tanto todo el mecanismo de la comercializaci6n forzada. 

En general, no puede esperarse que un campesino pequefio ya oprimido por un 
fuerte prdstamo de consumo y sobreviviendo en el umbral de la subsistencia, 
tenga la capacidad de soportar el riesgo adicional de la introducci6n de 
tecnologfa nueva en la agricultura. 
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4. 	 MORA Y LA TRANSFERENCIA DE ACTIVOS EN LA 
AGRICULTURA TRADICIONAL 

Otro aspecto importante a destacar, es que cuando existe un estado 
generalizado y casi perpetuo de endeudamiento de los campesinos pobres, 
invariablemente Ileva al mecanismo de la mora y mediante 6ste al de la usura, 
determinando ajustes en los mercados de tierras y de trabajo, atn cuando estos 
mercados en el ,rea rural no est~n plenamente desarrollados, generando 
transak,.ziones forzadas sobre este tipo de factores. 

Analicemos como funcionan estos mecanismos en el Area rural, considerando 
que un significativo grupo de campesinos tienen reducidas parcelas o en 6ltimo 
caso no disponen de ellas y tienen pocas oportunidades de encontrar un 
trabajo asalariado. Adems debe tomarse en cuenta que estas familias estan 
formadas por productores directos, todavfa no completamente separados de su 
principal medio de producci6n, la tierra, que constituye el recurso principal y 
quiz~s el 6nico medio seguro de supervivencia a su dispcsici6n. 

En estas circunstancias el pequefio productor tiende a desarrollar un profundo 
apego a sus pequeFlas parcelas y medios de producci6n, por Io que la tierra no 
serA una mercancfa transable en circunstancias normales ya que involucra la 
cuesti6n de su supervivencia. Esta situaci6n originar6 que el campesino le 
asigne un elevado valor a este activo, independientemente de las condiciones 
del mercado y en consecuencia un mercado de tierras totalmente abierto se ve 
fuertemente restringido. 

En este marco el mecanismo de la deuda hasado en la mora es el de la creaci6n 
de situaciones de presi6n donde se elimina el car~cter voluntario de 
participaci6n en el mercado, de modo que el campesino se yea 
"involuntariamente" en relaciones inercantiles para el intercambio de sus 
medios b~sicos de supervivencia a precios muy inferiores de su valuaci6n 
personal. De esta manera la mora se convierte en el mecanismo central para 
la comercializaci6n forzada del mercado de activos donde el campesino se 
transforma en un vendedor de su medio de vida impulsado por la 
desesperaci6n. 

Debe advertirse que el mercado informal de cr6dito rural opera en virtual 
aislamiento del mercado organizado de crddito, en este dmbito el pequefio 
productor s6lo tiene acceso a uno o dos prestamistas y de igual modo el 
prestamista tiene un campo de operaci6n muy restringido, integrado por unos 
cuantos campesinos cuyas condiciones econ6micas las conoce muy bien. 
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Bajo estas caracterfsticas donde ni el prestatario ni el prestamista satisfacen la
 
condiciones b~sicas del anonimato de un mercado de crddito organizado y
 
donde el campesino tampoco tiene acceso al mercado de credjto formal, es
 
que se explica el mecanismo de la usura que determina la comercializaci6n
 
forzada de activos.
 

5. REFLEXIONES FINALES 

En el mercado de crddito informal las consideraciones involucradas en la 
determinaci6n de la capacidad de crddito de un prestatario son muy diferentes. 
En este mercado se aceptan como avales los cultivos sembrados, las promesas 
de prestar servicios laborales futuros y amn la tierra en caso de mora, garantfas 
que son generalmente inv~lidas en el mercado monetario organizado. Esta 
disposici6n a aceptar un conjunto de valores aparentemente sin validez en el 
mercado formal s6lo puede explicarse por la naturaleza altamente personalizada 
de los arreglos crediticios. 

En virtud de que ei prestamista ejerce frecuentemente una considerable 
influencia sobre el prestatario puede determinar los t~rrninos y las condiciones 
de los pr6stamos con eficiencia mucho mayor que la de un prestamista 
institucional del mercado de dinero, lo que adicionalmente le otorga el poder 
excepcional de imputar una valuaci6n arbitraria a los avales ofrecidos por los 
campesinos pobres que generalmente se traduce en una subvaluaci6n de las 
garantfas respecto a sus valores efectivos, originndose vfa este mecanismo 
beneficios extraordinarios y hasta la transferencia de la posesi6n de fierras. 

Considerando la problem~tica planteada, se pueden sugerir algunos 
lineamientos de acci6n, amn en un marco general, tendentes a buscar 
soluciones. Algunas de estas propuestas ya se encuentran en los disefios de 
las polfticas para el sector agrfcola, en cuyo caso 6stas deben recibir mayor 
atenci6n o dotarlas de mayor especificidad. 

En esta perspectiva cobra relevancia la atenci6n prioritaria a los principales 
determinantes de la pobreza rural relacionadas con acciones que deberAn 
orientarse tanto hacia la atenci6n de necesidades b~sicas, nutrici6n, salud, 
educaci6n y vivienda como con los aspectos que impliquen el desarrollo 
agropecuario. 

Sobre este Otimo aspecto es importante el disehio de un conjunto de polrticas 
imaginativas de crddito y comercializaci6n rurales que rompan el cfrcul 

J , 
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vicioso donde la pobreza conduce al endeudamiento y dste Ileva a su vez al 
agravamiento de la pobreza. 

El cr6dito formal y organizado puede jugar un importante papel, tomando en 
cuenta que el verdadero problema no es el de una estructura diferenciada de 
tasas de interns favorables para los campesinos pobres, sino la creaci6n de 
fuentes de crddito confiables y sostenidas y el establecimiento de una nueva 
definici6n clara, amplia y adecuada a las caracterfsticas de la agricultura 
tradicional sobre formas de garantfas, por ejemplo como las solidarias, que 
permitan a los pequehios agricultores acceder al cr~dito bajo condiciones menos 
restrictivas de manera tal de erradicar gradualmente su dependencia del 
comerciante y prestamista local y asf superar su participaci6n involuntaria en 
el mercado frente al naxo del comercio forzado. 

Asimismo, es importante incrementar los recursos de la inversi6n ptblica 
destinados a infraestructura de apoyo a la producci6n y comercializaci6n como 
obras de riego, caminos vecinales, centros de acopio, construcci6n de 
mercados locales, entre otras y lograr una mayor din~mica de las acciones 
orientadas a mejorar la productividad como la tranferencia y adecuaci6n 
tecnol6gica y la orgarizaci6n de la producci6n. 

Otro aspecto de vital significado es el relativo a la consolidaci6n de los 
derechos de propiedad sobre la tierra que permita al productor agrfcola la toma 
de decisiones individuales sobre este activo para la realizaci6n de inversiones 
particulares o en asociaci6n con otros p;'oductores, adem~s de servirle de base 
como un aval legftimo para obtener financiamiento o en su caso efectuar de 
manera voluntaria la compra o venta de tierras. 

En suma, un alto nivel de inversi6n productiva y de apoyo a la producci6n 
combinado con un programa imaginativo de cr~dito y comercializaci6n rural que 
trate de reducir la dependencia de los campesinos pobres con respecto al 
comercio forzado y la plena vigencia de los derechos de propiedad y 
reordenamiento del uso de la tierra podr~n desempenar un importante papel en 
la transformaci6n de 13 agricultura mas atrasada de nuestro pars. En este 
sentido los actuales intentos que se realizan en el pafs en la perspectiva 
mencionada deben recibir una mayor atenci6n y preocupaci6n de los agentes 
piblicos y de las diferentes organizaciones de la sociedad civil. 
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CRECIMIENTO. SUBDESARROLLO Y MEDIO 
AMBIENTE 

* Jairo Esc6bar Llanos 

1. INTRODUCCION 

El objetivo de este documento es presentar de manera suscinta los problemas 
ambientales y su conexi6n con la economfa. La segunda secci6n contiene una 
visi6n general del problema desde las perspectivas Micro y Macroecon6mica; 
en esta secci6n se destacan los conceptos introducidos por Coase (1960), asl 
como el hecho de que el hombre es el elemento principal en la toma de 
decisiones, en el tema del medio ambiente. Asimismo, esta segunda parte 
presenta la evoluci6n de las teorfas do desarrollo, comenzando por la visi6n de 
la producci6n eficiente pasando a una segunda en la que se menciona el tema 
de la equidad, hasta Ilegar al momento actual en el que se introduce el 
problema ambiental dentro de las teorfas de desarrollo. 

En la tercera parte, se definen los objetivos del desarrollo en la que se 
especifica que las tareas bdsicas de este desarrollo deben ser las de otorgar 
condiciones mfnimas para que los agentes econ6micos Ileguen a su potencial. 
En esta secci6n se presenta una versi6n esttica de la significancia que puede 
tener la generaci6n de producto versus calidad ambiental. Asimismo, se 
I..esenta la problemdtica desde la perspectiva de los pafses en vfas de 
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desarrollo, introduciendo algunos elementos de la problem~tica ambiental en 
Bolivia. Esta secci6n concluye indicando alternativas para los parses en vas de 
desarrollo. 

La cuarta secci6n presenta la forma convencional de decisi6n entre Desarrollar 
o Preservar, basado en el trabajo clsico de Krutilla-Fisher (1985);
posteriormente se analizan otras formas de ver el tema ambiental, desde una 
perspectiva de la teorfa de juegos, en la que se destaca el rol de las 
preferencias, y el hecho de que las soluciones sonno excluyentes entre sf. 
Finalmente se identifica a los "derechos de propiedad claros" como la "piedra
angular" de muchos de los problemas ambientales, especialmente los ligados 
a los recursos renovables. La 61tima secci6n estA destinada a las conclusiones. 

2. UNA VISION GENERAL DEL PROBLEMA 

En las sociedades actuales, a partir de los 60 se ha despertado la preocupaci6n 
por el medio ambiente y los problemas ligados a 6ste. La sensibilizaci6n1 de 
la sociedad en estas tres t6ltimas d6cadas, ha respondido a varias visiones, que 
en su mayorfa han sido posiciones "radicales" ligadas a defender los recursos 
naturales a "ultranza", con una visi6n puramente ecol6gica, donde la 
confluencia con lo social ha sido dejada de lado, pese a que aparentemente no 
es asf. 

Los economistas comenzaron a tratar estos temas con redefiniciones de 
algunos elementos, desde la perspectiva Micro y Macroecon6mica. Por 
ejemplo, desde la perspectiva Microecon6mica, antiguamente se definfan bienes 
"libres" a aquellos tales como el aire, precio igual a cero y una ofertacon un 
ilimitada; lo cual, evidentemente no es cierto. Paulatinamente y con el 
desarrollo de las ciencias econ6micas, se comenz6 a hablar de "bienes 
ptblicos". Paul Samuelson (1954) los define como aquellos bienes, que 
cuentan con las siguientes caracterfsticas: 

- No rivalidad: El consumo de este bien pur un agente, no reduce la 
disponibilidad a otro agente. 

Sensibilizaci6n so puede entonder, como un proceso de transmisi6n de informaci6n, sesgado 
o no, al qua el conjunto de la sociodad estA expuesto. Este proceso puede ser a trav6s da medios 
do comunicaci6n masivos o via lobby cuando este proceso de "formaci6n do opinion" va dirigido 
a niveles do decisi6n mAs specfficos. 
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No exclusividad: Cuando se provee este bien, el productor u otro agente 
es incapaz de limitar el consumo a alguien. 

Con estos conceptos y otros como "elecci6n p6blica", "acci6n Colectiva" 
(Mueller), los economistas comenzaron a desarrollar conceptos b~sicos que 
servirfan de cimiento a la economfa del medio ambiente. Ronald Coase (1960) 
con su contribuci6n clsica, describe c6mo la acci6n colectiva permite Ilegar 
a una asignaci6n eficiente de recursos, a travs de la acci6n del "propio 
inter6s" de los agentes, en el caso de presencia de externalidades sin la 
acci6n del gobierno. Otros autores tales como Buchanan, Turvey o Freeman, 
presentan visiones alternativas de como enfrentar los problemas con este tipo 
de bienes. 

Asimismo, los macroeconomistas del Jrea del desarrollo, a partir de los afios 
50 han venido preocup~ndose en identificar sus deterininantes. Entre los 50 
y 60 entendfan el progreso econ6mico corno crecimiento del producto en base 
a la eficiencia econ6mica; luego en los setentas debido a un incremento de los 
niveles de pobreza, se comenz6 a hablar de crecimiento equitativo. 

Pese a que no se han ogrado resultados exitosos y que visiones pragmiicas 
han ocupado esta "arena", ahora la protecci6n del medio ambiente se ha 
convertido en el tercer elemento2 clave en los conceptos de desarrollo 
(Munasinghe 1993), debido a que se ha evidenciado que la degradaci6n del 
medio ambiente puede convertirse en un elemento negativo para el desarrollo, 
afectando no s6lo el rendimiento de los factores productivos, sino tambi6n a 
las poblaciones objetivo de los programas de desarrollo. Por ejemplo, la 
sobreexplotaci6n de recursos es mala por sf misma; sin embargo, la p6rdida de 
productividad con tendencia a la eros;6n3 es de largo plazo e irreversible en 
alpurios casos (Lopez 1992)'. En muchas provincias de Bolivia, [a erosi6n, est, 
ya presente. Es el caso del Gran Chaco de Tarija, Calvo en Chuquis,ca, el Area 
tradicional de Santa Cruz o Bolfvar en Cochabamba. 

La visi6n actual de la economfa sobre este problema, incorpora entre sus 
objetivos: la producci6n eficiente, los elementos redistributivos del ingreso e 

2 El primero considera la producci6n Aiciente, el segundo incorpora el tema de la equidad. 

3 En regiones rurales figure como un problema muy extendido. 

4 Lpez menciona, por ejemplo, la conexi6n entre medio ambiente, degradaci6n y apertura 
externa; como ejemplos menciona a los problemas do alta montana, on Puno-Peri y regiones 
mexicanas entre otros. 
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integra el problema ecol6gico para una m~s eficiente toma de decisiones 
(Munasinghe 1993). Este balance, permite contar con una visi6n m~s realista 
sobre la problemtica a la que se enfrenta la sociedad. Asimismo, las 
decisiones se centran alrededor del ser humano, el mismo que se define como 
esencial en toda esta problem~tica; a diferencia de posiciones puramente 
ecol6gicas, en las que el ser humano no figura como el ,nento fundamantal. 

3. OBJETIVOS DEL DESARROLLO 

Desde una perspectiva de pals subdesarrollado, se define que el objetivo central 
del desarrollo, deberfa ser el proveer oportunidades a la poblaci6n que no 
cuenta con acceso a la educaci6n, a los servicios de salud, etc.; con la idea de 
que ella pueda Ilegar a su potencialidad -como lo hace la gente que cuenta con 
esos set vicios- (World Bank 1992). El Ilegar a proveer estas oportunidades 
significa incrementar la producci6n de bienes y servicios, Io cual corilleva a 
elevar los niveles de poluci6n. 

Por ejemplo analizando el gr~fico 1, se puede evidenciar que a mayor ingreso 
per capita se reduce la poblaci6n que no cuenta con servicio do agua potable 
(Grdfico 1, Cuadro A). Lo mismo sucede con sanitizaci6n e ingreso (Grjfico 1, 
Cuadro B). Es decir que a medida que se incrementa el ingreso existe mayor 
capacidad de firanciar sanitizaci6n y acceso a agua potable. Analizando el 
cuadro (C) se evidencia que a medida que aumenta el ingreso se reducen los 
microgramos por metro c6bico de aire, de partfculas en suspensi6n. Asimismo, 
se presenta un comportamiento de "u-invertida"entre di6xido de sulfutro e 
ingreso per-capita (ver Cuadro D). Otro hecho evidente es que existe una 
relaci6n directa 6atre los nivees de basura producida y el ingreso per capita 
(Cuadro E). Esta misma relaci6n se presenta con ingreso y la ernisi6n de di6xido 
de carbono per capita (Cuadro F). 

En el caso de Solivia, un 70% de la poblaci6n es pobre (4 millones de 
personas). Mds a.n considerando solamente la poblaci n rural, un 94% de 
esta poblaci6n es pobre (2.3 millones de personas). La pobrcza en Bolivia se 
refleja en la falta de servicios bdsicos, "... 73.9% de los hogares no disponen 
en forma adecuada de Irns servicios de agua, sanitarios y/o eliminaci6n de 
escretas, 69.2% viven en hacinamiento, 65.7% muestran rezago 
educativo .... 53.4% no atienden su salud en forma apropiada... 52.6% no 
cuentan con energfa el6ctrica..." (UDAPE et. al.) (Ver Gr~fico 2). 
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GRAFICO 1
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Grafico 2 

BOLIVIA: Inadecuaci6n en la Satisfacci6n de las Necesidades 
B~sicas de los Hogares Particulares - 1992 
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Fuente: Mapa de Pobreza - Una gufa para la acci6n social (UDAPSO). 
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3.1. Producto y Medio Ambiente: Una Visi6n Estftica 

Una visi6n estdtica del problema: producto-medio ambiente, indica que un pals 
subdesarrollado, no puede en general financiar niveles elevados de calidad 
ambiental. Considerando curvas de posibilidades de producci6n, en la que se 
considera la producci6n de bienes en un eje y la calidad ambiental en el otro, 
es posible ver la curva de posibilidades de producci6n de un pals desarrollado, 
la cual se ubica en un nivel m~s elevado que un pals subdesarrollado, debido, 
no s6lo a una mayor dotaci6n de factores, tales como capital humano mjs 
capacitado. Es asr que para producir un mismo nivel de bienes (c,), el pars 
subdesarrollado Ilegara a tener un nivel menor de calidad ambiental (e2 < e) 
(ver Gr~fico 3). 

3.2. Problemas en los palses subdesarrollados 

En palabras de Robert Dorfman (1985): 

"...Los parses pobres se enfrentan a una decisi6n trgica, Ellos no 
pueden financiar estndares de calidad de agua tan altos como los 
parses desarrollados suelen tener. Ellos no pueden cerrar las puertas de 
sus 6reas no contaminadas a industrias que contaminan, que traerfan 
consigo "know-how" y capital productivo que rApidamente permitirra 
ingreso de Ellos pa(ses subdesarrollados- deben darsedivisas ... -los 
cuenta que las medidas de protecci6n ambiental -de aplicarse con los 
estndares de pals desarrollado- serfan financiadas directamente del 
est6mago de su propia gente... " ' 

s Dorfman R. "An Econcmist's view of natural resources and environmental problems" en 
Repatto R."tha Global Possible", Yale University Press, New Hew . . . .' -, 

(A 
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Grhfico 3 
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Sin embargo en algunos casos, la situaci6n es m~s dram~tica que la presentada 
por Dorfman, debido a que la "venida" de industrias "contaminantes"6 pareca 
ser una mejor soluci6n -no solo al problema arnbsental sino tambidn al de 
ingresos- comparado con tdcnicas de producci6n artesanales empleadas en los 
parses subdesarrollados. 

" Industries contaminantes no significan industries t6xicas. Existen regulaciones internacionales 

quo definen claramente Ia difereuncia ontr6 lo t6xico y lo contaminante. Per ejemplo Michel Shapiro 
en "Toxic substance Policy" en el fibro "Public Policies for Environmental Protection" editado par 
Paul Portney con Resource For the Future comenta las diferencias entre estas dos acepciones. 
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En el caso de la minerfa boliviana, el surgimiento de cooperativas a mediados 
de los ochenta luego de la crisis del sector, ha hecho que "...Estas 
cooperativas, que realizan explotaciones de manera artesanal..... han dado 
lugar a que, en alginos casos se agrave el efecto sobre el medio ambiente de 
las operaciones mineras -con respecto a Comibol-...Las operaciones mineras de 
las cooperativas parecen ser las ms propensas a afectar el medio amb~ente, 
por su inadecuada dotaci6n tecnol6gica"'; es decir que, contar con inversi6n 
de empresas extranjeras o nacionales, que cumplan de algen modo con 
est~ndares m~s flexibles que en los parses desarrollados, permitira 
eventualmente alcanzar mejores ingresos y disminuir la contaminaci6n generada 
por industrias con tacnologfas de caroter artesanal. 

Por ejemplo "...La minerfa mediana, particularmente, la que cuenta con 
participaci6n de empresas mineras transnacionales, han mostrado otro 
patr6n.... La empresa minera Inti Raymi... cumple las normas requeridas por el 
Banco Mundial". ' 

Esto muestra que las empresas que hoy invierten y Ilegan con "nueva" 
tecnologfa, traen consigo maquinaria y equipo qje cuentan con est~nciares 
ambientaies de hecho superiores a industrias establecidas hace varios ahios. 
Esto se debe a que simplemente con mayor desarrollo tecnol6gico en el mundo, 
los requerimientos y estndares ambientales ya han sido introducidos en los 
bienes de capital o finales producidos. Un ejemplo sencillo que permite 
evidenciar esta situaci6n es comparar el consumo de gasolina, y las emisiones 
de di6xido de carbono que produce un autom6vil 1994, frente a uno de la 
d~cada de los setenta. 

3.3 Unica Soluci6n: Internalizar costos. 

El desarrollo, como resultado de un proceso de crecimiento trae consigo 
preocupaciones sobre el uso de recursos y problemas ambientales. La 
experiencia muestra que la degradaci6n ambiental en parses en desarrollo se ha 
acelerado dram~ticamente (L6pez 1992). El sistema ecol6gico mundial, ha sido 

' Evia, Jos6 Luis. "Minerfa V Medio Ambiente en Bolivia", IISEC, 
La Paz 1994, p 10-11 

Universidad Catolica Boliviana, 

' Evia, Jos6 Luis. "Miraerfa y Medio Ambiente en Bolivia", IISEC, 

La Paz 1994, p 11. 

Universidad Cat6lica Boliviana, 



94 UDAPE 

generada en los parses desarrollados. Asirnismo, ha hecho que los parses
desarrollados luego de Ilegar a ciertos niveles de crecimiento- se preocupen por 
conservar su medio armbiente. La duda que L6pez plantea es: si este proceso 
podrS ser reproducido -en parses en vfas de desarrollo- sin degradar el medio 
ambiente. Esta duda nace debido a la hip6tesis de que la pobreza, es la mayor
fuente de degralaci6n medio ambiental. Sin embargo, estos resultados son 
evitables y susceptibles de ser manejados con polfticas que tomen en cuenta 
la problemtica ambiental, y las necesidades de crecimiento. Estas polfticas, 
lejos de ser paternalistas, requieren que los agentes econ6micos internalicen los 
costos y los beneficios de sus acciones; esta soluci6n junto al establecimiento 
de derechos de propiedad clak os son elementos infaltables cuando se piensa en 
resolver esta problem~tica en parses subdesarrollados como Bolivia. M.s 
adelante se tratarA el tema nuevamente, luego de introducir otros conceptos 
importantes. 

4. 	ELECCION DE POLITICAS AMBIENTALES: DESARROLLO Y 
VALOR ECONOMICO 

4.1 Preservaci6n y Conservaci6n. 

La discusi6n entre preservaci6n y conservaci6n, muchas veces mal entendidas, 
es parte esencial de la discusi6n, cuando se habla del nuevo conepto de 
desarrollo. En este nuevo concepto, deben considerarse los beneficios y costos 
a nivel especffico de las acciones a seguir. Preservaci6n se entiende como 
aquel conjunto de acciones que describen la opci6n de no desarrollo. 
Conservaci6n se entiende como las acciones que. no cambian la esencia del 
habitat natural, a pesar de que algunas de las Areas de ese habitat son 
sacrificadas en aras de los beneficios que el desarrollo de esas Areas reportan. 

4.2 Desarrollo y Valor Econ6micc 

Hablar de desarrollo en forma particular, implica considerar el concepto de valor 
econ6mico, el mismo que Ileva a considerar el concepto de "trade off", que no 
significa otra cosa que los sacrificios que la sociedad debe hacer entre los 
beneficios del desarrollo y los beneficios de la preservaci6n de los recursos. 
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La teorfa econ6mica indica que so deben desarrollar los recursos, cuando se 
encuentra que los beneficios de ese desarrollo son superiores a los beneficios 
de Ia preservaci6n. 

De manera m~s formal so observa que: 

VP 	(Bd) - VP (Cd) > VP (B) - VP (CP) (1) 

a Iaqua es Iomismo 

VP (B) - VP(Cd) + VP (CP) - VP (13) > 0 (2) 

donde 

VP (Bd) - Valor presents de los beneficlos del desarrollo, 
VP (B) - Valor presente de los beneficlos de Ia preservacJdn, 
VP 	(C') - Valor presento do los costos de Is preservacldn. 
VP 	(CI) - Valor presents do los costos del desarrollo. 

Expresado do otra manors, slgulendo Ia 16gica do Pearce (1990), tenemos: 

BI 	 - VET - PO + VEX (3) 

- E (CS) + VO + VEX. (4) 

donde: 

VET - Valor Econ6mico Total. 
PO - Preclo opcldn - Voluntad total do Pago 
VEX - Valor de existencla. 
E(CS) - Valor esperado del excedente del consumldor 

derlvado del uso del recurso en su forma presents. 
VO - Valor do Opcl6n derlvado de Ia preservacldn, el mlsmo 

qua puede ser negativo; sin embargo debldo a 
Incertldumbre do oforta so espera quo sea posltlvo. 

Is 
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Luego, la regla de decisi6n sobre desarrollo versus preservaci6n se puede
 
expresar como:
 

( Bd'Cd+CP ) > ( PO + VEX) (5) 

Pese a.las dificultades de medici6n y a los sesgos positivos qua con frecuencia
 
so han evidenciado9 , las decisiones entre desarrollo o preservaci6n deben
 
basarse an t6rminos de estos conceptos.
 

En tdrminos dindmicos, y considerando las condiciones do irreversibilidad, an
 
el quo los beneficios de la preservaci6n se pierden para siempre, Krutilla y

Fisher (1985) plantean, bajo el supuesto qua el costo de desarrollo del proyecto
 
as $ 1, qua el valor presente del proyecto se puede expresar como:
 

VP(D) = -1 + f De-" dt (6) 
0 

Donde :
 
VP= Valor presente
 
D = Beneficios del desarrollo del proyecto por aflo
 
(considerado constante).
 
r = Tasa de descuento.
 

Luego [a ecuaci6n se reduce a 

VP (D) =- 1 + D/r (7) 

Debido a qua se trabajan con valores perpetuos, el valor presente de (D) as 
para siempre, luego as susceptible de ser expresado como (Dir). 

Debido a qua el concepto de costo de oportunidad estd presente, el costo del 
proyecto no as s6lo el d6lar esperado por capital y costo de operaci6n del 
proyecto, sino quo se debe incluir el valor perdido de los beneficios del "capital 

aValoraclones Ex-Post han evidenclado sesgo positivo especlalmente en proyactos energ6tlcos, 
como menolona Pearce 0 990) debido a subastimacl6n en progreso teonol6gioo y al optimiemo do 
Io planlficadores. 

0-I
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natural" debido a la destrucci6n. Luego, siguiendo a Pearce (1990), y 
denominando (P), como los beneficios perdidos de preservar, podemos expresar 
el valor presente de dstos como: 

VP (P) = P/r 	 (8) 

Luego el valor presente neto del proyecto es: 

VPN (D) = -1 + D/r- P/r > 0 	 (9) 

Luego la decisi6n entre desarrollo o preservaci6n se reduce a 

(D-P)/r > 1 	 (10) 

(D-P) > r 	 (11) 

Respecto del algoritmo de Krutila-Fisher(1985), cabe mencionar que a medida 
que el recurso desaparece el precio tiende a subir, y esto hace que el cambio 
en los precios sea diferente a lo que sucede con los precios en general; porque 
el cambio que se da en el medio ambiente puede ser irreversible. 

Luego, introduciendo estos conceptos al andlisis, Pearce (1990) sugiere la 
siguiente forma funcional: 

Pg 	 = P. e~t (12) 

Donde 
P. 	 = Beneficio de preservar en el aho cero. 
g 	 = tasa de crecimiento de los precios de los beneficios de
 

preservar relativo al nivel general de precios.
 

Asimismo, sugiere que el cambio tecnol6gico sea introducido en el modelo, 
debido a que harfa menos rentable esta actividad, porque el factor tecnol6gico 
(k) es el que descuenta los beneficios del desarrollo. La forma funcional que se 
sugiere es: 
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CDt = Do - e'ki 	 (13) 

En el esquema de Krutilla-Fisher, y evaluando el Valor presente neto, se tiene: 

CO Co 
" "	 'VPN (D) = -1 + f De(+k) t dr - f Pe-.r dt 	 (14) 

0 0 

La cual luego se reduce a: 

VPN(D) = -1 	+ D/(r+k)-P/(r-g) (15) 

Luego, si y s6lo si: 

V D > 	 {V P +V(k+g)} (16) 

El rango de esta funci6n tomard un valor positivo; entonces el VPN es positivo, 
encima de una tasa de descuento (ro ) y por debajo de (r,). En palabras del 
propio Pearce "...el proyecto de desarrollo serd exitoso sclo si tasas de 
descuento especfficas son adoptadas. Altas tasas sclo reducen el valor de (D), 
en la forma normal en que 6stas afectan los beneficios. Bajas tasas permiten 
que la tasa de crecimiento de (g) sobre los beneficios de preservacin influyan 
la eleccicn en contra del desarrollo. 

Por ejemplo, si hipotticamente se tiene dos escenarios en los que varfa (k + g), 
y (P) es constante, los resultados ser~n 

Escenario 1 

P 	 = 0.15 
(k + g) 	 = 0.01 

Luego: 
VD 	 = (VP + V/(k + g)}
 

= {o.15 +V0.o}
 
D = 0.2374 

As(
 
DIP = 0.2374/0.15
 

= 1.5830
 

http:0.2374/0.15
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Escenario 2 

P = 0.15 
(k+g) = 0.02 

Luego: 
V D = VP+V/(k+g)) 

= (V0.15 + V0.02} 
D = 0.2795 

Asf 
D/P 0.2795/0.15
 

- 1.8636
 

Entonces en el escenario (1), los beneficios del desarrollo deben ser 58% mas 
altos que los de preservaci6n, para que los de desarrollo valgan la pena. En el 
escenario (2), con un cambio en (k+ g), tenemos que el proyecto de desarrollo 
debe ser 86% m~s alto que el de preservaci6n. Como menciona Pearce los 
resultados de Krutilla-Fisher son muy sensibles a (k) y (g)1O. Existen tambidn 
otras formas de encarar el problema. Es decir que cuando se va a decidir entre 
preservar o desarrollar es posible realizar consideraciones basadas en Teorfa de 
Juegos. A continuaci6n se presenta esta otra metodologfa. 

4.3 	 Valor Minimo de Estfndares, Teoria de Decisiones y Teoria 

de Juegos 

La aproximaci6n de una Valor Mfnimo de estdndares, desarrollado por Richard 
Bishop (1978) en base al trabajo de S.V. Ciriacy-Wantrup, establece 
explfcitamente que se deben evitar dahos irreversibles al medio ambiente a no 
ser que el costo social de no hacerlo sea muy grande. 

En este trabajo se presenta, siguiendo una aproximaci6n de teorfa de juegos, 
la siguiente estructura: 

"0Las 6ltimas discusiones sobre este t6pico incluyen Ia equidad hacia generaciones futuras. 

Estas se reflejan en las tasas do descuento adoptadas. 

http:0.2795/0.15
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Matriz de Costos 

Si No MAxima
p6rdida 

Desarrollo BP 0 BP 

Preservaci6n B0 - Bp BD B0 

BD = Beneficios de desarrollo 
BP = Beneficios de Preservar, cuando la especie es "Otil", caso 

contrario es cero. 

Las casillas en esta matriz, muestran los costos de tomar las decisiones en 
base a beneficios, donde se han obviado los costos de desarrollar y preservar 
por si mismos. 

La soluci6n dependerA de la incertidumbre que se aplique al juego; el sesgo
obvio- hacia conservaci6n se basa en el hecho de pretender evitar grandes
"pdrdidas", el objetivo es minimizar las perdidas m~ximas. Asimismo, la 
soluci6n dependerA de definir que es "Otil" y cual es el "valor", de algon 
recurso, para la sociedad. Los "set" de preferencias al interior de la sociedad,
serdn variados, las intersecciones no necesariamente permitir~n definir que
rumbo tomar y la revelaci6n de preferencias podrfan no necesariamente ser 
Pareto eficientes. Respecto a los procesos de reve ci6n de preferencias, con 
la metodologla de decisi6n a la Clarke, en los qt, :3 toma de decisiones es
clara luego de la elecci6n en la que se revela las preferencias, se presenta
perfecta cuando "n" (los votantes) es pequefio; sin embargo cuando "n" es
grande existen distorsiones y es imposible aplicar tal m6todo, debido a la 
existencia de "free riders". 

4.4 Realidad en el subdesarrollo 

Debido a que en los parses en vas de desarrollo es imperativo crecer para
poder responder a las necesidades de desarrollo de la poblaci6n, resulta 
interesante enfocar el problema de dos maneras: en la primera, se entiende que 
preservar excluye la opci6n de desarrollar lo cual obviamente nos Ileva a 
considerar opciones no deseadas desde la perspectiva paretiana hacia el 
conjunto de la sociedad; en la segunda, ms racional para el desarrollo de estos 
parses, se presenta la opci6n de conservar, en vez de preservar. 
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i) 	 Set de preferencias sin intersecci6n ontre en el vector que considera 
preferencias por desarrollo "D" y el que considera preferencias por 
preservaci6n "P". 

UM, 	 = (U, U 2 , U 3 , ... , UD... Un) 

Upi 	 = (u,, u2, u3,... up, a.. u) 

Donde U, = curva de utilidad para el "i" o "j" individuo, que puede ser 
parte de cualquiera de los grupos mencionados "D" o "P". U., se 
encuentra conformado por vectores en los que existen preferencias 
especfficas respecto a bienes adems de preferencias sobre como preservar 
y desarrollar. En este caso se asume que u, es diferente y su presencia 
excluye a up. 

Matriz de Beneficios con No Intersecci6n de sets 

Desarrol'istas Preservacionistas 

Desarrollo Preservaci6n 

Desarrollo B,, -B) (0,0) 

Preservaci6n (0, 0) (-B,,BP) 

B, 	 = Beneficios de desarrollo 
Bp = Beneficios de Preservar 

Analizando la matriz de beneficios, se puede ver que no existe un "equilibrio 
perfecto b:iyesiano Nash" razonable que satisfaga a la sociedad en su conjunto, 
y las soluciones no son Pareto eficientes. Esto debido a que se considera que 
los conjuntos son excluyentes, luego soluciones a la Pareto no son posibles. 

Por ejemplo, habitantes de altos ingresos -es decir que ya han satisfecho 
necesidades b~sicas- de una ciudad pequefia, se opondrfan a "desarrollar" 
dsta, debido a que dado que han cubierto no s6lo los requerimientos 
btsicos sino que ahora se encuentran en la posibilidad econ6mica de 

\ N 
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demandar recursos naturales para formas recreacionales11 . Debe hacerse 
notar que en este proceso de maximizaci6n los ingresos, de este grupo
opuesto al desarrollo, son "altos". En cambio, los grupos de ingresos bajos
demandarfan desarrollo debido a que ai~n no habrfan satisfecho necesidades 
b~sicas, es decir estarfan imposibilitados de financiar el uso rerreacional de
los recursos. Soluciones en las que los grupos antag6nicos no negocian son
"imposibles", debido a que no se podrfa Ilegar a algun tipo de equilibrio que 
sea Pareto.
 

Sin embargo, utilizando "inducci6n hacia atras" en el que se defina ganancia
nula si no existe negociaci6n, y con los elementos sugeridos por Krutilla-Fisher, 
en presencia de procesos de negociaci6n, es posible que ;a sociedad Ilegue a
soluciones 6ptimas que sean Nash y Pareto eficientes. Luego, la soluci6n viene 
por ei lado de la definici6n de las actividades dentro un mismo set, es decir que
dentro de la sociedad exista el criterio de considcrar ambas actividades no
excluyentes o con Ifmites de acci6n entre ambas sin que esto signifique que la
presencia de una anule a la otra. Luego es posible encontrar soluciones para
la sociedad en su conjunto; es decir, en vez de preservar consideramos 
conservar como soluci6n 6ptima. 

ii) Set de preferencias con intersecci6n entre en el vector que considera
preferencias por desarrollo y el que considera preferencias por 
conservaci6n. 

UD, = (u, u2, u3 ....L U ... un) 
Uc, = (u, u2, U3 .... UcU 0 ... Uo) 

Donde U,y = curva de Utilidad para el "i" individuo o individuo "j", que
puede ser parte de cualquiera de los grupos mencionados "D" o "C". U, 
se encuentra conformado por vectores en los que existen preferencias
especificas respecto a bienes ademAs de preferencias sobre como 
conservar y desarrollar. En este caso se asume que u, 9s diferente y sin 
embargo no excluye a uc . 

Escritos sobre el uso recreacional del recursos se pueden encontrar en escritos de KennnethMcConnell en el Handobook of Natural Resources and Energy Economics, o en revistas del Journal
of Environmental Economics and Manaement. Este autor no presenta el problema del uso
recreacional de los recursos de la forma en la que se encara en este documento; sin embargo Ilega 
a las mismas conclusiones, 
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Matriz do Beneficios con Intersecci6n de sets 

Desarrollistas Conservacionistas 

Desar:ollo Conservaci6n 

Desarrollo BDl, QCI BD1,BC2 

Conservaci6n B2,BcI B.2, Bc 

B, = Beneficios de desarrollo con nfasis en Desarrollo 
B,1 = Beneficios de conservar con 6nfasis en desarrollo 
B,2 = Beneficios de desarrollo con nfasis en conservar 
Bc2 = Beneficios de conservar con 6nfasis en conservar 

Siguiendo con el ejemplo anterior, serfa posible suponer clue los grupos 
interesados en "preservar", perciben que est, soluci6n no es Pareto, es decir 
que en realidad no es una soluci6n eficiente"2 . Entonces deciden que
"conservar" es un "Second Best 3 " y que los grupos que no han satisf.cho 
sus necesidades tiene derecho a optar por Desarrollar. Asimismo estos 6ltimos 
deciden que conservar los recursos tambi~n serfan deseable para la sociedad 
en su conjunto. 

Por ejemplo definir que la cacena de lagartos negros en Bolivia, es buena sf y 
solo sf, la tasa de uso del recurso es menor que la capacidad reproductiva de 
esta especie; o por ejemplo considerar que talar Jrboles en la amazonfa 
boliviana no es mala, si por cada ,rbol talado. 

Se olvida la noci6n de preservar dados los requerimientos de crecimiento en la 
sociedad, y se asume que conservar es una soluci6n m~s adecuada para el uso 
de estos recursos 4 . Actualmente, este es el tramiento que se estJ empleando 
para proteger a las poblaciones de elefantes en Africa. Los recursos generados 
en la cacerfa de elefantes son usados por los individuos de la comunidad, la 

2 Se asume que no existe imposiciones de grupos de presi6n; es decir se buscan soluciones 
eficientes pare el conjunto do la sociedad, al estilo Nash. 

" "Second Best" se entiende como ]a segunda major soluci6n que se puede seguir, dado qua 

la primera resulta imposible. 

4 Esto no incluye a las &reas qua so consideran como "reserves naturales". 
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misma que tiene altos incentivos para conservar estas poblaciones en vez de 
depredarlas. 

5. 	 DERECHOS DE PROPIEDAD EN EL SUBDESARROLLO: 
SOLUCION VIABLE 

Es importante considerar a los derechos de propiedad, como instrumento para 
la internalizaci6n de costos. El decir que se debe repoblar el Area de bosque 
que se ha talado, o cuidar que la explotaci6n de lagartos no sobrepase su 
capacidad reproductiva, no responde a fines solamente altruistas hacia la 
sociedad, sino principalmente como una medida que hace quib los agentes
econ6micos que explotan estos recursos internalicen los costos de estas 
acciones. En este escenario, en el que se pretende introducir la internalizaci6n 
de costos, los derechos de propiedad son el instrumento y deben estar bien 

.definidos" 

Volviendo a los ejemplos de uso de bosques y de lagartos, esto hace que si no 
se siernbra otro Jrbol o se caza m~s all, de los lfmites que permiten un mfnimo 
en la capacidad reproductiva de la especie, los Arboles desaparecen asf como 
los lagartos y esto eliminarfa cualquier posible beneficio futuro para los usuarios 
y la 	sociedad en su conjunto. 

Adicionalmente, las medidas que definen derechos de propiedad claros, parten
del principio de que las polfticas son ms efectivas cuando atacan la causa y 
no asf a los sfntomas del problema (World Bank 1992). 

Otro elemento importante es que derechos de propiedad claros reducen 
incertidumbre y la bisqueda de rentas extraordinarias. 

Por ejemplo, en el caso de los bosques la eliminaci6n de incertidumbre en 
cuanto al tiernpo de explotaci6n de los recursos definida en funci6n a los 
derechos de propiedad, permite que el agente explotador del recurso sepa que 
el Area asignada es y serJ [a fuente de sus ingresos por un perfodo largo, es 
decir que la explotaci6n irracional o sobreexplotaci6n rebasando la capacidad
del sistema- serfa una medida ineficiente respecto a su maximizaci6n de 
ingresos en el largo plazo, Io cual hace que los agentes no tengan incentivos 

1b Oatos, Freeman, Coase, Buchanan o Turvey presenta formas on las qua se puede encontrar 

soluciones. 
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para la btsqueda de estas rentas extraordinarias en el corto plazo'6 . Como 

en el caso de los elefantes, el cual es un "Second Best" dado que inicialmente 
"nadie" desea la cacerfa de estos elefantes por si misma, esta pr~ctica con 

derechos de propiedad bien definidos ha hecho que se detenga la depreciaci6n 

de esta especie. 

Un caso similar se presenta en el uso de la tierra en alta montaha, m~s 

especfficamente en los Andes, en la que er, rnuchos casos, los derechos de 

propiedad no est~n biOn definidos, Ios recurso, son comunales. Este es el caso 

de la tierra de pastoreo, en el que no existen incentivos que hagan que se 

biisque el uso eficiente de recursos. La piecencia de agentes econ6micos con 
"moral hazard", hace que el uso del recursos no sea eficienta. Al respecto 

Mancur Olson (Mimieo) menciona que las "...instituciones y rolfticas en una 

sociedad son probablemente la causa fundament'il en la determinaci6n de su 

ingreso per-capita...". 

Alternativamente, en muchos pafses en vfas de desarrollo, se utiliza el m6todo 

del "command and control" (imposici6n y control), esto se debe principalmente 

a la debilidad de las instituciones, de las politicas institucionales adem~s del 

bajo podet de control de las agencias gubernamentales. Este tipo de medidas 

resultan ineficientes como asignadoras de recursos fiente a las medidas que 

introducen la internalizaci6n de costos de las acciones que Ilevan 3delante los 
?gentes econ6micos. 

6. CONCLUSIONES 

Los problemas del medio ambiente en pafses en vfas de desarrollo no son 

particularmente f~ciles de resolver. La pobreza y las necesidades de desarrollo 

en muchos casos han sido la fuente mayor de degradaci6n de recursos. Sin 

embargo, en el pafs nos encontramos en una fase en la que acn es posible 

aprender de experiencias de otros parses, ligando los beneficios del desarrollo 

con polfticas que prevengan la degradaci6n del medio ambiente. 

El disefio de estas polfticas deben considerar que los beneficios de las acciones 

puntuales a seguir deben ser mayores que los costos que 6stas implican, asf 

como remover distorsiones que afecten los precios de mercado. 

"' Eventualmente podrfa suceder que sf busquen rentas extradordinarias, sin embargo esta 
alternativa is poco probable y asume que los agentes econ6micos son irracionales. 

http:SUIBDESARSO.LO
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La imperante necesidad de usar los recursos naturales, de contar con mayores 
industrias y de permitir que mayor masa de la poblaci6n sG aproxime cada vez 
mas i los beneficios del desarrollo, deben encontrarse entre las prioridades de 
polftica econ6mica, las mismas que no deben olvidar que impedir el desarrollo
"serfa financiado directamente por el est6mago do esta gente" (Dorfman). 

Estas polfticas deben considerar que los ag6ntos econfmtcos tendrdn que 
asumir plenamonte los beneficios y costos de sus acciones, las mihmas que 
deben nacer del hecho do contar con derechos de propiedad bien definidos, no 
s6lo porque atacan las causas mds quo los sfntomas, sino tambi6n porque son 
ms eficientes en la asignaci6n de recursos. 

Junto a esto, el establecimiento de reglas claras do juego, ostables en 6l 
tiempo, son indispensablos en el conjunto de medidas que permiterl un uso 
eficiente de los recursos naturales y la conservaci6n del medio ambiente. Estas 
medidas quo son de orden institucional resultan vitales para zcelerar el 
desarrollo y el mejor manejo del medio ambiente reduciendo la incertidumbre 
y evitando la bisqueda de rentas extraordinarias. 

Asimismo, los ,standares que se pretondan introducir dobon ser realistas y
susceptibles de hacerlos cumplir. ".... La experiencia muestra quo muchos de 
los pa(ses en vfas do desarrollo han fijado estdndares duros y no realislas 
frecuentemente los de OCDE..." (World Development Report 1992 p 13). 
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MONOPOLIOS NATURALES Y REGULACION: 
EL CASO DE LAS TELECOMUNICACIONES 

* Hugo A. Dorado Aranibar 

1. INTRODUCCION 

Las teiecomunicaciones se constituyen en uno de los sectores m~s dindmicos 
de las econornfas. Si anteriormente eran apreciadas por su utilidad ptiblica, al 
dotar de infraestructura a la economfa y al desarrollo social, de forina que el 
mayor empeho estaba enfocado a expandir el servicio corriente, la edificaci6n 
de redes y el mejoramiento en el desempefio de las entidades operativas; 
actualmente el acceso a la informaci6n es reconocido como factor fundamental 
de producci6n. 

El avance acelerado en estos Oltimos afios en innovaci6n tecnol6gica, el 
incremento intensivo de la informaci6n de la actividad econ6mica, el desarrollo 
de programas, la microelectr6nica, y la fibra 6ptica, han reducido 
substancialmente los costos de transmisi6n y procesamiento de informaci6n, 
cambiando la estructura de costos de las telecomunicaciones y de muchas 
otras industrias y negocios. En este sentido, las telecomunicaciones son 
consideradas como inversiones estratlgicas para mantener y desarrollar las 
ventajas competitivas, tanto a nivel nacional, regional, como de empresas. 
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Las actuales ventajas competitivas de la industria y el comercio estin no solo
influenciadas por la facilidad de disponer de las telecomunicaciones, sino 
tambi~n de elegir redes alternativas y controlar la reconfiguraci6n y el manejo
de redes en Ifnea cuando hay cambios con la incorporaci6n de objetivos. En 
consecuencia los pafses que carecen de acceso al moderno sistema de 
telecomunicaciones no pueden efectivamente participar en la economfa global. 

Este es el antecedente fundamental que ha Ilevado a que los pafses
industrializados y cada vez ms pafses en desarrollo ingresen a la 
rnodernizaci6n del sectcr. Esta transici6n por regla general se da en un marco 
m~s arnplio de liberalizaci6n y privatizaciones que trae aparejado cambios 
institucionales y de normatividad econ6mica y legal que deben ser afrontados 
con claridad y decisi6n. En consecuencia las reformas del sector precisan de 
instituciones capaces de formular e implementar politicas y regular 
efectivamente. 

1.1. Capitalizaci6n del Sector Comunicaciones 

La razones anotadas anteriormente se refuerzan con la orientaci6n unaa 
economfa de mercado adoptada en Bolivia desde agosto de 1985 que privilegia
la participaci6n privada en la actividad econ6mica, la necesidad de reducir 
efectivarnente el d~ficit fiscal y de asignar al Estado el rol de administrar 
eficientemente la macroeconomfa, generando el ambiente adecuado para el 
desarrollo de la iniciativa privada. 

El proceso de capitalizaci6n de las empresas piiblicas se inscribe en este 
contexto y, al mismo tiempo, trasciende el hecho de la transferencia de
propiedad pcblica al sector privado. Indudablemente, no es Io mismo una 
empresa de propiedad del Estado operando en un mercado imperfecto, que la 
misma empres-3 capitalizada en manos privadas. Este cambio traer, consigo 
una serie de efectos en las propias empresas, en los consumidores 0 usuarios, 
y en la estructura del mercado involucrado, es decir, en el bienestar de la 
sociedad en su conjunto. 

Concretamente el sector de comunicaciones, en el que se considera tanto a la 
telefonfa local (cooperativas de telfonos) como a la de larga distancia (la 
empresa nacional de telecomunicaciones ENTEL), funciona como un sistema 
integrado en la oferta de servicios, con caracterfsticas de monopolio natural
legal en ENTEL y monopolio natural en telefonfa local. Tal estructura sectorial,
demanda para su capitalizaci6n una significativa inyecci6n de recursos que -por
magnitud y exigencias tdcnicas para su modernizaci6n- se prev6 provengan 
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mayoritariamente de inversionistas extranjeros, quienes tambidn se harfan cargo 
de la gesti6n administrativa de la(s) empresa(s). Esta reforma amerita efectuar, 
entre otras, algunas consideraciones de car~cter econ6mico para prever el 
conveniente desenvolvimiento del sector en el nuevo esccnario. 

1.2. Escenarios Probables con la Capitalizaci6n 

El proceso de capitalizaci6n de las comunicaciones, muy probablemente 
desembocarJ en monopolios privados o podr'a implicar algunas importantes 
modificaciones en la estructura del mercado sectorial, pensando en la 
posibilidad de que se de un duopolio. 

Una primera posibilidad que se toma en consideraci6n es la integraci6n 
vertical de las cooperativas telef6nicas con la empresa de larga distancia 
ENTEL'. Esta posibilidad puede ser te6ricamente la opci6n 
econ6micamente 6ptima2; sin embargo, consideraciones de otro tipo3 

estarfan influyendo en la predisposici6n de las cooperativas telef6nicas para 
que 6stas no ingresen al paquete de la capitalizaci6n. Sin embargo, de 
Ilegarse a un acuerdo entre las partes, el monopolio sectorial se 
consolidarfa, por lo menos temporalmente. 

Una segunda opci6n tiene que ver con la capitalizaci6n de ENTEL 
independientemente de las cooperativas; en este caso, el socio estrat6gico 
serfa quidn invierta en telefonfa local. Esta posibilidad afronta la desventaja, 
ya sefialada, de la duda acerca de la demanda potencial real que justifique 
expandir la oferta en telefonfa local. Dada la cuantiosa inversi6n irreversible 
en infraestructura -tendido de Ifneas-, nc estarfa garantizada desde el punto 

1 Este propuesta podrfa tenor la modalidad de dividir el sistema intergrado de telefonfa local y 

large distancia en tres regionales, on base a las cooperativas do La Paz (COTEL), de 
Cochabamba(COMTECO) y do Santa Cruz (COTAS). 

2 Vor en este mismo documonto el Artfculo de Abel Martinez "Consideraciones Te6ricas para 

la Capitalizaci6n do ENTEL" para la justificaci6n. Ademns, existon dos elementos adicionales para 
su conveniencia: primoro la infraestructura ya instalada de les cooperativas telef6nicas y, segundo, 
la estrochez del mercado interno. 

' Una raz6n qua estA pesando en contra do la integreci6n do la telefonfa local al proceso do 
capitalizaci6n do ENTEL, tiene que ver con el car~cter cooperativo do 6sta. Una de las condiciones 
pore quo las cooperotives accodan conjuntamento ENTEL a la capitalizaci6n es qua cambien s 
status jurfdico. 

,0 
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de vista de la conveniencia econ6mica la incursi6n de una nueva red
paralela a la existente, salvo que las posibilidades tecnol6gicas podrfan, en
el futuro, diluir las economfas a escala en esta parte b~sica del servicio. 

2. MONOPOLIOS NATURALES Y REGULACiON 

2.1. Monopolios Naturales 

Los monopolios existen porque para otras firmas es poco atractivo ingresar al
mercado o porque no pueden hacerlo, en algunos casos son refrendados
legalmente, a trav6s de la concesi6n de una franquicia exclusiva para dar
servicio a un mercado, como es el caso de los servicios de utilidad ptblica (gas
y electricidad), comunicaciones, y telefonfa local. La base econ6mica que se 
propone para esto, por Io comin, es la de que la industria en cuesti6n
constituye un monopolio natural; es decir, el costo medio disminuye cn un
amplio intervalo de niveles de producci6n a medida que se incrementa el
producto, y su nivel mfnimo s6lo se puede alcanzar al organizar la industria 
como monopolio, existiendo retornos crecientes a escala. Tal situaci6n ocurre 
por los altos costos fijos respecto a los costos variables, por ejemplo en 
instalaci6n de Ifneas telef6nicas e infraestructura. 

Una vez establecido el monopolio, 6ste enfrenta toda la demanda del mercado 
y sera diffcil que una nueva firma ingrese a la industria, pues habitualmente Io
harfa produciendo cantidades relativamerie pequefias, que tendrfan costos
medios muy altos y dejarfan grandes prdidas. Una firma que desee competir 
con un monopolio natural deberA disponer de grandes cantidades de capital y 
contar con un mercado potencial expectable. 

En consecuencia, resulta plausible considerar que la industria de las 
comunicaciones representa un tipo de monopolio natural. Parecerfa poco
probable la existencia de dos compa~ifas de teldfonos yuxtapuestas, por [a
existencia de economfas a escala, en parses como Bolivia uncon escaso
mercado interno y bajos niveles de ingreso. Por tal raz6n, se reducirfa al mfnimo 
la posibilidad de ingreso de otra firma al mercado en cuesti6n, aunque no es 
correcto descartar del todo una probable competencia en telefonfa local si, por
ejemplo, eventualmente se hace m~s competitiva la telefonfa celular, dsta no 
tendrfa los elevados costos en infraestructura propias de la cl~sica telefonfa 
local. 
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2.1.1. Caracteristicas del comportamiento monop6lico 

Un mercado de monopolio puede lograr utilidades mis altas que un mercado 
competitivo4 ; sin embargo, esto no implica que los monopolios obtengan por 
necesidad enormes utilidaces. Dos monopolios iguales de "fuertes" pueden 
tener grandes diferencias en su rentabilidad. 

El valor de un monopolio depende del valor de las utilidades que pueda generar. 
A su vez, estas 6timas dependen de la ubicaci6n de la curva de demanda para 
el producto del monopolista. Los cambios de la demanda afectan a las 
utilidades potenciales y al valor en el mercado del monopolio mismo. 

Con el objeto de maximizar las utilidades un monopolio debe generar el nivel de 
producci~n para el que los ingresos marginales sean iguales a los ccstos 
marginales. 

Condici6n de primer orden: 

(1) IMg(0) = CMg(Q) 

Puesto que la curva de demanda del monopolio tiene pendiente negativa (los 
ingresos marginales son menores al precio), esto dar, como resultado que la 
empresa genere un nivel de producci6n para el que el precio del mercado 
sobrepase a los costos marginales. 

Supongamos un monopolio que enfrenta una demanda inversa PD(Q), es decir, 
que el mayor precio al cual puede vender Q unidades es P-10' 

La funci6n de ingresos sern: 1(0) = P(Q)Q 

Si la demanda inversa es estrictamente decreciente, es decir, el bien no es 
Giffen', el ingreso marginal ser menor que el precio del bien. 

IMg(Q) < P(Q) 

En mercado de competoncia perfecta las utilidades de las empresas son nulas. 

Un bien Giffen es aqu61 cuya demanda aumenta cuando aum f\. 
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de donde: 

(2) lMg(Q) = P(1 + 1/eqp)e 

El resultado encontrado implica que: 

Si la demanda que enfrenta el monopolio es estrictamente decreciente 
(e,,p<O), entonces el ingreso marginal sera menor que el precio. 

La relaci6n entre el ingreso marginal y la elasticidad precio de la dmanda viene 
dada por: 

- IMg(Q)>O si y s6Io si eqp>-1
 
- IMg(Q) =0 si Vs6lo si eq.p =-1
 
- lMg(Q)<Osiys6iosi eq.p<-1
 

Si la demanda es relativamente elstica (eq p<-1), sera necesario bajar el precio
muV poco para vender una unidad adicional. Lo cue se gana al aumentar el
nivel de producci6n es mds de Io que se pierde al tener que baiar el precio de 
todas las unidades vendidas. Por el contrario, si la demanda es relativamente 
inel~stica (ep,q>-1), sera necesario bajar considerablemente el precio para
vender una unidad mts y el ingreso total disminuiri. 

6 Partiendo de: 

I(Q) = PD(Q)Q 

derivando respecto a Q 

IMg(Q) = d/dQIp(Q)Q] 

= (dP/dQ)Q + P 

= P(1 + Q/p*dP/dQ) 
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Por tanto, un monopolista elegira el nivel de producci6n donde la demanda sea 
relativamente elastica7, si el monopolista se sita en la porci6n relativamente 
ineldstica de su curva de demanda no estarS maximizando sus utilidades. 
Bajando su nivel de producci6n aumentara sus ingresos y reducirA sus costos 
con lo que aumentar, sus utilidades. En general la demanda es relativamente 
elstica para valores pequefios de producci6n, es decir para valores grandes de 
precio. 

Un aspecto importante a destacar es el car-cter de "demanda derivada" de la 
te!efonfa local, es decir que, adem6s de los determinantes como ser: el nivel de 
ingreso de la poblaci6n y el costo de acceso a la Ifnea; la necesidad de contar 
con el servicio, tambi~n estJ relacionada con la capacidad de vinculaci6n, del 
mismo, con los servicios que reporta la telefonfa de larga distancia. 

2.1.2. Monopolio discriminante 

Si el monopolio puede separar a los usuarios en grupos con elasticidades-precio 
de la demanda diferentes, podr, aumentar sus utilidades cobrando precios 
distintos a cada grupo. Desde el punto de vista del monopolista, In 6ptimo es 
venderle a cada individuo cada unidad del bien al mayor precio que estd 
dispuesto a pagar. En tal caso, la discriminaci6n de precios ser6 perfecta. En 
la prictica, para que sea efectiva, se debe prevenir [a re-venta de la unidades 
ms baratas a quienes estn dispuestos a comprarlas m~s caras. 

Si se discrimina en dos grupos de usuarios, como podrfa ser el caso de telefonfa 
local, entre los actuales accionistas de las cooperativas telef6nicas y los 
potenciales nuevos usuarios que accederfan a la Ifnea con una tarifaci6n 
mayor8 , existirfan dos mercados con demandas inversas dadas por P,(Q 1 ) y 
P2(Q2 ), las utilidades del monopolio serfan: 

1Tomando an cuenta qua: IMg = P1 + 1/a..) y la condici6n de primer orden IMg=CMg, en 
el nivel de producci6n 6ptimo Q*, ol signo do (1 + i/eq.p) serh igual al signo de los costos 
marginales, es decir, positivo -los costos marginales no pueden ser negativos si el monopolio utiliza 
sus insumos eficientemente-. Lo qua equivale a decir quo la elasticidad pracio de la demanda sers 
mayor a menos uno Ce,,,>1). 

" Otra forma do discriminaci(n quo se puede presentar es Ia discriminaci6n regional, tomando 

en cuenta las tres regiones consideradas en el pie do pbgina 1. 

0 
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n'(QlIQ 2) P1(Q1)01 + P2(Q2)Q2 - CT(Q1 +02) 
1(Q1) + 12(02) - CT(0 1+0 2) 

donde 1,(Q,) denota el ingreso por ventas en el i-6simo mercado y CT son loscostos totales del monopolio. 

El subndice 1 hace referencia a los abor.ados actuales, mientras el subfndice"'se refiere a los potenc;ales usuarios. 

Si se maximizan las utilidades n del morlopolio respecto de Q1 y 02 se tiene: 

=IMg1 (Q1) = CMg(0 1 + (2) IMg2(0 2) 

Recordando la relaci6n del IMg y la elasticidad precio de demanda
monopolio se tiene: 

la en 

(3) P1(1 + 1/el) = CM9 = P2(1 + 1/e2) 

donde e y e2 son las inversas de las elasticidades respectivas en ambosmercados. Despejando los precios se obtiene: 

P,/P2 = (1+ 1/e2)/(l + 1/e,) 

En virtud de (3) y que CMg>O se tiene que e y e2 serdn menores que -1.
Entonces el monopolista se situarA en la porci6n relativamente elstica de cada
una de las demandas de mercado.
 

Si e y e2 fueran constantes, es decir no dependieran del precio en el mercadocorespondiente, y la demanda en el mercado 1 es menos elstica que en elmercado 2 (e, > e,), la identidad (3) muestra que el monopolio elegirJ un preiomayor en el mercado en que la demanda es m~s elstica. En otros tdrminos, elprecio m~s alto se ubicard en el mercado donde la demanda inversa P,(0) sea 
menos el~stica. 

En resumen, un monopolio que discrimina entre dos mercados elige un nivel deproducci6n tal que el ingreso marginal que le reporta vender unidaduna 
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adicional en cualquiera de los mercados es igual al costo de producir esa 
unidad. Esto Ileva a elegir precios para cada mercado en que la demanda es 
relativamente elstica. 

2.1.3. Monopolio y bienestar 

Se ha demostrado que los monopolios causan una restricci6n artificial de la 
producci6n ', en esa forma, distorsionan la distribuci6n de recursos. La 
monopolizaci6n del mercado conduce a una p(rdida de excedentes del 
consumidor y del excedente total. En este sentido, para saber cual es el costo 
social de un monopolio, es necesario considerar los conceptos de excedente de 
los consumidores y de los productores. 

Cada consumidor xiene un precio umbral, por tanto consumir, cualquier bien o 
servicio si y s61o si el precio de mercado es menor o igual que este precio. Por 
tanto la demanda de mercado vendr, dada por: 

0D(P) = nmmero de individuos con precio umbral mayor 
o igual que P. 

Los consumidores tendr~n ahorro cuando su precio umbral (Pu) sea mayor que 
el precio de mercado (P), el ahorro sera (Pu-P) bolivianos, ya que podran 
comprar el bien o servicio a un precio menor que aquel que estaban dispuestos 
a pagar. El ahorro total de los consumidores sera: 

Ahorro de los consumidores = 1j: puzp(Pu-p) 

Si PD(Q) as la demanda de mercado inversa y so venden Q" unidades a un 
precio P, el excedente del consumidor sera: 

Q.
 
Excedente del consumidor f, (PD(Q) - P')dQ
 

Por otra parte, el excedente de los productores de una industria sera igual a la 
suma de las utilidades de las firmas de la industria, es decir al pago que estos 
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reciben por sobre Io estrictamente necesario para que est6n dispuestos a 
vender esa cantidad. 

Q.
 
Excedente de los productores f , (P" - P,(Q))dQ
 

donde P,(Q) es la oferta de mercado inversa y el precio es el mismo para 
cualquier consumid-. 

Si se considera un tiempo Io "suficientemente largo" como para que todos los 
insumos sean flexibles y "suficientemente breve" para que el ntmero de firmas 
perrnanezca fijo (algunos autores denominan a 6&te el mediano plazo), entonces 
el excedente de los productores (utilidad del monopolio) ser6: 

Q* 
Excedente de los productores f 0 (P' - CMg(Q))dQ 

donde CMg(Q) son los costos marginales correspondientes. 

Una medida de bienestar social considera tanto el bienestar de los 
consumidores como de los productores. So debe determinar las condiciones 
que maximizan el excedenee total, es decir cuanto producir y a que precio de 
m3do que !a suma de los excedentes de los consumidores y de los productores 
sea Io mayor posible. 

Por tanto: 

Excedente total = '(P,-P') + ('P'-CT(Q*)) 

= I(Pu - CT(Q')) 

Determinar las condiciones bajo las cuales se maximiza el excedente total 
equivale a encontrar aquel nivel de producci6n Q que maximiza la expresi6n 
obtenida para ruestro caso en un mercado monop6lico. 
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Entonces, sea una industria monop6lica con una demanda inversa de mercado 

PD(Q) y unos costos marginales CMg(Q)' 

- Una condici6n necesaria para la asignaci6n 6ptima de recursos, y que Q" 

sea el nivel que m~ximiza el excedente ser6: 

PD(Q*) = CMg(Q') 

- Una condici6n suficiente para que el nivel de producci6n Q0 maximice el 

excedente total es que ademAs de la anterior condici6n se tenga: 

P'd(Q) < CMg'(Q) 

El excedente total se maximizarA sin importar el precio de venta de las unidades 

producidas, a condici6n que sean aquellos individuos con mayor precio umbral 

quienes compren el bien o servicio. 

La proposici6n anterior permite cuantificar la p~rdida de excedente total debida 
. 

a que el monopolio no se comporta como una firma competitiva" El 

monopolio elige un nivel de producci6n tal que sus ingresos marginales son 

iguales a sus costos marginales. Como sus ingresos marginales son menores 

que el precio de venta, tambidn sus costos marginales sern menores que el 

precio de venta. Luego un monopolio no maximiza el excedente total. 

As(, se puede definir el costo social de un monopolio como la diferencia entre 

el mayor excedente total posible y el excedente total de equilibrio de 
monopolio. 

Supongamos el caso de un monopolio que tiene costos marginales crecientes 

y que enfrenta una demanda lineal. Si el mercado fuera competitivo, el precio 

de equilibrio de largo plazo serfa igual a P, y la cantidad producida igual a Qc, 
ambos maximizan el excedente total. 

' Suponemos todos los insumos flexibles, de modo que CT(O) =0. 

10 En competencia perfecta el precio as igual al IMg y al CMg. 
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Sin embargo el monopolio produce menos de Io quecompetencia perfecta (Qm < Q c) y cobra 
se producirfa bajo 

un precio superior al costo marginal(Pm>Pc) (Figura 1). En consecuencia, en monopolio el excedente delconsumidor es menor que en competencia perfecta.Area Esta p6rdida es igual alPcBEAPm de la Fig. l. Una parte de la p~rdida de los consumidorescorresponde a las utilidades del monopolio (PcBAPmdiferencia es positiva, ya que el monopolio maximiza sus 
menos BED); esta 
utilidades y siemprepodrJ elegir el precio en que los costos marginales intersectaninversa. Sin embargo a la demandahay una p6rdida del excedente total AEB queindiscutiblemente es indeseabilidad, pues este ingreso no es transferido a nadiey resulta ser el costo social del monopolio. 

PERDIDA DEL UTILIDADES DEL + COSTOCONSUMIDOR MONOPOLIO SOCIAL 
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Ef cosio social es precsamente la diferencia entre el excedente de competencia 
perfecta y el de monopolio. 

No obstante lo expuesto en este apartado, habrfa que considerar el rol de los 
monopolios en una visi6n mAs amplia. 

2.1.4. Aspectos positivos de los monopolios 

Varios economistas, entre ellos, J.A. Schumpeter, han recalcado el papel 
conveniente que pueden desempebiar las utilidades de monopolio en el proceso 
de desarrollo econ6mico, coma ser las innovaciones tecnol6gicas y la 
capacidad de algunos tipos especfficos de empresas para lograr avances 
t6cnicos. La utilidades proporcionan fondos para invertirse en la investigaci6n 
y el desarrollo y permiten a las empresas emprender procesos riesgosos de 
investigaci6n. 

La monopolizaci6n de un mercado, segin Schumpeter, puede hacer que a una 
empresa le resulte menos diffcil planificar sus actividades, se elimiilan muchas 
de las contingencias que podrfa enfrentar en un mercado competitivo, de igual 
modo, un monopolio puede detentar conocimientos amplios sobre la curva 
especffica de la demanda para su producto, y adaptarse con mayor facilidad a 
las condiciones cambiantes de la demanda. Ahora, es un problema empfrico el 
saber si estos presuntos beneficics de los monopo!ios contrarrestan o no sus 
desventajas de asignaci6n y distribuc16n. 

En el caso de las telecomunicaciones del pafs, es indiscutible que el proceso de 
capitalizaci6n permitirJ la incorporaci6n de tecnologfa moderna y el 
mejoramiento, ampliaci6n e incorporaci6n de nuevos servicios, aunque en un 
principio dstos est~n en poder de un monopolio. De otra manera, el Estado 
diffcilmente podrfa encarar la modernizaci6n del sector. 

2.2. Regulaci6n de los Monopolios 

La regulaci6n de los monopolios es un tema importante del andlisis econ6mico 
aplicado. Las industrias de servicios de utilidad p6blica, comunicaciones y 
transportes estdn reguladas en la mayorfa de los parses y el establecimiento de 
procedimientos de regulaci6n para que esas industrias funcionen de mode 
conveniente constituye un problema prdctico. 
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A continuaci6n veremos algunos de ellos: 

Ap/icaci6n de normas de precios segn costos marginales. La propuesta 
consiste en que los prerios que cobra un monopolio reflejen los costos 
marginales de la producci6n. De este modo, la p~rdida de bienestar debida a la 
monopolizaci6n del mercado puede reducirse al mfnimo. 

Es habitual que los gobiernos regulen los monopolios naturales fijando sus 
precios. De esa manera el monopolio tomar6 el precio que le fije el gobierno 
como un dato y maximizari sus utilidades. El monopolio elegirA aquel nivel de 
producci6n para el cual los costos marginales son iguales al precio que le fij6 
el gobierno. Tomando en cuenta esta actitud del monopolio y si se pretende 
alcanzar el mayor excedente total posible, el gobierno fijarJ el precio (P,) de 
manera que los costos marginales sean iguales a la demanda inversa (Figura 2). 
En el punto que fija el gobierno el precio, el monopolio maximizar, sus 
utilidades tomando como dato este precio y optando por aquel nivel de 
producci6n que maximiza el excedente total. 

Pero, ios monopolios naturales tienen costos promedio decrecientes en una 
extensa gama de niveles de producci6n, por ello puede ocurrir que el precio 
regulado Pr caiga por debajo de los costos promedio ocasionando p6rdidas 
operacionales (P,EFG) que el monopolista no puede mantener indefinidamente, 
por tanto la agencia reguladora se ve en el dilema de: o bien abandona la meta 
de fijaci6n de precios segn los costos marginales, o debe entregar al 
mcnopolio un subsidio igual a sus p6rdidas. Sin embargo, esta 61tima soluci6n 
no es prctica ya que resta incentivos para que el monopolio sea eficiente y 
minimice sus costos. Esta situaci6n conflictiva se conoce como el dilema de los 
monopolios naturales. 

Por otro lado, dejar que el monopolio maximice sus utilidades sin restricciones 
de precio y cobrarle un impuesto total fijo iguai a las utilidades no es una 
soluci6n al dilema anterior. Aen cuando el monopolio pierda sus "utilidades en 
exceso", esta regulaci6n no es 6ptima porque no maximiza el excedente 
total.1 1 

" Podrfa darse el caso de "descreme del mercado", si las tarifas se fijaran por encima de los 
costos medios. Las sobrerentas harfan atractiva la entrada de potenciales compotidores quo 
buscarfan beneficiarse del diferoncial (descreme), siempre y cuando no existieran barreras a Ia 
entrada. 

http:total.11
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Sistema de Fjaci6nde precios en dos partes. Una de las formas de salir del 
dilema de la fijaci6n de precios seg~n los costos marginales consiste en aplicar 
un sistema de precios de dos partes (Fig 3). Con este m~todo se permite que 
el monopolio les cobre a algunos usuarios un precio alto P1, mientras mantiene 
el precio bajo para los usuarios marginales P2. De este modo los clientes que 
pagan el precio elevado subsidian (con los beneficios P1ABD), en realidad, las 
p6rdidas (BCEF) ocasionadas por los consumidores de precios bajos . Aun 
cuando operativamente puede no resultar tan sencillo este m(todo, muchas 
comisiones reguladoras utilizan estos programas de tarifas muItiples. 

En la pr~ctica se traduce en un sistema de tarifaci6n por tramos, en que se 
cobra ms por las primeras unidades consumidas que por las restantes. A partir 
de un cierto nivel de consumo individual, el precio es igual a P. Si el gobierno 
impone al monopolio que cobre un precio igual a P1 a quienes no discrimina, 
elegirA el nivel ae producci6n que maximiza el excedente total. Si ademjs el 
precio que pagan los discriminados (P2 ) es fijado de manera que no disminuya 
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el nivel de consumo de los usuarios discriminados, es decir que la 
discriminaci6n es exitosa, las utilidades del monopolio ser~n iguales a cero. 

Otra posible soluci6n al dilerna de c6rno regular un monopolio natural consiste 
on que, todos los usuarios deban pagar una tarifa fija por el derect 0 a comprar 
elbien o serviclo (adernJs del precio unitario P,). La demanda no variar1, ya que 
el precio de consumir una unidad adicional ser6 el mismo y el gobierno podrA 
fijar el monto fijo quo paga cada usuario de manera que dicho pago cubra las 
p~rdidas del monopolio, y el monopolio elegir6 aquel nivel de producci6n para 
cual el excedente total es mAximo. 

Estas caracterfsticas areben ser tonadas en cuenta por el Sistema de 
Regulaci6n Sectorial (SIRESE) y la Superintendencia Nacional de 
Telecomunicaciones para el establecimiento de las tarifas por servicios y en of 
mecanismo del precio tope quo se puedan implernentar, ya que en el nuevo 
sistema de telecomunicaciones seri factible la tarifaci6n por pulso y par 
frecuencia en el uso de los servicios. 

2.2.1. Otros efectos de la regulaci6n 

Aunque el an~lisis econOmico de las regulaciones ha teniido tendencia a 
enfocarse en la fijaci6n de precios y la relaci6n de los precios con los costos 
marginales, resulta evidente que las dependencias reguladoras afectan la 
conducta de las empresas. Por ejemplo, muchas instancias reguladoras utilizan 
una "tasa justa de rendimientos" como criteria para determinar las "utilidades" 
que se les permite obtener a las empresas sobre sus inversiones de capital. 2 

Otros modos en los que los reguladores afectarfan la conducta de las empresas 
operadoras en telecomunicaciones incluyen: la obligaci6r, de cumplir con las 
inversiones comprometidas, la especificaci6n do niveles mfnimos de servicio, 
la obligatoriedad de interconexi6n de redes compatibles, de atenci6n al ,rea 
rural, [a necesidad de que la eIpresa se dedique a ciertas actividades de 
servicios pOblicos (par lo comin en los sistemas de televisi6n par cable se les 
obliga a proporcionar un canal libre para el ptblico en general), etc. Todas estas 

" Sin embargo, so deberfan tomar las previsiones ante posibles situacionos como el fen6meno 
Averch-Johnson, consistente en una sobreinversi6n de capital qua redituara utilidades m~s 
elevedas. 
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oosibilidades deben tomarse en cuenta en una visi6n general de los efectos de 
la regulaci6n sobre la asignaci6n o la distribuci6n de recursos. 

2.2.2. Mercados competitivos 

En los recientes an~lisis te6ricos se destaca que realizando mfnimas 
modificaciones en el marco regulatorio, en varios sectores de la industria, hay 
razores para suponer que los mecanismos de un mercado competitivo operarfan
eficazmente" . Igualmente, las experiencias en los parses industrializados, en 
especial en los Eslados Unidos e Inglaterra, brindan evidencias del 6xito de las 
polfticas regulatorias basadas en la idea del mercado competitivo. 

El elemento decisivo de la competitividad es la posibilidad de un ingreso
perfectamente libre de competidores potenciales, que sirva como disuasivo de 
precios altos, m~s bien que el tamaio ncmeroo de participantes en el 
mercado. En otras palabras, es requisito de competitividad que no haya costos 
do discriminaci6n contra los ingresantes. 

Un mercado perfectamente competitivo admite la libre entrada y salida de las 
empresas independientes especializadas, sirve como disuasivo al fabricante 
monop6iico de fijar sobreprecios y evita que se cubra con subsidios una parte
de su Ifnea con ganancias puras logradas en otra parte de ella. La idea de la 
entrada y salida sin costos para los ingresantes potenciales incluye la de costos 
de inversi6n, barrera hasta hace poco infranqueable que constitufa el poder real 
del monopolista. 

En determinados sectores industriales, una producci6n eficiente, necesita del 
aporte elevado de capital. En este sentido, el grado de seguridad es un factor 
que las empresas estudian con mucho detenimiento al planear estrategias de 
riesgo. Las disposiciones estatales podrfan aportar normas estimulando tdcnicas 
para una mayor movilidad de circulaci6n, o facilitar el compartir elementos de 
capital de alto precio (podrfa ser leasing, ejm. ferrocarriles vfas y obras 
propiedad estatal, y explotaci6n y uso del material rodante privado). 

En la realidad, las condiciones suficientes para competitividad perfecta se 
violan en alg6n grado, estas desviaciones pueden causar p6rdidas en los 
beneficios sociales. Nu obstante, segOn Baumol (1982), las evidencias 

" Ver Baumol, W, John C.Panzar y Robert D.W(1982) Contestable markets and the theory of 
'idustry structure, San Diego, Harcourt, Brace, Javanovich. 
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empfricas sugieren la hip6tesis de quo en el mundo real una reducci6n de las 
barreras a la entrada, en particular las que adoptan la forma de costos de 
inmovilizaci6n (sunk costs), conducen a grandes mejoras en el desempe,-o y el 
comportamiento de la industria. 

2.2.3. El comportamiento de las empresas 

Resulta condici6n necesaria, aunque no suficiente, para la constituci6n y la 
operaci6n de los mercados competitivos, el comportamierto responsable de las 
empresas. 

La teorfa de los mercados competitivos ofrece bases diferentes para la 
formulaci6n de polfticas que las habituales normas dirgidas a alcanzar una 
estructura totalmente competitiva. Bas~ndose en el objetivo de la maximizaci6n 
del beneficio, la teorfa de la competitividad ofrece una s6lida base dirigida 
abiertamente a hacer m~s eficiente las relaciones de mercado. Asf, si en 
determinado mercado existen economfas de escala, caso de las 
telecomunicaciones, surgir~n estructuras de concentraci6n para lograr el mayor 
provecho de tales economfas, m~s que atender a su atomizaci6n. La 
forrnulaci6n de estas polfticas no es sencilla, los enfoques simplistas lineales, 
tales como el nimero de entrantes ayudan muy poco. 

Las nuevas polfticas industriales muestraln que en condiciones particulares de 
tecnologfa y demanda no es la fuerza de la competencia la que garantiza la 
eficiencia e impide la exacci6n del consumidor, sino la amenaza de que surjan 
posibles competidores nuevos con capacidad para ingresar y salir rpidamente 
(hit and run) del mercado y obtener parte de las ganancias14 . En este marco se 
minimiza el temor del poder monop6lico. 

La aplicaci6n amplia de esta teorfa depende de la importancia de los costos de 
inversi6n no recuperables en relaci6n a los costos totales, como ocurre en 
telefonfa local. Cuando efectivamente son tan altos que se constvtuyen en un 
impedimento real, la aplicaci6n de la teorfa puede requerir control estatal de 
largo plazo. 

14 Aunque una empresd sea un monopolio t6cnicamente (Cnico proveedor) puede no ser capaz 
de comportarse como tal, elevando el precio y contrayendo la producci6n, si as qua opera en un 
mercado disputable. Esta competencia potencial fuerza a la empresa a comportarse como un 

competidor perfecto. En consecuencia no s6lo interesa el n6mero do competidores actuales, sino 

tambi6n la libertad y facilidad do entrada, o sea ol ntmero de competidores potenciales. 
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3. CONSIDERACIONES FINALES 

La primera conclusi6n que se puede extraer es la insoslayable importancia 
del sector para el desarrollo econ6mico y su aporte para mantener o 
construir ventajas competitivas. En consecuencia su modernizaci6n es una 
necesidad impostergable que, dado el contexto de perfeccionamiento de 
una economfa de mercado en el que se encuentra abocado el pafs y las 
limitaciones del Estado para encararla, debe ser acometida por el sector 
privado. En este sentido, el proceso de capitalizaci6n, que implica la 
vinculaci6n con socios estrategicos que comprometan ademjs de capitales, 
tecnologfa de punta y capacidad de gesti6n, resulta adecuado. 

Indefectiblemente el proceso de capitalizaci6n derivar6 en la transferencia 
de un monopolio piblico a otro privado, o en el mejor de los casos a un 
duopolio, estructuras imperfectas de mercado que requerirn la 
intervenci6n del Estado a trav~s de sus agencias o comisiones reguladoras 
(SIRESE y Superintendencia de Telecomunicaciones) a objeto de minimizar 
el costo social o p~rdida del excedente total que se produce en sectores 
que no son tomadores de precios. 

Si bien resulta de vital importancia la fijaci6n de precios tope y la 
determinaci6n de tarifas de los diferentes servicios del sector como 
instrumentos de regulaci6n, existen otros que tambi~n afectan la conducta 
de las empresas: obligatoriedad de cumplir con compromisos sobre calidad 
de servicio, inversiones, atenci6n de Jreas rurales, fijaci6n de una tasa 
justa de beneficio, y otros. La idea es que el Estado, en su nuevo rol, 
mantengan buenos niveles de negociaci6n con las empresas monop6licas 
en pro del conjunto de la sociedad. 

Los recientes avances referidos a la teorfa de la competitividad, sugieren 
la posibilidad de hacer m~s eficientes las relaciones de mercado levantando 
las barreras a la entrada, es decir que no haya costos de discriminaci6n 
contra los ingresantes, antes que preocuparse por el tamahio o ntimero de 
participantes en el mercado. De esta manera el posible ingreso de 
potenciales competidores sirve de disuasivo al establecimiento de precios 
altos por parte del monopolio. Esto es perfectamente v~lido, 
principalmente, para el caso de telefonfa a larga distancia donde la rapidez 
con que se presentan las innovaciones y mejoras tecnol6gicas hace que 
practicamente no se tenga costos hundidos. 
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Sin embargo, en telefonfa local, la presencia de elevados costos fijos se 
constituye en un impedimento real que puede requerir de la intervenci6n y
control estatal en un perfodo que permita garantizar la aplicaci6n a 
satisfacci6n del modelo de competitividad. 
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LA FUNCION DE PRODUCCIN DE LA INDUSTRIA 
NACIONAL 

# Freddy Valverde Koch 

1. INTRODUCCI6N 

La industria manufacturera es uno de los sectores mis importantes de la 
economfa, al extremo que se ha hecho comn medir el nivel de desarrollo de 
un pifs por su grado de industrializaci6n. A pesar de ello, [a industria nacional 
no ha merecido la atenci6n que debiera, Io cual se constata por la ausencia de 
una polftica industrial de largo plazo definida a partir de estudios 
pormenorizados de los distintos problemas a los que se enfrenta. 

Se ha enfocado el estudio de la industria manufacturera desde diferentes 
,ngulos, ya sea privilegiando su potencial exportable, su capacidad de 
generaci6n de empleo, sus encadenamientos con los restantes sectores e, 
inclusive, su estructuraci6n segin diferentes estratos, pero casi siempre "desde 
afuera", es decir dejando de lado sus relaciones internas y [a racionalidad 
microecon6mica que impera en las unidades productivas industriales. 

&n esta investigaci6n, se presenta una funci6n de producci6n de la industria 
manufacturera nacional, en base a los insumos energdticos que utiliza. La 
tradici6n te6rica de la estimaci6n de las funciones de producci6n al estilo Cobb-
Douglas, se centra en los insumos capital y mano de obra por considerarlos 
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mis importantes, e incluso, imprescindibles, pero ello no implica que seno 
puedan estimar funciones de producci6n en base a otros insumos. Por otra 
parte, el objetivo del presente estudio es establecer las relaciones que existen 
entre el consumo de insumos energ~ticos y la producci6n, no s6lo por la 
importancia de ese intercambio, sino porque subyacente se encuentra el 
concepto fundamental de la tecnologfa utilizada por las industrias. Es decir, que
las empresas industriales manufactureras consumirn ms de uno de los 
insumos en funci6n de la tecnologfa que est6n utilizando, de tal forma que las 
relaciones de sustituciOn entre los insumos es, en Oltima instancia, la 
sustituci6n de una tecnolog(a por otra. 

De todos modos, los hallazgos que se detecten a partir de esta investigaci6n, 
sern punto de paFtida para posteriores investigaciones, adem~s de explicitar 
algunas hip6tesis que permitirn formular acciones de polftica econ6mica de 
incentivo a las unidades productivas del sector industrial. 

La fuente de informaci6n es la encuesta que el INE realiza anualmente al sector 
industrial manufacturero mediante el Formulario Econ6mico Unico (FEU) 1 . 

2. LA INDUSTRIA MANUFACTURERA NACIONAL 

En la d6cada de los setenta, la participaci6n de la industria en el producto era 
significativamente mayor que la observada en los ochenta. Una de las razones 
para que ello sucediera, era la polftica proteccionista adoptada por el gobierno.
Entre 1980 y 1985, el producto industrial tuvo una participaci6n que fluctu6 
entre 14,62 % en el primer aio y 12.08 % en el 6ltimo. La tendencia se 
revirti6 entre 1986 y 1990, pues su participaci6n ascendi6 hasta 14.05 %, 
mientras que en la d~cada de los noventa represent6 el 14.17 % en 1993. Sin 
embargo, este aumento fue logrado prJcticamente con el mismo volumen de 
producci6n, lo que significa que los demos sectores de la economfa crecieron 
a una tasa menor que la del PIB. 

' El relevamiento de la informaci6n del sector industrial, se realiza considerando tres estratos: 
el primero, denominado Inclusi6n Forzosa, comprende a todas las unidades productivas grandes(con 
20 o m6s empleados) sin exclusi6n; el segundo, la Inclusi6n Muestral, compuesto por unidades 
medianas (entre 6 y 19 empleados), de las cuales se extrae una muestra y, finalmente, el Marco 
do Areas, en el que se agrupan las unidades pequefias (monos de 5 empleados) y que son 
encuestadas considerando las areas geogrtficas en las se concentran. Esta investigaci6n se basat 
en el Estrato Forzoso. 
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Si bien la crisis del sector se inici6 a principio de la d6cada, con la aplicaci6n 
del nuevo modelo econ6mico de desarrollo, en agosto de 1985, las unidades 
productivas del sector industrial manufacturero tuvieron oue-adecuar su 
estructura productiva, privilegiando la competitividad y el aumento de la 
productividad. El resultado fue el cierre de muchas empresas que estaban 
desarrollando sus act;vidades con un reducido margen de beneficio, 
paralelamente a la aparic16n de nuevas industrias. Por ende, la participaci6n de 
la industria manufacturera en el producto descendi6 inicialmente, pero fue 
recuperando su peso al paso del tiempo. 

CUADRO 1
 
EVCLUCION DEL PRODUCTO.
 

Concepto 1980-1985(a) 1986-1990(b) 1991-1993(b) 

PIB Ind. Manufacturero 5.306 2.246.573 2.578.510 
Tasa de crecimiento(M) -5,58 5,47 4,25 
Participaci6n X) 13,03 13,8 14,08 

PIB 117.231 16.269.464 18.299.219 
Tasa de crecimiento(X) -1,91 4,01 3,44 

(a)Base 1980. En bolivianos de 1980.
 
(b)Base 1990. En mites de botivianos de 1990.
 
FUENTE: Etaboracl6n propia en base a informaci6n del INE.
 

Al interior del sector industrial manufacturero, considerando el Indice de 
Volumen Ffsico de la Industria Manufacturera (INVOFIM Base 1988 = 100), es 
posible identificar las ramas que han tenido un crecimiento mayor que el 
conjunto de ramas que componen el sector. 

Las ramas mds dindmicas fueron la fabricaci6n de productos metdlicos 
estructurales, las industrias bdsicas de metales no ferrosos, la fabricaci6n de 
productos de arcilla para la construcci6n, la fabricaci6n de productos lcteos 
y el envasado y conservaci6n d8 r utas y legumbres, entre las mds importantes. 
En el otro extremo, entre las ramas con una tendencia opuesta, se destacan las 
fabricas de bebidas gaseosas no alcoh6licas, las curtidurfas, los aserraderos y 
talleres de acepilladura, la matanza de ganado, las imprentas y editoriales y, en 
menor medida, las f~bricas de tejidos de punto, las fdbricas de vidrio y otras 
con cafdas no tan marcadas. 

\_)
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CUADRO 2
 
INDICE DE VOLUMEN FISICO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (INVOFIM)
 
(1988 - 100) 

CIIU 


INDICE GENERAL 


3111 MATANZA DE GANADO 

3112 PRODUCTOS LACTEOS 

3113 ENV. FRUTAS LEGUMBRES 

3115 ACEITES VEGETALES Y ANIMALES 

3116 MOLINERIA 

3117 PANADERIA 

3118 REFINERIAS DE AZUCAR 

3119 CHOCOLATE Y ART. CONFITERIA 

3121 PROOUCTOS ALIMENT. DIVERSOS 

3122 ALIMENTOS PARA ANIMALES 

3131 BEBIDAS ESPIRITUOSAS 

3132 INDUSTRIAS VINICOLAS 

3133 BEBIDAS MALTEADAS Y MALTA 

3134 BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 

3140 INDUSTRIAS DEL TABACO 

3211 HILADO, TEJIDO DE TEXTILES 

3213 TEJIDOS DE PUNTO 

3220 PRENDAS DE VESTIR 

3231 CURTIDURIAS, TALL.DE ACABADO 

3240 CALZADOS 

3311 ASERRADEROS Y TALL. ACEPILLADURA 

3320 MUEBLES Y ACCESORIOS 

3420 IMPRENTAS, EDITORIALES 

3511 SUSTANCIAS QUIM. INDUST. BASICAS 

3523 JABONES Y PREP. DE LIMPIEZA 

3530 REFINERIAS DE PETROLEO 

3560 PROOUCTOS DE PLASTICO 

3620 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 

3691 PROD. DE ARCILLA PARA CONSTRUCCION 

3692 CEMENTO, CAL Y YESO 

3699 PRODUCTOS MINERALES NO MET. N.E.P. 

3720 INDUST. BASICAS DE MET. NO FERROSOS 

3813 PRODUCTOS METALICOS ESTRUCTURALES 

3819 PRODUCTOS METALICOSN.E.P. 


80/85 86/90 91/93
 

116.1 101.7 127.2
 

72.8 98.7 104.3
 
92.1 100.9 180.2
 
23.3 102.7 168.1
 
88.7 107.6 148.3
 
143,8 99.6 113.4
 
135.0 99.8 133.7
 
130.6 115.8 154.5
 
90.9 131.9 134.4
 

116.0 106.4 131.3
 
86.3 94.2 134.4
 
179.7 134.8 147.7
 
162.5 125.0 109.0
 
88.4 97.0 130.7
 
50.8 84.4 93.1
 
82.1 100.1 120.9
 
143.8 94.9 124.5
 
151.3 88.6 121.8
 
154.8 110.2 129.7
 

112.7 99.3
 
200.8 102.2 126.0
 
163.5 102.0 101.7
 

103.5 128.3
 
145.6 101.3 103.8
 
110.5 101.7 120.8
 
137.2 112.0 146.7
 
112.0 103.6 107.6
 
104.3 112.5 124.7
 
107.7 103.2 111.7
 
108.9 85.7 170.7
 
73.5 94.6 132.1
 
66.8 93.4 171.7
 
317.8 130.2 250.4
 

126.1 267.1
 
124.8 87.8 102.6
 

FUENTE: Instituto Naciona[ de Fstadfstica.
 

Un andlisis de las actividades industriales, permite deducir que las ramas con 
mayor dinamismo estdn compuestas por empresas dedicadas a la producci6n 
de bienes sustitutos de importaciones y con escasa potencialidad de 
exportaci6n, siendo que el prop6sito expuesto en las diferentes estrategias que 
se han elaborado a partir de 1985 era precisamente incentivar la producci6n de 
bienes transables con destino a [a exportaci6n, Io cual permitirfa reducir el 
d6ficit comercial de la balanza de pagos. Sin embargo, esta es una visi6n 
parcial porque no considera otros elementos, tales como la capacidad instalada 
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y la obsolescencia de la maquinaria, que permitirfan conformar un cuadro de 
situaci6n completo para emitir una conclusi6n definitiva. Es posible, por otra 
parte, que las ramas con mayor dinamismo segn el INVOFIM sean las ramas 
"emergentes" como consecuencia de las medidas adoptadas en la Nueva 
Polrtica Econ6mica (NPE). 

En relaci6n a la utilizaci6n de los insumos por parte de la industria, los 
principales, capital y mano de obra, se distinguen por su escasez y alto costo 
marginal del recurso (precio del insumo). Una de las principales limitantes de 
las empresas medianas y, con mayor raz6n, de la pequeia industria, es la no 
accesibilidad al cr~dito bancario, lo cual encarece enormemente el precio del 
capital; por otra parte, I, calificaci6n de la mano de obra no condice con las 
exigencias de la industria, por lo que es usual la capacitaci6n en el puesto de 
trabajo2 . 

Los otros insumos utilizados en la industria, entre los cuales se destacan los 
energ6ticos, energfa el6ctrica y combustibles, no presentan mayores 
dificultades en el acceso sobretodo en el caso del primero, aunque tratndose 
del gas natural comprimido (GNC), dado que su introducci6n en el proceso 
productivo es relativamente reciente, la red industrial a6n no abastece los 
requerimientos de todas las unidades que desearfan utilizarlo. 

El precio relativo de estos dos energ~ticos, induce a las empresas industriales 
manufactureras a la sustituci6n de energfa eldctrica por el uso de combustibles, 
en la medida en que sea posible, con la expectativa de reducir los costos de 
producci6n y hacer que su producci6n alcance los niveles de productividad y 
competitividad necesarios para insertarse en los mercados internacionales, o, 
en 6ltima instancia, competir con los productos similares de origen extranjero. 

La siguiente tabla resume la evoluci6n de los precios y cantidades de los 
mencionados insumos consumidos por las industrias. 

En una encuesta realizada por UDAPE al sector exportador an octubre de 1992, en las 
ciudados de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, el empresariado destac6 esta limitante para 
alcanzar niveles de competitividad adecuados. Ver "Determinantes do las exportaciones en Bolivia". 
,nlisis Econ6mico No.6. Julio da 1993. 
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CUADRO 3.
 
PRECIOS NOMINALES Y RELATIVOS DE LOS ENERGETICOS.
 

1990 1991 1992 1993
 

Precios nominates
 

Ene.electr. (ctv de Bs/Kwh) 0.1466 0.2058 0.2305 0.2827
 

Gas naturat(Bs/MPC) 6.47 7.16 7.82 7.69
 

Precios retativos(1991=100)
 

Energfa el6ctrica 0.8522 0.9921 0.9916 1.1206
 

Gas naturat 1.0886 0.9921 0.9669 0.8761
 

NOTA: Los precios nominales de energfa el6ctrica bon tarifas industriates
 
proiedio de COBEE, CRE y ELFEC.
 
FUENTE: Elaboraci6n propia, en base a informaci6n de DINE y DGH.
 

Coma se puede apreciar en el cuadro anterior, los precios relativos de la energra 
eldctrica, se han mantenido casi constantes entre 1991 y 1992, pero han 
sufrido un incremento significativo (13%) en 1993. En cambio, el precio 
relativo del GNC, ha seguido un comportamiento opuesto, al registrarse un 
descenso del 11.7% en 1993 respecto a 1991. Al margen de las necesidades 
de los cambios tecnol6gicos, esta es otra de las razones por las que la 
sustituci6n entre los factores energdticos, tiene un marcado sesgo hacia los 
combustibles, en especial el GNC 3 . 

3. FUNCIONES DE PRODUCCI6N 

3.1. Marco Te6rico 

La funci6n de producci6n es la exposici6n de las relaciones funcionales entre 
los insumos y la producci6n, mostrando los niveles mAximos que se pueden 

En los parses deserrollados, el uso da los combustibles como insumo para la industria, 
representa 79.4%; el restante 20.6% corresponde a electricidad. Estas cifras representan la 
estructura teocnoldgica vigente en esos paises, Ia que despu6s de un tiempo, so supone ser~n 
adoptadas en los paises no desarrollados. Ver informe Banco Mundial. Working Papers 1031. 
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obtener de las distintas combinaciones de los insumos. Es una relaci6n 
tecnol6gica y resume la tecnologfa mAs avanzada para obtener la producci6n4 . 

Se la puede representar en forma funcional, 

Q = x)f(x1,x2,x3..... 

donde Q es la producci6n y x, es la cantidad del insumo i que se utiliza en el 
proceso productivo. 

El producto medio del insumo i se define como la cantidad de producto 
atribuible a una unidad del mismo, mientras que el producto marginal es la 
contribuci6n al producto de la 6ltima unidad adicional del insumo i. 

En el caso de tener s6lo dos insumos, 

f(x1 ,x2)
 
PMe. = .----------

xl 

af(xl ,x2)
 
PMgx1 =----------

ax, 

En rigor, se deberfa estimar una funci6n de producci6n para cada una de las 
empresas que componen una industria, porque ain teniendo la misma 
combinaci6n de insumos, las empresas alcanzardn distintos niveles de 
producto, debido a su "tecnologfa particular", al estado de desgaste de su 
maquinaria, al grado de utilizaci6n de la capacidad instalada, etc. Sin embargo, 
si se plantea la investigaci6n a partir de un corte transversal, es posible estimar 
la funci6n do producci6n para un determinado conjunto de unidades 
productivas industriales homogdneas, como se supone que son las empresas 

4 MADDALA, G.S., MILLER, Ellen, 1991, "Microeconomrfa". Mc Graw-Hill. 
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que componen una industria'. Por Io tanto, en esta oportunidad, las unidades 
de andlisis ser~n las distintas ramas de la industria manufacturera antes que las 
empresas. 

La combinaci6n de los insumos, por otra parte, no es constante y Io mjs 
probable es que varfe en el tiempo en funci6n de las necesidades de producci6n 
de la empresa. En este punto, es necesario mencionar que la teorfa econ6mica 
plantea un modelo de comportamiento en el que la racionalidad del empresario 
es m~s una condici6n que un resultado. En efecto, la maximizaci6n de la 
ganancia implica que el precio del insumo debe ser igual al valor del producto 
marginal, es decir: 

Costo marginal del recurso i = precio del insumo i = valor del producto 
marginal del insumo i. 

En una economfa en vas de desarrollo, con mercados financieros no 
competitivos y escasa capacidad de producci6n de bienes de capital, la 
combinaci6n de los insumos esti determinada, adems de la decisi6n del 
productor, por la disponibilidad de los insumos requeridos. En este sentido, a 
manera de ejemplo, se puede mencionar que la escasez de 'capital" y de mano 
de obra calificada, pueden constituirse en determinantes principales del grado 
de utilizaci6n de los insumos, por lo que no todas las empresas estar~n 
produciendo al nivel de producci6n que asegure la maximizaci6n de la ganancia. 
Por otra parte, el precio de los insumos es una variable ex6gena para el 
productor, y podrfa estar por encima o por debajo del valor del producto 
marginal y, por Io tanto, alejado de sus requerimientos reales de insumos. 

En ese contexto, el productor tiene que elegir entre diferentes posibles 
combinaciones de insumos a una tasa que refleje la velocidad de intercambio, 
o lo que es lo mismo, encontrar su tasa marginal de sustituci6n tdcnica 
(TMgST), que por definici6n es igual a la relaci6n entre los productos 
marginales de los insumos e igual tambi~n a la relaci6n entre los precios de los 
insumos, es decir 

PMgR Pr S 
TMgSTRS =....-----=......-.=.-

PMgs p, R 

6 El concepto de industria so refiere al conjunto de emprosas quo producen un producto 
homog6neo, a~n si so encuentran en otro sector quo no sea precisamente al industrial 
manufacturero. Do es,) modo, so tionen industries incluso en el sector servicios. 
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donde p, es el precio del insumo R y p.es el precio del insumo S. 

Otro concepto de importancia es la elasticidad de sustituci6n, E., que mide la 
sensibilidad de R/S ante un cambio de p,/p. A medida que cambia Ia relaci6n 
de precios cambia la pendiente de la Ifnea de isocosto y se obtiene un nuevo 
punto de tangencia a la curva isocuanta, Ioque implica un nuevo nivel de 
utilizaci6n de insumos. La E.se define: 

cambio porcentual en R/S 

cambio porcentual en p,/p. 

Las funciones de producci6n tienen estrecha relaci6n con los rendimientos a 
escala, que se refieren a la cuantfa en la que cambia la producci6n ante un 
cambio en igual proporci6n er, la cantidad utilizada de insumos. Lo ideal serd 
naturalmente que las funciones de producci6n sean linealmente homogdneas 
de un grado igual o mayor que uno, lo contrario significar6 que los aumentos 
proporcionales en los insumos (y por Iotanto en los costos), determinar~n un 
aumento menos que proporcional en el producto. 

3.2. ESTUDIO DE CASO 

3.2.1. Elecci6n del modelo 

Como se mencion6 anteriormente, la funci6n de producci6n a estimarse, 
considera como insumos variables a la energfa el6ctrica y a los combustibles 
utilizados por la industria, como variables proxy de la tecnologfa utilizada. La 
base de informaci6n que se utilizarA es la encuesta del Formulario Econ6mico 
Unico que realiza el Instituto Nacional de Estadfstica (INE), correspondiente al 
aro 1991, Oltimo dato disponible. La unidad de observaci6n, es la rama de 
actividad a cuatro dfgitos de la CIIU. 

El modelo es su forma funcional tiene la siguiente expresi6n: 

Q = f(CEE,CC) 
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donde 0 es el nivel de producci6n, CEE es el consumo de energfa eldctrica y 
CC es el consumo de combustible6 . 

Bajo el supuesto de que a relaci6n funcional entre los insumos mencionados 
y el nivel de producci6n obedece a un modelo de Cobb-Douglas, la ecuaci6n 
tendra la forma: 

Q = A CEE' CCb 

donde A, a y b son los partmetros que debertn ser estimados. A representa la 
variable tecnol6gica y depende de las unidades en las que estan expresadas las 
variables Q, CEE y CC. 

La expresi6n Iogarftmica de la anterior funci6n, permite la estimaci6n de los 
partmetros mediante el m6todo de los mfnimos cuadrados ordinarios (MCO), 
es decir: 

InO, = InA + alnCEE, + blnCC i + e, 

Los resultados esperados apuntan a un valor positivo para el partmetro A, asf 
como para a y b. 

LS // Dependent variable is VA = Q
 
Date: 10.13-1994 /Time: 10:28
 
SMPL range: 1
 
Number of observations:51
 

VARIABLE COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT 2-TAIL SIG.
 

C 6.3842882 0.9168582 6.9632232 0.0000
 
LCEE 0.5151387 0.1418579 3.6313718 0.0007
 
LC 0.2235661 0.1210670 1.8466316 0.0710
 

R-squared 0.689516 Mean of dependent var 15.63544
 
Adjusted R-squared 0.676579 S.D. of dependent var 1.569311
 
S.E.of regression 0.892470 Sum of squared resid 38.23211
 
Log Likelihood -65.01804 F-statistic 53.29855
 
Durbin-Watson stat 2.291648 Prob(F-statistic) 0.000000
 

6 El concepto de combustible comprende principalmente al gas natural, pero so incluyen adem6s 
gasolina, diesel, gas oil y otros similares. 
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La regresi6n efectuada determina la siguiente ecuaci6n: 

InQ, = 6.38429 + 0.51514nCEE, + 0.223571nCC, 
(6.96) (3.63) (1.84) 

R2 ajustado = 67.66% 

F = 53.3 

estadfstico t entre parntesis. 

La regresi6n nuestra que los parmetros A y a tienen significancia estadfstica 
al 5%, pero no el parmetro b cuya significancia se logra al 10%, to cual, sin 
embargo, no invalida el modelo. 

En cuanto a la calidad de la regresi6n, se observa que el coeficiente de 
determinaci6n y el test F muestran valores adecuados y, por lo tanto 
aceptables, aunque se podrfa suponer la existencia de heteroscedasticidad. 
Para el efecto se efectuaron 'is test correspondientes con los siguientes 
resultados: 

Test ARCH (4) 
F-estadistico 
Obs*R-cuadrado 

0.11907 
0.52701 

Probabitidad 
Probabilidad 

0.9750 
0.9708 

Test de 
F-estadistico 
Obs*R-cuadrado 

heteros
0.49003 
2.08435 

cedasticid - White. 
Probabitidad 
Probabi tidad 

ad 
0.7430 
0.7202 

Del anilisis de estas pruebas, se desprende la no existencia de 
heteroscedasticidad, por to cual se acepta la validez de la regresi6n. 

Por Jtra parte, las funciones de producci6n de la forma Cobb-Douglas, permiten 
medir los rendimientos de escala a travds de la suma de los coeficientes de las 
variables independientes, que en el modelo propuesto son las elasticidades
producto de los insumos. La aplicaci6n de una prueba que permita verificar esta 
hip6tesis dio como resultado: 

Test de WaLd. Restricci6n a+b=1.
 
F-estadfstico 12.8669 Probabitidad 0.0008
 
Chi-cuadrado 12.8669 ProbabiLidad 0.0003
 

por lo que se verifica la existencia de rendimientos decrecientes a escala. 
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3.2.2. Anhlisis de resultados 

1. Elasticidad Producto. Dado que los datos fueron introducidos en el modelo 
en logaritmos, los parmetros estimados a y b son en realidad las elasticidades
producto de los insumos, es decir la medida de sensibilidad de cambio del 
producto ante aurnentos (o disminuciones) de la cantidad utilizada de los 
insumos. Un aumento del consumo de energfa e!6ctrica en un punto porcentua:, 
determinara el aumento de la producci6n en 0.51 %, mientras que en el caso 
del combustible el aumento sera de 0.22%, ceteris paribus los demins insumos 
de la producci6n. 

Los bajos valores de la elasticidad-producto de la energfa el6ctrica, aunque 
mayores que los de combustibles, son un reflejo de que la tecnologfa basada 
en este energdtico, no brinda los rendimientos que los productores 
seguramente esperari, pero muestran tambi6n el rezago tecnol6gico de la 
maquinaria industrial a la pdr de !a capacidad ociosa. Para que ello suceda, es 
necesario considerar ademas los precios relativos del factor que,como se 
mostr6 anteriormente, estan situados por encima del precio del insumo 
alternativo. 

En el caso de la elasticidad-producto de los combustibles, su valor refleja qua, 
en promedio, la introducci6n de maquinaria intensiva en combustible, no es 
generalizada en el sector industrial. A pesar de la actual tendencia mundial a 
sustituir la energfa electrica por los insurnos combustibles, el car6cter no 
renovable de estos Oltimos, unido a razones ecol6gicas y medio ambietales, 
parecen indicar que, sobretodo en Bolivia, donde el potencial hfdrico es 
inmenso, la tecnologfa basada en la energfa el~ctrica mantendra su hegemonfa, 
mas ain si se logra un abaratamiento de su precio. 

2. Productividad de los factores. El producto medio de los factores es la 
medida de cuanto del producto se debe a cada unidad del factor. Por lo tanto, 
un producto medio alto es sin6nimo de eficiencia en el uso del insumo. Lo 
mismo podrfa decirse del producto marginal que mide la contribuci6n al 
producto de la Oltima unidad del insumo, es decir, en cunto aumenta el 
producto cuando el insumo se incrementa en una unidad. 

El producto marginal de la energfa el~ctrica es generalmente mayor que el 
correspondiente al combustible, situaci6n similar a la observada en el caso del 
producto medio. Pero Io destacable es el menor coeficiente de variaci6n de los 
valores para los productos medio y marginal de la energfa eldctrica, debido a 
que la introducci6n de tecnologa en base a energdticos combustibles se realiza 
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en funci6n de [a disponibilidad y la adaptaci6n al cambio la que, por supuesto, 
es diferente en cada una de las ramas de actividad de la industria. 

PRODUCTO MEDIO DE LOS INSUMOS
 

100 

50 

wP~e energl'a electr (cm -,-~ combustibles 

Las empresas buscar~n el uso 6ptgiiu ue los insumos al manor costo posibla, 
es decir evitar~n las situaciones en ias que el producto marginal sea nagativo 
y el producto medio decreciente. Sin embargo, en el corto plazo debido a 
factores ajenos a su voluntad, el productor podrfa mantenerse en actividad a 
pesar de afrontar esas limitantes, con la esperanza de que las condiciones 
cambion en el largo plazo. Es posibla qua el aiio de astudio, 1991, sea 
precisamente un perfodo de transiciin y adaptaci6n, es decir el "corto plaza" 
de _rPrchasempresas. 

3. Sustituci6n de factores. La utilizaci6n de los insumos, depende en gran 
medida del proceso productivo que se adopte en cada una de las empresas, el 
cul a su vez depande, por una parte, del precio de los factores y, por otra, de 
los productos marginal y medo. Indudablemante, el prcio relativo de los 
combustibles ha tenido una tendencia dlecreciente opuest2 al HA I--Czrtrgra, por 
lo quaes supone que la tasa marginal de sustituci6n 1tcnica entre estos dos 
insumos, ser el seaundo. En las industriasalta si se reamplazael primaro par 
an las que el producto marginal de Ilaenargra elctrica as alto, la tasa marginal 
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PRODUCTO MARGINAL DE LOS INSUMOS
 
so 

" 1' 
40 

30 

20
 

10 

-.1-PMg energra electrica -1*-PMq. combustibles 

de sustituci6n tdcnica en favor de este insumo sera tambien alta. Ese es el 
caso de las f~bricas y refinerfas de azt~car, destilaci6n de bebidas espirituosas, 
industrias vinfcolas, aserraderos y fabricaci6n de aparatos fotogrjficos. (Ver 
Cuadro Anexo). 

En cambio en las industrias en las que el producto marginal de los combustibles 
es alta, incluso mayor que el producto marginal de la energfa elctrica, la tasa 
marginal de sustituci6n tdcnica alcanzard un valor bajo, lo cual muestra la 
tendencia a la sustituci6n de la energra eldctrica por los combustibles. Las 
empresas dedicadas a la molinerfa, la fabricaci6n de calzados, la fabricaci6n de 
resinas sinteticas, de pinturas, de productos de plistico e incluso la fabricaci6n 
de aparatos y suministros el6ctricos observan esta tendencia. En el corto plazo, 
dado que el precio promedio de los combustibles utilizados en la industria es 
menor que el de la energfa elctrica, los productores sustituirjn el primero por 
el segundo, en la medida en que el proceso tecnol6gico lo permita, pero en el 
largo plazo esta disyuntiva cederd paso a la opci6n tecnologfa basada en la 
fuente de energfa mas barata, accesible y con menor pasivo ambiental. 

4. Rendimientos a escala. Un productor, si 2ct6a dentro del marco de 
racionalidad que la teorfa exige, debe buscar una combinaci6n de insumos tal 
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que aumentos proporcionales en las cantidades utilizadas, repercutan en 
incrnmentos ms que proporcionales en la producci6n. A esta situaci6n se la 
co.,oce con el nombre de rendimientos crecientes a escala, en tanto que si la 
producr*6n responde en menor medida. se enfrentan economras decrecientes 
a escala. 

En una funci6n Cobb-Douglas, la suma de los exponentes de los insumos dan 
la medida de los rendimientos. En el presente estudio se determin6 que el 
coeficiente de la energfa el6ctrica es 0.5151 y el de los combustibles 0.2235, 
valores con los que la suma es igual a 0.7386, lo que muestra la presencia de 
rendimientos decrecientes de escala en cuanto a estos insumos se refiere. 

4. CONCLUSIONES 

1. 	 Es posible que la presente investigaci6n haya permitido encontrar relaciones 
muy importantes entre los niveles de producci6n y ia utilizaci6n de los 
insumos energ6ticos, pero indudablemente la funci6n de producci6n en 
base a los factores, capital y mano de obra, aportarfa mayores elementos 
de juicio para identificar los principales problemas en la industria 
manufacturera y formular las medidas de polhtica que permitan superarlos. 

2. 	 La tendencia en la industria manufacturera nacional, por lo menos en el 
corto plazo, parece apuntar a la sustituci6n de la energfa elkctrica por los 
combustibles, en especial el gas natural. Por lo tanto, una polftica concreta 
de apoyo al sector industrial, deberJ contemplar necesariamente la 
instalaci6n de redes de distribuci6n domiciliaria, creando enclaves 
industriales en cada una de las ciudades principales d&I pals y en regiones 
rurales en las que el potencial industrial asf lo exija. 

Con la capitalizaci6n de Yacimientos Petrolfferos Fiscales Bolivianos (YPFB), 
la administraci6n de la empresa estar, en manos del sector privado, la cual 
podrfa desestimar esta prioridad, en resguardo de su beneficio particular. 
El Gobierno deberfa tomar las previsiones del caso para que YPFB 
capitalizada se comprometa a proveer el gas natural en forma regular y 
permanente. De todos modos, las nuevas industrias que se instalen en el 
sector rural, seguir~n utilizando la energfa el6ctrica como insumo b~sico 
industrial. 

En efecto, la introducci6n del GNC en la industria es reciente, en tanto que 
la energfa eldctrica tiene una tradici6n bastante m~s importante, por lo que 
se puede suponer que las instalaciones y equipos industriales, por lo menos 
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hasta el afo 1991, funcionaban en gran medida en base a energfa eldctrica. 
Sin embargo, las industrias no sSlo utilizan este insumo en el proceso 
productivo, sino tambi6n en el area administrativa y el alumbrado, por lo 
que no es posible suponer una sustituci6n total dado que la parte del 
consumo de energfa el6ctrica con destino a los fines antes mencionados es 
considerablemente menor al uo industrial. 

3. 	 Los rendimientos decrecientes a escala, sugieren un uso no eficiente de los 
insumos energdticos y una combinaci6n sub6ptima de los mismos. Elio no 
deberfa ser motivo de preocupaci6n, por cuanto el perfodo de estudio 
(1991 ) es parte de una etapa de transici6n y readecuamiento de la industria 
nacional al nuevo modelo de desarrollo adoptado en el pafs. 
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ANEXO 1
 
VALOR AGREGADO INDUSTRIAL Y UTILIZACION DE LOS INSUMOS ENERGETICO0.
 
INDUSTRIA MANUFACTURERA NACIONAL (ESTHATO FORZOSO). 1991.
 

CIlU RAMAE ACTIVID Vsar CaLmod, Cazumod 
Agreogdo "oisoJwct corbutbest 

3661 IC USTHLASDE LLANTASYCAMRAS 82?.627 58,070 32980 
352 FARICACIC1DE MPARAT06FOTOQFCCOSE W66T.DE OPTCA 225.907 7,265 96,000 

3831CCtRfIUCCIONDE MAQUINAS Y APARATCO3IN"3 (4RLESELEC TIC06S 280,89 15.730 4,520 
3513FAMICACIONDE RINASSINTETICAS1 MAT PSAST1CASYF.RAS AR F 510.834 25.080 32.972 
3n9 WU RIASMMSFACURERAS,noep 8Q2,206 20.236 38.175 
3132ItV)LTTRiASVINICOLASY O1( 5 I6EB0/SREMETADAS 912,380 6,450 58,773 
3412FAFI()CACIONDE ENVA.SY CA5DEPAPCLY C ARTON 1,057 8.205 3.8 
3651FABfICACIONDE EQUFO PROFESIONALCE IS11RMENTOSDEMEDCK, 1.097243 26.737 91,971 
3411F.BRCACIOND PLPADE MA6)RApAPEL YCARTON 1.138018 431,9" 1,447,534 
3620 CONSTFU CIOEMAO YEOUPO nep EXCMA(IAAELECTRICA 1,864,46 155,957 84.123 
3122EL1SO1,CION DE ALI.ENT6OPUPARADOS PARAAM14,ES 1,72a 125.507 507.974 
3932 CONSTRUCCICN DE EQUPO Y APARAO6 DERAO0. IV YCOMN4. 1,547,84 80,325 77,532 
3813F. CA6C(IONDE PRPCXXC 0OSLETAL.OS ESTIRC1UR.ES I.98.075 102,247 94.96 
3419FAB(I6(CACIOND6A1RT11OG DE PLPA,0PAP_Y(CA1TON s p. 2,377,817 19,076 131.119 
3119 F.R36CACIONDE CX AO.CHOCOLATE YATICLOS DE C ONFITERIA 2,682.701 93,65 1e1.770 
3113 EWASADOY CONERVACION DE FfUAS LEOUMBRES 3.036,94 120,580 208 

3812FABRKCA8IONDC(UEBLE SY AZCESORIOSPRI'NIPL5N1NIETAUC(OS 3.450.818 238,152 118,692 
33V CONTRUCCION DE APARATOG YSU9IN6 OS ELECTRIC6,no p 3,852,193 150.560 38442 
3320 FARICACIOND EaBLE3YA(C1SORIOS 3,711,482 163,861 123.223 
362 FABRK1ACIOND- PR8O1 CTOSC . hJ128305.pop 3.67.020 116702 949,28 
3&21 FABRICACIONDCPIT(8t6.. B6C1ESCYLACAS 4,8296 106,35W 42.492 
3240FABR)CACIOD6C(6 S.E(C0OP DECAUCHOVULC1IZADO 466228 118,35 38.365 
343 FABRICACIONDVEHMC1OG .AJTC*.OVLES 5,753232 268,148 173,324 
3212AA1YTICLO$ C WFECCIOW4 OGCON MATTEXT.EXCEPTOPEWAS 0E VESTIR. 5,64,445 575.780 95,282 
3650FABCACIONDEPROICTOSDE C ACHO, ne p 8.458)44 55,827 42,971 
3511FABI3ACIONDE SS TAPCLASOUJ1I3A5FU3USTILALESBA3ICAS 7,532S3 780.678 528.325 
3220 F613KACIONDE PFIEh)ASDCVESOR,EXCEPTO C.ZA)OS 8,253,437 I 05808 495.714 
381 FABRCACIONDCPRIOXICTOGDCARJ LLA PAMC0611UCCION 868,448 1,813.522 3,3542W 
3131DESTLACOI, REEI(AMIONY 69.5LA DEBBDAS ESPIRI1UOSAS 10.043.,42 188,749 930,847 
38O FABICACION DCV )IOYPFISOXU(TO3DEVI(KO 11..38,564 .wl2 1.447,534 
3213FABICA5DE TEJAO$DEPUNTO 12,249.,64 211.8.33 151,579 
3121 ELABORACIN DE P ICDU TOS AL IMENTICI0 DU0E 1t3,966,151 329888 327.450 
3231CUR1IDURIASYT.LERSDE ACABO0 15.118,006 819,960 738.887 
3111MATYIZADE 6AD0 YPf1IPARFACIONYCOt(ERVACIONDE C ME 18,359.9% 2.5%4.718 2,702.18 
3117FAB,ICACIONDCPROOJ TO DCPAN,)ER(A 17.326,339 1,025,507 1.261.23 
3819FABR 1ACIONDEPROCLC TO$ ETALICOS N EI' ,ECEPO MAOYEQUPO 19,400,040 487,89 474,076 
38WFABR)CACIONDEPROCC TOSM I()k8_E1S NO NE TAJICOS,NEP 19,600.107 545629 .581,498 
3&22F,6,8RICCIONDE PRIOS C TOG F3 . EUC OS Y EDICAIENTOS 20,704.193 208.543 238,482 
3140 D1US ASDELTASACO 22,58.920 117.80W5 244,838 
3523F ABICACIONP D JA530*5 YPEEP6WO0 DELIMPEZAYTOCADOR 22.813,141 316.550 1.026,819 
3118PIODUC TOGDE MOLMRtA 23,028.213 2.3842M 581,823 

3500FA5RCACI5 DE PR OXUC TOGDE PEASTIC0 24,757,128 t.913734 637,810 
3112FABRItCACIONDEPP0CUC TOGLAC"E0 25,223.135 905.028 2901.752 
3211HLAD)0,EJD0 YACABADODD1CX1LES 35,479.438 1.973,79 2,920,8 
3311ASERF EROS,TAJLERESDCACFDIERA 41,105,864 1.288941 1040,179 
3134IW)USTRIADEBB3ASNO _CHOL AS Y AAS (6SEOAS 41,524,318 1.528615 4,808 
3720M.0U1TRIASB36ICASDE TALESNO 0ERROSO 42,438,937 6.578290 17,194,818 
3115FA,ICACION DE ACEIES'fGASAS VEGET.ES YANM.ES 43,843.39 3,075849 5.248,455 
3118 FAIRSICAS 6 18168E86S DE AA2X1. 45,831,45 579,012 3.850.8W 
3420 MFENTAS,EDITORIAESE NT3JSTISCONEXAS 45,872,547 1,502,81 1,657,801 
3 B261I8ACIN DECEN10,CALYYES0 70.701.150 11,978.144 20,360,941 

RJEN1E: T1UTDNACION6LDEE0TADIGTEA 
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ANEXO 2
 
PRODUCTO MEDIO Y MARGINAL DE 
 LOS INSUMOS 

C I 
 CAC/ITW71 4V.,4,9AgP/od -.01 . Pod m lCE4 Pod ,s,d Pod b..,4 rA.04//I 

Esi-do. -u-oo/o 39ctbt, it, corulbs, .. ft 

3551 INO1S1A3DELANDASY CAMAA$ 109443 Ism 1155 3022 5141 135 
052 FAA-AC1ON00 APAFATOSFOTOCI6COSEINST[f OPliCA /49 154 5324 1 10315 12 8 3 08 
3801CO4
IFAC0ONI WOUINASV PA1PATO 1CTACOSINDUSIF8F4L.IA0 5454 1852 8 04 3 N 12490 068 
513 1A0004AI SEOfFIE$NAS3N1 I WI PEASICASY TIBIAS Ai 8528NLCAS 1345 490 2806 0844 021

3901)IN/)STIIAS3WNUFAC'11 fASlnps.1.41 fir m9 59r 5148 2t 50 445
3132 INCIJSr 00/A YS/06 Jl/0 /8OF1BOAS5[ 003F88NAAS 
 50 249 9/, I10m 24 
342 A//ICADONOfCN02SEE35 CAS OAPAPEIYCAFITONI, ./4 2 27 2n N 538 9W40 1 31 
3151 /AHIAIC 1/1 QJIPOPICFESCOON0INST E U /T8/DA -4558/( OUN DEO0 2812 3 5 5443 1582 1 91 
34/I /A///ICACONIf P1/PASO MADERAPAPELY CAMlON 1I /590 1353 I13 A/ / 83 It 
382a COPO T1UCOON[ y8EOPO *p ETICWO/JNAAFI FCTIICA 354s182 11411Q n 93N 273 410 125 
317 ELA2O/C0N [FAlINTO P4T/ADOO /4WAAN S I/ IN3w 148 209 31 m 931 930 

CON03 T0.COONC£0E 03IPO$YAPA/A/OSO PACIOTVYCOWUN 21.3144 /4 2, a1/ t 3 31 014/ 295 
361J /ABFIIO4 OEP/ODUC06ITA ICOSEITVC TU ES 3 10.585 1 t p8 3 o2381 /135
311 AB/CAC Of AISCUt0F"PULUPPAPEIY CA IONnap 4 /1242 /, so 59 22 2 0 330 5 
3110 FAB,CACt3 or CACAOT0C018AtEYARTCULOSDECOS1 FlTE 3/5 Iola3t 1/35 430 3351 1950 308 
3113 [E:/ASA) YCOSEOACIN CIEFUTAS L0OUPP1 3/08 050 /82 40 3150 188 398
1812 /ABRICACONE UE.LEYACCAS0003SPFINOPA/4//I U O16f IALCOS - 1/36s 1Q21 /T34 / 13910 4053 

3839 CO/41 UC3OND APAPAICA
I/SUMANITROSELECTI103 s0/ 3Do53 912 1p5a 188 19 053
3320 FA04AION OF UE8VL4$YACC$SAS03 395308 1240 24/2121 3208 / /3
3525 FABICACIONOEP OUCC U4 ntp 3131110 /38 1 4/ m883 2204 / 8 
3521 FABRIAIONDEnN TU14 BARNICE3VLACAS 2 420.205 1241 122 2412 569M 09/
3240 /A8PCACOODECALAIIOSEKF 1OC[ CAUC/COVLLCANI/ADO 2 550 245 It I5 5 10 1308 2148 0 /0
3843 FAMCA/IONSEV/QCUtO$AUTOLVEVES 5 457 10 50 13 2051 31 12 149 
3212 AT0CULCACONAECCCNAOCONWE II WAS[F iiE8CEPIOPIFVES11 118 8lew,883 1231 /490 030 
350 /AB/AACON PR0 UCTOSOF CAUCO as p/O" 193Ila / 54 931 32 13 41/ 4 1/
35111ABICASON SU34(AN1A$ 3CAS2F O8 tf/N1USESFASiCAS 12,380 8to s 21 1517 23 I8 I 501
32.0 FA/HCACIN OF PNDA$OFk3.[1081l EXCEPTOCAI2A0OS 51S 420 / 02 28/ x N 1 0 / 13 
304 / 41104M PAP4A
5C0IEPfODUCrO3OSA/8/LLA CONISTUCSO0 285aOt3 8 4 / 91 15/ 0SI 423
1131 SFSIIA8Ot EATCn/CACCONY8EICIA OEI/1t FSAS[S/IIF1 A13 83210/ 1 31 / 5/ 3/4 ar8/3 /2 0 
/94 f/ RC ON1 VBOYP/VS//CI DO2/OCI0 [ S// CAS[AlICN /328m02 II 8/ 200 2348 9 It 5 83 
3211 1ABICASDEIfEJDOSOEP/UNO 4/204g IT, 101 2231 3/18 Ias 
321 ErABOACON[F PICOuCTO5A1M4[4NOOS 00.0000 051.14, 105 4 84 21.1 21 3 228 
3231 CURTOURASylAILnEfS(i ACAQASO 1351520 82 4 12 1848 1434 20/' 
311 VA4A/2A O y N/P/'fACIONYCONIRA8.1425/ N CIAl/ 11 a 51 38/ 8mC 212 12 3 / 04 2 40 
311 /41/R00IC1 CIEPHDUCIO OFPAA -fla 110180 862 30 108 1358 28 
3li fA/B/ICACON0F PCD.CTO6 4/TAICOSNEP.E41 PO PA YO9O 9312s0t) 444 1021 19 / 223.
X",,1/A/B/CAI1 foSEPiO/UC I L f4i,ESNOV1TALICS NfP 10Wt3 944 4 02 '/ 04 118 245 
352 / AR541CACI4 /05 /A4IaWCUICOS N OS 5IN 24 12

OF PFUOtUC YV01/CAME s 4og 24A 2//5 2 I 
3140 NIaUS1/4A4DE I ABCO 33SHAW0 I I/0 351 3301 /s8 4 t8 
Y,23 FBPCACICA O ABONFS PlF VIOCASOSYPIPAADOSO 1A 8 919.050 145f / 00 28 10 8/a? 4/
3/Id P/ODUCIC IOFMOUNEA 2204,205 /8 8 8 9 2s 3 25 054 
1 FAFI10 Di PiO0101/3 SEP180ICO 2 25a0/02 5 41 14 31 s/ 1058 0 I
312 AC ACCON O PIODUC10 L1ACT105 /9319001 I104 / 50 2135 13188. 
3211HIA5O,rEJDOYACAAOAOT1/rLESCADE 282948 I t 223 1405 90 340 
321/ '40/706/CS TAU0/1 0/YOf4C/ /1,1.200 30810405 129 088A 231. 29 /6'A/
3134 INlS 1/IAOFi 180NOACOCl 0AS YAGA 0AEOSA 20 /B 448 953 I I8B3542 802 104 
3110 i aSI /tAS WA$ 00ETAL 0$NOf 0 / SCA S 190 1.145 820 a I 1/q4 4 05 00 
3115 F8ACA1ON DEACEIlE YGF44A0V15r0/8 ESYANIVLE 41,42100 80 I18 1347 18 3 92 
3118 FAB/ICA3Y PIIN RAS OEA1CA a 351.000 1481 098 2824 4 25 S 
3420 8IP0A 00308AL5 E4aUSt,A3 CCE AS 23904/El 140 /g43233 1318 23 
042 FAA/ICACONo"aMENOoCAI88043 //2a288 488 /25, 43 553 30 

FUE87EINSTUTONACIOALD0$TA05I8CA 
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