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...Él provee de sana sabiduría a los rectos;  
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RESUMEN 
 
 El sector agroindustrial posee un importante potencial para el desarrollo de la 

micro y pequeña agroindustria, que muestran que un crecimiento muy 

acelerado del sector moderno no absorbe suficiente mano de obra en 

situaciones donde la fuerza laboral crece en 4% o 5% anual”1. 

Es importante destacar el desempeño del sector, “la Agroindustria es la 

actividad económica con mayor participación en el Producto Interno Bruto (PIB). 

La producción manufacturera es la segunda en importancia luego de la 

producción agropecuaria que crece a 1,99% anual entre 1986/1991 representa 

el 40% de la producción de bienes y el 21,3% del PIB en 1991. En la década de 

los 90s participó en promedio con 17% del PIB, 18% de la población ocupada 

urbana y 31% del valor total de las exportaciones.  

La soya es un alimento muy apreciado por su contenido proteínico, con una 

demanda en constante crecimiento en mercados externos. Los  derivados de 

ésta como harina, torta y aceite, se consumen en sustitución de los productos 

cárnicos y es que su proteína es de muy buena calidad, casi comparable con la 

carne. La importancia de este producto para Bolivia radica sobre presencia 

significativa en las exportaciones totales, desde 20.27% durante 1990 y 47.30% 

en 2007, registrando un promedio anual del 64.43% entre 1990 – 2007 (ver 

Cuadro Nº 4).  

Es un análisis crítico y al mismo tiempo propositivo. Consta de ocho capítulos: 

Aspectos generales de la investigación, Marco teórico,  Sector Agroindustrial, El 

tipo de cambio real, La inversión en el sector, El empleo en el sector, incentivos 

de política fiscal, Determinación del impacto del tipo de cambio real sobre el 

sector Agroindustrial, y Conclusiones y recomendaciones. Además, contempla 

las políticas estatales de apoyo al sector agroindustrial soyero.  
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Introducción  
 

Es destacable la presencia de la agroindustria pujante, pero todavía atraviesa 

problemas estructurales, los cuales no permiten ubicarse en niveles importantes 

de competitividad dentro del sector transable. Es una actividad dinámica, que 

tiene una presencia ponderable en la estructura de las exportaciones no 

tradicionales, impulsar su mayor fortalecimiento es una responsabilidad 

académica con sentido social empresarial.  

 

Al respecto, “las agroindustrias comprenden los subsectores de alimentos, 

bebidas, tabaco, textiles, cuero, madera y papel. El subsector agroindustrial es 

muy heterogéneo, incluye desde sofisticadas plantas de procesamiento hasta 

pequeñas unidades caseras y semiartesanales. Las características relevantes 

de la agroindustria es el bajo grado de integración con la producción 

agropecuaria, sólo el 27% del valor producido se destina al procesamiento 

industrial. La dependencia de materias primas e insumos importados se da en 

mayor proporción sobre los rubros de molinería y lácteos”2. 

 

“El sector agroindustrial posee un importante potencial para el desarrollo de la 

micro y pequeña agroindustria, que deberá ser tomada muy en cuenta, más 

aún, cuando la experiencia mundial en los países subdesarrollados muestran 

que un crecimiento muy acelerado del sector moderno no absorbe suficiente 

mano de obra en situaciones donde la fuerza laboral crece en 4% o 5% anual”3. 

                                                 
2 UDAPE. SECTOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO 1990 – 2004. La Paz – Bolivia, 2006. Pág. 10. 
3 II  Seminario subregional para el desarrollo de microempresas agro-industriales rurales, realizado en Lima, Perú, 13 y 
14 de agosto de 1993. 



 

 

Es importante destacar el desempeño del sector, “la Agroindustria es la 

actividad económica con mayor participación en el Producto Interno Bruto (PIB). 

La producción manufacturera es la segunda en importancia luego de la 

producción agropecuaria que crece a 1,99% anual entre 1986/1991 representa 

el 40% de la producción de bienes y el 21,3% del PIB en 1991. En la década de 

los 90s participó en promedio con 17% del PIB, 18% de la población ocupada 

urbana y 31% del valor total de las exportaciones. Sin embargo, en 

comparación con otros países sudamericanos, Bolivia presenta la tasa más baja 

de participación de la industria respecto al PIB”4. 

 

La soya es un alimento muy apreciado por su contenido proteínico, con una 

demanda en constante crecimiento en mercados externos. Los  derivados de 

ésta como harina, torta y aceite, se consumen en sustitución de los productos 

cárnicos y es que su proteína es de muy buena calidad, casi comparable con la 

carne. La importancia de este producto para Bolivia radica sobre presencia 

significativa en las exportaciones totales, desde 20.27% durante 1990 y 47.30% 

en 2007, registrando un promedio anual del 64.43% entre 1990 – 2007 (ver 

Cuadro Nº 4). Por consiguiente, la soya se ha constituido como un cultivo 

producido y comercializado dentro de un ámbito económico y político marcado 

por una creciente integración mercantil. De esta forma, se constituye en un 

producto comestible estratégico dentro del sector transable de la economía.  

 

Es un análisis crítico y al mismo tiempo propositivo. Consta de ocho capítulos: 

Aspectos generales de la investigación, Marco teórico,  Sector Agroindustrial, El 

tipo de cambio real, La inversión en el sector, El empleo en el sector, incentivos 

de política fiscal, Determinación del impacto del tipo de cambio real sobre el 

sector Agroindustrial, y Conclusiones y recomendaciones. Además, contempla 

las políticas estatales de apoyo al sector agroindustrial soyero.  

                                                 
4 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE). DIAGNOSTICOS SECTORIALES 2006/SECTOR 
INDUSTRIAL MANUFACTURERO 1990 – 2004. La Paz – Bolivia, 2006. Pág. 1. 



 

 

CAPITULO I 
 

I. ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACION  
 

1.1 Antecedentes  
 

La soya y sus derivados se exportan por un “valor de 40,2 millones de dólares 

durante 1990 y en 2007 dicho monto asciende a 405,7 millones de dólares”5 lo 

cual denota un crecimiento del 909.2% que significan en permanente ascenso 

la exportación de este importante producto no tradicional.  

 

Por otro lado, el tipo de cambio real multilateral registra la cifra de “97.9% 

durante 1990”, y el mismo valor aumenta a 115.9% en 2006”6, lo cual significa 

un incremento del 18.4% en el ultimo año respecto al principio. Este 

comportamiento ascendente denota una depreciación del tipo de cambio real, 

que implica un incremento de competitividad para el sector transable. 

 

1.2 Descripción de la problemática 
 

En materia problemática: la apreciación o depreciación cambiaria, las 

disposiciones de arancel cero para la importación directa, una intervención de 

los mercados a través del control de precios, términos de intercambio,  los 

costos de transporte y de transporte para el sector Agroindustrial. Este conjunto 

de factores adversos inciden e influyen significativamente sobre el 

comportamiento de las exportaciones de la soya y sus derivados. Además, la 

estabilidad o volatilidad de los mercados externos es otro elemento 

determinante en el intercambio y transacción de los productos exportables.  

                                                 
5 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE). DOSSIER DE ESTADISTICAS SOCIALES Y 
ECONOMICAS. Vol. 18. La Paz – Bolivia, Diciembre de 2008. CUADRO No. 2.2.1. 
6 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE). DOSSIER DE ESTADISTICAS SOCIALES Y 
ECONOMICAS. Vol. 17. La Paz – Bolivia, Julio de 2007. 



 

 

1.3 Formulación del problema de investigación  
 

Tipo de cambio real sobrevaluado, inversión relativamente insuficiente y 

empleo reducido, impactan sobre la exportación agroindustrial de soya y 

sus derivados de competitividad significativa.   

 

1.3.1 Problema de investigación  
 

¿Cómo impactará el tipo de cambio real sobre la exportación de soya y 

sus derivados del sector agroindustrial? 

 

1.3.2 Problemas complementarios 
 

¿Cuáles son las causas de la exportación agroindustrial de relativa 

competitividad con presencia comercial en el sector transable? 

 

¿A qué causas responde el tipo de cambio real sobrevaluado, que 

reduce el grado de competitividad internacional boliviana? 

 

¿Qué causas explican la inversión relativamente insuficiente que no 

permite reactivar todo el potencial agroindustrial soyero? 

 

¿Cuáles son las causas del empleo reducido con elevados índices de 

desempleo, aún desarticulado de la recomposición del sector transable? 

 

1.4 Formulación de la hipótesis  
 

De acuerdo al tipo de investigación, se decidió por la formulación de una 

hipótesis principal y secundaria que permitieron demostrar de manera 

coherente las preguntas de trabajo anteriormente descritas.  



 

 

1.4.1 Hipótesis principal  
 

La apreciación y/o depreciación del tipo de cambio real, es efectiva en 

fomentar y favorecer las exportaciones del sector agroindustrial 

generando impactos positivos o negativos en la exportación de soya y 

sus derivados.  

 

1.4.2 Hipótesis secundaria 
 

Existe una reacción dinámica de las determinantes de la exportación de 

soya y sus derivados, que se manifiestan sobre mayor grado sensibilidad 

en las exportaciones ante una devaluación o apreciación del tipo de 

cambio real. 

 

1.4.3 Identificación de variables 
 

En el merco de los objetivos y problemática planteada, se identifican 4 variables 

independientes y una dependiente, de acuerdo a la formulación de hipótesis 

principal y secundaria. De esta forma,  la variación del tipo de cambio real, 

apreciado o depreciado ha generado un impacto en las exportaciones de soya. 

 

1.4.3.1 Variables independientes 
 

 Tipo de cambio real (TCR) (en %) 

 

 Inversión en el sector agroindustria (INVER) (en %) 

 

 Empleo en el sector agroindustria (EMP) (en %) 

 

 Términos de intercambio (TI) (en %) 



 

 

1.4.3.2 Variable dependiente 
 

 Exportación de soya y sus derivados (XSD) (en %). 

 

1.4.3.3 Operacionalización de variables 
 

Define la relación existente de la variable dependiente con las cuatro 

independientes y posición que ocupan, conforme a los problemas, objetivos e 

hipótesis formulados en el trabajo. De esta manera, se establece una expresión 

matemática con las siguientes relaciones:  

 

Función matemática relación directa con la exportación de soya y sus derivados 

y el tipo de cambio real: 

 

X = f(TCR) 
 

 X = Exportación de soya y sus derivados totales 

 TCR = Tipo de cambio real 

 

Función de la demanda de soya y sus derivados por el mercado externo, se 

expresa de la siguiente forma, lo cual es posible conjuncionarse en una sola 

expresión que puede representar a toda la investigación: 

 

X = f(TCR, INVER, EMP, TI) 
 

 X = Exportación de soya y sus derivados totales 

 TCR = Tipo de cambio real 

 INVER = Inversión en el sector agroindustrial  

 EMP = Empleo generado por sector agroindustrial 

 TI = Términos de intercambio 



 

 

1.5 Planteamiento de objetivos 
 

El trabajo investigativo se desarrolló en función a un objetivo general y cuatro  

específicos, definidos con mayor precisión que delimitaron y orientaron hacia 

una conclusión correcta sin ambigüedades.    

 

1.5.1 Objetivo general 
 

Determinar el impacto del tipo de cambio real sobre la exportación de  

soya y sus derivados del sector agroindustrial. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 
 

 Identificar las causas de la exportación agroindustrial de relativa 

competitividad con presencia comercial en el sector transable. 

 

 Establecer cuantitativamente las causas del tipo de cambio real 

sobrevaluado, que reduce el grado de competitividad internacional 

boliviana. 

 

 Determinar las causas de la inversión relativamente insuficiente que no 

permite reactivar todo el potencial agroindustrial soyero. 

 

 Analizar las causas del empleo reducido con elevados índices de 

desempleo, aún desarticulado de la recomposición del sector transable 

con mayor presencia de agroindustria soyero. 

 

La definición del objetivo general y específicos permitieron delimitar 

adecuadamente el desarrollo de la investigación hasta conclusiones. De estas 

determinaciones se derivaron los nuevos aportes sobre el tema trabajado.  



 

 

1.6 Justificación  
 

Porque es una responsabilidad académica de aportar con criterios técnicos y 

prácticos para mayor exportación de soya y sus derivados, puesto que 

constituye fuente principal en la generación de divisas, empleo y equidad social. 

 

1.6.1 Justificación académica 
 

Porque para optar el título de licenciatura en Economía, es necesario presentar 

un trabajo investigativo como aporte académico a la Carrera, de conformidad 

con la aplicación del nuevo reglamento interno de titulación, dentro la modalidad 

de tesis de grado. La exigencia académica está orientada a la producción de 

nuevos conocimientos y no la reproducción de los mismos.   

 

1.6.2 Justificación social   
 

Porque es importante tener una vocación de responsabilidad social cuando se 

quiere aportar académicamente con criterios técnicos para mayor exportación 

de soya y sus derivados, siendo una actividad generadora de empleo y divisas 

para Bolivia. Además, se destaca que el máximo logro del intelectual es 

transformar los conocimientos en acción, resultados y bienestar económico y 

social, lo cual significa poner los conocimientos al servicio del bienestar 

poblacional. Este tipo de visión tiene este trabajo investigativo.  

 

1.6.3 Justificación práctica   
 

Porque hay que dar respuestas practicas a la actual crisis económica del déficit 

productiva y al problema de desempleo mediante el fortalecimiento del sector 

agroindustrial como una actividad dinámica. El manejo de los conocimientos 

como reproducción en los resultados es un logro significativo.  



 

 

1.6.4 Justificación económica  
 

Porque es necesario integrarse con países vecinos comercialmente, siguiendo 

un criterio de adecuación a la dinámica de globalización, donde hay que 

aumentar la producción agroindustrial con mayor productividad y competitividad. 

Esta visión es compartida por los sectores productivos vinculados con la 

exportación de bienes finales e intermedios. 

 

1.7 Alcance 
 

Para desarrollar eficientemente el presente trabajo investigativo, se decidió 

delimitar temporal y espacialmente.  

 

1.7.1 Alcance temporal 
 

La investigación abarcó el periodo 1990 – 2007 equivalente a 18 años. Durante 

la década de los 90s y 2000 se impulsaron importantes avances en el sector 

productivo principalmente en la agroindustria.  

 

1.7.2 Alcance en la ubicación geográfica 
 

El área de estudio de la  investigación es delimitada específicamente por la 

exportación no tradicional; vale decir, se trabajó con el sector agroindustrial de 

Bolivia. Específicamente las exportaciones de la soya y sus derivados. 

 

1.8 Diseño metodológico 
 

La principal interrogante que surgía era cómo impactaba el tipo de cambio real 

sobre las exportaciones de soya y sus derivados. Para responder a estas 

preguntas, se planteó la organización del trabajo de la siguiente forma:  



 

 

 Se planteó técnicas cuantitativas para conocer el impacto del tipo de 

cambio real sobre las exportaciones de soya y sus derivados, mediante 

el análisis correlacional de los datos, con la ayuda de cuadros, gráficos, 

métodos tendenciales, técnicas estadísticas, entre otros. 

 

 Se diagnosticó los determinantes que incidieron sobre las exportaciones 

de soya y sus derivados, a partir de esta determinaciones conforme a lo 

previsto, se procedió a la formulación de propuestas de solución, que 

tiene el carácter de un aporte al muevo conocimiento.  

 

 Se realizó la correlación de datos por técnicas econométricas para 

determinar el impacto del tipo de cambio real, inversión y empleo sobre 

la exportación agroindustrial, que permitieron cuantificar la magnitud del 

efecto e implicancia de política para dicho sector.  

 

1.8.1 Método de investigación  
 

Para realizar el presente trabajo se adoptó el método inductivo, “es aquel que, 

partiendo de casos particulares permite llegar a conclusiones generales”7. A 

partir de un análisis microeconómico del tipo de cambio real, se evaluaron los 

efectos macroeconómicos de la exportación del sector agroindustrial. 

 

1.8.2 Tipo de investigación  
 

Esta investigación adoptó la forma descriptiva, analítico, explicativo, 

interpretativo y de carácter concluyente con mayor componente propositivo en 

función a los problemas. La modalidad de presentación y exposición final es del 

tipo documental. Es un análisis crítico y al mismo tiempo propositivo. Además, 

                                                 
7 Zorrilla Arena, Santiago. GUIA PARA ELABORAR LA TESIS. Primera edición. Interamericana de México, S. A. de C. 
V. Año 1994. Pág. 48. 



 

 

el propósito importante de este trabajo radicó en determinar o clasificar los 

problemas sectoriales agroindustriales, a partir de éstas definiciones fue posible 

organizar adecuada y sistemáticamente las conclusiones y síntesis, que 

permitieron observar objetivamente las deficiencias y potencialidades de los 

sectores productivos con mayores posibilidades de inserción al mercado 

externo, sobrellevando las restricciones aduaneras y arancelarias.  

 

1.8.3 Técnicas de recolección de datos  
 

En función a la metodología adoptada, de manera complementaria se efectúo 

una recolección sistemática de información básica de las variables que 

conforman el trabajo investigativo (exportación de la soya y sus derivados, tipo 

de cambio real, inversión y empleo) sobre los cuales gira toda la investigación. 

En cuanto al marco teórico, se organizó los puntos específicos de acuerdo al 

tipo de tema investigado, sin olvidar los conceptos de cada término que se 

utiliza con mucha precisión para cada uno.  

 

Las principales fuentes oficiales de información fueron Banco Central de Bolivia 

MEMORIA 1990 – 2007, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Unidad de 

Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) tiene “DOSSIER de 

Estadísticas Sociales y Económicas de Bolivia Vol. 18”, Nueva Economía 

BALANCE ANUAL DE LA ECONOMIA 2007, y bibliografía especializada de 

acuerdo al tema que se investiga. 

 

La información es la “materia prima” por la cual puede llegarse a explorar, 

describir y explicar hechos o fenómenos que definen un problema de 

investigación. De esta forma, la clave para desarrollar eficientemente el trabajo 

fue primero conformar y sistematizar todos los datos que solamente 

corresponde a esta investigación. También se complementó con información 

adicional para dar integridad al trabajo propuesto desde el principio.  



 

 

CAPITULO II 
 

II. MARCO TEORICO  
 

Este capitulo se divide fundamentalmente en dos partes: marco conceptual, y 

marco teórico respectivamente. Ambos tienen el propósito de orientar 

adecuadamente el trabajo investigativo, evitando de contratiempos y otras 

ambigüedades todo con la visión de llegar a conclusiones coherentes.  

 

2.1 Marco conceptual  
 

Se refiere al conjunto de conceptos para cada término que corresponden a la 

investigación, con el propósito de facilitar el manejo y comprensión de todo el 

trabajo y aspectos complementarios relevantes en su integridad.  

 

2.1.1 El tipo de cambio 
 

“Se define como el número de unidades de moneda nacional que se necesita 

para comprar una unidad de moneda extranjera”8. Es el precio de la moneda 

extranjera en términos de la moneda local. “Es el precio de una moneda en 

términos de otra”9. De manera puntual: precio del dólar en Bolivianos.  

 

2.1.1.1 El tipo de cambio real (TCR) 
 

“Se define como el precio relativo de los bienes transables con relación al precio 

de los no transables.  Es decir, el tipo de cambio real mide el costo doméstico 

de producción de bienes transables y; por tanto, es un buen indicador del grado 

                                                 
8 Larraín B., D. Sachs. MACROECONOMÍA EN LA ECONOMIA GLOBAL. Primera edición en español por Prentice may 
Hispanoamericana, S.A. México 1994. Pág. 287. 
9 Universidad Católica Boliviana – Instituto de Investigaciones Socioeconómicas. INFLACION, ESTABILIZACION Y 
CRECIMIENTO. La experiencia boliviana de 1982 a 1993. Primera Edición Junio 1995. La Paz – Bolivia. Pág. 298. 



 

 

de competitividad de la economía en el mercado internacional”10. “Expresa la 

cantidad de bienes producidos en un país por la cantidad de bienes producidos 

en otro país. En otras palabras, el tipo de cambio real no es más que el tipo de 

cambio corregido o deflactado por el nivel de precios de cada país. En términos 

formales se expresa mediante la siguiente fórmula matemática: 

 

TCR = 









P
PE

P
E.P **

 

 

TCR = Tipo de cambio real 

E = Tipo de cambio nominal 

P* = Nivel de precios del país extranjero 

P = Nivel de precios del país doméstico.  

 

El tipo de cambio real reflejará el precio relativo de una canasta de consumo 

nacional. Muestra el grado de competitividad internacional de un país con 

respecto al resto del mundo en el intercambio comercial11”.  

 

2.1.2 La soya 
 

Es una legumbre y se parece en su aspecto externo al garbanzo. Es una 

especie de la familia de las leguminosas cultivada por sus semillas, de medio 

contenido en aceite y alto de proteína. Es una excelente fuente de proteínas de 

alta calidad y bajo contenido de grasas saturadas, por ser un alimento vegetal 

no tiene colesterol. Contiene varios componentes de reconocida actividad 

anticancerígena. La baja incidencia de casos de cáncer de mama y colon en 

China y Japón se atribuye al elevado consumo de productos de la soya. 

                                                 
10 Antezana Malpartida, Oscar. LA MAGIA DE LAS EXPORTACIONES. Primera Edición 1993. Artes Gráficas Latina. La 
Paz – Bolivia. Pág. 126. 
11 Universidad Católica Boliviana – Instituto de Investigaciones Socioeconómicas. INFLACION, ESTABILIZACION Y 
CRECIMIENTO. La experiencia boliviana de 1982 a 1993. Primera Edición Junio 1995. La Paz – Bolivia. Pág. 298 y 
299. 



 

 

El grano de soja y sus subproductos (aceite y harina de soja, principalmente) se 

utilizan en la alimentación humana y del ganado. Se comercializa en todo el 

mundo, debido a sus múltiples usos. La soja varía en crecimiento, hábito, y 

altura. Puede crecer desde 20 cm hasta 2 metros de altura. 

 
MUESTRAS DE SOYA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         FUENTE: Wilkipedia. La enciclopedia libre. 

 

“El cultivo de soya es un factor muy valioso si se efectúa en el marco de un 

cultivo por rotación estacional, ya que fija el nitrógeno en los suelos, agotados 

tras haberse practicado otros cultivos intensivos. En cambio, el monocultivo de 

soja acarrea desequilibrios ecológicos y económicos si se mantiene 

prolongadamente y en grandes extensiones. 

 

El nombre de género Glycine fue introducido originalmente por Linnaeus (1737) 

en la primera edición de Genera Plantarum. La palabra glycine deriva del griego 

- glykys (dulce) y se refiere, probablemente al dulzor de los tubérculos 

comestibles con forma de pera (apios en Griego) producidos por la enredadera 

leguminosa o herbácea trepadora, Glycine apios, que ahora se conoce como 

Apios americana. La soja cultivada primero apareció en Species Plantarum, 

Linnaeus, bajo el nombre de Phaseolus max L. La combinación, Glycine max 



 

 

(L.) Merr., fue propuesta por Merrill en 1917, ha llegado a ser el nombre válido 

para esta planta. 

 

Como otras cosechas de larga domesticación, el parentesco de la soja moderna 

con las especies de soja que crecen en forma silvestre ya no puede ser trazada 

con ningún grado de certeza. Es una variedad cultural con un amplio número de 

cultivares. 

 

El género Glycine Wild. se divide en dos subgéneros: Glycine y Soja. El 

subgénero Soja Moench incluye la soja cultivada, G. max (L.) Merr., y la soja 

silvestre: G. soja Siebold & Zucc. Ambas especies son anuales. La soja crece 

sólo bajo cultivo mientras que G. soja crece en forma silvestre en China, Japón, 

Corea, Taiwán y Rusia. Glycine soja es el ancestro silvestre de la soja: el 

progenitor silvestre. En la actualidad, el sugénero Glycine consiste de la menos 

16 especies silvestres perennes: por ejemplo, Glycine canescens, y G. 

tomentella Hayata que se encuentra en Australia, y Papua New Guinea”12.  

 

2.1.2.1 Derivados de la soya 
 

Son subproductos donde la principal material prima es el grano de soya. El 

consumo de los derivados ha sido relacionado a muchos beneficios de salud, y 

pueden proteger contra el cáncer de mama y el cáncer de próstata, también 

reduce los síntomas de la menopausia, disminuye el riesgo de enfermedad 

cardíaca y osteoporosis. Muchos de estos beneficios vienen de las isoflavonas 

de soja y los fitoestrógenos.  

 

Aunque investigaciones de fuentes independientes desaconsejan su uso como 

sustituto de alimentos de origen animal (lácteos, carnes) en embarazadas, 

adolescentes y niños menores de 5 años y que algunos investigadores 
                                                 
12 Wilkipedia. La enciclopedia libre. 



 

 

sostienen que la elevada proporción de fitoestrógenos en la soja puede acarrear 

problemas hormonales cuando se la usa en la alimentación humana, en 

particular en niños. Este efecto se produciría únicamente cuando la soja no es 

parte de una dieta equilibrada. 

 

2.1.2.1.1 Harina de soya 
 

“Harina extraída de las hojuelas del poroto de soya, es una harina de una 

textura similar a la harina corriente. Muy nutritiva, tiene 3 veces más proteínas 

que la carne, no contiene gluten y es rica en proteínas, minerales y vitaminas. 

Se usa en recetas de galletas, panes, pizzas y otros. 

 

2.1.2.1.2 Leche de soya 
 

Se obtiene triturando los granos de la soya. En el mercado se encuentra en 

polvo y líquida en envase de cartón. La leche de soya es muy buena fuente de 

aminoácidos esenciales, muy necesario para el crecimiento y desarrollo por lo 

tanto contiene una buena cantidad de proteína superior en calidad a la proteína 

animal. 

 

La diferencia es que la proteína de soya no contiene colesterol e inhibe el 

proceso de descalcificación que provoca el azufre que tiene la proteína animal. 

También protege contra los cánceres en especial el de mama. 

 

Buena fuente de proteínas y vitaminas. En el mercado encontramos algunas 

marcas de leche de soya que pueden o no tener azúcar y se presentan en 

diferentes sabores. 

 

La leche de soya es la bebida que normalmente no tiene sabor o está 

suavemente endulzada. Las que son de sabores de frutas corresponden a los 



 

 

jugos de soya (en el supermercado normalmente se encuentran en el pasillo de 

los jugos en caja). 

 

Los usos de la leche de soya son los mismos que la leche de vaca, pudiendo 

usarse para hacer salsa blanca (bechamel), crema, postres, y otras recetas. 

 

2.1.2.1.3 Salsa de soya 
 

La salsa de soya original se llama shoyu, y para lograr ésta se fermentan los 

granos de la soya con trigo tostado partido, agua y sal. El tamari es similar pero 

de sabor más fuerte porque está hecho sin trigo (gluten). La mayoría de las 

salsas de soyas que encontramos en los supermercados no son salsa de soya 

original. 

 

2.1.2.1.4 Carne de soya 
 

Conocida también por el nombre de TPV: proteína vegetal texturizada. 

Sucedáneo de la carne, es decir la reemplaza perfectamente ya que es 

parecida en aspecto y superior en calidad. La carne de soya es harina de soya 

desgrasada que ha sido procesada y secada para darle una textura esponjosa 

similar a la de la carne. Rica en proteína (mucho más que la carne), hierro, 

calcio, zinc, fibra y además suele estar fortificada con B12. Reemplaza a la 

carne de distintas recetas como salsa bolognesa para espaghetis, lasagna, 

tacos, pizza, guisos, panqueques, etc. 

 

2.1.2.1.5 Queso de soya 
 

Se encuentra en diversas texturas (cremoso, firme y extrafirme). Tiene un sabor 

neutro y absorbe los sabores de otros alimentos, con lo que se le condimente o 

prepare. Es una excelente fuente de proteína, vitaminas del complejo B, hierro y 



 

 

calcio. Se puede comer mezclado con ensaladas y aliños, fritar, guisar y 

hornear. En algunas recetas puede reemplazar perfectamente al huevo. El tofu 

más blando sirve para salsas, patés, dulces o rellenos”13. 

 

2.1.3 Precio 
 

“Sirve para medir el valor monetario de los bienes y servicios, expresado en 

unidades monetarias. Es en el mercado donde se fija el precio de los bienes y 

servicios. El precio se encuentra determinado por las fuerzas que influyen en la 

demanda y las de la oferta. Técnicamente, el precio es el punto de equilibrio 

donde se cruzan la oferta y la demanda en un mercado de competencia 

perfecta; a este precio se llama precio de equilibrio del mercado. Por cuanto, el 

precio competitivo es sinónimo de estable en condiciones ventajosas con otros 

precios de las mismas mercancías y servicios”14.  

 

2.1.4 Exportaciones 
 

“Conjunto de mercancías y servicios que un país vende a otro enviándolo por 

los diversos medios de transporte. La exportación, junto con la importación, 

forma parte del comercio exterior de un país, que a su vez integra el conjunto 

de relaciones económicas internacionales. La exportación se da porque ningún 

país produce todo lo necesario para satisfacer sus necesidades, en tanto que 

otros producen en forma excedente lo que requiere aquél”15. “Venta o salida de 

bienes, capitales, mano de obra, etc., del territorio nacional hacia terceros 

países. El valor monetario de las exportaciones se registra en la balanza de 

pagos”16. El valor monetario de las exportaciones se expresa en Dólares ($us).  

                                                 
13 Wilkipedia. La enciclopedia libre. 
14 Zorrilla Arena – Méndez. DICCIONARIO DE ECONOMIA. Segunda edición año 1994. Balderas 95, México, D. F. C.P. 
06040. Pág. 185. 
15 Zorrilla Arena – Méndez. DICCIONARIO DE ECONOMIA. Segunda edición año 1994. Balderas 95, México, D. F. C.P. 
06040. Pág. 85. 
16 Andersen, Arthur. DICCIONARIO DE ECONOMIA Y NEGOCIOS. Primera edición. Espasa Calpe, S. A., Madrid – 
España, 1999. Pág. 249. 



 

 

2.1.5 Agroindustria  
 

Industrialización del sector agrícola para producir bienes finales industriales a 

gran escala bajo criterios de economía de escala que es producción en serie. 

Conjunto de actividades organizadas y programadas para la transformación de 

productos agropecuarios, objetos o servicios en artículos o servicios útiles para 

la sociedad, resultado de las actividades intensivas en capital y mano de obra.   

 

2.1.5.1 Sector agroindustrial 
 

“El sector agroindustrial está compuesto por los siguientes subsectores: 

Alimentos y bebidas, textiles, prendas de vestir, productos de cuero, productos 

de madera, fabricas de papel y productos de papel, edición e impresión, 

pinturas y otros químicos, fabricas de productos de caucho y plástico, cemento 

y muebles diversos”17. Es un sector intensivo en capital o proceso productivo 

automatizado con relativo uso del factor trabajo.  

 

2.1.6 Inversión   
 

“Es el flujo de producción de un periodo dado que se utiliza para mantener o 

aumentar el stock de capital de la economía. Al aumentar el stock de capital, el 

gasto de inversión hace crecer la capacidad productiva futura de la economía. 

Así, al igual que la teoría del consumo, la teoría de la inversión debe ser 

necesariamente intertemporal, puesto que la motivación de una decisión de 

inversión es aumentar las posibilidades de producción futuras”18. “Colocación de 

fondos en un proyecto de explotación, financiero, etc., con la intención de 

obtener un beneficio en el futuro”19.  

                                                 
17 Instituto Nacional de Estadística. ENCUESTA DE OPINION EMPRESARIAL. La Paz – Bolivia, 2002. Pág. 1.  
18 Larraín B., D. Sachs. MACROECONOMÍA EN LA ECONOMIA GLOBAL. Segunda edición, Editores Prentice Hall y 
Pearson Educación, Buenos Aires – Argentina, marzo de 2002. Pág. 437. 
19 Andersen, Arthur. DICCIONARIO DE ECONOMIA Y NEGOCIOS. Primera edición. Espasa Calpe, S. A., Madrid – 
España, 1999. Pág. 348. 



 

 

“La inversión es de carácter dual; vale decir, tiene doble efecto. Por un lado 

crea ingreso mediante el efecto multiplicador, que expande la demanda. 

Asimismo, incrementa la capacidad productiva por medio de relación producto-

capital, lo cual se traduce en la expansión de oferta”20.  

 

“Si se designa con  a la propensión marginal al ahorro (coeficiente de 

inversión) y con I al incremento de la inversión, el aumento en el ingreso será 

igual a:  

 

y = ΔI*
β
1   

 

En esta expresión 
β

1  es el multiplicador. Si la economía se encuentra en 

equilibrio con pleno empleo, el ingreso nacional seguirá igual a la capacidad 

productiva (producto). Para conservar el nivel de pleno empleo, el ingreso y la 

capacidad productiva (producto) deben crecer al mismo ritmo”21. Según estas 

apreciaciones la inversión se convierte en una variable estratégica.  

 

2.1.6.1 Capital de operaciones 
 

“Tipo de inversión que representa parte del capital productivo y que se utiliza 

para la compra de materias primas, combustibles, materiales auxiliares, 

productos semielaborados y fuerza de trabajo. Al capital de operaciones 

también se llama de rotación, y su característica principal es que transfiere 

íntegramente su valor a la mercancía producida en un solo periodo de 

producción”22.  

                                                 
20 Ramos Sánchez, Pablo. PRINCIPALES PARADIGMAS DE LA POLITICA ECONOMICA. 1983. Pág. 67. 
21 Ramos Sánchez, Pablo. PRINCIPALES PARADIGMAS DE LA POLITICA ECONOMICA. 1983. Pág. 66. 
22 Zorrilla Arena – Méndez. DICCIONARIO DE ECONOMIA. Segunda edición año 1994. Balderas 95, México, D. F. C.P. 
06040. Pág. 24. 



 

 

2.1.7 Empleo  
 

“Fuente de trabajo, ocupación que realizan las diferentes personas que 

componen la población económicamente activa de un país. Se dice que existe 

pleno empleo cuando hay suficientes fuentes de trabajo para ocupar toda su 

fuerza de trabajo que quiera y esté dispuesta a trabajar. También se habla de 

empleo como el lugar físico de trabajo de una persona”23. 

 

2.2 Marco teórico  
 

Es saludable recurrir a la referencia bibliográfica al respecto, cuando “el marco 

teórico es el conjunto de principios teóricos que guían la investigación 

estableciendo las unidades para cada problema a investigarse”24. Atendiendo a 

esta definición, primero es necesario iniciar con la teoría pertinente. Bajo este 

criterio, se encuentra una lógica coherente y consistencia. 

 

2.2.1 Enfoque paridad del poder de compra (PPP) sobre TCR 
 

“La idea básica detrás de la PPP es la ley de un solo precio, que es un mercado 

unificado todo producto tiene un mismo precio. Para un conjunto de productos, 

el mercado local y un mercado externo están estrechamente integrados (en 

cuanto que los productos se pueden intercambiar fácilmente entre ambos 

mercados), entonces la ley de un solo precio afirma que los precios de dichos 

productos deben ser los mismos en los dos países.  

 

La ley de un solo precio necesita que los dos precios sean iguales cuando se 

expresan en una moneda común. Por tanto, para aplicar la ley de un solo 

                                                 
23 Zorrilla Arena – Méndez. DICCIONARIO DE ECONOMIA. Segunda edición año 1994. Balderas 95, México, D. F. C.P. 
06040. Pág. 74. 
24 Ortiz Uribe – García Nieto. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EL PROCESO Y SUS TECNICAS. Primera 
edición. Editorial Limusa S.A. de C.V. Grupo Noriega Editores. Balderas 95, México, D.F. Año 2000. Pág. 84. 



 

 

precio, se necesita un tipo de cambio para convertir los precios externos a 

precios locales y viceversa. Estas operaciones responden a la incorporación de 

instrumental cuantitativo al análisis económico.  

 

Se supone que el precio del producto en moneda extranjera en el mercado 

externo en P*. Cuando este precio se expresa en moneda local, el precio es 

simplemente P* multiplicado por el tipo de cambio. La ley de un solo precio 

sostiene que el precio interno P debe ser también igual a EP*: 

 

P = EP* 

 

La doctrina de la paridad del poder de compra trata de extender la ley de un 

solo para productos individuales a una canasta de productos que determina el 

nivel promedio de precios de una economía.  

 

Como la ley de un solo precio debe aplicarse a cada producto que se comercia 

internacionalmente, debe aplicarse en general al índice de precios local (P), que 

es un promedio ponderado de los precios de los productos individuales. Este 

debe ser igual al índice de precios mundiales (P*) multiplicado por el tipo de 

cambio (E).  

 

Técnicamente, esta versión de la PPP que es simplemente la relación 

expresada en la forma de cambios a lo largo del tiempo, que relaciona con el 

crecimiento de los precios:  
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El cambio porcentual en EP* se puede aproximar como la suma de los cambios 

porcentuales en E y P*: 
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En otros términos, la última ecuación dice que bajo PPP, la inflación interna es 

igual a la tasa de depreciación (o devaluación) de la moneda más la tasa de 

inflación externa.  

 

Una de las medidas de la competitividad global de un país en los mercados 

internacionales; por ejemplo, cuán atractivas son sus exportaciones en relación 

a las otros países, es el precio de los productos de ese país relacionado con el 

precio de los productos de países competidores. Se aplica el tipo de cambio 

real al coeficiente:  

 

TCR = 









P
PE

P
E.P **

 

 

Cuando TCR aumenta, los bienes externos se encarecen respecto a los bienes 

nacionales y entonces se habla de una depreciación del tipo de cambio real; a 

la inversa, cuando TCR disminuye, se habla de una apreciación del tipo de 

cambio real. Obviamente, la hipótesis detrás de la PPP es que TCR es 

constante o al menos casi constante a lo largo del tiempo”25.  

 

2.2.1.1 Desalineamiento del tipo de cambio real  
 

“En forma funcional, se define el desalineamiento del tipo de cambio real 

mediante la siguiente relación matemática: 

 

DES = (TCR – TCR*) 

                                                 
25 Larraín B., D. Sachs. MACROECONOMÍA EN LA ECONOMIA GLOBAL. Primera edición en español por Prentice may 
Hispanoamericana, S.A. México 1994. Pág. 292 – 295. 



 

 

TCR = Tipo de cambio real observado  

TCR* = Tipo de cambio real de equilibrio  

 

Los desalineamientos del tipo de cambio real pueden tener lugar por periodos 

cortos de tiempo, o bien pueden ser desalineamientos de carácter sostenido y 

persistente. Existen dos canales posibles mediante los cuales el tipo de cambio 

real puede llegar a desalinerarse. Primero, si el tipo de cambio real de equilibrio 

se modificara, se podría generar una situación de desalineamiento del tipo de 

cambio real de tipo estructural (Edwards, 1988 – 1989). Esto significa que aún 

sin que existan necesariamente políticas macroeconómicas inconsistentes, el 

tipo de cambio real puede sobre o subvaluarse.  

 

El segundo mecanismo, a través del cual puede surgir una situación de 

desalineamiento del tipo de cambio real, se presenta cuando el tipo de cambio 

real actual se modifica mientras que el tipo de cambio real de equilibrio 

permanece inalterado, generándose un desalineamiento del tipo transitorio. 

Esta situación puede presentarse a causa de inconsistencias en el manejo de 

las políticas macroeconómicas, y particularmente en la política fiscal. Esta 

parece ser una de las causas más comunes mediante las que se presenta un 

desequilibrio en el tipo de cambio real en los países en vías de desarrollo 

(Edwards, 1988 – 1989)”26. 

 

2.2.2 Teoría del comercio internacional 
 

“El sustrato de la vida económica capitalista está constituido por productores 

que, con fines lucrativos, elaboran mercancías mediante las cuales los 

consumidores satisfacen sus necesidades a través del mercado. De esta forma, 

el comercio se halla presente en todos los aspectos de la vida, ya sea en el 

                                                 
26 Universidad Católica Boliviana – Instituto de Investigaciones Socioeconómicas. INFLACION, ESTABILIZACION Y 
CRECIMIENTO. La experiencia boliviana de 1982 a 1993. Primera Edición Junio 1995. La Paz – Bolivia. Pág. 305–206. 



 

 

comercio de la fuerza de la fuerza de trabajo (salario), del dinero (tipo de 

interés), del comercio de mercancías (precio) o del comercio de divisas (tipo de 

cambio). Toda operación comercial implica la confrontación de dos magnitudes: 

una oferta y una demanda, a las que añade su resultante: el precio.  

 

El comercio ha adquirido tanta importancia en el régimen de producción 

capitalista y que la economía es la ciencia que estudia el comercio o que al 

menos hace de éste el centro de las actividades.  

 

El comercio internacional sólo puede concebirse como un caso especial del 

comercio en general. Las leyes y principios que rigen el intercambio interno 

poseen, en general, la misma validez en el campo del comercio internacional, 

no obstante sufrir éste ciertas modificaciones y complicaciones a causa de los 

fenómenos que genera (tipo de cambio) o por los obstáculos artificiales a los 

que está sometido (aranceles), a los cuales suelen incorporarse ciertas 

dificultades naturales (mayor costo de transporte). Sin embargo, todos estos 

aspectos no cambian su naturaleza, a juzgar por sus finalidades lucrativas o al 

abastecer a un país de aquello que carece. El comercio nacional y el 

internacional no son más que dos formas diferentes de alcanzar estos objetivos. 

El acto de comerciar lleva implícito que las partes se beneficien mutuamente 

con el intercambio. De igual manera que el comercio nacional, el internacional 

se rige por los principios de la economía lucrativa, complicados cuantitativa o 

cualitativamente; pero las leyes del valor, de los precios (oferta y demanda) de 

los rendimientos no proporcionales y otras más, rigen por igual el intercambio 

internacional y el nacional”27.  

 

Por consiguiente, la razón de ser del comercio internacional son las ventajas 

naturales, absolutas, relativas, comparativas y competitivas que tienen los 

                                                 
27 Torres Gaytán, Ricardo. TEORIA DEL COMERCIO INTERNACIONAL. Decimoquinta edición, 1989. Siglo veintiuno 
editores. 04310 México. D.F. Pág. 11.  



 

 

países en la producción de determinados bienes y servicios, que en el 

intercambio se benefician mutuamente.  

 

2.2.2.1 El Mercantilismo (siglos XVI – XVIII) 
 

La primera corriente de pensamiento que hizo objeto de sus primeros aportes al 

intercambio internacional fue la del mercantilismo, sencillamente porque antes 

del siglo XVI no había propiamente Estados nacionales constituidos y porque el 

comercio entre las diferentes regiones del mundo había adquirido importancia 

desde las Cruzadas (1095 -1270),  las que pusieron en contacto a los pueblos 

europeos con los asiáticos, posteriormente se expandió en todas partes. 

 

El mercantilismo como corriente de pensamiento fue una consecuencia del 

movimiento comercial a la vez que luego contribuyó a impulsar. El objetivo 

esencial de los mercantilistas era la constitución de un Estado económicamente 

rico y políticamente poderoso. Se trataba de una política a largo plazo, basada 

en el desarrollo de las fuerzas productivas y que tenía hacia el logro de un 

nacionalismo potente y celoso de su autonomía. 

 

2.2.2.1.1 Los principales aportes de los Mercantilistas  
 

 Descubrieron que la diferencia entre importaciones y exportaciones 

se había que pagar en metales preciosos, es decir, que los saldos de 

la balanza comercial producían un ingreso o representaban una 

salida de metales. (Inicio de las relaciones entre la balanza comercial 

y el movimiento de metales), punto de partida de la formulación 

contable del comercio. 

 Insistieron en que la cantidad de dinero influía en forma directa y 

proporcional sobre el nivel de los precios (teoría cuantitativa del 

dinero). Es una herencia vital que construyeron los mercantilistas.  



 

 

 Reconocieron en parte, que el volumen de exportaciones e 

importaciones dependía en los niveles relativos de precios entre los 

países (Locke). 

 Observaron que la oferta mundial de metales preciosos se distribuía 

según las necesidades del comercio, es decir, que los metales se 

repartían en proporción al valor  de la producción o en la relación con 

la población. (Antecedente de la distribución internacional de los 

metales preciosos). 

 Simón Clement expuso los principios básicos que determinan el 

establecimiento del tipo de cambio entre las monedas de dos países  

que se rigen por patrones metálicos, precisando los límites de sus 

fluctuaciones. 

 William Petty observó que además de las exportaciones e 

importaciones de mercancías había reglones por servicios que 

también ocasionaban pagos entre países, que finalmente eran 

compensatorios en términos monetarios. 

 North indicó que era contraproducente la prohibición de exportar 

metales porque la gente se abstenía de importarlos. 

 Locke sostuvo que la tasa de interés era efecto y no causa de la 

cantidad de dinero que buscaba colocación. Una baja tasa de interés 

ayudaba al comercio, al mismo tiempo que un mayor comercio 

aumentaba el volumen de dinero haciendo que descendiera aquella. 

 En general, insistieron en que el dinero era un factor estimulante de la 

producción y que su propietario tenía derecho a percibir un tipo de 

interés, por ser un factor artificial de la producción, diferente al natural 

(la tierra). 

 Los últimos mercantilistas observaron que el reparto desigual de los 

recursos naturales en el mundo llevaba forzosamente al Intercambio 

internacional, debido a la interdependencia que existía en todas 

partes de la tierra. Eso fue un claro antecedente por un lado, de la 



 

 

teoría de Ohlin, y de otro a la idea de Mill acerca de que las 

exportaciones no debían considerarse como un medio de 

desprenderse de las mercancías a cambio de oro sino como la 

manera de abastecerse de los artículos que no producía o le 

convenía a un país producir, de acuerdo a sus ventajas. 

 Tuvieron la idea de que un orden natural debía regir el intercambio 

comercial entre los países, puesto que la acción de los individuos se 

guiaba fundamentalmente por un principio lucrativo y que contrariarlo 

equivalía a oponerse a las leyes naturales que gobernaban la 

conducta humana. 

 

2.2.2.2 Los Clásicos  (Siglos XVIII – XIX) 
 

Con base a las aportaciones de los mercantilistas y de los fisiócratas, la síntesis 

del mecanismo monetario de David Hume, e influidos por la filosofía de 

librecambio, los economistas clásicos elaboraron la primera teoría del comercio 

internacional. Del contenido de sus obras los economistas contemporáneos han 

deducido también modelos de desarrollo económico. Aquí nos referimos 

principalmente a la obra de David Ricardo, el representante mas destacado de 

los clásicos ingleses de los periodos de oro de 1700. Fue pionero de nueva era 

del comercio internacional con enfoques sumamente innovados. 
 

2.2.2.2.1 El modelo general 
 

La función de producción. Las principales variables que actúan a largo plazo 

sobre el desarrollo económico, y que desprenden de la obra de este autor, son: 

 

1. La población y los salarios; 

2. La tasa de beneficio y la acumulación de capital; 

3. La renta del suelo y el precio de los alimentos; 



 

 

4. La ley de los rendimientos decrecientes y el incremento de la 

población. 

 

Estas variables determinan la distribución del producto. Para estos efectos 

Ricardo divide a la sociedad en tres clases: 

 

 Los trabajadores que perciben salarios; 

 Los propietarios de suelos receptores de rentas; 

 Los capitalistas industriales preceptores de ganancias. 

 

Cada una de estas clases ejercía, según Ricardo, un papel diferente. Los 

trabajadores se caracterizaban por ser los únicos creadores del producto social, 

los terratenientes constituían el sector parasitario y los capitalistas industriales 

representaban la clase más dinámica del sistema económico en la medida que 

destinaba buena parte de su ingreso a la acumulación del capital. 

 

Suele exponerse el modelo de los clásicos en su forma más elemental en la 

siguiente formula Y = ƒ(K,T,L,S) la cual expresa que el nivel de ingreso real (Y), 

en función de la acumulación del capital (K), de la tierra en cultivo (T), de la 

fuerza de trabajo empleada (L) y de la tecnología existente (S). Más sintetizado 

aún puede expresarse así: Y = ƒ(Lw). En este caso w representa la 

productividad media de la fuerza de trabajo empleada. 

 

2.2.2.2.2 El modelo Clásico del comercio exterior 
 

Adam Smith, David Ricardo y John Sturat Mill expusieron la primera teoría 

integral del comercio internacional. En especial se empañaron por descubrir los 

principios que rigen el intercambio en el ámbito internacional, tal y como David 

Hume había abordado el problema, solo que éste limitó su enfoque al aspecto 

monetario. Estos autores al generalizar la teoría abordando las causas del 



 

 

intercambio internacional y sus ventajas estimaron justificar científicamente el 

libre cambio entre todos los países, sin distinguir los diferentes grados de 

desarrollo o de atraso. Del conjunto de sus ideas se puede extraer un modelo 

que nos permita abordar el análisis del comercio internacional. Los clásicos 

partieron de tres clases de supuestos: 1º. Los que tenían por objeto simplificar 

el análisis con vistas a una mejor comprensión del intercambio entre países, 

consistentes de que esta simplificación contradecían los hechos tal y como 

sucedían en la realidad; 2º. Supuestos que consideraban que tenían vigencia 

real; y 3º. Otros supuestos que si bien no existían del todo, resultaba 

conveniente pugnar por su implantación. 

 

2.2.2.2.2.1 Aportes de Adam Smith y David Ricardo 
 

El más importante que Adam Smith hizo a la teoría del comercio internacional 

consistió en aplicar la teoría de la división del trabajo al intercambio 

internacional. Antes de él, algunos autores se habían referido a las ventajas de 

la división del trabajo, en el interior de un país, especialmente William Petty. El 

merito de Smith consistió en haber presentado por primero vez un estudio 

sistemático de la economía política y, en materia de comercio internacional, 

demostrar la conveniencia de la especialización del trabajo entre los países y la 

aconsejable aceptación del intercambio entre estos. 

 

a) Cuando dos países (A y B) producen dos mercancías cada uno, pero el 

país A tiene ventaja absoluta de costos sobre B en la producción de una 

de las mercancías, en tanto que el país B tiene ventaja absoluta de costos 

sobre A en la producción de la otra mercancía. En este caso estamos ante 

un ejemplo de las diferencias absolutas de costos, las que hacen 

diferentes a dos países. 

b) Si uno de los países produce a menor costo ambas mercancías, pero con 

ventaja de diferente proporción en cada mercancía se tienen los costos 



 

 

comparativos o relativos. En ambos casos las funciones de producción son 

distintas para una mercancía en cada país respectivamente. 

c) Cuando el país A produce un artículo que no produce el país B y este 

produce otro artículo que no produce A y se establece intercambio entre 

ellos, el comercio surge debido a la carencia de la otra mercancía en cada 

país. Estamos ate un ejemplo de ventaja incomparable. 

d) Cuando un país produce más baratas ambas mercancías y en la misma 

proporción respecto al otro país, se dice que hay diferencias iguales de 

costos. 

 

Adam Smith le es atribuida la paternidad de las llamadas diferencias absolutas 

de costos, por medio de las cuales demuestra la conveniencia para dos países 

de intercambiar productos cuando cada uno de ellos tenga ventaja absoluta en 

la producción de una mercancía que puede dar a cambio de otra que produce 

con desventaja notoria respecto al otro país, son principios básicos del 

comercio en el marco de las ventajas que cada uno tiene.  

 

i. Diferencias absolutas de costos y ventajas de la división 
internacional del trabajo 

 

Entre dos países hay diferencias absolutas de costos, cuando en la producción 

de dos o más mercancías cada país tiene ventaja absoluta en una o más 

mercancías respecto al otro país y desventaja en otra o más mercancías 

considerando sólo costos trabajo, se trata de la diferencias de contenidos de 

valor, ampliamente sostenido y formulado por los clásicos.  

 

El hecho importante consiste en que dedicándose cada país a la producción 

para la cual esta mejor dotado, por este simple hecho aumenta la eficacia del 

trabajo y, por consiguiente, se obtiene una producción global mayor. Esta 

situación favorable conduce al aumento de competitividad internacional.  



 

 

De ello resulta provechoso para los países la especialización en aquellas 

actividades en las cuales disfrutan de ventaja sobre los demás produciendo así 

los artículos para su propio consumo y exportando artículos que puedan 

producir  más baratos, con cuyo importe se adquieren las mercancías que no 

produzca o que las produciría a un costo mayor, centrando en los excedentes. 

Por consiguiente, ambos se benefician mutuamente en el intercambio. 

 

ii. Diferencias iguales de costos 
 

Si ambos países tienen la misma relación de cambio interno no habrá 

posibilidades de comercio entre ellos (neutralidad en el intercambio). 

 

iii. Diferencias o ventajas comparativas de costos 
 

Fue David Ricardo quien expuso por primera vez un ejemplo de costos 

comparativos con el cual demostró que no obstante tener un país la ventaja en 

dos artículos y el otro país la desventaja, a ambos les convenía especializarse 

en intercambiar, a condición de que la ventaja o la desventaja fuera de diferente 

proporción en cada artículo (equiproporcionalidad). 

 

Las diferencias comparativas se dan cuando un país tiene costos de producción 

más bajos que otro u otros en todas las mercancías pero en diferente 

proporción cada uno (desproporcionalidad de contenido de valor). 

 

2.2.2.2.2.2 John Stuart Mill  (1770 – 1858) 
 

Filosofo empirista y apasionado por la economía política, recogió estas ideas y 

con apoyo en ellas realizó su contribución a la teoría del comercio internacional. 

A Mill se le considera el último de los creadores de la economía clásica. Aquí 

solo haremos referencia de su contribución a la teoría del comercio 



 

 

internacional que fue como el coronamiento de esta corriente de este 

pensamiento que elaboró la primera teoría en esta materia, dotándola de 

principios fundamentales con base en los cuales fue apoyada también una 

política comercial, para el intercambio de mercancías entre países. 

 

J. S. Mill ante todo se desempeñó en definir los factores o fuerzas que 

determinan la relación real de intercambio entre los países. El punto de partida 

de este autor fue considerar cuanto produce cierta cantidad de trabajo en vez 

de cuantos días de trabajo se necesita para producir determinada cantidad de 

cada producto y con que proporción de contenido de valores. 

 

Mill partió de dos postulados: a) que el beneficio derivada del comercio 

internacional tiene su origen en la especialización de los países (Smith); b) que 

el beneficio bruto esta determinado por las diferencias de los costos 

determinados (Ricardo). Su aportación consistió en demostrar que el estado de 

la demanda recíproca determina el reparto de la ganancia global y por lo tanto, 

el beneficio neto de cada país obtiene, en su respectivas contabilizaciones. Mill 

aportó la teoría de la demanda recíproca como la principal fuerza determinante 

de la relación de cambio, extrajo la ley de los valores internacionales que 

necesariamente produce el equilibrio en el intercambio internacional y llevó la 

teoría del comercio internacional a una precisión y amplitud mayor. La demanda 

reciproca se define, dentro de los limites determinados por los costos 

comparativos, la relación del intercambio estará determinada por la fuerza y la 

elasticidad de la demanda de cada país por los productos del otro. Partiendo de 

los costos comparativos, Mill produjo que la demanda recíproca es la fuerza 

decisiva que determina el punto exacto de la relación de intercambio. 

 

La relación real de intercambio la podemos expresar como la cantidad de 

importaciones que se obtienen a cambio de cierto volumen de exportaciones, ya 

sea se obtengan en trueque o medidas en dinero a poder adquisitivo constante. 



 

 

La equivalencia en valor de las importaciones con el de las exportaciones es 

una condición indispensable para el equilibrio. La formula del múltiplo común 

deducida de la ecuación de la demanda internacional puede expresarse: 

 

Pa*Qa  =  Pb*Qb          
a

b

b

a

P
P

Q
Q

  

P = Precio;    Q = Cantidad;   a y b = Mercancías 

 

2.2.2.3 El aporte de los Neoclásicos  
 

“Durante la segunda mitad del siglo XIX la estructura de la economía europea 

sufrió modificaciones importantes a consecuencia del empleo de capital y 

técnicas de producción que incrementaron la productividad del trabajo. El 

industrialismo adquirió preponderancia en el desarrollo económico de los países 

imperiales. Los salarios reales y los niveles de vida de los trabajadores en estos 

países aumentaron. La revolución productiva en la industria desbordó sus 

efectos hacia la agricultura, los transportes marítimos y fluviales y sobre el 

desarrollo ferroviario. Las actividades comercial y financiera adquirieron una 

importancia inusitada y su expansión favoreció a la población de los países 

industrializados”28.  

 

2.2.2.3.1 Generalización de Marshall a la teoría de la demanda recíproca 
 

Corresponde a Marshall haber expuesto con mayor detalle y profundidad el 

principio de la demanda recíproca suponiendo curvas de oferta y demanda 

conjuntas de cada país en el marco del comercio internacional.  El aporte de 

este supremo representante neoclásico constituye en una pieza vital para el 

análisis del comercio internacional de los países subdesarrollados.  

                                                 
28 Torres Gaytán, Ricardo. TEORIA DEL COMERCIO INTERNACIONAL. Decimoquinta edición, 1989. Siglo veintiuno 
editores. 04310 México. D.F. Pág. 104. 



 

 

El Panel A, tomada de Maurice Býe, representa en las curvas R1 y R2 la oferta 

de a-demanda de b del país I,  y la oferta de b-demanda de a del país II. a y b 

representan mercancías. I y II son países. De esta forma, el panel es  

contributiva para propósitos comparativos de la competitividad.  

 

Las líneas C1 y C2 representan relaciones de costos en el país I y II, 
respectivamente (a costos constantes), y cada uno de los puntos de las curvas 

R1 y R2 (que son curvas de oferta-demanda) corresponde a la cantidad mínima 

de producto demandado que el país en cuestión está dispuesto a recibir en 

contrapartida del producto que ofrece: así en el punto N1 corresponde a 3.4 

unidades de b (OD1) que I está dispuesto, como mínimo, a aceptar en 

contrapartida de 4 unidades de a (OO1). El punto P es de equilibrio y representa 

la máxima ventaja para las transacciones. Cualquier otro punto no es de  

equilibrio. Hacia arriba de P resulta imposibles y por abajo no será de equilibrio. 

 

PANEL A 
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                                                                                                 p  
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En síntesis, los fundamentos teóricos de la teoría clásica del comercio 

internacional se resume, con el mecanismo de los precios que gobierna la 

autorregulación de los metales preciosos (Hume) y la teoría de la división del 

trabajo (Smith), aplicadas ambas a nivel internacional, y con la teoría de los 

costos comparativos (Ricardo) y el principio de la demanda reciproca de (Mill) 

quedaron explicadas las fuerzas que determinan el intercambio entre los países 

y la distribución de las ganancias, que podemos concretar de esta manera: la 

especialización (Smith) permite una producción mayor; la diferencia de costos 

determina la cuantía de la ganancia global (Ricardo), y la demanda reciproca 

gobierna la distribución de la ganancia (Mill) entre los países que intercambian. 

Tanto Ricardo como Mill aceptaron la Ley de Say y el principio de la 

reproducción humana de Malthus. 

 

2.2.2.3.2 Síntesis del modelo Neoclásico  (Siglos XIX – XX) 
 

En el campo de la teoría del comercio internacional, los neoclásicos se 

dedicaron a eliminar los supuestos simplificadores pretendiendo con ello 

acercar el modelo de los clásicos a la realidad. 

 

En materia de comercio internacional el neoclasismo fue la corriente de 

pensamiento que predominó desde 1870 hasta el advenimiento del Keynesiano 

a partir de 1936. Los principales aspectos que caracterizan a los neoclásicos los 

mencionamos los más importantes como sigue: 

 

 Negar la exclusividad del trabajo como generador de valores 

económicos e incorporación del factor capital y la tierra para llegar 

con Haberler a los costos de oportunidad y a una teoría del precio. 

 Enfoque marginalista en lo productivo y en materia de distribución. 

 Empleo del método del equilibrio parcial con enfoque preferencial 

sobre la teoría de la empresa y del consumidor. 



 

 

 En materia de producción el aporte más importante consistió en 

atribuirle eficacia al precio como factor decisivo para lograr la 

asignación más racional de una dotación de recursos dada. 

 

En la primera posguerra mundial la corriente neoclásica recibió aporte 

importante con Eli. F. Heckscher en 1919 y Bertil Ohlin en 1933, autores que 

retornaron a las ideas de León Walras para aplicarlas al comercio internacional. 

Se refiere al sistema de interdependencia simultánea cuyo principio esencial 

supone que todas las demandas y ofertas de bienes y servicios específicos son 

función de su propio precio y de todos los precios existentes. El funcionamiento 

de este sistema en libre competencia proporciona según Walras los precios de 

equilibrio al relacionar el efecto de todas las demandas y ofertas cuya 

interrelación conduce finalmente a una situación de equilibrio29. 

 

Entorno al modelo neoclásico, durante la segunda mitad del siglo XIX la 

estructura de la economía sufrió modificaciones  importantes a consecuencia 

del empleo de capital y técnicas de producción que incrementaron la 

productividad del trabajo. El industrialismo adquirió preponderancia en el 

desarrollo económico de los países imperiales. Los salarios reales y los niveles 

de vida de los trabajadores en estos países aumentaron.  

 

La revolución productiva en la industria desbordó sus efectos hacia la 

agricultura, los transportes marítimos y fluviales y sobre el desarrollo ferroviario. 

Las actividades comercial y financiera adquirieron una importancia inusitada y 

su expansión favoreció a la población de los países industrializados. Frente este 

panorama se produjo no la idea de que el fortalecimiento de los países más 

desarrollados se debía precisamente a la explotación tanto de los asalariados 

como a las poblaciones y recursos de las colonias.  

                                                 
29 Torres Gaytán, Ricardo. TEORIA DEL COMERCIO INTERNACIONAL. Decimoquinta edición, 1989. Siglo veintiuno 
editores. 04310 México. D.F. 



 

 

CAPITULO III 
 

III. SECTOR AGROINDUSTRIAL 
 

El sector agroindustrial soyero del oriente boliviano, constituye el principal 

componente en la exportación de productos no tradicionales. La soya y sus 

derivados tienen una demanda notoriamente significativa por los mercados 

internacionales al tratarse de bienes alimenticios que se producen de forma 

natural, y las ventajas naturales y competitivas que posee dicho sector. 

 

3.1 Importancia del sector agroindustrial soyero 
 

El nacionalismo de la Revolución de 1952 creó empresas del Estado y 

Corporaciones de Desarrollo para impulsar la producción agrícola y llegó a 

cultivar 1,5 millones de hectáreas de alimentos en 1985. Luego, el Estado 

desde 1985, cuya premisa era exportar o morir, invirtió grandes cantidades de 

dinero para fortalecer a un actor rural, el empresariado agroexportador. 

 

Agroindustrial soyero Gravetal como más representativo 
 

Situado en Puerto Guijarro a orillas de Arroyo Concepción en la frontera 

boliviano-brasileña, Gravetal – Bolivia es el complejo agroindustrial más 

desarrollado y moderno con que cuenta actualmente la agroindustria del oriente 

boliviano. Hace algunos meses, el complejo agroindustrial Gravetal fue 

comprado por Monómeros Colombo - Venezolano, consorcio de propiedad 

mayoritaria en un 94.47% de Pequiven, una compañía subsidiaria de PDVSA la 

petrolera gigante del gobierno de Venezuela. 

 

Gravetal estableció toda una cadena logística de la comercialización de sus 

productos abarcando desde el aprovisionamiento de la materia prima – soya- 



 

 

como también la logística de producción y la cadena de distribución física 

internacional. Gravetal Bolivia está en el corazón mismo de la agroindustria del 

oriente boliviano y es una base fundamental del modelo agroproductivo que 

sustenta toda una región del país. 

 

Gravetal – Bolivia procesa 800.000 TM anuales de harina de soya y aceites 

vegetales; es el principal abastecedor de estos productos en toda la región, su 

oferta exportable anual se acerca a los 200 millones de dólares, con una planta 

de 400 trabajadores en frontera y en el departamento. 

 

Cerca a 20.000 productores agrícolas, la mayoría de ellos pequeños, medianos 

y también grandes, tienen estrecha relación con Gravetal como proveedores de 

materia prima a través de cuatro silos de acopio instalados uno en el norte 

integrado, entre la colonia Okinagua y Montero, otro en el Parque Industrial de 

la ciudad de Santa Cruz y los dos restantes en Pailón y Tres Cruces. Otros 

capitales como los peruanos y de grandes propietarios locales, forman parte 

también de la siembra y el cultivo de la soya, actividad económica rentable de la 

que participa ahora el gobierno de Venezuela. 

 

Por consiguiente, el sector agroindustrial soyero del oriente boliviano tiene un 

aporte notable sobre la economía, al generar un efecto multiplicador en los 

sectores productivos afines con esta rama. Al mismo tiempo, dentro de las 

obligaciones fiscales, presenta importantes porcentajes respecto de los 

ingresos tributarios totales, que sirven para financiar las inversiones sociales.  

 

En el siguiente paso se ingresa al análisis cuantitativo del sector agroindustrial 

soyero en si. Para cuyo efecto, es necesario conformar cuadros con todos los 

datos necesarios que conforman y dan integridad al trabajo. De esta forma, el 

Cuadro Nº 1 tiene esa finalidad anteriormente mencionado al respecto.  



 

 

 

De acuerdo al cuadro No 1, se perciben diez empresas agroindustriales de la 

soya del oriente boliviano: ADM - SAO S.A, GRAVETAL BOLIVIA S.A., 

INDUSTRIAS OLEAGINOSAS S.A., CARGILL BOLIVIA S.A., DESA - 

INTERGRAIN S.A., PRODUCTOR S.R.L., CAICO S.A., CAISY S.A., y 

GRANOS Ltda. De estas industrias, la segunda es más representativa entre 

todos puesto que de la producción y exportación soyera, alrededor del 60% es 

ocupada por esta empresa; donde Venezuela y Colombia son sus principales 

mercados externos, se trata de unidad productiva Multinacional y utiliza medios 

de transporte fluvial y marítimo. Los principales mercados externos para la soya 

y derivados son: Colombia, Perú, Venezuela, Chile, Ecuador, Brasil y Panamá, 

son países sudamericanos (ver cuadro No 1), en el marco de los acuerdos 

comerciales suscritos.  

Cuadro Nº 1 
Empresas exportadoras de soya, destino principal, mercados y vías de 

exportación en Bolivia 

Empresa Origen del 
Capital 

Producción 
Mercado 
Interno 

Producción 
Mercado 
Externo 

Principales 
Mercados 
Externos 

Vías de 
Exportación 

Medios de 
Transporte 

ADM - SAO S.A. Multinacional 20% 80% 

Colombia, 
Perú, 

Venezuela, 
Chile, Ecuador, 

Brasil y 
Panamá 

Oriente y 
Occidente 

Terrestre y 
Marítimo 

GRAVETAL BOLIVIA 
S.A. Multinacional - 100% Colombia y 

Venezuela Oriente Fluvial y 
Marítimo 

INDUSTRIAS 
OLEAGINOSAS S.A. Bolivia 20% 80% 

Colombia, 
Venezuela, 

Ecuador, Perú 
y Chile 

Oriente y 
Occidente 

Ferrocarril 
y Camión 

INDUSTRIAS DE 
ACEITE S.A. 

Perú y 
Bolivia 

Aceite 
(50%), 
Harinas 
(20%) 

Aceite 
(50%), 
Harinas 
(80%) 

Colombia, 
Venezuela, 

Ecuador, Perú 
y Chile 

Occidente Terrestre 

CARGILL BOLIVIA S.A. Multinacional - 100% Colombia y 
Venezuela Oriente 

Ferrocarril, 
Barcazas y 

Buques 

DESA - INTERGRAIN 
S.A. Bolivia 10% 90% - Oriente 

Ferrocarril, 
Fluvial y 
Terrestre 

PRODUCTOR S.R.L. Bolivia 100% - - - - 
CAICO S.A. Bolivia 50% 50% Perú Occidente Terrestre 
CAISY S.A. Bolivia 100% - - - Terrestre 

GRANOS Ltda. Bolivia - - - - Terrestre 
Fuente: CADEX  y  Entrevistas.  Montenegro JD. Estudio de Competitividad de la Soya en Bolivia 
Elaboración: Propia en base al libro Los Barones de la Soya 



 

 

 

3.1.1 Producción de soya y sus derivados 
 

El presente trabajo solamente toma en cuenta el valor de la producción total de 

soya y sus derivados, no es objeto de estudio el proceso de obtención del bien 

final. Más se aboca a la exportación y las implicancias que tiene en el comercio 

exterior cuando se vincula con los indicadores de competitividad internacional.  

 

De esta forma, el Cuadro Nº 2 permite mostrar la evolución del valor de la 

producción de soya durante 1990 – 2007. Los montos se observan desde 269.5 

millones de dólares durante 1990 y 545.5 al finalizar 2007. Se percibe que tiene 

un comportamiento creciente a través del tiempo mencionado, y posee una 

presencia relativamente significativa en el Producto Interno Bruto (PIB) cuando 

el promedio anual asciende al 4.96% dentro del periodo comprendido. 
 

CUADRO Nº 2 
PRODUCCION DE LA SOYA RESPECTO DE LAS VARIABLES AGREGADAS 

Años  
AGROINDUSTRIA DE LA SOYA En 

Millones de 
$us 

Nº de trab En % 

En Millones de $us Nº de trab Empleo  
Nacional 

ESTRUCTURA PORCENTUAL 
Producción Inversión Empleo PIB Pcc/PIB Inv/PIB Emp/EN 

1990 269,5 20,8 28.448 4.867,7 2.115.012 5,54 0,43 1,35 
1991 302,8 20,8 29.598 5.336,8 2.233.124 5,67 0,39 1,33 
1992 304,9 24,5 32.525 5.636,6 2.288.235 5,41 0,44 1,42 
1993 293,5 20,8 36.678 5.726,0 2.389.194 5,13 0,36 1,54 
1994 282,8 31,6 42.603 5.974,8 2.704.025 4,73 0,53 1,58 
1995 367,7 52,9 48.516 6.707,0 2.752.222 5,48 0,79 1,76 
1996 474,3 28,2 51.752 7.385,4 2.976.109 6,42 0,38 1,74 
1997 419,6 25,4 51.878 7.919,0 2.901.021 5,30 0,32 1,79 
1998 430,1 16,1 51.188 8.489,6 2.997.211 5,07 0,19 1,71 
1999 393,6 149,6 51.280 8.269,3 3.638.212 4,76 1,81 1,41 
2000 388,8 93,4 49.023 8.384,6 3.637.211 4,64 1,11 1,35 
2001 391,7 87,3 47.907 8.129,2 3.884.009 4,82 1,07 1,23 
2002 364,2 91,1 47.909 7.894,5 3.825.210 4,61 1,15 1,25 
2003 370,0 62,2 48.587 8.081,7 4.222.101 4,58 0,77 1,15 
2004 396,5 88,7 49.522 8.702,5 4.240.223 4,56 1,02 1,17 
2005 383,5 31,0 51.137 9.309,7 4.257.212 4,12 0,33 1,20 
2006 459,5 52,3 53.631 11.095,3 4.550.321 4,14 0,47 1,18 
2007 545,5 89,1 56.863 12.886,6 4.645.020 4,23 0,69 1,22 

Prom.          4,96 0,68 1,41 
FUENTE: Elaboración propia según UDAPE – DOSSIER Vol. 18, y INE – ANUARIO ESTADISTICO 2007. 

 

Es importante destacar que el sector agroindustrial soyero del oriente boliviano 

se especializa en la producción y procesamiento de cuatro productos 



 

 

alimenticios de carácter estratégico comercial que define la capacidad 

productiva y competitividad de este importante sector:  

 

1) Soya en grano 

2) Harina de soya 

3) Torta de soya  

4) Aceite de soya 

 

Del grano de soya se procesan básicamente tres productos derivados:  

 

1) Harina de soya 

2) Torta de soya  

3) Aceite de soya 

 

Por consiguiente, el sector agroindustrial soyero produce básicamente cuatro 

productos, de estos alrededor del 62.02% se destina a la exportación y el 

restante 37.98% es colocado al mercado local (ver Cuadro Nº 3). El valor total 

de los bienes alimenticios viene bajo el concepto de producción (ver Cuadro Nº 
2), de los cuales se desagregan por producto en el Cuadro Nº 3 y 4. 

 

De acuerdo al Grafico Nº 1 el comportamiento de la producción de soya tiene 

tendencia creciente en promedio entre 1990 – 2007, desde 269.5 millones de 

dólares durante 1990 hasta 545.5 al finalizar 2007. Muestra una aceleración 

medianamente lenta con ciertas excepciones entre 1994 y 1996 y dos últimas 

gestiones 2006 – 2007 donde experimentó variaciones muy fuertes. 

 

Las variaciones más pronunciadas se producen durante los años 1994, 1996, 

2005 y 2007 donde registran cambios bruscos inesperados fuertemente 

influenciados por las condiciones del mercado externo y fenómenos naturales. 

Estas situaciones caracterizan el tipo de comportamiento que tiene la 



 

 

producción de soya durante 1990 – 2007, que refleja la verdadera realidad 

productiva del sector agroindustrial soyero. Además, las cifras dan cuenta de 

que se trata de una variable volátil con menor estabilidad en el tiempo (ver 

Grafico Nº 1) los cuales dificulta las predicciones en el corto y largo plazo.  

 
GRAFICO Nº 1 
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          FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 2.  
 

El comportamiento relativamente estable de la producción de soya, es el 

indicador de la capacidad de respuesta productiva que tiene el sector 

agroindustrial soyero, cuando cambian las condiciones del mercado y 

manifestaciones de factores exógenos al interior del mencionado rubro. 

 

3.1.2 Exportación de soya y sus derivados 
 

La exportación de soya y sus derivados, es el punto central del trabajo. Bajo 

esta lógica, se conforman elementos indispensables para cuyo efecto, donde 



 

 

los datos de la variable mencionada son vitales para llegar a las conclusiones 

esperadas según los objetivos formulados al principio. 

 

De manera puntual, el Cuadro Nº 3 permite apreciar el valor de producción, 

exportación y mercado local de la soya y derivados durante 1990 – 2007 

equivalente a 18 años. La demanda interna de soya fue muy significativa entre 

1990 – 1999, toda una década de los 90s; y desde 2000 el mercado externo 

toma importancia, inclusive hubo una sobredemanda durante 2004. 

 
CUADRO Nº 3 

PRODUCCION EXPORTACION Y MERCADO INTERNO DE LA SOYA 

A
ño

s 
 En Millones de Dólares 

PRODUCCION  EXPORTACION  
MCDO 
LOCAL 

Soya 
en 

grano 

Harina  
de 

soya 

Torta  
de 

soya 

Aceite  
de 

soya 
TOTAL 

Soya 
en 

grano 

Harina  
de 

soya 

Torta  
de 

soya 

Aceite  
de 

soya 
TOTAL 

1990 37,3 36,4 116,1 79,6 269,5 5,6 5,4 17,3 11,9 40,2 229,3 
1991 1,8 15,1 192,8 93,1 302,8 0,4 3,4 42,9 20,7 67,3 235,5 
1992 5,6 15,6 192,0 91,7 304,9 1,0 2,9 35,8 17,1 56,9 248,0 
1993 19,7 11,6 167,3 94,9 293,5 5,0 2,9 42,3 24,0 74,2 219,3 
1994 15,4 10,2 168,4 88,7 282,8 6,4 4,3 70,6 37,2 118,5 164,3 
1995 32,3 17,5 204,2 113,7 367,7 12,5 6,8 78,9 43,9 142,1 225,6 
1996 19,5 25,2 271,9 157,7 474,3 8,2 10,7 115,0 66,7 200,6 273,7 
1997 17,9 23,2 235,5 143,0 419,6 10,3 13,4 136,1 82,7 242,5 177,1 
1998 70,3 28,4 187,1 144,3 430,1 37,9 15,3 100,8 77,8 231,7 198,4 
1999 65,2 26,3 174,6 127,5 393,6 36,9 14,9 98,8 72,2 222,8 170,8 
2000 53,9 52,5 167,5 114,9 388,8 41,5 40,4 128,9 88,4 299,2 89,6 
2001 2,3 19,5 249,4 120,5 391,7 1,6 13,7 175,1 84,6 275,0 116,7 
2002 6,7 18,6 229,3 109,6 364,2 5,8 16,3 200,6 95,8 318,6 45,6 
2003 24,9 14,6 210,9 119,6 370,0 24,8 14,6 210,8 119,5 369,8 0,2 
2004 21,6 14,3 236,2 124,4 396,5 23,2 15,4 253,5 133,6 425,6 -29,1 
2005 33,7 18,3 212,9 118,6 383,5 33,4 18,1 211,0 117,6 380,0 3,5 
2006 18,9 24,4 263,4 152,8 459,5 15,2 19,7 212,6 123,3 370,9 88,6 
2007 23,3 30,1 306,2 186,0 545,5 17,3 22,4 227,7 138,3 405,7 139,8 

TOTAL          6.838,5         4.241,4 2.597,1 
En %         100,00         62,02 37,98 
FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 2.  

 

De la producción total de soya realizada durante 1990 – 2007, el 62.02% se 

exporta, y un restante 37.98% es destinado al mercado local (ver Cuadro Nº 3). 

Por consiguiente, el sector agroindustrial soyero es predominantemente 

exportador en función de la demanda externa, que durante los últimos ochos 

años prefiere más productos y alimentos orgánicos. 

 



 

 

Los productos más demandados por mercado externo y local son torta y aceite 

de soya, que constituyen bienes de consumo final con cierto grado de 

complementariedad en la preparación de alimentación diaria.  

 

El Cuadro Nº 4 presenta la exportación de soya y sus derivados durante 1990 – 

2007 y su respectiva estructura porcentual. El valor total de la demanda externa 

está compuesto por cuatro productos: 1) Soya en grano, 2) Harina de soya, 3) 

Torta de soya, y 4) Aceite de soya. Cada uno tiene su propia importancia 

relativa respecto del monto global según el tipo alimenticio que se trata.  

 
CUADRO Nº 4 

EXPORTACION DE SOYA Y SUS DERIVADOS 

Años 

En Millones de $us En % del TOTAL 
SOYA DERIVADOS DE SOYA 

TOTAL 
ESTRUCTURA PORCENTUAL 

Soya en 
 Grano 

Harina  
de soya 

Torta  
de soya 

Aceite  
de soya 

Soya en 
 grano 

Harina  
de soya 

Torta  
de soya 

Aceite  
de soya 

1990 5,6 5,4 17,3 11,9 40,2 13,86 13,50 43,08 29,55 
1991 0,4 3,4 42,9 20,7 67,3 0,59 4,98 63,67 30,76 
1992 1,0 2,9 35,8 17,1 56,9 1,83 5,12 62,97 30,09 
1993 5,0 2,9 42,3 24,0 74,2 6,72 3,95 57,01 32,32 
1994 6,4 4,3 70,6 37,2 118,5 5,44 3,62 59,56 31,38 
1995 12,5 6,8 78,9 43,9 142,1 8,78 4,76 55,52 30,93 
1996 8,2 10,7 115,0 66,7 200,6 4,10 5,31 57,33 33,26 
1997 10,3 13,4 136,1 82,7 242,5 4,26 5,52 56,13 34,09 
1998 37,9 15,3 100,8 77,8 231,7 16,34 6,60 43,50 33,56 
1999 36,9 14,9 98,8 72,2 222,8 16,57 6,69 44,35 32,39 
2000 41,5 40,4 128,9 88,4 299,2 13,86 13,50 43,08 29,55 
2001 1,6 13,7 175,1 84,6 275,0 0,59 4,98 63,67 30,76 
2002 5,8 16,3 200,6 95,8 318,6 1,83 5,12 62,97 30,09 
2003 24,8 14,6 210,8 119,5 369,8 6,72 3,95 57,01 32,32 
2004 23,2 15,4 253,5 133,6 425,6 5,44 3,62 59,56 31,38 
2005 33,4 18,1 211,0 117,6 380,0 8,78 4,76 55,52 30,93 
2006 15,2 19,7 212,6 123,3 370,9 4,10 5,31 57,33 33,26 
2007 17,3 22,4 227,7 138,3 405,7 4,26 5,52 56,13 34,09 

TOTAL 287,0 240,5 2.358,6 1.355,2 4.241,4       
En % 6,77 5,67 55,61 31,95 100,00       

FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 2 y UDAPE – DOSSIER Vol. 18. 
 

Continuando con el Cuadro Nº 4, del valor total exportado durante 2007, el 

56.13% corresponde a torta de soya, 34.09% aceite de soya, 5.52% harina de 

soya, y 4.26% soya en grano. Estos porcentajes varían ligeramente en los años 

anteriores debido a las circunstancias del mercado y condiciones productivas 

determinadas por las situaciones de carácter climático y factores naturales.  

 



 

 

Por un lado, del valor total exportado por la agroindustria durante 1990 – 2007, 

el primer lugar encabeza torta de soya con 55.61% seguido por aceite de soya 

que tiene 31.95%, soya en grano posee 6.77% y harina de soya apenas 

representa 5.67%. Estas cifras dan cuenta que torta de soya es el principal 

producto derivado con mayor porcentaje de exportación definitivamente.  

 
GRAFICO Nº 2 

EXPORTACION DE SOYA Y SUS DERIVADOS
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          FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 4.  
 

El Grafico Nº 2 permite apreciar el comportamiento de la exportación de soya y 

sus derivados durante 1990 – 2007. Soya en grano y harina presentan una 

tendencia creciente con aceleración muy lenta con ligeras variaciones entre 

1997 – 2002, con fluctuaciones notoriamente pronunciadas debido a las 

circunstancias de las condiciones productivas y del mercado externo y interno.  

 

Mientras torta de soya y aceite, presentan una tendencia creciente con mayor 

aceleración durante 1990 – 2007. El primero muestra fluctuaciones muy 

pronunciadas lo cual asigna el denominativo de variable muy volátil cada vez 

con menor estabilidad. Mientras el segundo producto derivado tiene 



 

 

comportamiento mas estable sin mayores variaciones bruscas improvisadas 

(ver Grafico Nº 3). Este panorama es contundente en señalar definitivamente 

torta de soya y aceite son superiores con grandes diferencias a la soya en 

grano y harina respectivamente. Según el grafico anterior se puede constatar 

que la agroindustria soyera ha crecido impresionantemente, debido al 

incremento y captación de mercados externos en el marco de la competitividad.  
 

GRAFICO Nº 3 
EXPORTACION DE SOYA Y SUS DERIVADOS

 DURANTE 1990 - 2007
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          FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 4. 
 

Según el Grafico Nº 3, del valor total de exportación realizado por agroindustria 

durante 1990 – 2007, la torta de soya representa 55.61%, aceite de soya tiene 

una presencia del 31.95%, mientras soya en grano presenta 6.77%, y harina de 

soya con 5.67%. Por consiguiente, estas cifras dan cuenta que las 

exportaciones más se realizan en torta de soya como principal producto 

derivado. Según estos resultados, el sector agroindustrial soyero se sustenta 

principalmente en el procesado de dos derivados de soya con mayor 

representatividad en el comercio exterior por su demanda.  

 

 



 

 

3.1.2.1 Destino de las Exportaciones de soya y sus derivados 
 

La grafica Nº 4, se describe el destino de las exportaciones de la soya y 
derivados, donde el destino de las exportaciones de soya y derivados 

promedio de las gestiones 1999 a 2007, donde el 41,85% es destinado a 

Venezuela, Colombia con 38,22%, Peru con 9,84%, Chile con 3,31%, Uruguay 

con 2,79% y el resto oscila entre 1% y cero %.   

 
Grafica Nº 4 

Destino de las exportaciones de la soya y derivados (1999 - 2007) 

 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística 

 

3.1.2.2 Indicadores complementarios a la exportación de soya  
 

El Cuadro Nº 4 es un análisis exclusivo del valor de las exportaciones entre si 

mismo, todavía no se realiza las estructuras porcentuales con respecto a otras 

variables que pueden ser indicadores macroeconómicas y entre tantos otros. 

Bajo esta perspectiva, el siguiente paso es conformar cuadros donde se pueden 

mostrar los montos y porcentajes que permiten analizar la importancia relativa 

de exportación de soya dentro del periodo considerado.  



 

 

 

3.1.2.2.1 Importancia relativa de la exportación de soya  
 

El Cuadro Nº 5, muestra la evolución de exportación de la soya, productos no 

tradicionales (PNT), productos tradicionales (PT), la estructura porcentual, 

precio internacional de soya, y tasa de crecimiento del sector agroindustria 

durante 1990 – 2007 en montos monetarios y porcentajes respectivamente. 

 
 CUADRO Nº 5 

 COMPOSICION DE EXPORTACIONES PRECIO Y CREC.  

A
ño

s 
 En Millones de $us En % En $us/TM En % 

SOYA  
Productos 

no 
tradicional 

Productos 
tradicional Soya/PNT Soya/PT Soya/PIB 

Precio de 
 soya en 
 grano 

Crecimiento 
agroindustria 

1990 40,2 288,3 634,4 13,94 6,33 0,83 246,75 7,78 
1991 67,3 253,6 597,1 26,56 11,28 1,26 239,58 4,82 
1992 56,9 228,9 512,2 24,84 11,10 1,01 235,50 0,08 
1993 74,2 300,7 485,1 24,67 15,29 1,30 255,25 4,08 
1994 118,5 545,1 544,7 21,74 21,76 1,98 252,82 5,41 
1995 142,1 474,5 663,2 29,94 21,42 2,12 259,25 6,79 
1996 200,6 595,2 619,3 33,70 32,39 2,72 304,50 4,86 
1997 242,5 647,3 606,6 37,46 39,98 3,06 295,42 2,02 
1998 231,7 576,3 531,8 40,20 43,56 2,73 242,11 2,48 
1999 222,8 570,1 472,1 39,08 47,19 2,69 200,17 2,93 
2000 299,2 642,6 603,7 46,56 49,56 3,57 211,25 1,79 
2001 275,0 582,7 643,6 47,20 42,73 3,38 195,50 2,69 
2002 318,6 626,6 693,3 50,85 45,96 4,04 214,42 0,25 
2003 369,8 715,3 874,6 51,70 42,28 4,58 264,35 3,81 
2004 425,6 886,5 1.308,1 48,01 32,53 4,89 312,92 5,58 
2005 380,0 878,5 1.988,9 43,26 19,11 4,08 223,17 3,00 
2006 370,9 966,6 3.121,8 38,37 11,88 3,34 217,42 8,09 
2007 405,7 1.118,9 3.673,8 36,26 11,04 3,15 298,32 6,09 

Prom.       36,35 28,08 2,82 248,26 4,03 
FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 1, y UDAPE – DOSSIER Vol. 18. 

 

En cuanto a la importancia relativa de la variable estudiada, el valor de 

exportación de soya representa en promedio anual el 36.35% con respecto a 

los productos no tradicionales, 28.08% en relación a productos tradicionales, y 

2.82% del PIB durante 1990 – 2007 respectivamente (ver Cuadro Nº 5). 

 

Por consiguiente, la exportación de soya y sus derivados tienen presencia 

relativa significativa respecto a tres variables considerados como parámetros de 



 

 

referencia central, básicamente la producción global. Durante 2004 el valor 

exportado de soya significaba el 4.89% del PIB cifra más alta en el periodo.  

 

3.1.2.2.2 Precio internacional de la soya  
 

Los precios internacionales son principales componentes del comercio exterior, 

son señales que emite el mercado externo, resultan muy atractivos para 

productos no tradicionales con soya y sus derivados respectivamente. En cuyo 

efecto, el Cuadro Nº 3 y Grafico Nº 4 tienen ese propósito de mostrar el nivel 

del precio internacional de soya en grano con sus respectivas implicaciones.  

 
GRAFICO Nº 5 

PRECIO INTERNACIONAL DE SOYA EN GRANO
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          FUENTE: Elaboración propia según BCB – BOLETIN DEL SECTOR EXTERNO Nº 27 y 38. 
 

De acuerdo al Grafico Nº 5 el comportamiento del precio internacional de soya 

en grano tiene una tendencia estacionaria en promedio durante 1990 – 2007. 

Los montos varían desde 246.74$us/TM durante 1990 hasta 298.32$us/TM al 

finalizar 2007, lo cual muestra que el crecimiento es muy lento, y las cifras más 

bajas y altas son 195.50 y 312.92 entre 2001 y 2004. En torno a esto, el precio 



 

 

promedio asciende a 248,26$us/TM (ver Cuadro Nº 5), este monto se 

encuentra en un nivel relativamente elevado, que significa un valor atractivo 

para la exportación de soya del sector agroindustrial mencionado.  

 

El tipo de comportamiento de la exportación de soya presenta fluctuaciones 

muy pronunciadas y acentuadas, por esta situación se trata de una variable 

sumamente volátil que experimenta cambios bruscos imprevistos dentro del 

periodo considerado obedeciendo a las condiciones del mercado externo.  

 

3.1.2.2.3 Crecimiento del sector agroindustrial soyero 
 

El sector agroindustrial soyero del oriente boliviano adquiere importancia en 

función de su competitividad y diversificación de mercados con la calidad de 

productos no tradiciones que tiene, obtenidos de forma natural o ecológica. En 

esta lógica, el Grafico Nº 6 permite apreciar el tipo de comportamiento de 

crecimiento del sector mencionado anteriormente durante 1990 – 2007. 

 

Al observar gráficamente, se percibe que el comportamiento del crecimiento 

agroindustrial soyero tiene una tendencia estacionaria como promedio. 

Presenta fluctuaciones muy severas en 1992, 1995, 2002 y 2006 al registrar 

cifras mínimas y máximas, que denotan una volatilidad con variaciones 

significativas pero sin marcar porcentajes negativos, se trata de fortaleza más 

importante que tiene esta actividad económica (ver Grafico Nº 6). 
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         FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 5. 
 

Las cifras anteriores dan cuenta que el sector agroindustrial soyero esta en 

constante crecimiento con ciertos altibajos que no amerita cuestionamiento al 

respecto. Esta afirmación se respalda con resultados puramente positivos, 

todos se mueven en el plano por encima del cero. Con situación fue confirmado 

la consistencia y capacidad productiva y nivel de competitividad del sector.  

  

3.1.2.2.4 Índices de exportación de la soya 
 

Los índices son indicadores de tendencia central de un conjunto de variables 

económicas. De esta forma, el Cuadro Nº 6 permite observar la evolución de 

los índices de exportación de soya en cuanto al valor, volumen y precio. Las 

cifras son muy diferentes porque se trata de componentes con diferentes 

unidades de medida obtenido entre la multiplicación de cantidad y precio.  

 

 



 

 

CUADRO Nº 6 
INDICES DE EXPORTACION DE LA SOYA 

Base 1990 
Años Valor  Volumen Precio 
1990 100,0 100,0 100,0 
1991 252,1 180,5 92,1 
1992 325,2 224,8 94,3 
1993 354,8 302,3 98,4 
1994 421,4 354,1 100,7 
1995 521,3 378,5 99,7 
1996 497,5 452,1 98,5 
1997 550,2 469,7 112,4 
1998 576,6 500,0 115,3 
1999 554,5 595,0 93,2 
2000 744,6 795,9 93,6 
2001 684,5 775,6 88,3 
2002 793,0 845,7 93,8 
2003 920,3 915,8 100,5 
2004 1.059,2 881,6 119,2 
2005 945,9 869,4 108,6 
2006 923,1 814,2 113,7 
2007 1.009,9 806,3 125,9 

Promedio     102,7 
FUENTE: UDAPE – DOSSIER Vol. 18. CUADRO No. 3.7.6. 

 

 

De esta forma, el Grafico Nº 7 muestra claramente las tendencias del 

comportamiento de los índices de exportación de la soya del valor, volumen y 

precio durante 1990 – 2007. El último índice tiene una tendencia estacionaria, 

que se mueve alrededor del valor medio 102.7%; en cambio, los dos primeros 

tienen comportamiento creciente con fluctuaciones relativamente estables. 

 

Las cifras corroboran que la exportación de soya tiene una presencia comercial 

estable en el mercado externo, porque el índice volumen muestra una 

volatilidad cada vez menor durante 1990 – 2007 respectivamente. Las 

variaciones ligeras son suaves sin mayores cambios significativos.  
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          FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 6. 
 

3.1.2.2.5 Costos de transporte en la exportación de soya 
 

Los costos de transporte tienen importancia significativa en el comercio exterior, 

su incidencia se traduce en la estructura de precios competitivos. Al respecto, 

las tendencias crecientes de erogaciones por este concepto, es consecuencia 

de las condiciones de infraestructura vial eficiente o deficientemente organizada 

desde orígenes y destinos. En síntesis, económicamente se espera que los 

costos sean mínimos, generando condiciones de mayor competitividad.  
 

CUADRO Nº 7 
COSTOS DE TRANSPORTE EN LA EXPORTACION DE SOYA 

DURANTE 2000 – 2007 
INDICADORES ARGENTINA BOLIVIA BRASIL PARAGUAY URUGUAY 

Costo de Producción (US$/ha) 210  270  330  250  220  
Rendimiento (TM/ha) 2,53  2,10  2,55  2,51  1,94  
Precio al Productor (US$/TM) 200  160  210  180  200  
Costo de Logística Exportación (US$/TM) 55  110  57  75  60  
Capacidad Instalada de Procesamiento (TM/día) 109.000  7.300  114.000  5.500  1.600  
Costo de Procesamiento Industrial (US$/TM) 7 -- 9 15 -- 17 12 -- 14 12 -- 14 15 – 17 

FUENTE: JJ. Henrichsen, Barrilli, ANAPO, FAO. Montenegro JD. Estudio de Competitividad de la Soya en Bolivia. 
Elaboración: Propia. 

 



 

 

Para Bolivia, el costo de exportación promedio durante 2000 – 2004 asciende a 

110 $us/TM. Resulta muy elevado en comparación a otros países como 

Argentina con 55 $us/TM, Brasil 57 $us/TM, Paraguay 75 $us/TM, y Uruguay 60 

$us/TM respectivamente (ver Cuadro Nº 7). Estas cifras comparativas dejan al 

país en situación muy desventajosa, los costos representan el doble de otras 

regiones Sudamericanas definitivamente.  

 

El costo de producción promedio entre 2000 – 2004 asciende alrededor de 270 

$us/TM para Bolivia. Mientras Argentina, Brasil, Paraguay, y Uruguay tienen 

210, 330, 250 y 220 $us/TM cada uno (ver Cuadro Nº 7). Sobre este aspecto 

no existen muchas diferencias, se trata de montos relativamente uniformes con 

excepciones sin importancia en términos comparativos.  

 

El costo de procesamiento industrial promedio durante 2000 – 2004 está entre 

15 y 17 $us/TM para Bolivia. Mientras Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay 

tienen similares montos sin márgenes notorios (ver Cuadro Nº 7). 

 

3.2 Inversiones en agroindustria de la soya  
 

Las inversiones mueven todo el proceso productivo en la economía, desde una 

adquisición de materias primas hasta obtener el producto final. Bajo esta lógica, 

el sector agroindustrial soyero anualmente programa su presupuesto de 

inversiones, desde la construcción de infraestructura básica, equipamiento, 

maquinarias, contratación personal, y otros requerimientos de carácter 

transitorio para completar todo el proceso productivo; vale decir, colocación del 

producto al destino final, en este al mercado externo. 

 

De acuerdo al Grafico Nº 8, la inversión en sector agroindustrial soyero se 

puede analizar en dos tramos marcadamente diferentes. El primero comprende 

1990 – 1999 donde presenta una fuerte tendencia creciente registrando el valor 



 

 

máximo de 149.6 millones de dólares. Otro intervalo segundo se encuentra 

entre 2000 – 2007, que muestra una tendencia hacia a la baja o descendente.  

 
GRAFICO Nº 8 
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          FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 2.   
 

Estos dos tramos creciente y decreciente, muestran claramente el tipo de  

comportamiento de la inversión. El sector agroindustrial soyero es una empresa 

privada de inversionistas nacionales y extranjeros que apuestan a la industria 

nacional. De esta forma, las fluctuaciones con características volátiles, 

obedecen a las ciertas coyunturas específicas que vivió Bolivia en los años 90s.  

 

3.3 Creación de empleo en la agroindustria 
 

La crisis de empleo en Bolivia es un problema estructural debido a la 

insuficiencia de recursos financieros para inversiones en la infraestructura 

productiva. El desempleo permanente en todos los sectores es una prueba 

clara de la falta de visión de transformación productiva e industrialización del 



 

 

país. En esta perspectiva, el Grafico Nº 9 permite mostrar el nivel de empleo 

generado por la agroindustria de soya durante 1990 – 2007 respectivamente.  
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          FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 2. 
 

El comportamiento del empleo tiene una tendencia creciente en promedio con 

aceleración muy leve desde 28.448 trabajadores durante 1990 hasta llegar 56. 

863 ocupados al finalizar 2007. Esto significa que el sector agroindustrial soyero 

es intensivo en mano de obra. Existen microempresas directamente vinculados 

con el rubro donde se crean empleo indirecto en el transcurso del proceso 

productivo durante el tiempo necesario. Esta situación permite señalar que la 

agroindustria aporta significativamente a la economía al ocupar gran cantidad 

de recursos humanos en diferentes etapas del proceso productivo donde 

necesita la intervención de la fuerza de trabajo de diversa calificación. Además, 

no esta por demás decir que el grado de contribución del sector en la 

generación de ingresos y riqueza es muy ponderable en términos económicos.  

 



 

 

El Grafico Nº 9 muestra el comportamiento del total empleo generado por 

sector agroindustrial soyero del oriente boliviano durante 1990 – 2007. Como en 

cualquier otra rama de actividad económica, existe empleo directo e indirecto; 

dado que todo el proceso productivo hasta el destino final requiere de los 

servicios laborales transitorios y permanentes con sus respectivas 

remuneraciones al factor trabajo que interviene en este sector. 

 
CUADRO Nº 8 

EMPLEO DIRECTO E INDIRECTO EN AGROINDUSTRIA DE SOYA   
Años Número de trabajadores 

Empleo directo Empleo indirecto TOTAL empleo 
1990 12.233 16.215 28.448 
1991 12.727 16.871 29.598 
1992 13.986 18.539 32.525 
1993 15.772 20.906 36.678 
1994 18.319 24.284 42.603 
1995 20.862 27.654 48.516 
1996 22.253 29.499 51.752 
1997 22.308 29.570 51.878 
1998 22.011 29.177 51.188 
1999 22.050 29.230 51.280 
2000 21.080 27.943 49.023 
2001 20.600 27.307 47.907 
2002 20.601 27.308 47.909 
2003 20.892 27.695 48.587 
2004 21.294 28.228 49.522 
2005 21.989 29.148 51.137 
2006 23.061 30.570 53.631 
2007 24.451 32.412 56.863 

TOTAL 356.489 472.556 829.045 
En % 43,00 57,00 100,00 
FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 2.  

 

De esta forma, del total empleo generado por sector agroindustrial soyero en 

oriente boliviano, el 43% es empleo directo y el restante 57% constituye empleo 

indirecto (ver Cuadro Nº 8). Estos resultados dan cuenta sobre la importancia 

de la producción de soya y sus derivados, al generar efecto multiplicador en el 

mercado laboral que en Bolivia todavía es deficiente.  

 

3.4 Nivel de productividad y rendimiento del sector agroindustrial 
 

Para efectos comparativos en términos de productividad y rendimiento con otros 

sectores, existen formulas para su cálculo. De esta forma, los siguientes pasos 



 

 

son dedicados a ese propósito donde las variables que intervienen fueron 

analizadas en los anteriores puntos con mucho énfasis y responsabilidad.  

 

3.4.1 Nivel de productividad 
 

Productividad es sinónimo de producción per cápita. Es el aporte, contribución o 

participación de cada trabajador en el producto final por periodo, generalmente 

por año, expresado en unidades monetarias (en dólares) (ver Anexo Nº 3). 

 

estrabajador deNº
ProduccióndadProductivi                          (Ver Anexo Nº 3) 

 

Se trata de un cociente de producción de soya sobre el empleo directo en $us.  

 
CUADRO Nº 9 

PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO 

Años  
En $us RENDIMIENTO  

PRODUCTIVIDAD (Pcc/Em)/A 
Pcc/Em En $us/hora En Bs/hora 

1990 22.030 9,52 30,18 
1991 23.793 10,09 36,17 
1992 21.799 9,22 36,01 
1993 18.608 8,02 34,26 
1994 15.436 7,04 32,57 
1995 17.627 8,72 41,92 
1996 21.315 10,40 52,87 
1997 18.812 8,92 46,89 
1998 19.540 9,48 52,26 
1999 17.849 8,25 48,05 
2000 18.445 7,99 49,48 
2001 19.014 9,60 63,52 
2002 17.680 7,98 57,30 
2003 17.710 7,98 61,16 
2004 18.620 8,37 66,47 
2005 17.441 7,63 61,71 
2006 19.926 8,93 71,94 
2007 22.311 9,85 77,76 

Promedio 19.331 8,78 51,14 
 

FUENTE: Extraído del Anexo Nº 3. 
 

De acuerdo al Cuadro Nº 9 la productividad promedio anual resulta 19.331 

dólares. Esto quiere decir, que cada trabajador aporta anualmente con 19.331 

dólares a la producción total; lo cual equivale a 0.01% del valor global.  



 

 

 

La productividad promedio anual de 19.331 dólares del sector agroindustrial 

soyero es relativamente elevado con relación a otras ramas de actividad 

económica. Por consiguiente, la producción de soya lleva ventajas en términos 

de productividad en comparación a otros sectores de similares características.  

 

3.4.2 Nivel de rendimiento  
 

Rendimiento es sinónimo de producción per cápita por hora. Es el aporte, 

contribución o participación de cada trabajador en el producto final por hora, 

generalmente en horas, expresado en unidades monetarias (en dólares) (ver 

Anexo Nº 3). Rendimiento por cada factor trabajo en tiempo mínimo, en este 

caso por hora, en procura de determinar la eficiencia.  

 




























A

Em
Pcc

oRendimient                       (Ver Anexo Nº 3) 

 

Pcc = Producción de soya (en $us) 

Em = Empleo directo en sector agroindustrial soyero (Nº de trabajadores) 

A = Horas de trabajo por año 

 

De acuerdo al Cuadro Nº 9 el rendimiento promedio hora resulta 8.78 $us y 

51.14 Bs. Esto quiere decir, que cada trabajador aporta por hora con 8.78 $us y 

51.14 Bs a la producción total. Este conjunto de resultados dan cuenta sobre el 

rendimiento que tiene la agroindustria con respecto a otros sectores.  

Por consiguiente, el sector agroindustrial soyero tiene una productividad 

promedio del 19.331 $us/año y un rendimiento promedio de 8.78 $us/hora. 



 

 

Estas cifras son elevadas con respecto a otras ramas de actividad económica, 

lo cual cataloga a la producción de soya y derivados una posición ventajosa. 

 

En cuanto al crecimiento del sector, de la superficie y de los volúmenes 

producidos con soya puede deberse, al uso y dotación del factor Tierra nuevas, 

baratas y con fertilidad. Además del uso intensivo de tecnología, así también la 

creación de un mercado amplio y protegido. El apoyo crediticio del sector 

público y privado, la expansión de la infraestructura industrial de procesamiento, 

el empuje e iniciativa de empresarios bolivianos y extranjeros. Todos estos 

factores han permitido construir un complejo oleaginoso (concentrado en Santa 

Cruz). 

 

El incremento del volumen producido también tiene relación con las mejoras en 

los rendimientos, los cuales han pasado de 1.3 TM/ha en 1990 a casi 2.1 TM/ha 

el año 2007, con caídas en los años 1999 y 2001, a 1.50 TM/ha, el rendimiento 

promedio es de 1.72 TM/ha en esto s18 años, los bajos rendimientos se deben 

principalmente a problemas climáticos (como los fenómenos Niño y la Niña) que 

afectaron ya sea con inundaciones, sequia o bien plagas(como la roya asiática 

de la soya y enfermedades de final de ciclo). (Ver Cuadro Nº 10). 
 

Según los rendimientos de producción de soya de los países productores en el 

mundo realizamos la comparación y podemos evidenciar que Bolivia es el 

quinto productor de soya, con un promedio de 1.72 TM/ha de los años 1990 a 

2007, siendo el país productor de soya más importante EEUU con un promedio 

de 2.57 TM/ha, y el resto de los países productores se encuentran como 

Paraguay, Brasil y Argentina, con tasas como 2.23 TM/ha, 2.43 TM/ha y 2.50 

TM/ha respectivamente. (Ver  Cuadro Nº 10). 
 

 

 



 

 

CUADRO Nº 10 
EVOLUCION DEL RENDIMINETO DE LA PRODUCCION DE 

LA SOYA ENTRE LOS PRINCIPALES PAISES 
PRODUCTORES MUNDIALES 

Años BOLIVIA BRASIL ARGENTINA PARAGUAY EEUU 
1990 1.30 2.20 2.35 1.76 2.27 
1991 1.45 2.45 2.46 1.80 2.21 
1992 1.34 2.30 2.20 1.90 2.40 
1993 1.40 2.29 2.43 2.40 2.59 
1994 1.55 2.34 2.45 2.10 2.43 
1995 1.50 2.53 2.46 1.80 2.39 
1996 1.68 2.45 2.48 2.44 2.50 
1997 1.76 2.51 2.40 2.10 2.42 
1998 1.84 2.35 2.69 2.63 2.62 
1999 1.55 2.37 2.45 2.62 2.46 
2000 2.12 2.40 2.34 2.53 2.56 
2001 1.50 2.80 2.58 2.60 2.66 
2002 1.98 2.61 2.64 2.28 2.55 
2003 2.39 2.81 2.80 2.85 2.28 
2004 1.88 2.31 2.20 1.92 2.84 
2005 1.90 2.19 2.73 1.81 2.87 
2006 1.76 2.23 2.73 2.02 2.89 
2007 2.10 2.55 2.53 2.51 3.40 

Promedio 1.72 2.43 2.50 2.23 2.57 
Proporción 
de Bolivia / 
respecto a 

EEUU 
0.67 0.95 0.98 0.87 1.00 

 

FUENTE: Los Barones del Oriente; ed 2008, FAOSTAT en www.faostat.fao.org 

 

Al realizar un ejercicio matemático, podemos ver la proporción del rendimiento 

TM/ha de Bolivia respecto al país más representativo (EEUU), por lo que Bolivia 

representa el 67% de rendimiento respecto a EEUU. (Ver cuadro Nº 10). 
 

3.5 Términos de intercambio en exportaciones e importaciones 
 

Los términos de intercambio son el resultado del cociente entre índices de  

precios de exportación e importación. En términos estrictamente económicos, 

se trata de precios relativos, que se calcula mediante la siguiente formula:  

 

100*
IPM
IPXTI 








  

 

TI = Términos de intercambio 



 

 

IPX = Índice de precios de exportación  

IPM = Índice de precios de importación  

 

Una vez realizado las operaciones respectivas, los índices del término de 

intercambio se muestran en el Grafico Nº 10, sin olvidar los dos componentes, 

donde las cifras son marcadamente discrepantes entre si, donde cada uno tiene 

su propia interpretación sin ambigüedades al tomar su conceptualización.   

 

De acuerdo al Grafico Nº 10, el comportamiento de los índices de precios de 

exportación e importación tienen tendencia creciente muy moderada sin 

variaciones bruscas ni volatilidad durante 1990 – 2007 pero durante los últimos 

cuatro años experimentó alzas notorias. Por otro lado, precios de exportación 

es menor a los precios de importación con una diferencia marcadamente 

significativa, lo cual significa una situación favorable para Bolivia, cuando los 

precios relativos son inferiores a la unidad definitivamente.  
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          FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 2. 
 



 

 

De manera consecutiva, los términos de intercambio muestran una tendencia 

decreciente lenta durante 1990 – 2007, lo cual significa que las exportaciones 

son más baratos, y cada vez se encarecen las importaciones, que en términos 

matemáticos tiene la siguiente notación: IPM  IPX (ver Grafico Nº 10). Esta 

situación incentiva las exportaciones y desincentivan los rubros de  

importaciones, que es parte de la competitividad internacional boliviana.  

 

3.6 Causas de la exportación agroindustrial de baja competitividad 
 

Cualquier industria boliviana no es altamente competitiva en el mercado 

internacional, porque todavía son sectores de baja productividad y rendimiento, 

no se encuentran a la altura de empresas de alta intensidad de capital. La 

causa final radica en la mala calidad del factor trabajo, donde los recursos 

humanos ocupados en la agroindustria son de baja competitividad laboral, 

todavía predomina el trabajo empírico, no existe la creatividad innovadora del 

factor trabajo como elemento más dinámico del proceso productivo.  

 

Una de las causas son las Vías de acceso a los mercados de Comunidad 
Andina La Comunidad Andina de Naciones (CAN) integra cuatro países o 

miembros: Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela en América del Sur (ver Mapa 
Nº 1). Bolivia tiene amplias posibilidades de captar mercados dentro de este 

bloque regional de integración comercial con mayores preferencias 

arancelarias.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MAPA Nº 1 

 
 

El 80.05% de las exportaciones totales durante 1999 – 2007 fueron colocados a 

Venezuela y Colombia. El acceso al mercado venezolano es por dos vías: 

fluvial desde Santa Cruz Puerto Aguirre a La Plata (Argentina); de ahí directo al 

destino final mediante transporte marítimo por Océano Atlántico. Mientras el 

mercado colombiano tiene dos alternativas: por Argentina, y por Perú. 

Necesariamente se utilizan transporte fluvial, terrestre y marítimo con la 

consiguiente diferenciación en distancias y costos de transporte (Mapa Nº 1). 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAPITULO IV 
 

IV. EL TIPO DE CAMBIO REAL 
 

La competitividad de las exportaciones del país y de la producción nacional 

frente a las importaciones, depende principalmente de dos factores: calidad y 

precio. Detrás del precio de producto exportado están los costos de producción, 

que incluyen los insumos nacionales e importados. Si bien una buena parte de 

estos costos se pagan en moneda nacional, todos ellos se engloban en la 

cotización que ofrece el exportador a los posibles compradores del exterior y 

que está expresada en moneda extranjera, normalmente en dólares. De ahí la 

importancia del tipo de cambio real para las exportaciones. 

 

Conceptualmente, el tipo de cambio real (TCR) esta definido como la relación 

entre los precios externos y los precios nacionales, ambos expresados en 

dólares. En su medición más simple, es el tipo de cambio nominal (bolivianos 

por dólar) dividido por un índice de precios nacionales y multiplicado por un 

índice de precios internacionales. En la práctica, mide el grado de 

competitividad internacional de Bolivia en el comercio exterior.  

 

De esta forma, la política cambiaria del Banco Central de Bolivia (BCB) tiene 

por objetivo mantener la estabilidad del tipo de cambio real bilateral y 

multilateral con respeto a los fundamentos del mercado, buscando el equilibrio 

externo de la economía en el mediano plazo. 

 

4.1 El tipo de cambio nominal  
 

Es importante ir precisando su definición, cuando el tipo de cambio nominal 

(TCN) se define como el número de unidades de Bs que se necesita para 

comprar una unidad del dólar ($us). Es el precio del dólar en términos de Bs. Es 



 

 

un precio relativo de una moneda en términos de otra. A partir de estas  

definiciones, el siguiente paso corresponde analizar las cifras y la forma de 

comportamiento que tiene durante 1990 - 2007. En efecto, el Grafico Nº 11 

tiene ese propósito de mostrar las características del precio mencionado. 

 
GRAFICO Nº 11 
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          FUENTE: Elaboración propia según UDAPE – DOSSIER Vol. 18, CUADRO No. 2.1.1. 

 

De acuerdo al Grafico Nº 11 el comportamiento del tipo de cambio nominal 

tiene tendencia creciente en promedio entre 1990 – 2007, desde 3.17 Bs/$us 

durante 1990 hasta 7.90 Bs/$us al finalizar 2007. Al mismo tiempo es 

importante señalar que en el tramo ascendente 1990 – 2005 hubo depreciación 

cambiaria; vale decir, el Boliviano (Bs) experimentó permanentes devaluaciones 

respecto al dólar norteamericano; cada vez se sacrificaba más Bs por un $us. A 

partir de 2006 el grafico empieza declinar, que denota una apreciación 

cambiaria a favor de la moneda local con resultados contrarios para la 

competitividad internacional, y se adoptó esta decisión con propósitos del 

control inflacionario.   

 



 

 

La característica fundamental en el comportamiento del TCN durante 1990 – 

2007 es presentar una tendencia creciente determinística sin fluctuaciones 

pronunciadas ni acentuadas, siguió un curso con incrementos claramente 

definidos sin provocar cambios bruscos, lo cual se denomina minidevaluciones. 

En el mismo periodo se registró la cotización máxima de “8.10 Bs/$us en junio 

del 2005, y partir de julio se produce la primera baja, cuando dicho precio 

alcanzaba 8.09 Bs/$us”30 y así sucesivamente se vino en picada.  

 

Para completar el análisis del TCN, es necesario enfatizar el régimen y 

mecanismos dentro del cual funcionan las operaciones cambiarias. De esta 

forma, a partir de agosto de 1985, el país adoptó un régimen cambiario flexible 

que contrastaba con una arraigada tradición de mantener un tipo de cambio fijo 

para evitar las consecuencias políticas y económicas de devaluar la moneda. 

 

Desde 1985 en Bolivia se adoptó una política cambiaria de flotación 

administrada, estableciéndose un mecanismo de fijación del tipo de cambio a 

través del Bolsín. El sistema ha evolucionado a uno de tipo de cambio 

deslizante (crawling peg) y el ritmo de depreciación depende de la evolución de 

las variables macroeconómicas relevantes y de las inflaciones y depreciaciones 

de los principales socios comerciales.  

 

Por definición, un sistema de tipo de cambio flexible permite que la política 

económica nacional pueda formularse con un alto grado de  independencia de 

lo que son las políticas en el contexto internacional relevante. Una mayor 

flexibilidad del tipo de cambio que la actual no parece ser recomendable 

considerando su posible impacto en las tasas de inflación. No se debe olvidar 

que el tipo de cambio constituye el ancla nominal para detener la hiperinflación 

y que estudios empíricos revelan una asociación creciente entre ambas 

variables. Se ha observado también que una aceleración en la depreciación del 
                                                 
30 Banco Central de Bolivia. BOLETIN MENSUAL. Nº 154. Octubre 2007. Pág. 52. 



 

 

tipo de cambio puede incrementar la cartera en mora del sistema financiero, al 

elevar el servicio de la deuda que en su mayor parte es contratada en dólares, 

este impacto se verificaría principalmente en aquellos sectores cuyos ingresos 

son en moneda nacional. 

 

En este contexto, el Banco Central de Bolivia ha estado aplicando una política 

cambiaria que permita alcanzar un equilibrio aceptable entre inflación y 

competitividad económica. Esta última medida sobre la base de un índice de 

tipo de cambio nominal deje de ser un ancla inflacionaria. Asimismo, la política 

cambiaria ha mostrado continuidad y consistencia, garantizando la libre 

convertibilidad interna y externa de la moneda. 

 

Una vez definido el régimen cambiario, es importante también distinguir los 

criterios con los que se lo administra. Por mucho tiempo, dos enfoques han 

predominado en las discusiones sobre esta materia. Por un lado, están quienes 

argumentan en favor de una política cambiaria guiada por consideraciones 

puramente macroeconómicas, destacando el papel del tipo de cambio en la 

estabilidad financiera de la economía y; por lado otro, están quienes propugnan 

una determinación del tipo de cambio guiado por consideraciones 

microeconómicas, resaltando la función de la determinación de la paridad 

cambiaria en la promoción de la competitividad internacional de Bolivia.  

 

4.2 Análisis del tipo de cambio real 
 

En los ámbitos académicos se debate ampliamente sobre el tipo de cambio real 

a nivel conceptual, teórico e importancia para la economía internacional. Al 

mismo tiempo, se enfatiza sobre las metodologías de cálculo en base a tres 

variables o componentes. De esta forma, se expone en términos formales la 

siguiente fórmula matemática que permite generar los índices del TCR: 

 



 

 

TCR = 









P
PE

P
E.P **

 

TCR = Tipo de cambio real 

E = Tipo de cambio nominal 

P* = Nivel de precios del país extranjero 

P = Nivel de precios del país doméstico.  

 

Para efectos de análisis y medición de la competitividad internacional boliviana 

en materia del comercio exterior mediante el TCR, es importante conformar un  

cuadro resumen de los datos del indicador mencionado. De esta manera, el 

Cuadro Nº 11 cumple esa función requerida con todos los componentes.  

 
CUADRO Nº 11 

 (Base 2000) 

Años  
TIPO DE CAMBIO REAL 

 De 
EQUILIBRIO 

Observado Desalineamiento 
Bilateral EEUU Multilateral Bilateral EEUU Multilateral 

1990 99,8 92,5 97,9 -7,3 -1,9 
1991 101,7 89,6 95,5 -12,1 -6,2 
1992 102,1 89,8 97,5 -12,3 -4,6 
1993 101,4 93,1 101,3 -8,3 -0,1 
1994 102,3 96,0 109,6 -6,3 7,3 
1995 102,9 93,1 113,6 -9,8 10,7 
1996 104,6 90,1 107,9 -14,5 3,3 
1997 105,9 91,1 107,4 -14,8 1,5 
1998 104,4 90,1 103,6 -14,3 -0,8 
1999 107,5 95,1 97,7 -12,4 -9,8 
2000 108,1 100,0 100,0 -8,1 -8,1 
2001 110,5 108,1 100,9 -2,4 -9,6 
2002 109,7 118,1 96,1 8,4 -13,6 
2003 111,6 124,9 104,9 13,3 -6,7 
2004 112,1 127,2 112,2 15,1 0,1 
2005 112,5 127,0 118,8 14,5 6,3 
2006 115,8 125,3 120,5 9,5 4,7 
2007 116,3 129,4 125,1 13,1 8,8 

Promedio 107,2 104,5 106,1 -2,7 -1,0 
FUENTE: Elaboración propia según UDAPE – DOSSIER Vol. 17. Julio de 2007. Cuadro Nº 2.1.6. 
De equilibrio y desalineamiento, según Universidad Católica Boliviana – Instituto de Investigaciones Socio 
Económicas. INFLACION ESTABILIZACION Y CRECIMIENTO. La experiencia boliviana de 1987 a 1993. 
Primera Edición. La Paz – Bolivia, Junio de 1995. Pág. 305.  

 

El Cuadro Nº 11 presenta los índices del tipos de cambio real de equilibrio, 

bilateral con EEUU, y multilateral con socios comerciales y sus respectivos 

desalineamientos correspondientes durante 1990 – 2007. Es importante 



 

 

mencionar que el denominativo observado es sinónimo de valores 

efectivamente registrados cada año, que permite aclarar el análisis.  

 

4.2.1 Tipo de cambio real de equilibrio 
 

Es un concepto muy estricto de amplio contenido macroeconómico. Cuando el 

tipo de cambio real de equilibrio (TCRE) es aquel valor compatible con la 

mantención del equilibrio interno y externo de la economía. Es otro indicador del 

grado de competitividad internacional integral y ponderada por el conjunto de 

variables económicas del tipo fiscal, tecnológico, entre tantos otros.  

 

Para cuyo efecto, el Cuadro Nº 11 muestra la evolución del tipo de cambio real 

de equilibrio desde 99.8 en 1990 al 116.3% durante 2007. Presenta una 

tendencia creciente con tasa casi constante sin mayores fluctuaciones serias. 

Son índices esperados que se genera en función de la calidad de política 

económica vigente coherentes con grado de apertura al comercio exterior.   

 

4.2.1.1 Determinantes del tipo de cambio real de equilibrio 
 

Se insiste una vez más que tipo de cambio real de equilibrio es un valor 

consistente con los objetivos de equilibrio externo y equilibrio interno, para 

valores específicos de otras variables que pueden influir en estos objetivos. El 

equilibrio externo se refiere a una situación en la cual el déficit en cuenta 

corriente es tal que puede ser financiado por un nivel “sostenible” de flujos de 

capital; el equilibrio interno define una situación en la cual el mercado de bienes 

no transables se encuentra en un equilibrio “sostenible” y la tasa de desempleo 

de la economía no difiere sustancialmente de la tasa natural de desempleo.  

 

Por consiguiente, los determinantes del tipo de cambio real de equilibrio están 

relacionados con la calidad de política económica que viene implementando 



 

 

Bolivia, donde sobresalen las políticas de integración comercial con el resto del 

mundo que aprovechan las preferencias arancelarias o acuerdos sobre 

comercio, principalmente tomando en cuenta las siguientes variables:  

 

1) Términos de intercambio 

2) Consumo de gobierno de bienes no transables respecto al PIB 

3) Progreso tecnológico  

4) Flujo de capitales 

5) Otras variables fundamentales como inversión/PIB 

 

Prácticamente, el tipo de cambio real de equilibrio (ver Cuadro Nº 11) es 

resultado de disciplina cambiaria, fiscal, tecnológica, y monetaria que se 

implementa para mejorar el sector transable de la economía. Para dicho 

propósito, la calidad del factor trabajo juega un rol protagónico en este caso. 

 

4.2.2 Tipo de cambio real observado 
 

El tipo de cambio real observado es un índice que se calcula anualmente 

mediante las metodologías anteriormente señaladas. Prácticamente existen 

TCR bilaterales y multilateral con principales socios comerciales. Para fines 

didácticos, en este trabajo investigativo se analiza el TCR con EEUU y el 

multilateral. Sobre la base de estos dos índices, se construyen los indicadores 

de competitividad internacional boliviana en el comercio exterior.  

 

4.2.2.1 Determinantes del tipo de cambio real observado  
 

Se trata de establecer los determinantes del tipo de cambio real bilateral con 

EEUU y el multilateral.  Estos indicadores de competitividad internacional 

boliviano están explicados por un conjunto de variables macroeconómicas 



 

 

interrelacionadas mediante una coordinación de acciones conjuntas de la 

autoridad económica y monetaria respectivamente.  

 

Entre las variables de política macroeconómica más importantes que afectan al 

tipo de cambio real observado figuran los siguientes:  

 

 El déficit del sector público  

 Tasa de crecimiento de la oferta monetaria 

 Tasa de devaluación del tipo de cambio nominal. 

 

Por consiguiente, en la medida que las políticas macroeconómicas adoptadas 

sean coherentes, la evolución del tipo de cambio real se acercará o se alejará 

de la trayectoria del tipo de cambio real de equilibrio. 

 

Para que exista un tipo de cambio real bilateral con EEUU cada vez de mayor 

competitividad, depende del grado de apertura al comercio exterior; vale decir, 

diversificación de relaciones comerciales a todo nivel. Uno de los avances más 

relevantes sobre este tema es la Ley de Promoción Comercial Andina y 

Erradicación de la Droga (ATPDEA) por sus siglas en inglés.  

 

4.2.2.2 Tipo de cambio real bilateral con EEUU 
 

El Grafico Nº 12 permite apreciar la trayectoria del tipo de cambio real de 

equilibrio y bilateral con EEUU durante 1990 – 2007 equivalente a 18 años. El 

primero presenta una tendencia creciente determinística sin mayores 

fluctuaciones notorias, lo cual significa que posee un comportamiento estable 

en el periodo comprendido. Esta situación es compatible con las definiciones 

anteriormente mencionadas, cuando se vinculaba con la calidad de políticas 

económicas en materia de apertura al comercio exterior.  

 



 

 

En cambio, el tipo de cambio real bilateral con EEUU muestra una tendencia 

creciente en promedio durante 1990 – 2007. Presenta ciertas fluctuaciones 

pronunciadas en 1994, 1998 y 2006, donde los índices experimentan alzas y 

bajas notorias con implicaciones para la competitividad internacional boliviana. 

Las cifras presentan un comportamiento relativamente estable sin mayores 

variaciones bruscas producto de una situación de incertidumbre. 
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          FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 11. 
 

Además, de acuerdo al Grafico Nº 12 el tipo de cambio real bilateral con EEUU 

se mueve alrededor del tipo de cambio real de equilibrio durante 1990 – 2007. 

Entre 1990 – 2001 se encuentra por debajo del índice central, y en el tramo 

2002 – 2007 se ubica por encima del indicador mencionado. Esta situación está 

ampliamente relacionada con sobrevaluación y subvaluación. 

 

4.2.2.3 Tipo de cambio real multilateral 
 



 

 

El Grafico Nº 13 permite apreciar la trayectoria del tipo de cambio real de 

equilibrio y multilateral con socios comerciales durante 1990 – 2007 equivalente 

a 18 años. El segundo índice muestra una tendencia creciente en promedio 

durante 1990 – 2007. Presenta fluctuaciones muy pronunciadas en 1995, 1999 

y 2002, donde los valores observados experimentan alzas y bajas notorias con 

implicaciones para la competitividad internacional boliviana. Las cifras 

presentan un comportamiento relativamente estable con serias variaciones 

bruscas producto de una situación de incertidumbre.  
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          FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 11. 
 

Además, de acuerdo al Grafico Nº 13 el tipo de cambio real multilateral se 

mueve alrededor del tipo de cambio real de equilibrio durante 1990 – 2007. 

Entre 1990 – 1993 y 1998 - 2004 se encuentra por debajo del índice central, y 

en el tramo 1994 – 1997 y 2005 - 2007 se ubica por encima del indicador 

mencionado. Esta situación está ampliamente relacionada con sobrevaluación y 

subvaluación, que inmediatamente se entra en detalle. Para cuyo efecto, 

primero es importante enfatizar sobre depreciación y apreciación.  



 

 

 

4.3 Depreciación y apreciación  del tipo de cambio real 
 

Como cualquier otro variable económica, el tipo de cambio real experimenta 

fluctuaciones; vale decir, está expuesta a las alzas y bajas durante periodos 

claramente marcados. Estas variaciones están directamente relacionadas con 

el grado de competitividad internacional boliviana (CI) en el comercio exterior. 

Además, Bolivia posee una economía de baja competitividad, donde predomina 

sectores productivos intensivos en mano de obra no calificada, a esto se suma 

un modelo de exportador primario y tiene una industrialización incipiente. En 

resumen, es posible sintetizar de la siguiente forma el tema mencionado:  

 

 Si hay depreciación del TCR; entonces, aumenta la competitividad 

internacional de Bolivia ( depreciación cuando TCR  CI). 

 

 Si hay apreciación del TCR; entonces, disminuye la competitividad 

internacional de Bolivia ( apreciación cuando TCR  CI). 

 

Según el anterior resumen, se percibe la existencia de una relación directa 

entre variaciones del TCR y CI. Este enunciado es posible expresar mediante 

relación funcional de la siguiente manera:  

 

CI = f(TCR)                     = Incremento,   = Decremento 

CI = f(TCR)                   CI = Competitividad internacional  

 

Es una representación en términos de causa y efecto. Esta relación muestra la 

importancia que tiene el tipo de cambio real para la competitividad internacional 

boliviana en el comercio exterior. En base a estos fundamentos, es posible 

entrar en detalle sobre el análisis con datos y su comportamiento.  

 



 

 

De acuerdo al Grafico Nº 12 y 13 en los intervalos con tendencia netamente 

creciente, existe depreciación cambiaria que significa aumento de 

competitividad internacional boliviana. Mientras en los tramos exclusivamente 

descendente se registra apreciación cambiaria con disminución de 

competitividad internacional respectivo. Con este conjunto de aclaraciones 

precisas, determinar los porcentajes finales sobre el tema estudiado.  

 

Al realizar las respectivas operaciones matemáticas con los datos del Cuadro 
Nº 11, el tipo de cambio real de equilibrio, bilateral con EEUU y multilateral 

muestran una depreciación en promedio, lo cual significa el aumento sostenido 

de competitividad internacional boliviana durante 1990 – 2007, donde hubo 

mayores intervalos con tendencia creciente de cifras significativas.  

 

4.4 Desalineamientos del tipo de cambio real 
 

El desalineamiento del tipo de cambio real se manifiesta como una desviación 

sostenida del tipo de cambio real observado respecto al tipo de cambio real de 

equilibrio. Se calcula mediante la siguiente formula matemática:  

 

“DES = TCRO – TCRE”31 
 

DES = Desalineamiento del tipo de cambio real 

TCRO = Tipo de cambio real observado 

TCRE = Tipo de cambio real de equilibrio 

 

De esta forma, el Recuadro Nº 1 resume los desalineamientos del tipo de 

cambio real, donde se observan la forma de subvaluación y sobrevaluación de 

acuerdo a la diferencia entre ambos valores anteriormente mencionadas. Esto a 

                                                 
31 Universidad Católica Boliviana – Instituto de Investigaciones Socio Económicas. INFLACION ESTABILIZACION Y 
CRECIMIENTO. La experiencia boliviana de 1987 a 1993. Primera Edición. La Paz – Bolivia, Junio de 1995. Pág. 305. 



 

 

su vez conlleva al cuestionamiento del grado de competitividad internacional 

boliviana, cuando las cifras así lo determinan. 

 
RECUADRO Nº 1 

DESALINEAMIENTOS DEL TIPO DE CAMBIO REAL   
Indicador Formas de desalineamiento Grado de competitividad 

Tipo de cambio real Subvaluado TCRO TCRE Mayor competitividad internacional 
Sobrevaluado TCRO TCRE Menor competitividad internacional 

 

FUENTE: Elaboración propia según Universidad Católica Boliviana – Instituto de Investigaciones Socio 
Económicas. INFLACION ESTABILIZACION Y CRECIMIENTO. La experiencia boliviana de 1987 a 1993. 
Primera Edición. La Paz – Bolivia, Junio de 1995. Pág. 299. 
TCRO = Tipo de cambio real observado, puede ser bilateral y multilateral 
TCRE = Tipo de cambio real de equilibrio. 

 

Los desalineamientos pueden tener lugar por periodos cortos de tiempo o de 

carácter sostenido y persistente. Existen dos canales posibles mediante los 

cuales el TCR puede desalinearse. Primero, si el TCRE se modificara, se podría 

generar una situación de desalineación del TCR de carácter estructural. Esto 

significa que aun sin que existan necesariamente políticas macroeconómicas 

inconsistentes, el TCR puede sobrevaluarse o subvaluarse. Consecuentemente 

de acuerdo al Recuadro Nº 1 sería apropiado mantener un TCR subvaluado 

para lograr un mayor competitividad internacional de Bolivia en relación al 

comercio exterior que realiza con el resto del mundo. 

 

4.4.1 Tipo de cambio real subvaluado 
 

El Grafico Nº 14  permite apreciar el desalineamiento del tipo de cambio real  

bilateral con EEUU respecto al tipo de cambio real de equilibrio entre 1990 – 

2007 equivalente a 18 años. Durante 2002 – 2007 este índice se encuentra 

subvaluado al situarse por encima del tipo de cambio real de equilibrio.  
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          FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 8. 
 

Continuando con el Grafico Nº 14, mientras dentro del intervalo 1990 – 2001 el 

tipo de cambio real bilateral con EEUU se encuentra sobrevaluado al 

encontrarse por debajo del tipo de cambio real de equilibrio. Esta situación 

menos favorable significa menor competitividad internacional boliviana en el 

comercio exterior que ligeramente contrae las exportaciones.  

 

4.4.2 Tipo de cambio real sobrevaluado 
 

El Grafico Nº 15  permite apreciar el desalineamiento del tipo de cambio real  

multilateral con socios comerciales respecto al tipo de cambio real de equilibrio 

entre 1990 – 2007 equivalente a 18 años. Durante 1990 - 1993 y 1998 – 2004 

este índice se encuentra sobrevaluado al situarse por debajo del tipo de cambio 

real de equilibrio. Esta situación menos favorable significa menor competitividad 

internacional boliviana en el comercio exterior que ligeramente contrae las 

exportaciones. La magnitud de los desvíos son relativamente menores sin 

mayores efectos negativos sobre el sector transable de la economía.  

TCRBEEUU 
Subvaluado 

TCRBEEUU 
Sobrevaluado 
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          FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 8. 
 

Continuando con el Grafico Nº 15, mientras dentro del intervalo 1994 – 1997 y 

2005 – 2007 el tipo de cambio real multilateral se encuentra subvaluado al 

situarse por encima del tipo de cambio real de equilibrio. Esta situación  

favorable significa mayor competitividad internacional boliviana en el comercio 

exterior que incentiva significativamente las exportaciones.  

 

Finalmente, el Grafico Nº 16 muestra un resumen de los desalineamientos del 

tipo de cambio real bilateral y multilateral durante 1990 – 2007. Los dos 

indicadores se mueven alrededor del tipo de cambio real de equilibrio como 

parámetro de referencia central en materia de medición de competitividad 

internacional boliviana cuando se acuden a los índices mencionados.  
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TCR Multilateral 
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0

20

40

60

80

100

120

140

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

En
 %

De EQUILIBRIO Bilateral EEUU Multilateral
 

          FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 8. 
 

El Grafico Nº 16 permite resumir el caso tratado de la siguiente forma: Un 

primer caso, el TCR bilateral con EEUU se deprecia más que el TCR 

multilateral; quiere decir, Bolivia gana competitividad bilateralmente. A veces 

resulta ventajoso aprovechar las condiciones del mercado externo cuando estas 

operan con preferencias arancelarias a cero bajo un régimen de exigencias del 

cumplimiento de ciertas cláusulas de interés de cada país en agenda. 

 

Un segundo caso, el TCR multilateral es más volátil que el TCR bilateral. La 

primera situación no garantiza una competitividad internacional estable, esta 

posición es muy cuestionable cada vez que no exista una disciplina 

macroeconómica en términos de optimizar las variables componentes.  

 

Un tercer caso, el TCR bilateral es más sobrevaluado que el TCR multilateral 

con -2.7% y -1.0% para cada uno (ver Cuadro Nº 11). Esta situación es muy 

notorio en el Grafico Nº 16; además, el nivel de los tres indicadores es 

medianamente bajo ni siquiera se aproximan al 130%. 

TCR  
Subvaluado 

TCR  
Sobrevaluado 



 

 

 

Por consiguiente, la magnitud de desalineamiento del TCR bilateral y 

multilateral con respecto al TCRE es afortunadamente muy bajo apenas llegan 

al -2.7% y -1.0% para cada uno (ver Cuadro Nº 11). En síntesis, el aumento de 

competitividad internacional de Bolivia es inestable, presenta cierto grado de 

volatilidad estructural y transitoria definitivamente. Esta situación desfavorable 

está fuertemente influenciada por deficiencias de carácter hereditario y las 

fluctuaciones del mercado externo particularmente.  

 

4.4.3 Consecuencias de la sobrevaluación y subvaluación 
 

En términos teóricos se manejan solamente tipo de cambio real de equilibrio y 

observado que son dos categorías de amplio consenso. Pero el concepto de 

sobrevaluación y subvaluación se incorpora para hacer notar las discrepancias 

del valor observado respecto al equilibrio, los cuales muestran serias 

deficiencias y debilidades sobre el manejo de políticas en materia cambiaria y 

falta de coordinación con area macroeconómica. El tipo de cambio real es un 

índice central que trabaja bajo supuestos fundamentales de política económica.  

La situación de una sobrevaluación del tipo de cambio real significa menor 

competitividad internacional de Bolivia con respecto a exportación de bienes y 

servicios. Esta alternativa no es deseable puesto que resta las ventajas que se 

logró con marcado desempeño a través del tiempo.  

 

Por cuanto las consecuencias de una sobrevaluación del tipo de cambio real 

están relacionadas con la contracción de las exportaciones, al encarecer los 

productos nacionales en el mercado externo y abaratar los productos 

extranjeros en el mercado nacional. 

 

La situación de una subvaluación del tipo de cambio real significa mayor 

competitividad internacional de Bolivia con respecto a exportación de bienes y 



 

 

servicios. Esta opción es un incentivo para expandir la producción que conforma 

el sector transable en el marco de las políticas económicas acertadas para el 

aprovechamiento de las condiciones del mercado externo.   

 

Las consecuencias de una subvaluación del tipo de cambio real están 

relacionadas con la expansión de las exportaciones, al abaratar los productos 

nacionales en el mercado externo y encarecer los productos extranjeros en el 

mercado nacional. Las desviaciones por debajo y encima del tipo de cambio 

real de equilibrio son resultado de la aplicación de políticas económicas.  

 

4.5 Medición de la competitividad internacional de Bolivia 
 

El grado de competitividad internacional boliviana se puede medir mediante los 

índices de tipo de cambio real como alternativa simple y practico. Para cuyo 

efecto, es necesario construir cuadros comparativos para mostrar y presentar 

los rangos respectivos, donde cada porcentaje observado se ubica en sus 

lugares pertinentes. De esta forma, se prosigue con el análisis de la importancia 

del tipo de cambio real como indicador requerido en este caso.  

En el Cuadro Nº 12 se puede observar los rangos de variación del tipo de 

cambio real de equilibrio durante 1990 – 2007 equivalente a 18 años con sus 

respectivos grados de competitividad internacional boliviana, respaldados de 

cifras observadas dentro del periodo mencionado.  

 
CUADRO Nº 12 

DETERMINACION DE LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL 
TIPO DE CAMBIO REAL DE EQUILIBRIO 

Base 2000 

Rango  
Grado de 

competitividad 
internacional 

1990 2007 Promedio 
1990 - 2007 

Valores  99 Bajo 99,8   
100 - 199 Medio  116,3 107,2 
Valores  200 Alto    
FUENTE: Elaboración propia. 
Los datos según el Cuadro Nº 11. 



 

 

 

De acuerdo al Cuadro Nº 12 el tipo de cambio real  de equilibrio durante 1990 

se ubica en el rango bajo, mientras del 2007 y su promedio se encuentran sobre 

el medio. Son índices que apenas se alejan del valor 100 en el intervalo 

intermedio, lo cual significa resultados no muy alentadores.  

 

Los datos del tipo de cambio real de equilibrio se resumen simplemente en el 

Cuadro Nº 12, donde el valor promedio de 107.2% registrado durante 1990 – 

2007; según esta cifra, el grado de competitividad internacional de Bolivia es 

medio, con mas y menos porcentajes que no ameritan ningún cuestionamiento. 

Apenas se aleja del punto extremo inferior del 100, lo cual denota una severa 

insuficiencia en materia competitiva respecto al comercio exterior.  

 

Por otro lado, en el Cuadro Nº 13 se puede observar los rangos de variación 

del tipo de cambio real bilateral con EEUU durante 1990 – 2007 equivalente a 

18 años con sus respectivos grados de competitividad internacional boliviana, 

respaldados de cifras observadas dentro del periodo mencionado. Para 

propósitos de evaluación final, se agrega el valor promedio del periodo.  

 
CUADRO Nº 13 

DETERMINACION DE LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL 
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL CON EEUU 

Base 2000 

Rango  
Grado de 

competitividad 
internacional 

1990 2007 Promedio 1990 - 2007 

Valores  99 Bajo 92,5   
100 - 199 Medio  129,4 104,5 
Valores  200 Alto    
FUENTE: Elaboración propia. 
Los datos según el Cuadro Nº 11. 

 

De acuerdo al Cuadro Nº 13 el tipo de cambio real bilateral con EEUU durante 

1990 se ubica en el rango bajo, mientras del 2007 y su promedio se encuentran 



 

 

sobre el medio. Son índices que apenas se alejan del valor 100 en el intervalo 

intermedio, lo cual significa resultados no muy alentadores.  

 

Los datos del tipo de cambio real bilateral con EEUU se resumen en el Cuadro 
Nº 13, donde el valor promedio de 104.5% registrado durante 1990 – 2007; 

según esta cifra, el grado de competitividad internacional de Bolivia es medio, 

con mas y menos porcentajes que no ameritan ningún cuestionamiento. Apenas 

se aleja del punto extremo inferior del 100, lo cual denota una severa 

insuficiencia en materia competitiva respecto al comercio exterior.  

 

Por otro lado, en el Cuadro Nº 14 se puede observar los rangos de variación 

del tipo de cambio real multilateral durante 1990 – 2007 equivalente a 18 años 

con sus respectivos grados de competitividad internacional boliviana, 

respaldados de cifras observadas dentro del periodo mencionado. Para 

propósitos de evaluación final, se agrega el valor promedio del periodo.  

 

Los datos del tipo de cambio real bilateral con EEUU se resumen en el Cuadro 
Nº 14, donde el valor promedio de 106.1% registrado durante 1990 – 2007; 

según esta cifra, el grado de competitividad internacional de Bolivia es medio, 

con mas y menos porcentajes que no ameritan ningún cuestionamiento. Apenas 

se aleja del punto extremo inferior del 100, lo cual denota una severa 

insuficiencia en materia competitiva respecto al comercio exterior.  

 
CUADRO Nº 14 

DETERMINACION DE LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL 
TIPO DE CAMBIO REAL MULTILATERAL 

Base 2000 

Rango  
Grado de 

competitividad 
internacional 

1990 2007 Promedio 1990 - 2007 

Valores  99 Bajo 97,9   
100 - 199 Medio  125,1 106,1 
Valores  200 Alto    
FUENTE: Elaboración propia. 
Los datos según el Cuadro Nº 11. 



 

 

 

De acuerdo a los Cuadros Nº 12, 13 y 14 según el tipo de cambio real de 

equilibrio, bilateral y multilateral los tres posee un dato promedio que se ubica 

dentro del rango medio durante 1990 – 2007, el grado de competitividad 

internacional de Bolivia es medio; en términos más estrictos seria 

medianamente bajo. Esta situación es relativamente favorable, puesto que las 

cifras no son absolutamente muy alentadoras, pero es notoriamente positivo 

para el sector agroindustrial soyero por este avance significativo. 

 

4.6 Política cambiaria del BCB y el tipo de cambio real 
 

De manera particular para el caso, la política cambiaria asigna una importancia 

vital al aumento de la competitividad cambiaria hacia niveles cada vez más 

elevados hasta llegar al rango alto. De esta forma, existe consenso en que el 

objetivo principal de la política cambiaria debería ser el evitar desvíos 

prolongados o sustanciales del tipo de cambio real (TCR) respecto a su valor de 

equilibrio de largo plazo. El logro de este cometido no es una tarea sencilla para 

los conductores de la política económica, y en principio establece la necesidad 

de emprender dos tareas centrales: primero, la definición de un tipo de cambio 

real de equilibrio de largo plazo (TCRELP) y segundo, la determinación de su 

trayectoria en el tiempo. La autoridad económica y monetaria juega un rol 

importante en la definición del tipo de cambio nominal y real respectivamente.  

 

La mayor parte de los países en desarrollo han adoptado regímenes cambiarios 

con algún grado de flexibilidad, en los cuales las fluctuaciones del tipo de 

cambio no están totalmente determinadas por el mercado. En lugar de ello, ya 

sea a través de mecanismos de flotación sucia o flotación administrada, estos 

sistemas otorgan un papel importante a la autoridad monetaria del BCB en la 

determinación del tipo de cambio nominal.  

 



 

 

Para que cumpla sus objetivos y metas la política cambiaria, existe una 

coordinación con política monetaria que debe garantizar la estabilidad de 

precios; vale decir, una inflación baja, estable y predecible en el largo plazo. Si 

es así; entonces, es posible pensar en elevar progresivamente la competitividad 

internacional de Bolivia con sus exportaciones.  

 

A esto debe coadyuvar el Estado con el diseño de políticas de integración 

comercial con mayor apertura al resto del mundo, mostrar las ventajas 

competitivas que tiene Bolivia en ciertos rubros especiales como 

agroindustriales con su producto soya, productos alimenticios andinos, etc.  

 

El BCB en uso de sus atribuciones y cumplimiento de la Ley 1670 trabaja por 

mantener un tipo de cambio real competitivo, mediante el régimen cambiario 

flexible del tipo deslizante (crawling peg), consistente en pequeñas 

depreciaciones no anunciadas del tipo de cambio, basadas en consideraciones 

sobre competitividad externa y estabilidad del sistema financiero, supeditados al 

objetivo de mantener una inflación baja y estable. Es importante mencionar que 

la política cambiaria influye en el tipo de cambio real mediante leves 

depreciaciones en busca de preservar la competitividad del sector transable, de 

modo de no perjudicar al sector exportador agroindustrial soyero.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAPITULO V 
 

V. DETERMINACION DEL IMPACTO DEL TIPO DE CAMBIO REAL 
SOBRE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL 

 

La investigación gira en torno a dos variables centrales: 1) Tipo de cambio real 

(de equilibrio, bilateral y multilateral) y 2) Exportación de soya y sus derivados. 

Mientras el empleo e inversiones en sector agroindustrial, y términos de 

intercambio constituyen variables de acompañamiento y complementación para 

dar integridad al trabajo en el marco del comercio exterior. 

 

Las exportaciones de soya y sus derivados, se mueven en el marco de políticas 

comerciales que adoptó Bolivia de manera bilateral y con bloques económicos. 

De esta forma, incorporar los elementos de integración con preferencias 

arancelarias constituye factores que dinamizan el comercio exterior.    

 

5.1 Políticas comerciales  
 

La política comercial es el conjunto de acciones y estrategias que adopta Bolivia 

en su inserción en el comercio internacional durante 1990 - 2007. Dichas 

estrategias se inspiran en el marco de las políticas de corte proteccionista o de 

libre cambio del comercio internacional. Con este conjunto de decisiones se 

espera lograr libre comercio sin restricciones arancelarias.  

 

El proteccionismo basa sus planteamientos en que las relaciones comerciales 

internacionales son desiguales, no todos se benefician del comercio 

internacional, las ganancias de unos se obtienen a costa de las pérdidas de 

otros; por tanto, los gobiernos adoptan políticas orientadas a proteger su 

producción interna, restringiendo las importaciones. Esta lógica funciona con 

mayor sentido para países con menor grado de apertura externa.   



 

 

En el otro campo de la polémica se ubican los que sostienen la tesis del libre 

cambio, basada en el argumento de que la participación de los países en el 

comercio internacional es un acto voluntario del que ambos obtienen mutuo 

beneficio; por tanto, el  comercio internacional se desarrolla sin trabas ni 

barreras, permitiendo el libre movimiento de los factores productivos. 

 

Bolivia ha transitado por ambas tendencias, ha practicado en su momento 

políticas proteccionistas, orientadas a la sustitución de importaciones y 

crecimiento del aparato productivo nacional. También ha impulsado el 

liberalismo económico de apertura de mercados. 

 

La economía mundial de los años treinta parecía mostrar que el camino 

adecuado para la solución de la crisis era la cooperación internacional; es así 

que durante la década de los años cuarenta surgen las primeras organizaciones 

internacionales relacionadas con el comercio, como el Acuerdo General sobre 

Aranceles y Comercio (GATT), cuyo principio básico es la no discriminación 

basada en la  “Cláusula de la Nación más Favorecida”, que establece la 

obligación de los países miembros de concederse un trato favorable, como el 

que se da a cualquier otro país en sus relaciones comerciales. Las excepciones 

a esta cláusula son los acuerdos comerciales regionales y las concesiones 

otorgadas a países en vías de desarrollo. 

 

La globalización es el proceso de establecimiento de una nueva forma de 

organización mundial de la producción y el comercio, expresada en un aumento 

del volumen de comercio con respecto a la producción, brindando un gran 

impulso a la Inversión Extranjera Directa y al establecimiento de un sistema 

financiero mucho más flexible y dinámico. El proceso de globalización es 

impulsado por la capacidad de acción del capital para desplegarse 

internacionalmente y el de las empresas intensivas en conocimiento, más 

competitivas y flexibles, que dinamizó el comercio internacional.  



 

 

Por otro lado, la regionalización consiste en la formación de bloques de países 

a partir de criterios como la proximidad geográfica, compatibilización de 

políticas, etc. Se trata de un proceso que permite que el comercio y las 

inversiones en una determinada región crezcan más rápidamente que en el 

resto del mundo. Este proceso es establecido por voluntad política de un grupo 

de países de eliminar barreras intra regionales al comercio y las inversiones. 

 

5.1.1 Presencia de Bolivia en los acuerdos comerciales 
 

Bolivia siempre ha participado en el comercio internacional en situación de 

desventaja y en este nuevo escenario lo hace también de manera desventajosa. 

El escenario mundial globalizado exige eficiencia y competitividad, requisitos 

muy difíciles de alcanzar por parte de la economía boliviana, con su incipiente 

aparato productivo y su limitada inserción en el comercio mundial. 

 

Sin embargo, surge la regionalización como la tendencia a la constitución de 

bloques regionales, actividad en la que Bolivia ha tenido una dinámica 

participación, sus aportes en la constitución y desarrollo de lo que hoy se 

conoce como la Comunidad Andina, son destacables. Asimismo, el país 

participa, también de manera activa, en otros acuerdos comerciales regionales 

y de integración que ha dado mayor dinamismo a las exportaciones de soya. 

 

5.1.1.1 Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
 

Los productos de origen boliviano tienen 100% de preferencia arancelaria en los 

países de la Comunidad Andina (Venezuela, Colombia y Ecuador), a excepción 

de Perú para algunos productos como aceites refinados de soya, girasol y 

mezclas. Las condiciones del acuerdo son de flexibilidad y preferencias 

arancelarias, donde Bolivia puede ingresar con sus productos sin mayores 

restricciones y formar de este bloque comercial.  



 

 

5.1.1.2 Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga 
(ATPDEA) 

 

Esta Ley amplía los beneficios unilateralmente otorgados por Estados Unidos 

de Norteamérica a través de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas 

(ATPA), beneficiando a más 6,000 partidas del Sistema Armonizado de 

Productos. La vigencia del acuerdo es hasta fines del año 2006 y beneficia 

además de Bolivia a Perú, Ecuador y Colombia. 

 

La política de integración comercial más importante durante la década del 2000 

fue la “Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga 

(ATPDEA) por sus siglas en inglés. Es una norma de acuerdo comercial con 

Estados Unidos desde agosto de 2002 hasta diciembre de 2006, que prorrogó 

la vigencia de la ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA) promulgada  

en diciembre de 1991 por el Congreso de ese país, como inicio para configurar 

una zona de libre comercio con alcance hemisférico que sería patrocinada y 

propuesta a la región en 1994 por el Presidente Bush.  

 

El ATPA estuvo en vigencia de julio de 1992 a diciembre de 2001, permitiendo 

el ingreso preferencial al mercado de Estados Unidos con arancel cero a 6.100 

partidas arancelarias de productos provenientes de Bolivia, Colombia, Ecuador, 

y Perú. Aunque el ATPA desgravó un número alto de partidas que con el 

ATPDEA llegaron a 6.800, la mayoría de los bienes inscritos no se producen en 

Bolivia, tanto por limitaciones propias del aparato productivo y exportador 

nacional, como por la falta de recursos productivos. Así, para la mayor parte de 

las partidas del universo arancelario, no solo en el caso de Estados Unidos, 

sino de todos los acuerdos comerciales firmados por el país, la desgravación 

arancelaria resulta nominal definitivamente. Empero, siguiendo el texto de 

ATPDEA, la liberalización comercial y aplicación de arancel cero a las 

importaciones provenientes de los cuatro países andinos, buscarían fomentar la 



 

 

inversión e incrementar los niveles de empleo e ingreso en sus economías, 

además de brindarles estabilidad política y social, mediante la promoción de 

alternativas para un desarrollo productivo y comercial y comercial sostenible”32.  

 

El ATPDEA entra en vigencia desde agosto de 2002 hasta diciembre de 2006, 

pero a pedido del gobierno boliviano fue prorrogado hasta el 15 de diciembre de 

2008, este acuerdo comercial ya venció. De ahí para adelante los productos 

nacionales pueden seguir ingresando al mercado norteamericano pero pagando 

aranceles de ley, ya no existen preferencias arancelarias cero.  

 

5.1.1.3 Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 
 

Acuerdo de Complementación económica entre Brasil, Argentina, Uruguay y 

Paraguay, que contempla el establecimiento de una Zona de Libre Comercio en 

10 años, con vigencia indefinida. Chile y Bolivia son Estados asociados al 

MERCOSUR desde 1996. 

 

5.1.1.4 Acuerdo de Complementación Económica (ACE 22) con Chile 
 

Consiste en la rebaja de hasta el 100% en los aranceles de una nómina de 209 

productos, con vigencia indefinida. A la fecha este Acuerdo se encuentra en 

ejecución, con la perspectiva de lograr una mayor complementación entre 

ambos países. 

 

5.1.1.5 Tratado de Libre Comercio con México 
 

Entró en vigencia el 1ro. de enero de 1995. Contempla la desgravación para 

determinados productos, en diferentes categorías de desgravación progresiva 

                                                 
32 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE). EL ATPDEA. UN ANALISIS DE SITUACION Y 
PERSPECTIVAS. La Paz – Bolivia, Noviembre 2006. Pág. 5. 



 

 

que varían desde 4 hasta 15 años. Este es un tratado que beneficia a gran 

parte de los productos agrícolas e industriales nacionales. 

 

5.1.1.6 Sistema Generalizado de Preferencias–Unión Europea 
 

Es un acuerdo en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias18, pero 

profundizado para los países de la Comunidad Andina en los aranceles para 

determinados productos. Se da mayor prioridad a los productos industriales 

(semiterminados y manufacturados), los cuales tienen una suspensión total de 

los derechos arancelarios. 

 

5.1.1.7 Sistema Generalizado de Preferencias Plus (SGP Plus)–Unión 
Europea 

 

El SGP Plus se enmarca en el régimen general de preferencias arancelarias 

(SGP) que la Unión Europea brinda y contempla rebajas adicionales en los 

aranceles en función del producto, favoreciendo a productos industriales, 

agroindustriales y agropecuarios. 

 

5.1.1.8 Sistema Generalizado de Preferencias–Japón 
 

Otorga a Bolivia una rebaja del 20 al 50% para productos agrícolas, y beneficia 

con la liberación total de pago de aranceles a productos industriales y 

minerales. Este acuerdo comercial en proceso de profundización por tratarse 

mercados potenciales para los minerales y productos no tradicionales.  

 

5.1.1.9 Condiciones de acceso al mercado externo 
 

El mercado interno boliviano es muy pequeño con una población estimada de 

9.8 millones de habitantes para 2007, al que se suman la falta de caminos 



 

 

adecuados y poco vinculados y bajo poder de compra de las familias; estos 

factores, llevan a que la dinámica de mercados internos sea pobre y de escaso 

crecimiento. Los principales mercados internos según importancia en cuanto a 

población e ingresos, son las Ciudades de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. 

 

El acceso a mercados externos ha estado muy limitado; pese a los acuerdos 

bilaterales y multilaterales que mantiene Bolivia, no se aprovecha todo, pocos 

han sido los productos que se han desarrollado para competir en estos 

mercados. Más del 65% de las exportaciones bolivianas se concentran en 5 

países: Brasil (MERCOSUR), Colombia (CAN), Estados Unidos (NAFTA), Suiza 

y Reino Unido (UE). Bolivia exporta pocos volúmenes a otras regiones donde 

también posee acuerdos comerciales, tales como el resto de países que 

conforman la ALADI y el sistema generalizado de preferencias arancelarias con 

Japón. En fin, el aprovechamiento de mercados externos es todavía bajo.  

 

En el 2001, más del 62% de las ventas manufactureras al mercado externo 

(exportaciones) estaban conformadas por aceites y grasas de origen vegetal. 

Las principales actividades económicas del sector (alimentos y bebidas) 

realizaron más ventas al mercado interno que al externo; dado el pequeño 

mercado boliviano un reto que enfrenta este sector es el aumento de sus 

exportaciones.  

 

Las exportaciones bolivianas al 2003 tienen como principales mercados de 

destino el MERCOSUR (31,87), la Comunidad Andina (25,32%), el Tratado de 

Libre Comercio de Norteamérica  TLC (12,59%) y la Unión Europea (6.62%). 

 

Las industrias más dinámicas en el periodo 1990 - 2007, por el volumen de 

ventas totales, tanto para mercado interno como externo, fueron la fabricación 

de joyas y artículos conexos, fabricación de prendas de vestir excepto calzados, 

fabricación de productos metálicos estructurales y la elaboración de alimentos 



 

 

preparados para animales. Entre 1992 y 1998 los rubros de alimentos, bebidas 

y, tabaco y sustancias químicas representaron, en promedio el 34, 9% y 31%, 

respectivamente, de las ventas totales y entre 1998 y 2001 los rubros de 

alimentos, bebidas y tabaco y sustancias químicas, representaron un promedio 

de 36%, 9% y 36% de las ventas totales. 

 
PRINCIPALES PRODUCTOS INDUSTRIALES  

PARA EXPORTACIÓN SEGÚN MERCADO 

 
   FUENTE: Ministerio de Comercio Exterior 

 

En síntesis, las políticas comerciales que adoptó Bolivia, todos esperan lograr  

“el fortalecimiento y profundización del grado de apertura al sector externo 

mediante una progresiva liberalización del comercio en el hemisferio vía 

otorgación de preferencias arancelarias”. Actualmente, Bolivia está trabajando 

para ampliar su grado de apertura al comercio exterior o apertura externa. 

 

5.1.2 Grado de apertura al comercio exterior  
 

En el anterior punto se analizó ampliamente sobre las políticas comerciales que 

estableció Bolivia con el resto del mundo. Prácticamente consisten en acuerdos 

comerciales bilaterales y regionales que finalmente se lograron las preferencias 

arancelarias. Ahora el siguiente paso corresponde calcular los coeficientes del 

grado de apertura al comercio exterior de Bolivia, este índice permite medir los 



 

 

niveles de exportación e importación respecto del producto global, con el cual 

se puede observar la posición en que se encuentra el país en materia de 

relaciones comerciales con resto del mundo durante 1990 – 2007. 

 

Por consiguiente, el grado de apertura al comercio exterior mide la magnitud de 

las transacciones realizadas por Bolivia con resto del mundo. Se calcula 

mediante un cociente de la suma de exportación e importación sobre el 

producto, que se enuncia formalmente por la siguiente formula matemática:  

 

100*
PIB

MXGACE 






 
  

 

GACE = Grado de apertura al comercio exterior (en %) 

X = Exportaciones totales (en millones de $us) 

M = Importaciones totales (en millones de $us) 

PIB = Producto Interno Bruto (en millones de $us) 

 

Es importante establecer los rangos de variación del grado de apertura al 

comercio exterior (GACE) para determinar el mayor y/o menor apertura de la 

economía boliviana al sector externo. Para cuyo efecto, se elaboran las 

siguientes relaciones que permiten identificar las posiciones de los índices:  

 

GACE 50% Menor grado de apertura al comercio exterior 

GACE 50% Mayor grado de apertura al comercio exterior 

 

Los cálculos realizados de acuerdo al Cuadro Nº 15, el grado de apertura al 

comercio exterior promedio fue 43.20% del PIB. Esto significa que la apertura al 

sector externo es baja durante 1990 - 2007, según el rango de variación 

establecido anteriormente. El valor más bajo del 33.79% se registra durante 

1992 y el máximo que asciende al 64.46% corresponde a la gestión 2007. 



 

 

CUADRO Nº 15 
 GRADO DE APERTURA AL COMERCIO EXTERIOR 

 Años  En Millones de $us En % 
Exportación (X)  Importación (M) PIB X + M GACE=(x+M)/PIB 

1990 955,7 702,7 4.867,7 1.658,4 34,07 
1991 895,3 993,7 5.336,8 1.889,0 35,40 
1992 773,8 1.130,5 5.636,6 1.904,3 33,79 
1993 808,9 1.176,9 5.726,0 1.985,8 34,68 
1994 1.124,2 1.196,3 5.974,8 2.320,5 38,84 
1995 1.181,2 1.433,6 6.707,0 2.614,8 38,99 
1996 1.295,3 1.656,6 7.385,4 2.951,9 39,97 
1997 1.272,1 1.925,7 7.919,0 3.197,8 40,38 
1998 1.324,7 2.450,9 8.489,6 3.775,6 44,47 
1999 1.405,3 2.098,1 8.269,3 3.503,4 42,37 
2000 1.475,0 2.020,3 8.384,6 3.495,3 41,69 
2001 1.352,6 1.708,3 8.129,2 3.060,9 37,65 
2002 1.374,9 1.832,0 7.894,5 3.206,9 40,62 
2003 1.676,5 1.692,1 8.081,7 3.368,5 41,68 
2004 2.265,2 1.920,4 8.702,5 4.185,6 48,10 
2005 2.948,1 2.440,1 9.309,7 5.291,4 56,84 
2006 4.231,9 2.925,8 11.095,3 7.056,1 63,60 
2007 4.860,3 3.457,7 12.886,6 8.306,6 64,46 

Prom.        43,20 
FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 1. UDAPE – DOSSIER Vol. 18, CUADRO No. 2.2.2. Cuadro Nº 2. 

 

De acuerdo al Grafico Nº 17, el comportamiento del grado de apertura al 

comercio exterior muestra una tendencia creciente en promedio con aceleración 

lenta durante 1990 – 2007. Además, es posible observar dos tramos 

marcadamente diferentes: el primero entre 1990 – 2004 donde GACE es menor, 

mientras en el segundo intervalo que comprende 2005 – 2007 al que 

corresponde GACE mayor, con tendencia ascendente cada vez.  

 

Los últimos tres años, el grado de apertura al comercio exterior es mayor, se 

ubica por encima del 50%, lo cual significa avances muy notorios en la inserción 

e incorporación al sector externo en materia de relaciones comerciales. Las 

cifras están en ascenso al existir mayores iniciativas por la diversificación de 

mercados internacionales y captaciones de principales socios comerciales.  

 

Por consiguiente, la exportación de soya y sus derivados aportan al grado de 

apertura al comercio exterior es mayor con 2.82% del PIB en promedio durante 

1990 – 2007. Esto es destacable cuando el sector agroindustrial soyero es 

producto de las políticas comerciales establecidos por Bolivia.  



 

 

GRAFICO Nº 17 
GRADO DE APERTURA AL COMERCIO EXTERIOR
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          FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 15. 
 

En síntesis, el grado de apertura al comercio exterior es bajo todavía dentro del 

periodo analizado 1990 – 2007. Es importante agregar algunos criterios, al 

señalar que la política exterior y de comercio contiene ambos ingredientes: el 

político y lo económico. En lo económico, se negocia la apertura de mercados 

para el ingreso más favorable de la oferta exportable boliviana y condiciones 

de cooperación técnica y financiera, para conseguir mejores ingresos 

financieros para el país. En lo político, se buscan alianzas que permitan 

conseguir objetivos con mayor contenido social. Las relaciones político- 

comerciales entre Bolivia y diferentes países del hemisferio como del resto del 

mundo están basadas en la afinidad política de los gobiernos, según los que 

puede prevalecer un plano sobre el otro. 

  

La política exterior debería ser equilibrada, obteniendo resultados positivos 

para todos los sectores del aparato productivo, dando énfasis en las 

producciones ecológicas y en las pequeñas y microempresas. Consolidar las 

exportaciones a los mercados ya conquistados y abrir mercados para los 



 

 

nuevos emprendedores de exportaciones. No obstante, estos resultados no se 

podrán alcanzar sin un decidido compromiso y trabajo productivo de los 

diferentes ministerios sectoriales, los que deben apoyar, facilitar, promover y 

ejecutar políticas conducentes al desarrollo de los sectores productivos. 

 

Por la ubicación geográfica de Bolivia, el país debería mantener buenas 

relaciones con ambos bloques de integración: Comunidad Andina de Naciones 

(CAN) y Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y no ponerse en línea con uno 

solo, y estas buenas relaciones utilizarlas para buscar una mayor integración 

entre ambas, especialmente en el plano político, para lo cual se debería 

trabajar intensivamente para profundizar las relaciones comerciales.  

 

5.1.3 Incentivos a las exportaciones  
 

Los incentivos a las exportaciones se realizan con el propósito de eliminar 

progresivamente las restricciones arancelarias y proteccionistas, para dotar de 

facilidades al exportador que permita el acceso a los mercados externos. Las 

políticas de incentivos están hechas para dinamizar el sector transable; y con 

este conjunto de acciones se persigue la liberalización del comercio exterior. 

Los más comunes practicados en Bolivia, se citan a continuación:  

 

1. CEDEIM. Certificado de devolución de impuestos, se refiere a las 

exportaciones que realizan durante el año o esporádicamente, la cual 

con sus declaraciones de exportación se presentan ante impuestos 

nacionales para solicitar su devolución de impuestos. Que varia de 

acuerdo al valor FOB total en el año, si es superior a un millón de dólares 

entonces los exportadores recuperan el 4% de impuestos. 

 

2. RITEX. Es el régimen aduanero que se utiliza para la internación de 

insumos importados que serán procesados para la industrialización y/o 



 

 

transformación. Por lo que el exportador tiene la ventaja de internar 

insumos y transformarlos en producto para la exportación. 

 

3. PARTIDAS ARANCELARIAS. Todas las importaciones referentes a 

bienes de capital están exentas de tributos aduaneros. 

 

4. COMVENIOS INTERNACIONALES. De acuerdo al convenio con los 

diferentes bloques comerciales, bilaterales, multilaterales, etc., fijan sus 

preferencias arancelarias y para arancelarias, que favorece a los países 

del acuerdo ya sea en mercaderías, inversiones y bienes de capital. 

 

5.1.3.1 Las negociaciones agrícolas en la OMC 
 

“El Acuerdo sobre Agricultura (AsA) de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), es un de los principales acuerdos del ámbito multilateral que regula la 

política comercial y política sectorial agrícola. En el curso de las actuales 

negociaciones, los temas sensibles respecto a la agricultura se encuentran en 

los tres pilares del AsA (acceso a mercados, ayuda interna y competencia de 

las exportaciones) y en los Derechos de Propiedad Intelectual vinculados 

(indicaciones geográficas, patentes de plantas y animales y protección de las 

variedades)”33. Según este acuerdo, ya existen perspectivas de generar 

mayores incentivos al sector exportados boliviano en la agroindustria.  

 

5.1.3.1.1 Reducción arancelaria  
 

En el marco del AsA, se estableció la conversión de los obstáculos no 

arancelarios en aranceles (proceso de arancelización), la consolidación de los 

mismos en su nivel equivalente y su posterior reducción aplicando la formula de 

                                                 
33 CIDES – UMSA. Umbrales 17. Revista del Postgrado en Ciencias del Desarrollo. Marzo 2008. BOLIVIA Y LOS 
CAMBIOS GLOBALES. Primera edición. La Paz – Bolivia. Pág. 242.  



 

 

la Ronda de Uruguay que consiste en una reducción porcentual media con una 

reducción mínima por producto. Los países desarrollados (PD) se 

comprometieron a reducirlos en un 36% y 15% y los países en desarrollo (PED) 

en un 24% y 10% en un periodo de 6 y de 10 años respectivamente.   

 

El arancel consolidado de Bolivia se ubicaría en el rango de  30% y 80% con 

una reducción media global sobre la base de dos tercios de 37% 0 40%. 

Aplicando la formula de Ronda Uruguay, el nuevo arancel consolidado sería de 

24% o 25% mientras que aplicando la formula Suiza con un coeficiente de 25% 

el nuevo arancel consolidado sería de 15% y, con un coeficiente de 50% el 

nuevo arancel consolidado sería de 22%.   

 

5.2 Resumen de las variables de investigación  
 

El Cuadro Nº 16 muestra las cinco variables principales que intervienen en la 

investigación: XSD, TCR, INVER, EMP y TI expresados en porcentajes (%).  

 
CUADRO Nº 16 

 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

A
ño

s 
 En % 

Export de soya y 
sus derivados  

Tipo de cambio 
real  

 Inversión en 
agroindustria 

 Empleo en 
agroindustria 

Términos de 
intercambio  

XSD TCR INVER EMP TI 
1990 0,83 97,9 0,43 1,35 100,0 
1991 1,26 95,5 0,39 1,33 87,1 
1992 1,01 97,5 0,44 1,42 76,3 
1993 1,30 101,3 0,36 1,54 67,3 
1994 1,98 109,6 0,53 1,58 68,9 
1995 2,12 113,6 0,79 1,76 69,0 
1996 2,72 107,9 0,38 1,74 67,5 
1997 3,06 107,4 0,32 1,79 67,5 
1998 2,73 103,6 0,19 1,71 63,7 
1999 2,69 97,7 1,81 1,41 60,6 
2000 3,57 100,0 1,11 1,35 62,5 
2001 3,38 100,9 1,07 1,23 59,9 
2002 4,04 96,1 1,15 1,25 60,2 
2003 4,58 104,9 0,77 1,15 63,9 
2004 4,89 112,2 1,02 1,17 73,9 
2005 4,08 118,8 0,33 1,20 69,2 
2006 3,34 120,5 0,47 1,18 67,7 
2007 3,15 125,1 0,69 1,22 62,5 

Prom. 2,82 106,1 0,68 1,41 69,3 
FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 2, 4, 8, y Anexo Nº 2. 



 

 

Anteriormente, las cinco variables: exportación de soya y sus derivados, tipo de 

cambio real, inversión en el sector agroindustria, empleo en el sector 

agroindustria, y términos de intercambio estaban expresados en diferentes 

unidades de medida, pero en el Cuadro Nº 16 todos se presentan en 

porcentajes (%), están expresados de manera uniforme.  

 

5.3 Verificación de la hipótesis 
 

Consiste en verificar empíricamente la formulación de hipótesis mediante 

métodos cuantitativos que primero consiste en estimar el impacto del tipo de 

cambio real, inversión, empleo y términos de intercambio sobre la exportación 

de soya y sus derivados durante 1990 – 2007 y los efectos que pueden generar 

durante las próximas décadas.  

 

5.3.1 Métodos cuantitativos 
 

Se refiere al empleo del modelo econométrico para la verificación de hipótesis 

del trabajo investigativo. Para efectuar dicho trabajo es importante contar con la 

información de las variables intervenientes: exportación de soya y sus 

derivados,  tipo de cambio real, inversión, empleo y términos de intercambio. 

Todos deben estar expresados en la misma unidad de medida.  

 

5.3.1.1 Método de modelo econométrico   
 

Para estimar el grado de correlación existente entre la variable dependiente y 

cuatro independientes existen varios métodos. En este trabajo se utilizó, el 

modelo econométrico como una estructura que permite estudiar las 

propiedades de determinada variable económica utilizando como causas 

explicativas otras variables económicas. Se desea aplicar este instrumento 

cuantitativo para cuantificar el impacto del tipo de cambio real, inversión, 



 

 

empleo y términos de intercambio sobre la exportación de soya y sus derivados 

durante 1994 – 2006 y los efectos que pueden generar durante las próximas 

décadas en materia del comercio exterior.   

 

Dentro de los métodos cuantitativos adoptados para este trabajo es el modelo 

econométrico, lo cual tiene una variable dependiente a exportación de soya y 

sus derivados en función de las cuatro independientes: tipo de cambio real, 

inversión, empleo y términos de intercambio. Las relaciones de comportamiento 

adopta la siguiente forma particular: 

 

LogXSD = log + 1logTCR + 2logINVER + 3logEMP + 4logTI + u          (1) 

 

Para efectos de una adecuada interpretación, es importante describir con 

detalles las variables que componen el modelo econométrico en sus respectivas 

unidades, sin olvidar algunos aspectos en relación a los supuestos que deben 

tener. Por cuanto, se definen las variables una dependiente y cuatro 

independientes, con sus respectivos montos y unidades de medida, los cuales 

son útiles en el momento de emitir las interpretaciones, conclusiones con las 

consiguientes recomendaciones sobre el tema estudiado.  

 

Variable dependiente: 
 

LogXSD = Logaritmo de exportación de soya y sus derivados (en %) 

 

Variables independientes: 
 

LogTCR = Logaritmo del tipo de cambio real (en %) 

LogINVER = Logaritmo de inversión en el sector agroindustria (en %) 

LogEMP = Logaritmo de empleo en el sector agroindustria (en %) 

LogTI = Logaritmo de términos de intercambio (en %) 



 

 

u =  Son término de error (variable aleatoria) 

, β1, 2, β3, β4  son denominados parámetros del modelo. 

 

El término de error u tiene las características de “ruido blanco”34, dichas 

propiedades permiten que los estimadores tengan todas las propiedades 

básicas: insesgamiento, consistencia y eficiencia; vale decir, mostrar mínima 

varianza. Con este conjunto de argumentos de carácter teórico, el modelo 

econométrico debe funcionar de acuerdo a los requerimientos que se necesita, 

en este caso contribuir a la demostración de hipótesis del trabajo. El ruido 

blanco se explica a partir de los siguientes supuestos conforme a la teoría 

econométrica clásica: 

 

1)  E(ut) = 0           Esperanza nula,          t = 1, 2,..., T 

2)  V(ut) = 2         Homoscedasticidad (estabilidad)  

3)  E(ut,uj) =  0      Incorrelacionado          t  j 

4)  E(ut,Xit) = 0      Incorrelacionado          i = 1, 2, ... , k     

 

Donde E es un operador del valor esperado, Xit representan a las variables 

independientes: TCR, INVER, EMP y TI respectivamente. Con  estos 

supuestos, la función (1) y es un modelo econométrico, que “es la 

representación simplificada de una determinada realidad económica y teniendo 

en cuenta las características  peculiares de la ciencia económica como ciencia 

social”35; el modelo econométrico está adecuadamente especificado para 

explicar el comportamiento de la exportación de soya y sus derivados en 

función del tipo de cambio real, inversión, empleo y términos de intercambio 

durante 1990 – 2007 y los efectos que pueden generar durante las próximas 

décadas en materia del comercio exterior de Bolivia.  

                                                 
34 Gujarati, Damodar N. ECONOMETRIA. Tercera edición, McGRAW-HILL INTERAMERICANA, S.A. 1997. Santafé de 
Bogotá, Colombia. Pág. 702. 
35 Otárola Bedoya, Manuel. ECONOMETRÍA Teoría y problemas propuestos.  Primera Edición octubre de 1993, 
Universidad de Lima, Facultad de Economía. Pág. 9. 



 

 

5.3.1.2 Estimación del modelo econométrico   
 

Para la estimación de dos modelos econométrico (1) se utiliza el método clásico 

de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), teniendo en cuenta los supuestos 

clásicos del u, que deben tener las características de ruido blanco, básicamente 

para obtener estimadores eficientes de mínima varianza. 

 

Para obtener estimadores mínimo cuadráticos de los parámetros, es importante 

presentar en detalle la información de las variables que conforman el modelo 

econométrico (1) los mismos se encuentran detallados en el Cuadro Nº 17. 

 

Por cuanto se introducen las cinco variables y se presenta  el siguiente Cuadro 
Nº 17 que corresponde a la estimación de los parámetros y otros indicadores 

necesarios para responder a los objetivos e hipótesis relativos a la 

investigación. De esta forma, se procede a su interpretación de los resultados e 

implicancias que necesarios para la contribución del trabajo. Se utiliza el 

EViews 5.0, su manejo es ampliamente familiar en la Carrera de Economía. 

 
CUADRO Nº 17 

ESTIMACION DEL MODELO ECONOMETRICO 
Dependent Variable: LOG(XSD) 
Method: Least Squares 
Sample(adjusted): 1990  2007 
Included observations: 18 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 4.497463 2.400672 1.873419 0.0938 

LOG(TCR) 1.772498 0.384716 4.607292 0.0013 
LOG(INVER) 0.205020 0.095575 2.451171 0.0205 
LOG(EMP) 0.704550 0.165041 10.32802 0.0000 

LOG(TI) -0.407213 0.420744 -2.377706 0.0414 
R-squared 0.975325     Mean dependent var 0.988581 
Adjusted R-squared 0.956133     S.D. dependent var 0.461956 
S.E. of regression 0.096754     Akaike info criterion -1.528103 
Sum squared resid 0.084252     Schwarz criterion -1.136002 
Log likelihood 20.98887     F-statistic 50.81998 
Durbin-Watson stat 1.982063     Prob(F-statistic) 0.000002 
 

FUENTE: Cuadro procesado por EViews según el Cuadro Nº 13. 
 



 

 

El Cuadro N° 17 muestra la estimación del modelo econométrico (1) con los 

respectivos indicadores de eficiencia. Para propósitos netamente interpretativos 

de los resultados, se reemplazan los parámetros estimados en sus respectivos 

lugares sin olvidar el sentido de los signos. 

 

LogXSD = 4.497463 + 1.772498logTCR + 0.205020logINVER + 
0.704550logEMP - 0.407213logTI                          (2) 

 

Según la función (2), el tipo de cambio real genera un impacto positivo del 

177.25% sobre la exportación de soya y sus derivados. Mientras las inversiones 

y empleo en agroindustria contribuyen con 20.50 y 70.46%, y términos de 

intercambio influye negativamente en 40.72%, registrándose un efecto total del 

227.49%, cifra relativamente significativo pero no suficiente.  

 

Por consiguiente, el impacto del tipo de cambio real sobre las exportaciones del 

sector agroindustrial soyero es 177.25%, cifra alentadora y significativa. Esto 

implica que el TCR es un índice explicativo de la demanda externa de soya.  

 

Además, el grado de sensibilidad de exportaciones de soya y sus derivados es 

elevado 177.25% respecto del tipo de cambio real. Esto tiene la siguiente 

interpretación: el incremento adicional del 100% en el TCR, determina un 

aumento de exportación de soya en 177.25%. Por consiguiente, la XSD es 

altamente sensible frente a los cambios del TCR, donde el comercio exterior de 

Bolivia se mueve alrededor de los índices de precios relativos.  

 

5.3.1.2.1 Test de especificación del modelo  
 

Esta prueba permite garantizar la calidad del modelo econométrico para la 

verificación de hipótesis, conclusiones y recomendaciones que son necesarios 

en la síntesis del trabajo investigativo del tema estudiado. 



 

 

CUADRO Nº 18 
Ramsey RESET Test: 
F-statistic 1.525482     Probability 0.240428 
Log likelihood ratio 2.154039     Probability 0.142195 
Dependent Variable: LOG(XSD) 
Method: Least Squares 
Sample: 1990 2007 
Included observations: 18 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 3.392107 6.611565 0.513057 0.6172 

LOG(TCR) 3.638796 1.819768 1.999593 0.0687 
LOG(INVER) 0.112907 0.184342 0.612489 0.5516 
LOG(EMP) -2.333370 1.252907 -1.862365 0.0872 

LOG(TI) -4.253974 1.583757 -2.686002 0.0198 
FITTED^2 -0.580856 0.470289 -1.235104 0.2404 

R-squared 0.724494     Mean dependent var 0.923308 
Adjusted R-squared 0.609700     S.D. dependent var 0.526820 
S.E. of regression 0.329126     Akaike info criterion 0.876449 
Sum squared resid 1.299886     Schwarz criterion 1.173239 
Log likelihood -1.888038     F-statistic 6.311243 
Durbin-Watson stat 0.841320     Prob(F-statistic) 0.004284 
 

FUENTE: Cuadro procesado por EViews 5.0 con datos del Cuadro Nº 17. 
 

CUADRO Nº 19 
TEST DE RESET DE RAMSEY 

Formulación de hipótesis 
 Hipótesis nula 

H0: El modelo está bien especificado y sirve para el análisis correspondiente. 
 Hipótesis alternativa 

Ha: El modelo está mal especificado y no sirve para el análisis correspondiente.  
Nivel de significancia: NS = 5% = 0.05 
Valor de probabilidad: VP = 0.531238 
Regla de decisión:  

Si VP  0.05 Se acepta H0 y se rechaza Ha 
Si VP  0.05 Se rechaza H0 y se acepta Ha    
0.240428  0.05 Es aceptada la H0 y rechazada su Ha 

Conclusión  
Es aceptada la hipótesis nula y rechazada su hipótesis alternativa al nivel de significación del 5%. 

Interpretación final: Por consiguiente, se verifica la correcta especificación del modelo econométrico 
y sirve para el análisis correspondiente. 

  FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro N° 17. 
 

Según la prueba realizada en el Cuadro Nº 19 el modelo está bien especificado 

y sirve para el análisis correspondiente, principalmente para la demostración de 

hipótesis del trabajo investigativo. Se trata de un primer contraste econométrico 

que permite demostrar la calidad del instrumento cuantitativo para contribuir a la 

conclusión de la investigación iniciada.  



 

 

5.3.1.2.2 Efectividad de las variables independientes  
 

Esta prueba sirve para determinar el orden de importancia y significación de 

cada una de las variables independientes y su capacidad explicativa a la 

variable dependiente para efectuar las conclusiones correspondientes.  

 

CUADRO Nº 20 
EFECTIVIDAD DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES 

Formulación de hipótesis 
 Hipótesis nula 

H0: 1 = 0 El tipo de cambio real no genera ningún impacto sobre exportación de soya y sus 
derivados de la agroindustria del oriente boliviano.  

 Hipótesis alternativa 
Ha: 1 > 0 El tipo de cambio real genera impacto significativo sobre exportación de soya y sus 
derivados de la agroindustria del oriente boliviano. Se trata de índice determinante del comercio 
exterior en el marco de las relaciones comerciales establecidas.  

Nivel de significancia: NS = 5% = 0.05 
Valor de probabilidad: VP = 0.0000 
Regla de decisión:  

Si VP  0.05 Se acepta H0 y se rechaza Ha 
Si VP  0.05 Se rechaza H0 y se acepta Ha    
0.0013  0.05 Es rechazada la H0 y aceptada su Ha 

Conclusión  
Es rechazada la hipótesis nula y aceptada su hipótesis alternativa al nivel de significación del 5%. 

Interpretación final: Por consiguiente, se verifica que el tipo de cambio real genera impacto 
significativo sobre exportación de soya y sus derivados de la agroindustria del oriente boliviano. Se trata de 
índice determinante del comercio exterior en el marco de las relaciones comerciales establecidas. 

  FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro N° 17. 
 

Según la prueba realizada en el Cuadro Nº 20 el tipo de cambio real genera 

impacto significativo sobre exportación de soya y sus derivados de la 

agroindustria del oriente boliviano. Se trata de índice determinante del comercio 

exterior en el marco de las relaciones comerciales establecidas. Similares 

pruebas se realizan para tres variables restantes donde se aceptan las Ha. 

 

5.3.1.2.3 Normalidad de los residuos del modelo  
 

Esta prueba permite detectar la existencia o ausencia de la normalidad de los 

residuos del modelo econométrico, siendo una de las propiedades esenciales 

que garantizan la estimación por el método de los MCO. 

 



 

 

 
GRAFICO Nº 18 
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Probability  0.584093

 
          FUENTE: Cuadro procesado por EViews 5.0 con datos del Cuadro Nº 17. 
 

CUADRO Nº 21 
TEST DE NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS DEL MODELO 

Formulación de hipótesis 
 Hipótesis nula 

H0: Los residuos del modelo econométrico tienen distribución normal.  
 Hipótesis alternativa 

Ha: Los residuos del modelo econométrico no tienen distribución normal. 
Nivel de significancia: NS = 5% = 0.05 
Valor de probabilidad: VP = 0.109246 
Regla de decisión:  

Si VP  0.05 Se acepta H0 y se rechaza Ha 
Si VP  0.05 Se rechaza H0 y se acepta Ha    
1.075392  0.05 Es aceptada la H0 y rechazada su Ha 

Conclusión  
Es aceptada la hipótesis nula y rechazada su hipótesis alternativa al nivel de significación del 5%. 

Interpretación final: Por consiguiente, se verifica que los residuos del modelo econométrico tienen 
distribución normal. 

  FUENTE: Elaboración propia según el Grafico Nº 18. 
 

Según la prueba realizada en el Cuadro Nº 21 es aceptada la hipótesis nula y 

rechazada su alternativa; según el cual queda verificado empíricamente que los 

residuos del modelo econométrico tienen distribución normal. Este veredicto 

permite asegurar que el instrumento cuantitativo cumple con la principal 

propiedad de normalidad, lo cual garantiza el cumplimiento por simple efecto 



 

 

iterativo hasta llegar con la homoscedasticidad y estabilidad. Esta también 

garantiza la presencia mínima de los residuos del modelo econométrico. 

   

5.3.1.2.4 Verificación de la hipótesis de investigación  
 

Llegando al punto culminante del trabajo investigativo, se termina con la 

verificación de hipótesis. Para cuyo efecto es necesario efectuar algunas 

operaciones econométricas que fueron expuestos anteriormente.  

 

θ
 
ˆ  =  jβ

 
ˆ = 1,772498 + 0,205020 + 0,704550 - 0,407213 = 2,274855 

θ
 
ˆ  = 2,274855  227.49%  porcentaje del efecto final negativo  

Valor probable (VP) = 0,0013 + 0,0205 + 0,0000 + 0,0414 = 0,0632/4 = 

0,0158 (según el Cuadro Nº 17) 

 

Con este conjunto de datos adicionales, se demuestra la hipótesis del trabajo 

mediante la siguiente prueba econométrica:  

 

CUADRO Nº 22 
DEMOSTRACION DE LA HIPOTESIS DEL TRABAJO 

Formulación de hipótesis 
 Hipótesis nula 

H0:  = 0 La apreciación y/o depreciación del tipo de cambio real, no es efectiva en fomentar y 
favorecer las exportaciones del sector agroindustrial generando impactos positivos o negativos en 
la exportación de la soya y sus derivados.  

 Hipótesis alternativa 
Ha:  > 0 La apreciación y/o depreciación del tipo de cambio real, es efectiva en fomentar y 
favorecer las exportaciones del sector agroindustrial generando impactos positivos o negativos en 
la exportación de soya y sus derivados. 

Nivel de significancia: NS = 5% = 0.05 
Valor de probabilidad: VP = 0,0158 
Regla de decisión:  

Si VP  0.05 Se acepta H0 y se rechaza Ha 
Si VP  0.05 Se rechaza H0 y se acepta Ha    
0,0158  0.05 Es rechazada la H0 y aceptada su Ha 

Conclusión  
Es rechazada la hipótesis nula y aceptada su hipótesis alternativa al nivel de significación del 5%. 

  FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro N° 17. 
 



 

 

Según la prueba realizada en el Cuadro Nº 22, es rechazada la hipótesis nula y 

aceptada su hipótesis alternativa al nivel de significación del 5%. Con estas 

operaciones econométricas, queda aceptada la hipótesis de trabajo que 

textualmente señala: “La apreciación y/o depreciación del tipo de cambio real, 

es efectiva en fomentar y favorecer las exportaciones del sector agroindustrial 

generando impactos positivos o negativos en la exportación de  soya y sus 

derivados”. Esto significa la aceptación de hipótesis. 

 

De esta forma, el trabajo se concluyó satisfactoriamente sin mayores 

inconvenientes, los resultados encontrados son coherentes, razonablemente 

esperados, que el modelo econométrico contribuyó en la estimación de 

coeficientes que fueron consignados al principio.  

 

Asimismo, es importante respaldarse con indicadores puntuales, como el 

coeficiente de determinación (R2), que mide el grado de dependencia de la 

variable dependiente respecto del conjunto de las variables independientes. 

 

R2 = 1 - 
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ˆ

 = 0.975325  97%              (Según el Cuadro Nº 17) 

 

Significa que el comportamiento de la exportación de soya y sus derivados, en 

un 97% está explicado por tipo de cambio real, inversión, empleo y términos de 

intercambio. El porcentaje restante del 3% se encuentra determinado por otras 

variables que no necesariamente son capturadas por modelo econométrico, 

mas bien forman parte de las perturbaciones aleatorias que corresponden a las 

situaciones imprevistas como el abanico de ocurrencias inesperadas.  

 

Según los resultados anteriores con una seguridad del 97%, la conformación de 

cinco variables que intervinieron como exportación de soya y sus derivados,  

tipo de cambio real, inversión, empleo y términos de intercambio, fueron 



 

 

escogidos correctamente con diferentes unidades de medida que después 

fueron homogenizados dando uniformidad bajo una sola medida. Esto conjunto 

de operaciones permitió consolidar los objetivos y conclusiones, sin olvidar que 

existe una coherencia entre los resultados y los propósitos de investigación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAPITULO VI 
 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 Conclusión general 
 

El tipo de cambio real genera un impacto positivo del 177.25% sobre la 

exportación de soya y sus derivados. Mientras las inversiones y empleo 

en agroindustria contribuyen con 20.50 y 70.46%, y términos de 

intercambio influye negativamente en 40.72%, registrándose un efecto 

total del 227.49%, cifra relativamente significativo pero no suficiente. 

 

Por consiguiente, el impacto del tipo de cambio real sobre las 

exportaciones del sector agroindustrial es 177.25%, cifra alentador y 

significativo. Esto implica que el TCR es un índice explicativo de la 

demanda externa de soya y sus derivados. 

 

La exportación de soya y sus derivados son altamente sensibles frente a 

las variaciones del tipo de cambio real en 177.25%, donde el comercio 

exterior de Bolivia se mueve alrededor de los índices de precios relativos.  

 

6.2 Conclusiones específicas 
 

Las variables que inciden sobre la exportación de soya y sus derivados 

fueron identificados como el tipo de cambio real, inversión, empleo y 

términos de intercambio, los cuales generan un impacto total del 

227.49%. Estos resultados dan cuenta que la inserción en el comercio 

internacional del sector agroindustrial soyero es medianamente 

significativo, es un avance importante pero no suficiente, todavía no se 

aprovechan todas las potencialidades productivas y ventajas que tiene.  



 

 

Se diagnostica que el tipo de cambio real seguirá constituyendo una 

variable explicativa de la exportación de soya y sus derivados, al tratarse 

del objeto de política cambiaria, mediante el cual se busca preservar la 

competitividad del sector transable, de modo que aliente al sector 

exportador soyero, minimizando los shocks externos.  

 

La competitividad internacional del sector agroindustrial soyero es 

medianamente bajo, los índices del TCR como indicador señalan que 

apenas se encuentra sobre el rango medio y crece a tasas muy lentas. 

 

Del nivel de presencia comercial relativa en los mercados externos, la 

causa final radica en la mala calidad del factor trabajo, donde los 

recursos humanos ocupados en la agroindustria son de baja 

competitividad laboral, todavía predomina el trabajo empírico, no existe la 

creatividad innovadora del factor trabajo como elemento más dinámico 

del proceso productivo.  

 

6.3 Recomendaciones 
 

Se deben mejorar y aumentar la competitividad internacional boliviana 

mediante el tipo de cambio real bilateral - multilateral, inversiones y 

empleo, los cuales se deben reflejar directamente sobre el incremento de 

exportaciones de soya y sus derivados. La formación de mano de obra 

calificada debe ser una alta responsabilidad de los órganos públicos y 

privados para elevar la competitividad laboral en la agroindustria.  

 

Para mejorar y aumentar notoriamente la competitividad internacional del 

sector agroindustrial soyero, debe existir una decidida participación del 

Estado, como el gobierno local y departamental mediante políticas de 

acción conjunta entre los entes involucrados en la temática productiva. 
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