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RESUMEN 

El trabajo analiza la relación que existe entre la evolución de Los 

Términos de Intercambio y Producto Interno Bruto a partir de un 

estudio descriptivo de estas variables y la utilización de series 

de tiempo. 

Este trabajo relaciona el deterioro de los Términos de Intercambio 

con la evolución del PIB con la finalidad de intentar identificar 

las causas y efectos para la existencia de una alta vulnerabilidad 

en cuanto a relaciones económicas internacionales y el papel que 

asume Bolivia en el contexto del comercio mundial. 

EL análisis de relacionamiento de estas variables, determina la 

existencia de una relación inversa entre estas, una frágil 

estructura productiva, alta vulnerabilidad en cuareeó a choques de 

comercio exterior y poca relevancia de políticas comerciales 

nacionales para evitar esta situación. 

En este contexto, el trabajo está estructurado en ocho capítulos que 

son: 2) El Primero, contiene un acercamiento a los principales 

criterios de investigación, describe los límites temporal Y 

espacial, plantea una hipótesis, señala objetivos, indica la 

pertinencia del tema y propone un método para lograr los objetivos 

propuestos, ii) Capítulo segundo, se analiza la evolución de las 

exportaciones bolivianas, poniendo énfasis en su comportamiento 

histórico y cambio de estructura. 	iii) Capitulo tercero, describe 

un marco teórico pertinente para el sustento de las variables 

utilizadas y enfoques utilizados, iv) Capitulo cuarto, trata del 

análisis de la evolución de la relación de intercambio, las causas y 

significado para un deterioro de esta variable, v) Capítulo quinto, 

contiene el estudio del comportamiento histórico del PIB, poniendo 



énfasis en el comportamiento de los sectores de mayor aporte en su 

estructura, vi) Capítulo sexto, describe el contexto económico en el 

cual se desarrolla este análisis, es decir, señala los episodios 

macroeconómicos en los que se desenvuelven las variables estudiadas, 

vii) Capitulo séptimo, muestra un intento por cuantificar y 

determinar la relación existente entre Términos de Intercambio y PIB 

a través del estudio de series de tiempo utilizando el programa 

computacional DEMETRA, viii) Capítulo octavo, incluye las 

principales conclusiones del trabajo y algunas reflexiones sobre la 

problemática planteada en el primer capítulo. 



CAPITULO PRIMERO 

INTRODUCCIÓN A LOS CRITERIOS DE INVESTIGACIÓN 

1.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

En estas dos últimas décadas, la 
economía mundial se ha 

caracterizado por un proceso de crecimi
ento del comercio mundial 

mayor al crecimiento de la producción
, este comportamiento es 

resultado de la adopción de pol
íticas dirigidas a la 

internacionalización de las economías. Ta
l es el caso de Bolivia que 

desde 1985 ha iniciado un amplio proceso
 de apertura comercial, con 

el establecimiento del D.S 21060 p
romulgado en la gestión 

presidencial del Doctor Víctor Paz en fec
ha 29 de Agosto de 1985. 

Aunque el objetivo principal de dicho de
creto fue la eliminación de 

la hiperinflación, para que el país logre
 estabilidad en la moneda y 

los precios, sentó las bases para u
na apertura comercial y 

financiera. Fue el D.S 21660, promulgado
 dos años mas tarde el que 

estuvo dirigido a la reactivación o des
pegue de la economía, con 

políticas)  dirigidas a la dinamización y en
 especial a la 

diversificación de las exportaciones. 

Las políticas de liberalización y desr
egulación de los sistemas 

financieros, responden a la necesidad 
de fortalecer la economía 

Boliviana que afectada por políticas de
 represión financiera y un 

proceso hiperinflacionario el cual de
jó secuelas en el sector 

financiero, haciendo que este último ya
 no realizara su principal 

1 
Para un resumen sobre políticas de exportación (1985-2000

) Ver Anexo 1. 
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función de canalización del ahorro hacia la inversión. Se podría 

mencionar la ley de bancos, ley del BCB, que fueron dirigidas a 

lograr la apertura financiera. 

1.2 ANTECEDENTES 

1.2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS GENERALES. 

Adam Smith (1776) y David Ricardo (1817) fueron los teóricos del 

libre cambio Ambos, respectivamente, describieron y enunciaron la 

teoría de la ventaja absoluta (Vid Infra p. 45) y la teoría de la 

ventaja comparativa (Vid Infra p. 50), como base de las relaciones 

comerciales y de la especialización internacional. El liberalismo 

clásico, sostuvo de forma intransigente el principio de la división 

internacional del trabajo, a partir de las diferencias comparativas 

de costos. Esta fue la justificación teórica de un proceso histórico 

caracterizado por la división de los países en productores de 

materia prima y países productores de bienes industriales e 

industrializados. Así se justifica el predominio de los centros 

capitalistas sobre la periferia dependiente y atrasada; se obligó a 

los 	países 	que 	forman 	esta 	última 	a 

abrir sus puertas a la importación de manufacturas y a producir 

cantidades crecientes de materias primas. 

1.2.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS NACIONALES. 

Desde- 1985, Bolivia ha iniciado un amplio proceso de apertura 

comercial unilateral en el marco del ajuste estructural, el que se 

ha visto complementado y reforzado por una actividad política de 

liberalización comercial, preferencia con los países del Pacto 

Andino y por acuerdos bilaterales en el mismo sentido con México, 

Chile y MERCOSUR. 

2 



El Decreto Supremo 21060 es el intento más radical para
 el retorno.  

del comercio exterior a las viejas reglas del libre c
ambio. Aquí 

también se debe recordar que desde la crisis de 1929 - 1
933, comenzó 

a esbozarse en Bolivia una política de protección de l
a actividad 

industrial. Esta política siguió una línea de profundiz
ación que se 

expresó en las sucesivas reformas del arancel de import
aciones, que 

fue haciéndose cada vez más selectivo y discriminatorio,
 para gravar 

más a los productos competitivos de la producción local
, facilitar 

la importación de insumos y abaratar los bienes 
de capital 

importados. 

Además, por su situación de productora de coca, Bolivia
 dispone de 

las preferencias arancelarias temporales concedidas
 por EE.UU. 

(LPAA) y la Unión Europea (SGP Andino), asociadas a la 
lucha contra 

el narcotráfico, lo que le ha 

un amplio mercado potencial, donde la mayoría de los 

exportación no están sujetos a aranceles. 

De la misma manera, los problemas más graves de nuestra
s sociedades 

se han internacionalizado, han dejado de tener u
n carácter 

exclusivamente nacional para convertirse en transnac
ionales: la 

el deterioro ambiental, la pobreza, el 

son algunos ejemplos de este fenómeno que supera las
 

y cuyas soluciones requieren de urgentes acciones
 

internacionales comunes. 

Por tanto, la Interrelación entre los Estados es cada 
vez mayor y 

más compleja. Ya no existe la posibilidad de v
ivir en el 

aislamiento, mucho menos en el caso de los países en de
sarrollo. De 

ahí el gran impulso a la integración que sacude el mund
o. La Unión 

Europea, Nafta, MERCOSUR, La Comunidad Andina, el 
CARICOM, el 

Mercado Común Centroamericano, la iniciativa de la cu
mbre de las 

Américas de llegar a inicios de este siglo a una zo
na de libre 

comercio hemisférica, son una muestra de ello. 

permitido disponer en la práctica de 

productos de 

droga, 

desempleo, 

fronteras 

las migraciones, 

3 



1.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La metodología como dice Pardinas es el "anál
isis crítico del 

método"2. Indudablemente se usan distintos métodos de 
acuerdo al 

problema de investigación, a la realidad 
contextual y al 

conocimiento que tenga del área temática. El mét
odo es dialéctico 

por que abarca toda la extensión de la investigació
n. 

El método como el camino para alcanzar un objetivo
 o fin, en el caso 

de la presente investigación, es la concrec
ión de conceptos 

relacionados a la evolución de la Relación
 de Términos de 

Intercambio y el comportamiento histórico del Prod
ucto Interno Bruto 

que forman sistemas de conceptos, necesarios para
 la elaboración de 

la hipótesis. 

Se analizaron los elementos componentes del juici
o de probabilidad 

para luego sintetizarlos, de forma que tengan 
explicación, los 

conceptos como soportes teóricos que fundamenten
 la hipótesis que 

dice: La Evolución de la Relación Términos de Intercambi
o influye en 

el comportamiento del Producto Interno Bruto. 

Se usó el método deductivo sustentando en la 
lógica formal de 

Aristóteles y fundamentado como única por Karl Po
pper, que va de lo 

general a lo particular para identificar 
el problema de 

investigación y sus elementos o las variables 
preposicionales o 

factores a investigar. 

La prueba lógica o silogística aplicada, proporci
ona la coherencia 

necesaria hacia el interior del problema de investi
gación 

2 
Pardinas, Felipe Metodología y Técnicas de Investigación para Cienci

as Sociales P. 28 
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a las características de economía pequeña Y 

de la exportación de productos primarios con 

El método inductivo permitió la contrastación de la hipótesis co
n la 

realidad, empírica expost-facto, de modo que, por medio de
 la 

verificación se puede lograr conclusiones -o inferenc
ias 

generalizadoras respecto a la situación ó problemática planteada.
 

1.4 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.4.1 VULNERABILIDAD ECONÓMICA ANTE CHOQUES EXTERNOS. 

El grado de vulnerabilidad económica ante choques de origen exte
rno, 

se manifiesta en la economía boliviana, a través del soste
nido 

deterioro de la relación de Términos de Intercambio durante
 los 

últimos veinte años (Vid Supra p. 65), este detrimento encuentr
a su 

explicación en la inestabilidad de los ingresos por exportac
ión, 

cuyo origen es la variabilidad de precios internacionales 	de 

productos primarios de exportación. 

Este panorama, unido 

altamente dependiente 

bajo valor agregado, 

disponible, el consumo, 

crecimiento económico. 

impactan al comportamiento de: el ingreso 

la capacidad para importar y entre otros al 

1.4.2 LA INCIDENCIA DE LOS FACTORES EXTERNOS. 

Las características de comercio entre los países subdesarrollado
s de 

América Latina (entre ellos Bolivia) y los países desarrolla
dos, 

son: Primero; dada la gran cantidad y dispersión de productore
s de 

commoditiess, estos tienen un escaso poder de negociación, por lo que 

asumen el papel de "tomadores de precios" frente a corporaci
ones 

multinacionales muy bien organizadas con un poder de negocia
ción 

inapelable que asumen el papel de "fijadores de precios". Segu
ndo; 

3 
Voz inglesa que hacer referencia a materias primas brutas qu

e han sufrido procesos de 

transformación muy pequeños o insignificantes y se cotizan en bol
sas internacionales. 
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el comportamiento inelástico 	de la mayoría de los productos 

primarios de exportación, hace que el decremento de los
 precios de 

estos bienes no refleje necesariamente un incremento de
 su consumo. 

Tercero; dado el considerable progreso tecnológico que
 alcanzaron 

los paises desarrollados, especialmente en la industria 
alimentaría, 

les da la posibilidad de fabricar productos sintéticos 
substitutos 

de bajo costo, con los cuales compiten en los mercados 
y ocasionan 

en algunos casos no sólo la depresión de los preci
os de estos 

productos, si no que también un fuerte desplazamiento e
 incluso su 

total desaparición. 

Dadas estas características, se puede decir que: la vul
nerabilidad 

de países subdesarrollados como Bolivia, frente a 
las crisis 

económicas internacionales de paises desarrollados es ele
vada.  

1.4.3 POLÍTICAS DE GOBIERNO 

El papel que asume la economía boliviana en el contexto 
del comercio 

internacional (tomador de precios), implica un escas
o margen de 

maniobrabilidad para reducir la tendencia de deter
ioro en la 

Relación de Intercambio. En este sentido, las políticas
 impulsadas 

por el gobierno central carecen de influencia ya que
 este es un 

fenómeno de origen netamente externo. 

1.5 OBJETIVOS DEL TRABAJO 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la existencia de una relación inversa entre 
el deterioro 

de los Términos de Intercambio y el Producto Interno Br
uto a través 

del análisis de series de tiempo. 
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1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar, la existencia de un 
cambio de estructura en la 

exportación de bienes tradicionales y 
no tradicionales. 

Examinar, la presencia de una div
ersificación de los bienes 

exportables de Bolivia. 

Demostrar, la hipótesis, con base en l
os anteriores puntos. 

1.6 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

1.6.1 HIPÓTESIS PRINCIPAL 

"La evolución de la Relación de Térm
inos de Intercambio influye en 

el comportamiento del Producto int
erno Bruto, es decir a mayor 

deterioro en la Relación de Términos 
de Intercambio, menor Producto 

Interno Bruto" 

1.7 SISTEMA DE VARIABLES 

1.7.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 

Relación de Términos de Intercambio. 

La variable Términos de Intercambio, e
xpresa el grado de relación de 

precios de exportación frente a preci
os de importación, por lc que, 

la evolución de este indicador 
prescribe un determinado 

comportamiento en el PIB. 
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1.7.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

Producto Interno Bruto. 

El Producto Interno Bruto, constituye la v
ariable dependiente a 

partir de la Hipótesis planteada y cu
ya evolución estará 

influenciada por cambios de las variables inde
pendientes. 

1.8 MARCO TEÓRICO 

1.8.1 DEFINICIÓN DEL MARCO TEÓRICO 

Definiendo que las tres funciones y utilidad
es básicas de la teoría 

son: "Explicar" o decir por qué, cómo y cuando ocurre un fen
ómeno, 

"Sistematizar" o dar orden al conocimiento y "predicción" ó hacer 

inferencias a futuro sobre determinad
os fenómenos, esta 

investigación se basó en la detección, ob
tención y consulta de 

literatura pertinente y estrechamente rela
cionada con el tema de 

investigación. 

La obtención y consulta de literatura pe
rtinente, se realizó 

revisando fuentes de información primaria y s
ecundaria, sin dejar de 

lado la vigencia y utilidad de la herramienta
 llamada Internet. 

Una vez, ubicada y seleccionada la literatura
 oportuna para el tema, 

se procedió a su registro y análisis en "
Fichas de Registro de 

Fuentes" y "Fichas Ayuda Memoria" que según 
Mansilla4  "coadyuvan y 

sistematizan" la búsqueda y análisis de inform
ación. 

4 
Mansilla, Guido. Tesis de Grado ¿Gamo se hace 

en 60 días"? p. 64-65. 
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1.8.2 CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES 

Para la cuantificación de las variables, se recolectaron 	datos 

estadísticos de fuentes como: Instituto Nacional de Estadística, 

Ministerio de Comercio Exterior, Banco Central de Bolivia y la 

Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE). 

La elección de estas bases de datos, responde a que son 

instituciones de reconocida credibilidad en nuestra sociedad. 

Considerando que el volumen de datos para el análisis y la 

cuantificación de las variables utilizadas en esta investigación es 

considerable, 	se utilizó cuatro paquetes computacionales que son: 

SPSS v. 11.0, Eviews v. 4.0, Demetra v. 2.0 y MS. EXCEL XP. 

1.9 DELIMITACIÓN DEL TRABAJO DE TESIS 

1.9.1 DELIMITACIÓN EN EL TIEMPO 

Comprende un periodo de análisis de 21 años, a partir de 1980 al 

2001, periodo en el cual se observa un marcado cambio en la 

estructura de los bienes exportados por Bolivia y el acontecimiento 

de crisis económicas de carácter internacional, como la crisis 

Asiática. 

1.9.2 DELIMITACIÓN EN EL ESPACIO 

El trabajo está localizado en Bolivia, qué como agente económico 

mantiene relaciones comerciales internacionales y es sujeto de la 

aplicación de los distintos conceptos vigentes para el análisis de 

economía y comercio internacional. 
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1.10 FACTIBILIDAD DE EJECUCIÓN 

El acceso a información estadística sobre la 

Relación de Términos de Intercambio y Producto 

formato trimestral y anual durante los últimos 

existencia de teoría económica relacionada con el 

factibilidad de ejecución del presente trabajo. 

1.11 TÍTULO DEL TRABAJO 

evolución de la 

Interno Bruto en 

veinte años y la 

tema, permiten la 

El título es: "Influencia de la Relación de Términos 

en la Evolución del PIB (1980-2001)" 

1.11.1 JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO 

de Intercambio 

El presente título, relaciona la evolución de los Términos de 

Intercambio a través de indicadores de precios de exportación e 

importación y su consiguiente efecto en la evolución del Producto 

Interno Bruto. 

1.12 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TESIS 

La realización de este trabajo encuentra su razón en que: Bolivia, 

en condición de país pobre con una economía pequeña y vulnerable a 

choques de comercio internacional, no se tiene una idea aproximada 

de la existencia o no de una relación (directa ó inversa) entre 

Términos de Intercambio y Producto Interno Bruto, por lo que este 

tema de actualidad y coyuntura merece ser analizado a fin de: 

encauzar o impulsar políticas de comercio exterior hacia 

situaciones más favorables para el desarrollo de la economía 

Boliviana. 
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1.13 INTERÉS PERSONAL 

Existe bastante motivación e interés pers
onal por iniciar y concluir 

el presente trabajo, no solo con el obje
tivo de obtener el título y 

grado académico correspondiente, sino
 de contribuir a un mejor 

entendimiento sobre el comportamiento
 y desenvolvimiento de la 

economía nacional en el contexto mund
ial a través del comercio 

internacional. 
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Hidrocarburos) que alcanzaron a 793.5 millones 

promedio, en dicho periodo, esto 

exportaciones (Ver Cuadro 1 y 2). 

representa el 

CAPITULO SEGUNDO 

ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIO
NES E 

IMPORTACIONES 

2.1 	EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES 
EN LOS 

ÚLTIMOS VEINTE AÑOS 

Para hacer un breve análisis de la estr
uctura y evolución de las 

exportaciones en Bolivia durante los últ
imos veinte años, se parte 

de la información contenida en los cuadr
os 1 y 2 (Vid Infra y Supra 

p. 15). 

Durante la primera mitad de la década de los ochentas (1980-1995); 

las exportaciones bolivianas estuvieron
 

primarios, denominados exportaciones 

subyugadas por productos 

(Minerales e 

de dólares en 

91% del total de 

tradicionales 

En esta estructura, la exportación de m
inerales aporta con el 50% 

(433 millones de dólares) y la exportaci
ón de hidrocarburos (360.5 

millones de dólares) con una participac
ión del 41% en el total de 

las exportaciones (Ver Cuadro 1 y Cua
dro 2) La exportación de 

minerales estaba conformada principalmen
te por estaño 29.3% (255.5 

millones de dólares), plata 5.7% (49.6 
millones de dólares), zinc 

4.2% (36.6 millones de dólares) y wol
fram 3.3% (29 millones de 

dólares) (Ver Anexo 2). 
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En la exportación de hidrocarburos, existía pr
eeminencia de gas 

natural, para este periodo (1980-1985) alcanzó un
 promedio de 342.6 

millones de dólares lo que representa un 39.2%
 del total de las 

exportaciones. 

El restante 9% del total de las exportaciones e
stá conformada en 

este periodo por 8% de exportaciones no tradiciona
les (71.6 millones 

de dólares) y 1% por reexportaciones' (8.1 millone
s de dólares) (ver 

Cuadro 1 y Cuadro 2). 

La exportación de productos no tradicionales estu
vo conformada por 

la exportación de madera 1.7% (14.5 millones de 
dólares), café en 

grano 1.6% (14.2 millones de dólares), azúcar 1.6%
 (13.7 millones de 

dólares) y soya y sus derivados 0.6% (5.1 millone
s de dólares) (Ver 

Anexo 2). 

En esta primera mitad de la década de los oc
hentas, se puede 

apreciar una fuerte presencia en las exportaci
ones de muy pocos 

productos tradicionales, lo que, supone
 dependencia y 

vulnerabilidad frente a choques de precios 
en los mercados 

internacionales de materias primas. 

Siguiendo la información de los cuadros 1 y 2 (Vi
d Infra y Supra p. 

15), se puede indicar que: durante el period
o 1986-1990, las 

exportaciones, en promedio durante este quinq
uenio, se vieron 

conformadas de la siguiente manera: productos 
tradicionales 75% 

(548.3 millones de dólares), productos no tradic
ionales 22% (161.3 

millones de dólares) y las reexportaciones 3% 
(20.9 millones de 

dólares) 

Las exportaciones de minerales decrecieron aprox
imadamente en 31% 

respecto al periodo 1980-1985; es decir de 433.0 a
 298.6 millones de 

Comerciopor el que un país adquiere temporalmente 
productos de fabricación extranjera, sin 

pago de los derechos aduaneros, y tras alguna peque
ña modificación los exporta a un tercer 

paiS. 

13 



dólares. El deterioro en las exportaciones d
e los minerales, tiene 

su origen en la caída de los precios intern
acionales del estaño y 

otros minerales. 

Con el deterioro en las exportaciones d
e los minerales, la 

participación del estaño pasó del 29% en el p
eriodo 1980-1985 al 13% 

en el periodo 1986-1990, es decir, fueron 15
8.5 millones de dólares 

menos, en promedio (1986-1990) respecto al per
iodo anterior. 

En este quinquenio (1986-1990), la exporta
ción de hidrocarburos 

también sufrió un deterioro al decrecer de 41
% en 1980-1985 a 34% en 

1986-1990, es decir, fue menor en 110.8 mi
llones de dólares, en 

promedio, respecto al periodo 1980-1985 (Vid S
upra p. 15). 

Entre las principales causas que explica
n el deterioro en la 

exportación de hidrocarburos se puede citar:
 reducción de volúmenes 

de producción de crudo y condensado debi
do al agotamiento de 

yacimientos, falta de reposición de equi
pos de explotación y 

producción y la reducción del precio del gas
 natural negociado con 

la Argentina. 

Para este periodo (1986-1990), la exportaci
ón de 1os productos no 

tradicionales pasó de un 8% en 1980-1985 
a 22% en 1986-1990 en 

promedio (Vid Infra p. 15). 

El creciente comportamiento de las exportacion
es de productos no 

tradicionales, se atribuye principalment
e a: elevados precios 

internacionales de estos productos, increment
o de la demanda externa 

y facilidades financieras otorgadas por el se
ctor, la intermediación 

de "brokers6" en la apertura de mercados y la suscripción
 de acuerdos 

6 
Voz inglesa que se refiere a intermediarios,

 agentes, corredores y comisionistas 

cuenta 

ajena en diversidad de operaciones. 
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con preferencias arancelarias en el marco de la ALADI y del ex - 

Grupo Andino. 

Cuadro 1. ESTRUCTURA DE EXPORTACIONES 

 	(En Millones de SUS)  

Promedio 

1980-1985 

PRODUCTOS TRADICIONALES 

Mnerales 

Estaño 

Otros Mnerales 

Hidrocarburos 

Gas Natural 

Otros 

PRODUCTOS NO TRADICIONALES 

Reexportaciones 

TOTAL (En valores Oficiales) 	873,4 

Fuente: Elaboración propia con datos de INE y UDAP E 

793,5 

433,0 

255,5 

26,6 

360,5 

342,6 

18,0 

71,6 

8,1 

Promedio 

1986-1990 

548,3 

298,6 

97,0 

28,8 

249,7 

246,2 

3,5 

161,3 

20,9 

730,9 

Promedio 

1991-1995 

560,5 

413,2 

92,6 

45 8 

147,3 

125,8 

21,5 

360.5 

34,7 

956,7 

Promedio 

1996-2001 

579,1 

429,2 

72,2 

51,0 

149,9 

102,4 

47,6 

602,3 

167,6 

1351,4 

Cuadro 2. ESTRUCTURA DE EXPORTACIONES 

(En porcentaje) 

 	1980-1985 

Promedio Promedio 

1986-1990 

Promedio 

1991-1995 

Promedio 

1996-2001 

PRODUCTOS TRADICIONALES  91 75 59 43 

Minerales 50 41 43 32 

Estaño 29 13 10 5 

Otros Minerales 3 4 5 4 

Hidrocarburos 41 34 15 11 

Gas Natural 39 34 13 8 

Otros  2 0 2 4 

PRODUCTOS NO TRADICIONALES 8 22 38 45 

Reexportaciones 4 12 

TOTAL 100 100 100 100 

e INE y UDAPE 
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Entre 1991 y 1995 se exportó un to
tal acumulado de 4783.5 millones 

de dólares, este monto es mayor
 en 1129.1 millones de dólares 

respecto al total acumulado durante
 el periodo 1986-1990. 

En este periodo, la participación 
de los productos tradicionales de 

exportación pasó en promedio de 75
% durante el periodo 1986-1990 a 

59% en el periodo 1991-1995 (Vid In
fra p. 15). 

uvo su origen 

al Argentina; 

hidrocarburos 

1991-1995, en 

promedio la exportación de gas nat
ural fue menor en 120.4 millones 

de dólares, lo que equivale a una d
isminución de casi el 50%. 

Otro rubro que influye en el compor
tamiento de las exportaciones del 

sector tradicional son los mi
nerales y para este periodo, 

incrementaron su participación pr
omedio en tan sólo 2% entre los 

periodos 1985-1990 y 1991-1995. 

El incremento en la participación d
el rubro de la minería se debe al 

comportamiento de la exportación 
de minerales como el oro, zinc y 

plata (Ver Anexo 2). 

La exportación de oro pasó de 27.
2 millones de dólares durante el 

periodo 1985-1990 a 77.5 millones 
de dólares para el periodo 1991- 

1995, esto se tradujo en un aumen
to de su participación de 3.7% a 

8.1% para este periodo. Otros m
inerales que incrementaron su 

participación son el zinc y la pla
ta que pasaron de 10.9% a 14.4% y 

4% a 5.5% respectivamente. 

Las exportaciones de productos no
 tradicionales contribuyeron al 

incremento de las exportaciones re
specto al periodo anterior (1986- 

1990). La participación de este 
rubro pasó de 22% en el periodo 

1986-1990 a 38% para este periodo. 

La contracción de las exportacion
es tradicionales, t 

principal en la caída de los volúme
nes de venta de gas 

para este periodo la participació
n del rubro de los 

bajó de 34% entre 1986-1990 a 15
% para el periodo 
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Entre los rubros que destacaron su 
participación se puede citar a la 

soya y sus derivados, el rubro 
de maderas y manufacturas y la 

producción de azúcar (Ver Anexo 2).
 

El último periodo de análisis corr
esponde 

el que se advierte que las exportac
iones 

participación promedio del 45% e
n el total de las 

frente al 8% promedio durante el 
periodo 1980-1985 

15). 

exportaciones 

(Vid Infra p. 

al periodo 1996-2001, en 

no tradicionales tienen una 

Las exportaciones totales acumulad
as para el periodo 1996-2001 fue 

de 6,757.1 millones de dólare
s, de los cuales el 92% son 

exportaciones tradicionales, 45% e
xportaciones no tradicionales 

13% son reexportaciones. 

La exportación de minerales para 

en promedio aproximadamente en 33.
7 millones de dólares respecto al 

periodo anterior, con excepción de
 la plata y el zinc, el valor de 

las exportaciones de minerales m
etálicos y no metálicos cayó en 

forma significativa. 

La exportación de hidrocarburos 
cayó 6% en promedio respecto al 

periodo anterior (1991-1995), es 
decir, las exportaciones de este 

27.8 millones de dólares menos. Est
a caída se debe a la 

contrato de venta de gas natural
 a la república 

reducción de la producción pe
trolera por la 

transferencia de las operaciones 
de explotación y exploración al 

sector privado, el retraso en la co
nstrucción del gasoducto a Brasil 

y la escasa infraestructura de 
exportaciones de derivados de 

petróleo natural. 

A pesar de un decrecimiento en e
l ritmo de las exportaciones no 

tradicionales, este sector pasó d
e una participación de 38% en el 

periodo 1991-1995 a un 45% para est
e periodo (1996-2001). 

y 

este periodo (1996-2001) disminuyó
 

rubro fueron 

culminación 

Argentina, 

del 

la 
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Los productos que experimentaron un crecimiento en sus e
xportaciones 

son: la soya y sus derivados, el café en grano, bebidas
 en general, 

castaña, algodón y joyería con oro importado. (Ver Anexo 
2) 

Entre los productos que disminuyeron su participac
ión en las 

exportaciones, se pueden mencionar: Azúcar, Maderas y m
anufacturas 

de madera y cueros y manufacturas de cueros. 

2.2. DIVERSIFICACIÓN DE LAS EXPORTACIONES. 

El cambio en la estructura de las exportaciones, ser
á analizado 

considerando los periodos propuestos en las tablas 1 y 2
, además, se 

destacarán algunas de las principales causas para los
 cambios en 

estos rubros. 

La estructura de las exportaciones en los últimos 20 añ
os a sufrido 

grandes cambios, las exportaciones tradicionales que 
incluyen la 

minería y los hidrocarburos en el periodo 1980-1985 con
tribuían en 

promedio con el 91% del total de las exportaciones y par
a el periodo 

1995-2001 tan sólo contribuían con el 42%, en 
cambio las 

exportaciones de productos no tradicionales que de un 8%
 de aporte a 

las exportaciones para el periodo 1980-1985, pasaron 
a un 45% en 

promedio para el periodo 1995-2001. Sin embargo, la mat
riz primaria 

exportadora no ha cambiado, puesto que los productos que
 se exportan 

son productos primarios con ligeros niveles de agregación
. 

Durante el periodo 1980-1985 las exportaciones estuvier
on dominadas 

por la exportación de productos tradicionales (Ver Figura
 1). 

En las exportaciones de productos tradicionales y mas c
oncretamente 

en el rubro de los minerales, no cabe duda de la import
ancia del la 

exportación del estaño que, en este periodo representa 
en promedio 

el 29% del total de las exportaciones (Vid Infra p. 15). 
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La exportación de hidrocarburos y más específicamente, el 
gas 

natural representa el 39% del total de las exportaciones. 

Esta composición, muestra que existe una estructura de - exportación 

netamente primaria, basada en la exportación de minerale
s e 

hidrocarburos. 

Durante el periodo 1986-1990, la estructura de exportaciones 
tuvo 

cambios significativos que se reflejaron en una ma
yor 

diversificación de la oferta exportable de nuestro país. 

La mayor diversificación de la oferta se la puede aprec
iar 

analizando la diferencia entre el periodo 1980-1985 y 1986-199
0 en 

el Figura 1 (Vid Supra p. 20). 

A diferencia de la estructura del periodo anterior (1980-1985)
, en 

este periodo la exportación de productos no tradicionales pasa d
e un 

promedio de 8% a un 22%; en cambio, la exportación de produ
ctos 

tradicionales (minerales e hidrocarburos) disminuye su participa
ción 

de 91% a 75% en promedio (Vid Supra p. 20). 

El cambio en la estructura de las 

explicación en que: las exportaciones 

estancadas por el deterioro de los precios 

falta de inversión en este sector, lo 

debilitamiento de la capacidad productiva 

aplicación de una reforma comercial basada 

comercial redujo los sesgos anti-exportadores 

la expansión de las exportaciones de productos 

La expansión de las exportaciones de los productos no tradicionales 

exportaciones, tiene su 

de minerales estuvieron 

internacionales y la 

que derivó en el 

minera, además, la 

en la liberalización 

con lo que se estimuló 

no tradicionales. 

se refleja a través del incremento del valor de productos com
o la 

soya y sus derivados, Maderas y manufacturas de madera (Ver A
nexo 

2). 
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En el periodo 1991-1995, se puede advertir que: la participación de 

los productos tradicionales en la 	exportación disminuyó respecto 

del periodo anterior (1986-1990), esta participación pasó de 75% a 

59% (Ver Figura 1). 

El decremento en la participación de productos tradicionales se 

explica principalmente por una notable contracción en las 

exportaciones de hidrocarburos, y mas especificamente de la venta de 

gas natural. Esta contracción, encuentra su explicación en: el 

impacto negativo de la reducción de los precios de venta de gas 

natural y 	un mayor poder negociador de Argentina como único 

comprador de gas natural boliviano. 

La exportación de no tradicionales se incrementó de 22% a 38% en el 

periodo 1991-1995 (Vid Supra p. 20). 
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Este incremento se explica principalmente po
r el aumento de las 

ventas de soya y sus derivados, maderas y manu
facturas de madera y 

productos de joyería (Ver Anexo 2). 

El desempeño favorable de la exportación de
 no tradicionales, 

obedeció en gran medida a la introducción d
e incentivos a las 

exportaciones como el Draw-Back7, SIVEX8 
 
y a la suscripción del 

acuerdo comercial con Perú que permitió a las e
mpresas bolivianas a 

operar en zonas francas, además, se gozó de u
n incremento de los 

precios internacionales de la soya, azúcar y madera. 

Para el periodo 1996-2001 la estructura de las
 exportaciones es la 

siguiente: Productos tradicionales 42%, Produc
tos no tradicionales 

45% y Reexportaciones 13% (Vid Supra p. 20). 

En este periodo la exportación de est
año disminuyó en 

aproximadamente 17 millones de dólares, con lo 
que la participación 

del rubro de la minería en la exportación de t
radicionales bajá de 

43% en (1991-1995) a 33% en el periodo actual (V
id Supra p. 15). 

La exportación de hidrocarburos se vio afectad
o por la culminación 

de la venta de gas natural a la república Argent
ina. 

Algunos de los aspectos que influyeron en la d
isminución del ritmo 

de crecimiento de las exportaciones no tradicio
nales son las crisis 

internacionales que originaron una disminuc
ión en los precios 

internacionales de los commodities (azúcar, 
café y cacao), las 

restricciones sanitarias impuestas por el Per
ú (para el caso del 

algodón nacional) y las exigencias administr
ativas de Brasil y 

Argentina impuestas a la importación de texti
les bolivianos, los 

efectos climáticos adversos (efecto del niño) qu
e dañaron gran parte 

de los productos agrícolas, las elevadas ex
igencias al sector 

7 
Sistema de devolución arancelaria que compensa a los exportadores 

por los pagos de impuestos 

incorporados en el c 	intermedio importado. 
8  Sistema de Ventanilla

onsumo 
Única de Exportación, tiene la finalidad de simplificar y central

izar 

los procedimientos y tramites de exportación. 
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Figura 2. 

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE 

ESTAÑO Y GAS NATURAL 1980-2000 
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maderero derivadas de la aplicación 
de la Ley Forestal y las 

restricciones de financiamiento y la ins
eguridad jurídica para las 

inversiones extranjeras en el otorgamient
o de concesiones. 

A manera de conclusión para este acápite
 se puede indicar que: dos 

tendencias pueden ser observadas e
n la composición de las 

exportaciones durante los últimos v
einte años. Primero, la 

importancia de pocas materias primas ha d
eclinado en el tiempo, pero 

sin dejar de ser importante (Ver Figura
 2). Segundo, ha ocurrido 

una diversificación en las exportaci
ones que, si bien no han 

reducido la dependencia de Bolivia 
de los bienes primarios 

(minerales e hidrocarburos) 	de exportación, es beneficiosa en el 

sentido de que alivia a la economía 
de su sometimiento a las 

fluctuaciones de los precios internaciona
les de unos pocos precios. 
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2 . 3 ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES 

Para el análisis de la estructura y evolución de las importaciones 

según uso económico, se utilizará la información contenida en los 

siguientes dos cuadros: 

Cuadro 3. ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGÚN USO ECONÓMICO 

DETALLE 
Promedio 

1980-1985 

Promedio 

1986-1990 

Promedio 

1991-1995 

Promedio 

1996-2001 

BIENES DE CONSUMO 133,3 147,8 2409 419,3 

MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 297,0 284,0 487,8 800,5 

BIENES DE CAPITAL 208,3 230,0 436,5 723,1 

DIVERSOS 8,5 69 20,9 31,0 

EFECTOS PERSONALES 1,7 1,9 0,2 0,0 

VALOR TOTAL CIF 648,8 670,7 1.186,2 1.973,8 

y 

Cuadro 4. ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGÚN USO ECONOMICO 

DETALLE 
Promedio 
1980-1985 

Promedio 

1986-1990 
Promedio 

1991-1995 
Promedio 
1996-2001 

BIENES DE CONSUMO 20,6 22,0 20,3 21,2 

MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS INTERMEDIOS 45,8 42,4 41,1 40,6 

BIENES DE CAPITAL 32,1 34,3 368 36,6 

DIVERSOS 1,3 1,0 1,8 1,6 

EFECTOS PERSONALES 0,3 0,3 0,0 0,0 

VALOR TOTAL CIF 100,0 100,0 100,0 100,0 

La evolución de las importaciones según uso económico, a lo largo 

de estos últimos veinte años no ha sufrido grandes cambios como lo 

sucedido con la evolución de las exportaciones. 

Examinando la información contenida en el cuadro 3, 4 y la figura 3 

se puede indicar que: los productos con mayor participación en la 

estructura de las importaciones son: Materias Primas y Productos 

Intermedios y Bienes de Capital con un promedio de casi 93% y 35% 

respectivamente durante las dos últimas décadas. 
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Para el periodo 1980-1985, se tiene una alta participación del r
ubro 

materias 	primas 	y 	productos 	'intermedios 

(Ver Figura 3), este rubro alcanzó un valor de importación de
 297 

millones de dólares, esto equivale al 45.8% del total de 
las 

importaciones (Ver Cuadros 3 y 4). Los rubros bienes de capit
al y 

bienes de consumo alcanzaron un valor de 208.3 y 133.3 millone
s de 

dólares respectivamente (Ver Cuadro 3) 

Como se puede apreciar en gráfico 3, durante el periodo 1986-199
0 el 

cambio en la estructura de las importaciones según uso económic
o es 

poco apreciable, 	aunque los rubros bienes de consumo y bienes de 

capital experimentaron crecimientos moderados de alrededor del
 11% 

y 10% respectivamente, en cambio los rubros Materias Prima
s y 

Productos Intermedios y Diversos sufrieron una contracción
 de 

aproximadamente 4.5% y 18% respectivamente, pese a estos cambios
, el 

valor total CIF9  de las Importaciones crecieron un 3.4% respecto al 

periodo 1980-1985. 

Siglas inglesas de «Cost, insurance, freight», equivalente a coste, seguro y flete. 
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En el lapso 1991-1995, el valor oficial de las importaciones pasó de 

670.7 a 1186.2 millones de dólares, esto equivale a un crecimiento 

del 77% respecto al periodo anterior. Esta considerable expansión se 

debe a que: en todos los rubros, excepto el de efectos personales, 

se mostró un elevado nivel de crecimiento (Ver Anexo 2). 

Entre 1996-2001, el valor CIF de las exportaciones registró un 

crecimiento de 66.4% respecto al periodo anterior, esta tasa de 

crecimiento, encuentra su explicación en que: a excepción del rubro 

efectos personales, todos los demás registraron notables tasa de 

crecimiento entre los que se destacan los rubros de Bienes de 

Consumo (74%), Bienes de Capital (66%) y Materias Primas y Productos 

Intermedios (64%) (Ver Anexo 2). 
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CAPITULO TERCERO 

MARCO TEÓRICO 

3.1 TEORÍA DE ÍNDICE DE PRECIOS Y TÉRMINOS DE INTERCAMBIO.
 

El objetivo de esta sección es: efectuar una brev
e revisión 

descriptiva de las principales características y propie
dades de los 

números índice, poniendo énfasis en los indicadores 
de comercio 

exterior y hacer una breve descripción de la metodologí
a utilizada 

por el Instituto Nacional Estadística para la elaboraci
ón de estos 

indicadores. 

La utilización de indicadores, surgió ante la necesida
d de contar 

con instrumentos efectivos para medir la evolución
 temporal, 

coyuntural y de largo plazo de las principales variables 
económicas. 

En primera instancia; el conjunto de indicadores de cor
to plazo del 

sector externo, fue elaborado por la Unidad de.  Análisis de Políticas 

Económicas (UDAPE) y el Instituto Nacional de Estadíst
ica (INE) a 

través de un plan de trabajo conjunto orientado
 a obtener 

indicadores que permitan la evaluación del comportamient
o del sector 

externo de la economía. En ese sentido se obtuvieron los
 indicadores 

correspondientes para los periodos 1980-1987. 

Posteriormente, el Departamento de Estadísticas Económic
as, a través 

de la División de Estadísticas e Indicadores del Sector
 Externo del 

INE realizó ajustes, actualización, las correspondiente
s mejoras y 
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adaptaciones para el cálculo de los índices an
uales y trimestrales 

de exportaciones e importaciones en el marco del
 proyecto 'MATRIX'4°. 

3.1.2 PRIMERAS DEFINICIONES 

En Economía, es habitual la necesidad de referir
 la evolución de una 

magnitud a un instante de referencia base, d
e modo que se pueda 

apreciar con sencillez su evolución temporal. 

Un número índice permite comparar dos magn
itudes, usualmente 

cantidades o precios, ya sea a lo largo del ti
empo, o a través de 

áreas geográficas diferentes; así Novales dijo:
 "un índice simple o 

elemental es el cociente entre las dos magnitu
des que se pretenden 

comparar/41. 

Los índices se publican siempre en forma de 
porcentajes, que se 

obtienen sin más que multiplicar por 100 el índi
ce obtenido. 

Los números índice se clasifican en: índices sim
ples o elementales e 

índices compuestos. 

3.1.2.1 ÍNDICES SIMPLES O ELEMENTALES 

Los índices simples o elementales son: Índices 
de Valor, Índices de 

Precios e Índice de Cantidades (Ver Anexo 4 
para algoritmos de 

cálculo). 

Un índice de Valor, indica la variación en e
l valor total de un 

conjunto de productos entre dos momentos en el
 tiempo o dos puntos 

en el espacio. Como ejemplo de índice de valo
r se puede citar el 

índice de ventas comerciales.  

10 	. 
Tramestralización de los índices de comercio exterior. 

11 
Alfoso Novales Estadistica y Econometría p. 80. 
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Un índice de precios, será un indicador que refleje la variación de 

los precios de un conjunto de artículos, entre dos momentos del 

tiempo o dos puntos en el espacio; por ejemplo: el índice de costo 

de vida. 

Un índice de cantidades, será un indicador que muestre la variación 

en las cantidades de un conjunto de productos, entre dos momentos 

del tiempo o dos puntos en el espacio; por ejemplo: el índice de 

producción industrial. 

3.1.2.2 ÍNDICES COMPUESTOS 

Los índices compuestos más usuales son: Índice de tipo Laspeyres, 

índice de tipo Paasche y el índice tipo Fisher. 

Antes de mencionar las características más importantes de estos 

tipos de índices, se debe indicar que: cuando se elige una 

determinada fórmula para calcular un número índice, es necesario 

tener en cuenta que existen ciertas propiedades estadísticas 

deseables que los índices deberían cumplir (Ver Anexo 6). 

3.1.2.2.1 Índice Tipo Laspeyres 

Los índices que se usan con mayor frecuencia son los de pesos fijos, 

en los cuales las cantidades (ya sea del periodo base o corriente) 

se mantienen constantes. 

El índice de tipo Laspeyres, mantiene las cantidades del año base 

fijas y representa el costo actual de comprar la misma canasta de 

bienes que se compró en el periodo base (Ver Anexo 7 para algoritmo 

de cálculo). 
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3.1.2.2.2 indice Tipo Paasche. 

El índice de tipo Paasche, mantiene fijas las cantidades en el nivel 

del periodo corriente y representa el costo
 de comprar la canasta 

actual comparado con lo que habría costado c
omprarla en el periodo 

base (Ver fórmula en Anexo 7). 

Además de diferir en el periodo base d
el cual se toman las 

ponderaciones, los índices de Laspeyres y Paasche difieren en que: 

mientras el primero es una media aritmética ponderada de los precios 

relativos (Pt/PO), el segundo es una media armónica ponderada de los 

mismos. 

Ninguno de los dos tipos de índices mencio
nados, cumplen con las 

propiedades de tiempo inverso, circularidad 
y reversión de factores 

(Ver Anexo 5). 

El índice de tipo Laspeyres se usa con mayor frecuencia por motivos 

prácticos, ya que requiere datos del gasto sól
o en e]. periodo base. 

Cuando se usan índices del tipo Paasche, sólo las comparaciones con 

respecto al periodo base reflejan cambios pu
ros de precios. Cuando 

se hacen comparaciones entre dos periodos dis
tintos al periodo base, 

éstas reflejarán no sólo cambios en los preci
os, sino también en las 

ponderaciones. 

En el extremo, un índice de tipo Paasche puede mostrar cambios entre 

dos periodos en situaciones en las que ni
ngún precio cambió, e 

incluso un incremento en los precios en un c
aso en el que todos los 

precios disminuyeron. 

Así, si hay cambios importantes en las canti
dades comerciadas entre 

un periodo y otro, la serie de índices re
presentará precios de 

conjuntos heterogéneos de bienes a lo larg
o del tiempo y por lo 
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tanto, no será útil para analizar adecuadamente la evolución de los 

precios. Un sistema de índices de ponderaciones fijas sí permitiría 

analizar la evolución real de los precios. 

Los índices tipo Laspeyres, representan la evolución en el tiempo 

del precio o valor unitario de una canasta fija de artículos. El 

problema es que, dicha canasta puede no tener nada que ver con la de 

los productos que en determinado momento son objeto del comercio, ya 

sea por cambios en la estructura de bienes intercambiados que la 

alejan de la estructura inicial, por cambios en el comportamiento de 

los agentes económicos o por cambios de carácter estacional. 

En general, para el cálculo de índices de precios de comercio 

exterior con base fija, la fórmula de Laspeyres ha sido desestimada 

porque implica suponer que el precio de los productos que 

eventualmente dejen de transarse bajaría a cero. En cambio, la 

fórmula de Paasche elimina automáticamente todos los productos que 

dejan de ser tranzados, al considerar la canasta corriente. Este 

parece ser el motivo para su mayor uso en el cálculo de los índices 

de precios de las exportaciones e importaciones. 

Para todos los índices de precios, si precios y cantidades están 

negativamente (positivamente) correlacionados, la fórmula de 

Laspeyres genera resultados mayores (menores) que la de Paasche. 

El índice de precios de tipo Laspeyres genera un resultado con un 

sesgo positivo, ya que, al mantener fija la canasta base de 

productos, no considera que pueda haber sustitución entre bienes 

debido a cambios en los precios relativos. A mayor elasticidad de 

sustitución y mayor cambio en los precios relativos, el sesgo será 

mayor. Asimismo, será mayor mientras más largo sea el periodo de 

tiempo que se trabaje. 
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Análogamente, el índice de precios de tipo Paasch
e tiende a 

subestimar el resultado, ya que asume que la canasta cor
riente es la 

relevante para el año base. 

3.1.2.2.3 Índice Tipo 
	sher. 

Existe otra 

sustitución 

relativos. 

clase de índices llamados superlativos, que sí permiten 

entre bienes en repuesta a cambios en los precios 

Estos índices cumplen con la propiedad de tiempo invers
o 

y se aproximan más a la función de utilidad ideal del co
nsumidor que 

los índices de Laspeyres o Paasche El más simple es el índice ideal 

de Fisher, el cual cumple con todas las propiedades, excepto con la
 

de circularidad. Dicho índice es la media geométrica de
 los índices 

de Laspeyres y Paasche (Ver Anexo 6 para algoritmo de cálculo). 

3.1.3 ÍNDICES DE PRECIOS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN. 

En general, es necesario homogenizar los datos básicos
, ya que no 

siempre están sujetos a criterios uniformes de valuaci
ón: precios 

CIF, FOB, precios expresados en monedas diferente
s, valores 

nominales de retorno u otro tipo de valorización, en qu
é momento se 

considera que la importación o exportación está con
sumada: en 

transito, en aduana, etc. 

Para el calculo de índices de precios de exportación e 
importación, 

puede utilizarse formulas de tipo Laspeyres y Paasch012. Sin embargo, 

en caso de utilizar la fórmula de Laspeyres, como
 se indicó 

anteriormente, si algún producto deja de negociars
e, implica 

suponer que su precio bajá a cero, lo que constituye 
un evidente 

falseamiento. Habrá que tener la precaución de tomar en
 cuenta para 

el cálculo de los indicadores, sólo los productos negoc
iados tanto 

durante el periodo base como durante el periodo dado. 

Núñez del Prado Arturo, Estadística Básica para Planific
ación p. 117. 
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Por otra parte, no es necesario adoptar esta precaución, si se 

aplica la fórmula de Paasche, ya que en esta se elimina 

automáticamente el producto que deja de negociarse y no quedará 

comprendido en ninguno de los factores (p. qj ni (pn  q0. Por esta 

razón, para determinar índices de precios se suele utilizar la 

fórmula de tipo Paasche. 

En estadísticas de comercio exterior, se acostumbra a designar a 

estos índices como índices de valor unitario, por el tipo de 

información que se tiene. No es el precio y la cantidad de un 

artículo, sino el precio promedio o valor unitario que 

correspondería a un artículo proveniente de una partida de bienes no 

totalmente homogéneos. De este modo, si la importación de 100 

automóviles de distintas marcas representa un valor CIF de 400.000 

unidades monetarias, el precio promedio por automóvil es 4.000 u. m. 

En este sentido, se prefiere designar a estos índices como índices 

de valor unitario en vez de precios, aunque metodológicamente no hay 

diferencia. 

3.1.4 RELACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE INTERCAMBIO. 

Según Arthur Andersenu, se puede definir como términos de 

intercambio a la relación (cociente) que existe entre los precios de 

productos de exportación y los precios de productos de importación, 

es decir, al precio relativo de las exportaciones en términos de las 

importaciones. 

El índice de términos de intercambio (IT) es el cociente entre el 

índice de precios de las exportaciones (IPx) y el índice de precios 

de las importaciones (IPm) multiplicado por 100:  

13 
Andersen Arthur, Diccionario de Economía y Negocios, Versión CD. ROM. 
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IPx 
Tl — 	*100 

!Pm 

número índice de las importaci
ones. 

De igual manera el precio de 
las importaciones 

calcula como un número índice
 de los precios de las export

aciones. 

En la práctica, cada pais i
mporta y exporta muchas bie

nes y no 

solamente uno, razón por la c
ual el precio de las erportac

 iones se 

se calcula como" un 

se puede inferir que: un incre
mento 

términos de intercambio e
n un 

aumentan (disminuyen) más 
	 los precios de las exportacio

nes 

la misma cantidad física de e
xportaciones, el país puede i

mportar 

una mayor (menor) cantidad de 
bienes. 

La definición que la Relación
 de intercambio, es el precio

 del bien 

que un país inicialmente expor
ta dividido por el precio del 

bien que 

inicialmente importa, tambi
én sugiere que un increment

o en la 

relación de intercambio increm
enta el bienestar de un país, 

mientras 

que una reducción en la relaci
ón de intercambio reduce su bi

enestar. 

3.1.5 CRITERIOS DEL INE PAR
A ELABORAR INDICADORES DE C

OMERCIO 

EXTERIOR. 

Entre los criterios utiliz
ados por el Instituto Naci

onal de 

Estadística para la elaboració
n de estos indicadores se pued

e citar: 

Analizando la anterior relació
n, 

(disminución) del índice d
e 

determinado periodo, significa
 que 

o disminuyen 

precios de las importaciones e
n dicho periodo. Ello implica 

que, con 
(aumentan) menos que los 
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Cobertura 

Año Base 

4  Método de Captura de Datos 

Fuentes de Información 

4  Cálculo del índice. 

3.1.5.1. COBERTURA. 

Este primer criterio, hace referencia a los ámbitos geográfico, 

espacial y temático. 

3.1.5.1.1 Ámbito Geográfico. 

Comprende, la cobertura geográfica que incluye todas las 

exportaciones e importaciones definitivas de mercancías que salen y 

entran del territorio aduanero nacional en un determinado periodo. 

3.1.5.1.2. Ámbito Temporal. 

Este criterio, hace referencia a la periodicidad con la que se 

estructuran los índices es decir, en forma trimestral y anual. 

3.1.5.1.3. Ámbito Temático. 

Los indices de Valor Unitario y Volumen se elaboran según 

clasificación y nivel de desagregación de acuerdo al siguiente 

esquema: 
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CLASIFICACIÓN 
NIVEL DE 

 
AGREGACIÓN 

Exportaciones según: 

Clasificación Internacional Industrial Uniforme 

(CITE) 
Divisiones 

Tradicionales y no Tradicionales Producto 

Actividad Económica Producto 

Grandes Categorías Económicas 	(GCE) Grupos 

Importaciones según: 

Clasificación según Uso o Destino Económico 

(COCEE) 
Grupos 

 

Grandes Categorías Económicas 	(GCE) 

3.1.5.2 AÑO BASE. 

Este segundo criterio indica que: debido a las recomendaciones del 

Sistema de Cuentas Nacionales de 1993, se debe utilizar como periodo 

de referencia o año base a la gestión 1990, por considerarse el más 

regular en cuanto a actividades económicas. 

3.1.5.3 MÉTODO DE CAPTURA DE DATOS. 

La principal fuente de información, proviene del procesamiento 

estadístico continuo que se realiza a los bienes en el propio 

departamento de Sector Externo del INE. 

La información referente a Valores Unitarios, es procesada por el 

Departamento de Informática y Cartografía en base a sistemas de 

datos y listados de Coeficientes de Variación para cada periodo 

(trimestral y anual). Dado el normal tiempo de procesamiento de la 

información, se obtienen datos preliminares adelantados para el 

cálculo del índice. 
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3.1.5.4 FUENTES DE INFORMACIÓN. 

Las fuentes de información, son las declaraciones juradas (pólizas) 

emitidas por la Aduana Nacional de Bolivia, tanto para exportaciones 

como para las importaciones y otros registros administrativos al 

respecto. 

Para la construcción de indices, se utiliza información sobre 

exportaciones en valor oficial, e importaciones trimestrales y 

anuales en valor FOB”, clasificadas por producto y país de destino o 

procedencia. A partir de esta información se obtienen, con el apoyo 

de la informática, los parámetros necesarios para la selección de la 

muestra y la elaboración posterior de los índices. 

3.1.5.5 CÁLCULO DEL ÍNDICE. 

En los siguientes puntos: se describen brevemente las etapas y los 

aspectos más importantes de esta metodología. 

3.1.5.5.1 Selección de la muestra. 

La selección de la muestra es realizada considerando los siguientes 

criterios: 

• Índice de Valor Unitario (Precio) 

• Representatividad 

• Homogeneidad 

14 FOB: (free ox board] franc a bordo; Término de la Cámara de Comerció internacional con 

el que se indica que el vendedor ha cumplido con su obligación cuando la mer
cancía ha sido 

entregada en la borda del buque, en el puerto de embarque convenido. 
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3.1.5.5.1.1. Índice de Valor Unitario (Precio). 

La canasta de productos considerada, se determina de acuerdo a la 

selección muestra' para cada año, contándose con canastas móviles, 

eliminando de esta forma el problema de cambios estructurales en la 

composición de productos transados a nivel internacional, apertura 

de mercados, evolución tecnológica, obsolescencia y creación de 

nuevos productos. 

Se emplea una muestra "dirigida" con la finalidad de cubrir los 

dbjetivos de representatividad y homogeneidad. 

3.1.5.5.1.2 Representatividad; persigue, determinar los productos 

más importantes según: volumen, valor y nivel de transacciones del 

total de productos transados. 

3.1.5.5.1.3 Homogeneidad; observa que los productos seleccionados, 

no estén conformados por partidas de gran heterogeneidad o difusa 

especificación en la composición de productos englobados. Así, son 

rechazadas aquellas partidas registradas como "otros productos", 

"los demás", etc. 

Los criterios de selección fundamentales se basan en los 

Coeficientes de variación y se detallan a continuación: 

3.1.5.5.1.3.1 Análisis horizontal de un producto o partida. 

Se exige que, por lo menos existan seis transacciones en el periodo 

que se está considerando. 

Para las muestras, este criterio se flexibiliza de acuerdo al 

producto que se trate. Al mismo tiempo, se analiza la relación entre 

el promedio de valores unitarios y el valor unitario promedio del 
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producto en cuestión, la diferencia si se presentara el caso no deb
e 

exceder de doS. También se analiza el coeficiente de variación
, 

producto por producto, el mismo que no debe sobrepasar el 100 po
r 

ciento; de esta manera, se tamizará en forma horizontal a lo
s 

productos transados. 

3.1.5.5.1.3.2 Análisis vertical. 

Se realiza de similar manera que en el criterio anterior, con l
a 

diferencia que se toma en cuenta al país de procedencia o destin
o 

para las importaciones y para las exportaciones respectivamente. E
s 

decir, se analiza la relación entre los promedios de valor unitari
o 

de cada país con respecto al promedio de valor unitario promedi
o 

general, la cual no deberá exceder a dos. 

De esta manera se obtiene una muestra, con una cobertura del 70 a
l 

90%, del valor total del periodo. 

Para la expansión de la muestra, se realiza el trabajo de asignació
n 

del valor de algunos productos específicos (partidas; rechazados po
r 

los criterios de selección, añadiendo al valor de algún otr
o 

producto seleccionado, cuando el análisis 

que tienen afinidad notable en cuanto a su 

coeficiente de correlación en valores 

determina, 

o bien su 

Luego 

de productos 

USO o destino, 

es bastante aceptable. 

se procede al prorrateo'5  del valor de todos los productos no 

considerados de acuerdo al valor relativo de cada partid
a 

seleccionada, con asignaciones. 

3.1.5.5.2 Asignación de ponderaciones. 

Los productos de la muestra se agrupan de acuerdo a la clasificació
n 

- que se utilice: Clasificación Internacional Industrial Uniforme 

 

15 
Repartición proporcionada. 
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(CIIU), Grandes Categorías económicas (GCE),
 Tradicionales y no 

Tradicionales y Principales Actividades para
 las exportaciones; 

Clasificación Según Uso o Destino Económic
o (CUODE) y Grandes 

Categorías económicas (GCE) para las importacion
es. 

3.1.5.6 ALGORITMO DE CÁLCULO. 

Al no ser posible contar con información sobre
 precios propiamente 

dichos, se opera con el Valor Unitario de cada
 producto o NANDINA, 

definiéndose dos tipos de este valor (Ver Anexo 
7). 

3.1.5.7 RESULTADOS DE LA INFORMACIÓN. 

Los Anuarios Estadísticos publicados por el I
NE, incluyen cuadros 

detallados de todos los indices de comercio 
exterior, tanto para 

exportaciones como importaciones donde se detal
lan Índices de Valor, 

Valor Unitario y Volumen. Además se incluyen ser
ies estadísticas. 

3.1.5.8.1 Formatos de divulgación. 

Los formatos de divulgación de estos indicadores
 son: 

• Anuario Estadístico (anual) 

• Indicadores Económicos de Coyuntura (trimestral)
 

• Anuario Estadístico de Comercio Exterior (CD-ROO
M) 

• Base de Datos (en diskettes) 

• Cuadros de los Índices según requerimien
tos de los 

usuarios. 
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3.2 TEORÍA SOBRE EL PRODUCTO INTERNO BR
UTO 

En este apartado, se analiza el significad
o conceptual de: Producto 

Interno Bruto ó Simplemente PIB, que mide l
a renta toral de un pais. 

El PIE es el dato económico al que se prest
a más atención porque, se 

piensa que es el mejor indicador del bie
nestar económico de una 

sociedad. 

Al igual que cuando se desea opinar sobre 
la situación económica de 

una persona, es probable que lo primero qu
e se observe sea su renta 

para así, poder inferir sobre si esta p
ersona puede permitirse 

adquirir mas bienes necesarios y bienes d
e lujo, lo mismo sucede 

cuando se pretende juzgar lo bien o mal que
 va un país, se recurre a 

observar la renta total de todos sus indivi
duos a través del PIB. 

El PIB mide a la vez dos aspectos importa
ntes de la economía que 

son: la renta total de todos los miembros 
de la economía y el gasto 

total en la producción de bienes y servi
cios de la economía. La 

razón por la que el PIB puede realizar est
a difícil carea radica en 

que estos dos conceptos son en definitiva 
lo mismo, así Mankiw dijo 

una economía en su conjunto, la renta 
debe ser igual al 

gastos 1". 

El dato económico PIB, es una variable 
"flujo" por que es una 

magnitud económica medida como una tasa por u
nidad de tiempo'''. 

3.2.1 DEFINICION DE PRODUCTO INTERNO BR
UTO. 

Según Mankiw, "Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de mercado 

de todos los bienes y servicios finales
 producidos en un país 

durante un determinado periodo de tiempo"".
 

17 
J. Sacho y F. Larraín Macroeconomía en la Era de la Ec

onomía Global p 32. 

16 
Cregory Mankiw, Principios de Economia p.

 438. 
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Aunque esta definición parece estar clara y ser bastante sencilla, 

en realidad contiene numerosas y sutiles cuestiones que se deben 

tener en cuenta. Para comprender esta definición, se la analizará 

por partes. 

Cuando la definición de PIB dice: "El Producto Interno Bruto es el 

valor de mercado", hace referencia a que en la economía, el PIB suma 

muchos tipos diferentes de productos para obtener un único indicador 

del valor de la actividad económica. Es decir, el valor de 

diferentes tipos de bienes se expresan a través de los precios de 

mercado y estos precios de mercado se representan en una medida 

común que por lo general es una unidad monetaria. 

Con el término "de todos", en la definición de PIB, se indica que 

esta variable pretende ser un indicador exhaustivo con todos los 

bienes y servicios producidos legalmente en la economía. Al abarcar 

todos los bienes y servicios, este indicador, considera inclusive 

los alquileres imputados de los propietarios de sus propias 

viviendas. 

Una de las dificultades con las que tropieza la cuantificación de 

esta variable está en que: el PIB excluye bienes y servicios 

vendidos ilícitamente como el tráfico de drogas, también excluye la 

mayoría de los bienes y servicios producidos y consumidos en el 

hogar, ya que este tipo de bienes no se trenzan en un mercado. 

"Los bienes y servicios" en la definición de PIB, indica que este 

dato ihcluye todos los bienes tangibles, es decir: alimentos, 

vestimenta, etc. Así como también los intangibles como: transporte, 

Educación, etc. 

El término "finales" en la definición de PIB, indica que el Producto 

Interno Bruto, comprende únicamente el valor de los bienes finales. 

le Gregory Mánkiw Op. Cit. p. 440. 
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La razón para 
	

incorporación de este criterio está en que: en los 

precios de los bienes finales ya están incluidos los preci
os de los 

bienes intermedios, además, al considerar sólo los precios 
de bienes 

finales se evita el problema de la doble contabilización. 

El concepto "producidos" en la definición de PIB, dice que
: para la 

cuantificación del Producto Interno Bruto, sólo se cons
idera la 

producción de bienes y servicios en un periodo determinad
o, por lo 

general un ano, es decir, no se considera las transaccion
es de los 

artículos producidos en periodos pasados. 

La afirmación "en un país", hace referencia a que el PIB
, mide el 

valor de la producción dentro de los confines geográficos 
del país. 

De esta afirmación surge la diferencia entre el PIB y otro 
indicador 

importante llamado Producto Nacional Bruto (PNB), cuya 
principal 

diferencia está en que: los artículos que se incluyen en e
l PIB son 

independientes de la nacionalidad del productor, en cambio 
en el PNB 

se incluye la producción de nacionales residentes fuera del
 pais. 

La frase "durante un determinado periodo de tiempo" en la d
efinición 

de PIB, dice que: este indicador, mide el valor de la produ
cción que 

se realiza en un determinado intervalo de tiempo, este
 periodo 

normalmente es de un año o un trimestre. 

3.2.3 COMPONENTES DEL PIB. 

La composición del PIB real (representado por Y) a trav
és de sus 

distintos tipos de gasto se divide en cuatro componentes
: Consumo 

(C), Inversión (I), Compras del Estado (G) y Exportacio
nes Netas 

(XN). 

Y=C+I+G+XN 
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En esta identidad, Consumo es el gasto de los hogares en bienes y 

servicios, excepto en la compra de nuevas viviendas. 

Inversión es el gasto que se destina a la compra de equipo de 

capital y existencias, convencionalmente se designa como inversión 

en vez de consumo al gasto que realiza una familia en la adquisición 

de una nueva vivienda. 

El componente Gasto, representa las compras del Estado, es decir, 

son los gastos en bienes y servicios realizados por la 

administración central. Entre las compras del Estado también se 

incluyen el pago de jubilación a un anciano, estos gastos se llaman 

"transferencias" que no son otra cosa que un pago sin contraparte y 

desde el punto de vista macroeconómico son como una devolución de 

impuestos. 

Las Exportaciones Netas, son iguales a los gastos en la compra de 

bienes y servicios producidos en el interior por parte de 

extranjeros (exportaciones) menos las compras interiores de bienes y 

servicios extranjeros (importaciones). El término "neto" se refiere 

al hecho de que las exportaciones se restan de las importaciones. 

3.2.4 PIB REAL Y PIB NOMINAL. 

En la definición de PIB, este indicador mide el gasto total en 

bienes y servicios en todos los mercados de la economía, entonces, 

si se incrementa el gasto total de un período a otro, debe haber 

sucedido una de las dos siguientes alternativas: 1) La economía 

incrementó su producción de bienes y/o Servicios ó 2) Los bienes y/o 

servicios se están vendiendo a precios más elevados. 

Cuando se desea hacer un análisis de la evolución de la economía, 

generalmente recurre a un indicador de la cantidad de bienes y 

servicios que está produciendo la economía, pero, que no sea 
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afectada por la variación de los precios de dichos bienes y 

servicios. 

El indicador que muestra como evoluciona la producción total de 

bines y servicios de la economía se denomina, PIB real, este 

indicador surge de la pregunta hipotética: ¿cuál sería el valor de 

los bienes y servicios producidos este año si los valoráramos a los 

precios vigentes de un determinado año ya pasado?. 

El cálculo numérico del PIB real y PIB nominal, a manera de ejemplo, 

se basa en el ejercicio propuesto por Shachs y Larraín19  (Ver Anexo 

8). 

Un tercer y útil indicador, que surge de los conceptos PIB real y 

PIB nominal es el Deflactor del PIB, este indicador muestra el 

aumento del PIB nominal que es atribuible a una subida de los 

precios y no a un aumento de las cantidades producidas. 

El algoritmo de cálculo del Deflactor del PIB es el siguiente: 

DeflactorPIR - 
PInnominal 

 *100 
RIBreal 

Siguiendo con el ejemplo propuesto (Anexo 8), el deflactor del PIB 

para 1982 es igual a: 100 [(90/90)*100], para 1991 el deflector es: 

137 {(184/134)*100}. Como el deflector ha aumentado de 100 en 1982 a 

137 en 1991, se puede decir que el nivel de precios ha subido en 37 

por cien. 

19 
Jefrey Sache y Felipe Yarrain. Op Cit 
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21 
Chacholiades nO1quiodes. Economía Internacional p. 114, 

20 
Alfredo Barrientos, Sistema de Cuentas Nacionales P. 79. 

3.2.5 MÉTODOS DE CÁLCULO DEL PIB. 

Los métodos alternativos20  más usuales para calcular el PIB son: 

• 	Método de Remuneración a Factores Productivos. 

• Método del Gasto en Bienes y Servicios Finales. 

• Método del Valor Agregado. 

• Método de Oferta y Utilización de Bienes y Servicios. 

Para una breve descripción de cada método Ver Anexo 9. 

3.3 PRINCIPALES TEORÍAS SOBRE COMERCIO INTERNACIONAL 

Para poder entender de una manera más clara lo que es el comerci
o 

internacional, es necesario comenzar por plantear como surge y sobre 

todo cuales son sus bases teóricas es decir, las diversas teoría
s 

que se han formado a través del propio desarrollo y evolución de
l 

comercio internacional. 

Dentro de las principales se pueden plantear de manera sintética la
s 

siguientes: 

3.3.1 TEORÍA CLÁSICA DE LA VENTAJA ABSOLUTA 

La teoría de la ventaja absoluta planteada por Adam Smith21  destaca 

la importancia del libre comercio para que la riqueza de la
s 

naciones se incremente, basándose en el ejemplo de que ningún jef
e 

de familia trataría de producir en casa un bien que incurriera en u
n 

costo mayor que comprarlo. Si se aplicara este ejemplo concretament
e 

a un pais extranjero "A", se llegaría a la conclusión de que "A
" 
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podría proveer a otro país "B" de un bien más barato de lo que e
l 

país "B" pudidra producirlo. 

De esta manera se puede definir a la ventaja absoluta como l
a 

capacidad de producir un bien a un costo absolutamente menor medid
o 

en términos de unidades de trabajo. 

Adam Smith22  aclara su teoría por medio de un ejemplo sencillo, 

considerando a dos países, Estados Unidos e Inglaterra, los cuale
s 

están dotados de trabajos homogéneos y dedicados a la producción d
e 

dos bienes que son alimentos y tela. Para el caso de Estados Unido
s 

se parte del supuesto de que se requiere de ocho unidades de trabaj
o 

para producir una unidad de alimento, y de cuatro unidades d
e 

trabajo por cada unidad de tela que se produzca. 

Para el caso de Inglaterra, necesita de diez unidades de trabajo po
r 

cada unidad de alimento y dos unidades de trabajo por cada unidad d
e 

tela que se produzca. De esta manera se hace notorio que Estado
s 

Unidos es más eficiente en la producción de alimentos, mientras qu
e 

Inglaterra lo es en la producción de telas; dicho en otras palabras
, 

producción de 

Inglaterra la tiene en la producción de tela. De esta 

Smith" afirma que el comercio internacional entre ambos 

rentable, ya que una ventaja absoluta implica 

Estados Unidos tiene una ventaja absoluta en la 

alimentos e 

manera Adam 

países es 

necesariamente una especialización en aquel bien en el que se teng
a 

mayor eficiencia, dando como resultado un aumento en la producció
n 

mundial de todos los bienes. 

A pesar del planteamiento tan claro que hace esta teoría, hoy en dí
a 

mucha gente considera que los exportadores deben tener una ventaj
a 

absoluta sobre sus competidores extranjeros, y aunque hasta ciert
o 

22 Ibi.12. p. 123. 

'bid. p. 139. 
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punto es cierto, esta teoría llega a ser superf
icial y engañosa. Si 

el comercio se basara en esta teoría se ll
egaría a la absurda 

conclusión de que Estados Unidos debería prod
ucir tanto tela como 

alimentos, e Inglaterra por su parte no debería
 producir nada; cosa 

que solo tendría sentido si existiera libre mov
ilidad del trabajo de 

un país a otro, pero esto no es posible 
por lo menos en la 

actualidad, por lo que se puede afirmar que 
la rentabilidad del 

comercio internacional no depende de una ventaj
a absoluta, sino mas 

bien de una ventaja competitiva. 

3.3.2 TEORÍA PURA Y MONETARIA DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL 

Esta teoría plantea que el comercio internacio
nal está comprendido 

por dos campos de estudio, el primero ó de 
la teoría pura y el 

segundo que es la teoría monetaria". La pr
imera se refiere al 

análisis de valor aplicado al intercambio inter
nacional y considera 

dos aspectos: 

El enfoque positivo, que se va a encargar de ex
plicar y predecir los 

acontecimientos, para contestar a preguntas co
mo: ¿por qué un país 

comercia de la manera en que lo hace?, ¿qué det
ermina la estructura, 

dirección y el volumen del intercambio entre 
países?, ¿cuáles son 

las fuerzas que determinan si se va a importar 
o exportar un tipo u 

otro de producto? y ¿cuánto se intercambiaría de
 cada mercancía?. 

Sin embargo ésta misma teoría no ha con
testado de manera 

determinante a ellas, sino que a través de la e
volución del comercio 

internacional, se ha demostrado que las vari
ables que se pueden 

manejar y mover para contestarlas suelen ser m
uy distintas en cada 

país, dependiendo de su tipo de comercio. 

Torres Gastan Ricardo. Teoría del comercio in 
	apianad. p. 75. 

47 



En segundo lugar, se encuentra el análisis del 
bienestar, el cual se 

encarga de investigar los efectos que tendrá un
 cambio de la demanda 

sobre la relación real de intercambio de un p
aís, lo que lleva a 

preguntar en este caso ¿cuáles son las ven
tajas del comercio 

internacional en este caso? y si ¿aumenta o di
sminuye el consumo Y 

la tasa de desarrollo económico con el comercio 
internacional?. 

En concrete, para la teoría pura se tiene
 que contar con un 

planteamiento teórico, después se deben inve
stigar los hechos y 

finalmente se deben aplicar las medidas es
pecíficas que sean 

necesarias. 

En cuanto a la teoría monetaria, esta comprende 
dos aspectos: 

• La aplicación 

internacional, 

la circulación 

de los 

o dicho 

de la moneda así como 

de las mercancías, el saldo comercial, 

cambio y el tipo de interés.  

sus efectos en: el precio 

los ingresos, el tipo de 

principios monetarios al intercambio 

de otra manera, el enfoque que explica 

• El análisis del proceso de ajuste mediant
e el empleo de 

instrumentos monetarios, cambi arios y financie
ros, que tratan 

de contrarrestar los efectos de los desequ
ilibrios de la 

balanza de pagos en cuanto a la duración,
 intensidad y 

amplitud, hasta restablecer el equilibrio o por
 lo menos hasta 

preservar el nivel que se desea 

Una de las principales razones que hacen nece
sarias ambas es que 

sirven al análisis teórico y práctico del come
rcio internacional y 

dan fundamento a la política comercial y a sus c
ambios. 
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3.3.3 TEORÍA DEL EQUILIBRIO Y EL COMERCIO INTERN
ACIONAL 

Esta teoría se basa en el estudio del mercado y de
 los precios de 

las mercancías en declive, concentrando su mayor
 interés en la 

obtención de la ganancia sin importar mucho como se o
btenga. 

Dado que los teóricos del equilibrio concebían a 
la economía en 

estado estacionario, enfocaron su atención en los p
recios y en las 

cantidades que permitieran un movimiento estable d
e los productos 

desde el lugar en donde se producían hasta los cent
ros comerciales 

sin que las condiciones establecidas fueran alte
radas. En este 

proceso el dinero solo cumple la función de facili
tar la medición 

económica sin importar el nivel de precios. 

3.3.4 TEORÍA DE LA LOCALIZACIÓN 

Esta teoría puede parecer un tanto ilógica si no 
se conocen las 

condiciones en cuanto a recursos naturales de cada pa
ís. 

La teoría de la localización arranca del hecho bá
sico de que los 

recursos naturales son limitados y están distrib
uidos en forma 

desigual en el globo terrestre'. Esta distribución 
desigual de los 

recursos naturales determina, en las primeras etapas
 del desarrollo 

económico, condiciones diferentes entre las re
giones para la 

producción de ciertos artículos. 

La explotación de estos recursos naturales es lo qu
e condujo a los 

individuos a la especialización en determinadas act
ividades. En la 

medida que la acumulación de capital y el conocimie
nto tecnológico 

se desarrollan, originan la tendencia a depender 
menos de dichos 

recursos naturales, y cuando la humanidad avanza con
siderablemente, 

surge la sustitución de estos por productos sintético
s. 

Ibid. p. 162. 
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Al estudiar el caso de algunos países asiáticos com
o Japón el cual 

no se caracteriza precisamente por gozar de una amp
lia gama de 

recursos naturales, se concluye que esta teoría no
 es aplicable a 

las condiciones de ese país, por el contrario ten
emos que no ha 

contado con recursos naturales propios y sin embargo
 se ha dado a la 

tarea de conseguirlos para sacar adelante su econo
mía, llegando a 

ser una de las principales potencias comerciales en e
l mundo. 

Por el contrario se tiene el caso de México el cual
 ha contado con 

una basta gama de recursos naturales, que aún en e
sta época no ha 

sido explotada ni aprovechada por empresas mexica
nas para sacar 

adelante su propio comercio. 

Lo que se puede concluir de la Teoría de la localiza
ción, es que la 

dotación de recursos naturales con que cuente un
 país no es un 

determinante para tener una balanza comercial super
avitaria o para 

conseguir un gran desarrollo económico a nivel int
ernacional; más 

bien depende de las estrategias que empleé cada uno
 y de la manera 

en que aproveche los recursos con que cuenta. 

3.3.5 TEORÍA DE LA VENTAJA COMPARATIVA 

Originalmente a Adam Smith se le atribuye la noc
ión de ventaja 

absoluta26, en la que explica y plantea que una nación export
ará un 

artículo si es el productor de más bajo costo del mu
ndo, pero David 

Ricardo llega a refinar esta teoría, hasta llegar a 
plantear lo que 

conocemos como la teoría de la ventaja comparativan, cor medio de la 

cual reconoce que las fuerzas del mercado asignarán 
los recursos de 

una nación a aquellos sectores donde sea rela
tivamente más 

productivo. Es decir que una nación puede import
ar un bien que 

26 
Porten Elchael E. La Ventaja Competitiva de las nac

iones. P. 52. 
27 

Ibid. p. 59. 
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podría ser el producto de más bajo costo, si todavía es más 

productiva en la producción de otros bienes. 

De ésta manera los países podrán exportar aquellos otros que su 

trabajo produce de forma relativamente más eficiente e importarán 

los bienes que su trabajo produce de forma relativamente más 

ineficiente. 

Se puede concluir que esta teoría se basa en las diferencias entre 

la productividad de la mano de obra entre unas y otras naciones, 

estas diferencias hacen posible favorecer a algunos sectores. 

Para esta teoría, el trabajo es el único factor de producción y los 

paises sólo difieren en la productividad del trabajo en diferentes 

industrias. 

Por medio de esta teoría, se trata de demostrar que el comercio 

beneficia a un país en la siguiente forma: 

• Si se piensa en el comercio como método indirecto de 

producción, es decir, que en lugar de producir un producto por 

sí mismo, un país se puede dedicar a producir otro tipo de bien 

e intercambiarlo por el bien que desee, que necesite o que no 

pueda producir por la misma ineficiencia con la que cuenta para 

hacerlo. De esta manera se puede decir que si un bien se 

importa es porque ésta producción indirecta requiere menos 

trabajo (para el país que lo realizó) que la producción 

directa. 

• Esta teoría trata de demostrar que el comercio puede ampliar 

las posibilidades de consumo de un país lo que implica 

incremento en ganancias del comercio.  
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Esta teoría ha desencadenado una s
erie de conclusiones que 

comúnmente se aceptan y que pueden se
r falsas según la forma de 

pensar que se tenga del comercio exterio
r.  

Se plantea que un país gana con el co
mercio, incluso si se tiene 

menor productividad que sus socios
 comerciales en todas las 

industrias. Pero probablemente esta c
reencia no es tan falsa si 

pensamos que han existido paises (como 
Japón por ejemplo) que en un 

principio no contaban con los suficien
tes recursos naturales para 

tener una productividad superior e
n todas las industrias a 

comparación de sus socios comerciales,
 sin embargo si han obtenido 

ganancias del comercio exterior. Y
 estas ganancias han sido 

obtenidas más por el ingenio para prod
ucir que por tener una mayor 

productividad ante los paises con los qu
e comercia. 

De esta manera, se puede ver que más q
ue ser falsa en muchos casos 

ha sido verdadera. Si se dice que es fa
lso que se obtengan ganancias 

aun con una menor productividad, se es
taría ignorando a países que 

empezaron teniendo una baja producti
vidad y que hoy en día son 

considerados como potencias mundiales 
a nivel comercial como lo es 

Japón. Comenzó por preocuparse en tener
 una alta competitividad y no 

una alta productividad esto trajo como
 resultado, tener hoy en día 

una alta productividad y por lo tanto un
a alta competitividad. 

También se plantea que el comercio es
 benéfico si las industrias 

extranjeras son competitivas debido a lo
s bajos salarios. 

En el cabo de Alemania se puede decir que efectivamente es cierto
, 

ya que sus ensambladoras como la VW (V
olkswagen) se encuentran en 

México, en donde la mano de obra es mu
cho mas barata que en otros 

países, incluso que en Alemania provoca
ndo menores costos y mayores 

. ganancias. 
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Otra situación falsa, es que el comercio es benéfic
o si las 

exportaciones 'de un país incorporan más trabajo 
que sus 

importaciones. 

Más bien, es benéfico si sucede lo contrario, es deci
r, si se 

incorpora menos trabajo en las exportaciones que
 en las 

importaciones. 

Esto se puede comprobar en la actualidad al hablar de un in
tercambio 

desigual existente entre Estados Unidos (E.U.A) y México,
 en donde 

precisamente las mercancías que se reciben de E.U.A trae
n consigo 

menos trabajo que las que exporta México, debido a las di
ferencias 

en tecnología. 

Comparando la teoría de la ventaja comparativa con el res
to de las 

teorías antes mencionadas, ésta se acerca al tipo de com
ercio que 

muchos países realizan, ya que sólo llegan a exportar 
aquellos 

productos en los que tienen mayor productividad o
 son más 

eficientes, e importan aquel bien en el cual no se es efici
ente o en 

el que simplemente implica mayor costo producirlo que impor
tarlo. 

3.3.6 TEORÍA DE LAS PROPORCIONES FACTORIALES 

Esta teoría plantea que las naciones tienen toda una te
cnologia 

equivalente pero que difieren en sus dotaciones de fac
tores de 

producción, se llama factores de producción a elementos
 como la 

tierra, el trabajo, recursos naturales y capital, que
 son los 

insumos básicos para la producción. De esta manera las 
naciones 

consiguen ventaja comparativa basada en los factores en
 aquellos 

sectores de los cuales se hace un uso intensivo, de aqu
ello que 

tienen en abundancia, peindtiendo exportar los bienes que p
roducen e 

importando productos en los que se tiene una desventaja co
mparativa 

en cuanto ha estos factores. 
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En cuanto a esta teoría, se puede decir que existen opiniones que 

consideran que el planteamiento de la misma no es suficiente para 

explicar las estructuras del comercio y por otro lado se tiene que 

en algunos países si se ha cumplido al pie de la letra los supuestos 

de esta teoría. 

Por ejemplo, Corea cuenta con una abundante y barata mano de obra, 

lo cual les permite exportar bienes intensivos en mano de obra como 

lo son la confección y montajes electrónicos. También se encuentra 

el caso de Suecia que en el sector del acero tuvo su origen en el 

hecho de que los yacimientos de mineral de hierro contenían pocas 

impurezas de fósforo, lo que dio como resultado la obtención de un 

acero de superior calidad a partir de sus altos hornos28. 

Regresando al caso de Corea es necesario recordar que este no 

contaba con capital después de la guerra que sufrió y sin embargo 

logró tener exportaciones sustanciales en una amplia gama de 

sectores relativamente intensivos en capital, como los del acero, 

construcción naval y automóviles. Y por el contrario se encuentra el 

caso de E.U.A, que contando con mano de obra calificada, grandes 

científicos y abundancia de capital llegó a ver como se venia abajo 

su mercado de exportación en sectores donde nadie lo imaginaría, 

como las máquinas herramientas, semiconductores y productos 

electrónicos refinados.  

Probablemente uno de los principales problemas de la teoría de las 

proporciones factoriales radica en que ésta asume que no hay 

economías de escala, que las tecnologías son idénticas en todos los 

sitios, que los productos no se diferencian unos de otros y que el 

conjunto de factores nacionales es fijo; por otro lado la teoría 

afirma que la mano de obra especializada y el capital, no se mueven 

28 
p. 73. 
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entre las naciones y en real
idad nada de esto se cumple 

de igual 

manera a nivel internacional. 

Por otro lado esta teoría e
s insuficiente para empresa

s cuyos 

supuestos tienen muy poco pare
cido con la competencia real. 

Se puede 

decir que una teoría que pasa
 por alto el papel de la estr

ategia de 

la empresa, como mejorar la t
ecnología o diferenciar los p

roductos; 

deja pocas salidas a las empre
sas, ya que a mayor tecnologia

 mayores 

pueden ser los productos sust
itutos y mayores los diferent

es bienes 

que se pueden ofrecer en el me
rcado. 

3.3.7 TEORÍAS SOBRE EL ORIG
EN DEL INTERCAMBIO DESIGUAL

 

Como consecuencia del comerci
o, existen diferencias marcad

as sobre 

los medios y recursos con que 
cuenta cada país para producir

 un bien 

o un número determinado de bie
nes. 

Asi mismo estas diferencias o
peran en la forma de producir

 de cada 

país y al haber este tipo d
e diferencias, en cuanto a 

recursos 

naturales, capital, tecnologí
a, etc, habrá diferente conte

nido de 

valor en cada bien producido,
 lo que hace que algunos bien

es al ser 

importados o exportados lleve
n más o menos valor en sí mis

mos. Así 

se provoca un intercambio ine
quitativo entre países, a est

e tipo de 

transacción se le conoce como 
la teoría del Intercambio desi

gual. 

Se puede decir que este inter
cambio desigual, ha tenido co

mo punto 

característico el saqueo (por
 supuesto que de manera amabl

e) de más 

valor del usual en cada produc
to. 

Los términos de intercambio (q
ue es la relación entre valor 

unitario 

de las exportaciones de los
 países subdesarrollados y 

el valor 

-
unitario medio de sus importa

ciones) cada día son más desfavorables 

para las economías en desarr
ollo. Si se considera que un

 país en 

desarrollo exporta en su mayo
ría materias primas; mientras

 que los 
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países desarrollados exportan a estos países pr
oductos 

manufacturados, ello hace una evidente desventaja en el in
tercambio 

ya que el precio de las materias primas cada vez se desvalo
riza más, 

mientras que el precio de los productos terminados se i
ncrementa 

constantemente. 

Por otra parte se tienen aranceles que los países desar
rollados 

imponen a la entrada, lo que hace aun más dificil el in
tercambio 

equitativo, no permitiendo la competencia igualitaria de l
os países 

del tercer mundo con el primer mundo. 

El porqué existe un intercambio desigual ha sido una pre
gunta sin 

una única respuesta, ya que existen diferentes teorías del 
porqué de 

las tendencias asimétricas de este comercio, mismas que s
e podrían 

considerar no justificables si se toma en cuenta que el 
objetivo 

original del comercio es satisfacer de manera igualit
aria las 

necesidades de cada país por medio del intercambio de produ
ctos. 

Desde este punto de vista existen dos teóricos que hacen 
dos tipos 

de planteamientos diferentes, pero interesantes, a
demás de 

cuestionables, sobre el porqué del surgimiento del int
ercambio 

desigual. 

El primero es Arghiri Emanuel, quien trata de demostra
r que el 

intercambio desigual aparece no por la diferencia en el
 tipo de 

producto”; es decir él argumenta que las diferencias 
de valor 

contenido en cada bien producido, no son las que ocas
ionan un 

intercambio inequitativo, sino que este intercambio desigua
l depende 

del tipo de país que exporta, ya que la diferencia entre la
 relación 

de precios esta determinada por el lugar de procedencia
 de cada 

producto. 

29 
Arghiri Emmanuel, El intercambie Desigual. P. 96. 

56 



El mismo Enmanuel cita un ejemplo: "la industr
ia textil era uno de 

los pilares de la riqueza de los países industr
iales 	 pero desde 

que se convirtió en la especialización de lo
s países pobres, sus 

precios alcanzan apenas a procurar un salar
io de miseria a los 

obreros que los producen y una utilidad medi
a al capital en ella 

invertido, aunque la técnica empleada sea la más
 moderna"30 . 

Es decir que este intercambio desigual sólo se
 dará dependiendo del 

país y aunque este adopte un tipo de producción
, estará condenado a 

recibir menos en sus importaciones y siemp
re dará más en sus 

exportaciones involuntariamente, esto debido 
a las diferencias en 

salarios entre países. Para Emmanuel exi
sten dos tipos de 

intercambio desigual": 

El intercambio desigual en sentido amplio: é
ste se lleva a cabo 

entre países que tienen una composición o
rgánica de capital 

diferente, pero con el mismo nivel de precios. 

El Intercambio desigual en sentido estricto: en
 este caso existe una 

tasa media de ganancia mundial y tasas de p
lusvalor diferentes 

debido a las diferencias salariales. 

De manera resumida Emanuel plantea que la dife
rencia salarial trae 

como consecuencia un intercambio desigual ya qu
e los obreros de los 

países desarrollados siempre tratarán de obte
ner mayores salarios 

contribuyendo de esta manera a la mayor exp
lotación del tercer 

mundo. 

Para Emmanuel el salario es 

independiente pero si fuera así, 

el intercambio entre países. Para 

30  Ibid. p. 103. 

31  /bid. p. 109. 

considerado como una variable 

no tendría tanta influencia sobre 

que exista una influencia de esta 
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magnitud es necesario que una variable como lo es el sal
ario sea 

dependiente para poder mover de manera directa e indirecta 
todas las 

otras variables que se encuentran en torno al comercio entr
e países, 

pero finalmente el salario es sólo uno de los determinan
tes de la 

tasa de plusvalor. 

Si el planteamiento de Emmanuel fuera realmente cierto 
se podría 

acabar de manera rápida con el intercambio desigual y 
con sólo 

igualar un poco las tasas salariales entre países se soluci
onaría el 

problema, claro que en la realidad sería un poco difícil ig
ualarlas, 

pero definitivamente seria más fácil tratar de igualar di
ferencias 

salariales que diferencias en el intercambio de produ
ctos tan 

marcadas por otra serie de factores, como es la tecnolo
gía pues 

existen anos de atraso tecnológico severamente marcados y 
difíciles 

de superar bajo el sistema económico capitalista. 

Finalmente sin hacer grandes estudios se puede ver que e
l salario 

depende del valor de las mercancías, que de algun
a manera 

representan los medios que se necesitan para subsistir, p
ero dicho 

valor depende también de la cantidad de trabajo que se apli
ca a cada 

bien; finalmente esta cantidad dependerá del n
ivel de 

infraestructura, es decir de la tecnología con que se cu
ente para 

producir las mercancías. 

Entonces se puede decir que el intercambio desigual, sí
 implica 

mayor valor en unas mercancías que en otras, diferencia q
ue hoy en 

día se encuentra marcada por la diferencia tecnológica 
innegable 

entre pUlses. 

El segundo planteamiento sobre el intercambio desigual lo
 hace Ruy 

Mauro Marini. Para él, dicho intercambio surge en primera 
instancia 

. del aumento en la productividad que a su vez se convie
rte en una 

forma de mayor explotación para el trabajador, pues permit
e de esta 

manera crear más productos en el mismo tiempo pero con men
or valor, 
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esto ayuda a disminuir el valor unitario de su mercancía, 
y lleva a 

un aumento de plusvalía, superior a la de sus competidoresr. 

Por lo tanto los dos primeros elementos determinantes pa
ra que se 

produzca el intercambio desigual según Marini son: 

• El aumento en la productividad. 

• El incremento del trabajo, convirtiéndose en un grado
 de 

explotación mayor. 

Es verdad, que al crear más mercancías en menos tiempo 
se da la 

existencia de una mayor productividad, pero no se puede ge
neralizar 

diciendo que ella se debe a un aumento en la mano de obr
a; ya que 

mayor productividad no implica necesariamente mayor explot
ación. No 

en todos los países por lo menos, si se considera que h
oy en día 

existen países capitalistas con un gran avance tecnológic
o 

desplazado a la mano de obra, es decir, que la tecnologí
a 

mayor productividad y cada producto lleva 

porque se está produciendo más en el mismo o menor tiempo
, pero no 

necesariamente por la intervención exhaustiva de mano de 
obra. Sin 

embargo la afirmación de Marini puede ser aplicable a much
os países 

del tercer mundo que sí se enfrentan a este proble
ma en la 

actualidad; al no contar con tecnología avanzada, entonces
 recurren 

a mayor explotación del trabajador en ausencia de infraestr
uctura. 

Uno de los planteamientos más importantes que aparece como 
resultado 

de la explotación del trabajador y el aumento en la product
ividad es 

el incremento en las cuotas de plusvalía. Para Marini un au
mento del 

trabajo excedente sobre el necesario implica necesariam
ente una 

modificación en la plusvalía, es por eso que en. mucho
s países 

industriales se ha optado por reducir el valor real de la 
fuerza de 

- trabajo, permitiendo un mayor incremento en la productivi
dad y en la 

32 
Ruy Mauro Marini. Dialéctica de la dependencia. El secreto d

el intercarrio desigual. p. 89. 

que ha 

implica 

en si mismo menos valor, 
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cuota de plusvalía y provocando la disminución en los precios de 

producción. 

Marini menciona una tercer causa por la cual se da el intercambio 

desigual y dice "las transacciones entre naciones que intercambian 

distintas clases de mercancías, como manufacturas y materias primas 

hace que unas produzcan bienes que las demás no producen, o no lo 

puedan hacer con la misma facilidad, permite que las primeras eludan 

la ley del valor, es decir, que vendan sus productos a precios 

superiores a su valor, configurando así un intercambio desigual 	A 

esta afirmación se le pueden hacer varios comentarios, en primer 

lugar al hablar de producción de bienes que los demás no producen se 

está afirmando de manera indirecta que existe una especialización y 

ésta no necesariamente implica contribuir a un intercambio desigual. 

Si se plantea desde la teoría de David Ricardo, se tiene que la 

especialización llega a ser benéfica si se adquieren productos que 

otros no producen facilitando el intercamtio de mercancías 

necesarias para cubrir las necesidades del ser humano. 

Si un país produce pan, pero no cuenta con los recursos necesarios 

para producir leche, lo más practico seria intercambiar el pan con 

algún otro país que sí produzca leche; al quedar cubiertas las 

necesidades de ambos países no necesariamente se esta incurriendo a 

un intercambio desigual por que se están satisfaciendo las 

necesidades de ambos países, y ambos están obteniendo el mismo 

beneficio sin ventaja alguna. Si la producción del pan lleva en sí 

misma mayor trabajo o mayor valor que la leche finalmente queda 

compensado el intercambio por el simple hecho de haber recibido la 

segunda a cambio y cubierto de momento una necesidad que por sí 

misma no se hubiera podido cubrir. A esto no se le llama intercambio 

desigual, sino intercambio de necesidades que finalmente quedan 

satisfechas de manera mutua. 

33 
Ibid. p.93. 
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Marini afirma que dado el intercambio desigual, los pais
es que se 

ven desfavorecidos están obligados a ceder de manera gratu
ita parte 

del valor que producen", pero esto más bien se da
 por las 

diferencias tecnológicas. Si un país no cuenta con 
la misma 

tecnología que su competencia y no tiene las posib
ilidades 

suficientes para igualarla; obviamente no tendrá más re
medio que 

seguir realizando un intercambio desigual en el que efectiv
amente se 

produce más en menos tiempo y llevan sus mercancías men
or valor; 

pero esto no sucede necesariamente por una mayor explot
ación del 

trabajador sino por un reinado mayor en la actuali
dad: las 

diferencias tecnológicas entre paises. 

34 
Ibid. p. 97. 

61 



CAPITULO CUARTO 

ANÁLISIS DE LA RELACIÓN DE INTERCAMBIO 

4.1 EVOLUCIÓN DE LA RELACIÓN DE TÉRMINOS DE INTERCAMBIO 

El análisis de la evolución de esta variable, se la realiza
rá 

considerando los siguientes cinco aspectos: primero, la definición 

de relación de Términos de Intercambio planteada por Arthur Anders
en 

(Vid Infra p. 32); segundo, cuatro periodos de análisis propuestos a 

lo largo de estos últimos veinte años; tercero, énfasis en la 

evolución de los índices de precios de exportación de Product
os 

Tradicionales y no Tradicionales; cuarto, apoyo del análisis con la 

evolución de los índices de valor y volumen de exportación y quint
o, 

identificación de los posibles orígenes de un deterioro de 
la 

Relación de Términos de Intercambio y sus implicaciones para l
as 

economías subdesarrolladas. 

4.1.1 PERIODO 1980-1985 

En este primer periodo, se puede advertir que la Relación 
de 

Términos de Intercambio (TI), está sometida a constantes caída
s, 

excepto una leve recuperación en la gestión 1983 (Ver Cuadro 5
 y 

Figura 4). 

La variable TI es el resultado de la relación (cociente) entre l
os 

Índices de Precios de Exportación (IPX) e indices de Precios 
de 

Importación (IPM); por lo que, en este periodo se puede observ
ar 

que cuando los IPX disminuyen y los IPM se incrementan, determin
an 
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la conducta de deterioro de los TI anteriormente señalada (Ver 

Cuadro 5 y Figura 4). 

Por otra 

Exportación 

Precios de 

parte, el comportamiento del Índice de Precios de 

de los Productos Tradicionales (IPXT) e Índice de 

Exportación de Productos no Tradicionales (IPXNT) se 

(Ver Anexo 10). encuentra sometida a constantes disminuciones 

Entre algunos de los factores que determinaron este comportamiento 

se puede nombrar, por ejemplo: los IPXT, IPXNT y IPX se desenvuelven 

en un contexto de crisis económica (Vid Supra p. 92), rigidez de la 

demanda de los productos primarios en el mercado internacional a 

consecuencia del menor ritmo de crecimiento de los países 

industrializados; falta de provisión oportuna de insumos importados 

y de bienes de capital necesarios para la producción de bienes a 

causa de la escasez de divisas y el agudo proceso inflacionario. 

4.1.2 PERIODO 1986-1990 

En este segundo periodo de análisis propuesto, se puede observar que 

la relación TI continúa en descenso (Ver Cuadro 5 y Figura 4). 

Los IPX muestran un comportamiento inestable con una contracción 

desde 1986 al 1988 y posteriormente en 1989 una leve recuperación 

para posteriormente en 1990 sufrir nuevamente una caída. Este 

comportamiento de los IPX unido a la actuación creciente de los IPM 

configura una evolución de disminución en los TI (Ver Cuadro 5). 

Cabe mencionar que: en este lapso de tiempo, los IPXNT si bien 

registraron una tasa de crecimiento positiva, esto no fue suficiente 

para disminuir el impacto de la caída de los IPXT, que por su 

importancia y aporte a la estructura del sector productivo del país, 

(Vid Supra p. 12) influyeron de manera decisiva en la caída de los 

TI (Ver Anexo 10). 
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Por otra parte, pese a registrarse un incr
emento en el Índice de 

Volumen General de Exportaciones (tradiciona
les y no tradicionales) 

no se logró modificar el comportamiento de l
a relación TI (Ver Anexo 

II). 

Entre los aspectos económicos más importante
s que configuraron este 

panorama se puede mencionar que: el aumento 
de las importaciones es 

el resultado de la apertura económica” a
l exterior y la libre 

disponibilidad de divisas; la influencia n
egativa en la economía 

internacional, como resultado de la cris
is del Medio Oriente, 

generó incertidumbre y desconfianza en los me
rcados internacionales. 

35 
Integración de un pata a la economía mundial a través de la exportación e importación de 

Bienes y Servicios. 
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Cuadro 5. ÍNDICE DE PRECIOS Y RELACIÓN DE 

ANO 
ÍNDICE DE 

PRECIOS DE 
merino"- ArtAm 

ÍNDICE DE 
PRECIOS DE 

meonoTArviu 

INDICE DE LA 
RELACIÓN DE 
nompora ruurun 

1980 148,4 59,2 2505 
1981 143,9 63,2 227 7 
1982 136,5 67,7 2017 
1983 136,5 55,9 203,9 
1984 136,5 69,0 1978 
1985 130,6 74$ 174,4 
1986 106,8 71,7 149,0 
1987 100,9 76,4 132,0 
1988 99,4 80,4 1287 
1989 103,4 88,6 116,7 
1990 100,0 10010 100,0 
1991 91.9 105,5 87,1 
1992 82,9 108,5 76,3 
1993 74,5 110,7 67,3 
1994 78,6 114,1 68$ 
1995 81,6 118,2 69,0 
1996 81,8 121,1 67,5 
1997 81,0 120,0 67,5 
1998 75,5 118,4 63,7 
1999 71,0 117,2 608 
2000 73,9 118,6 62,3 
2001 69,7 117,2 59,4 

Fuente: UDAPE 

                    

 

Figura 4. EVOLUCION DE: ÍNDICE DE PRECIOS DE 

EXPORTACIÓN, ÍNDICE DE PRECIOS DE IMPORTACIÓN Y 
TÉRMINOS DE INTERCAMBIO (1990=100) 
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4.1.3 PERIODO 1991-1995. 

En este tercer periodo de análisis, siguiendo la información 

contenida en el cuadro 5, se puede notar que: la Relación de TI 

sufre una contracción hasta el año 1993 y posteriormente hasta la 

gestión 1995 registra una leve recuperación. 

El comportamiento de la Relación de TI, es el resultado' del 

crecimiento de IPM y una evolución de los IPX con disminuciones 

hasta 1993 y moderadas recuperaciones hasta 1995. 

Para este periodo también se debe decir que el IPXNT registra un 

crecimiento sostenido a diferencia del IPXT que en líneas generales 

muestra contracciones (Ver Anexo 10). 

El comportamiento de los IPXT no es compatible con la evolución del 

Índice de Volumen de Exportaciones ya que: si bien se exportó un 

mayor volumen, este incremento no se expresó en una recuperación de 

la relación TI (Ver Anexo 11). 

Se debe señalar también que: no sólo los IPM mostraron crecimiento, 

si no que también registraron este mismo comportamiento los Índices 

de Valor de las Importaciones (IVM)( Ver Anexo 14). 

Por otra parte, la evolución de los IPXT e IPXNT, durante este 

periodo, están acompañados por mayores volúmenes de exportación, es 

decir: los índices de Volumen de las Exportaciones (tradicionales y 

no tradicionales) registraron expansiones durante este periodo (Ver 

Anexo 11). 
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4.1.4 PERIODO 1996-2001. 

Para este periodo se puede observar que: a excep
ción de la gestión 

2000 la Relación de TI continúa en descenso (Ver
 Cuadro 5 y Figura 

4). 

Este comportamiento de la Relación de TI, es 
el resultado de la 

disminución del IPX y la caída del IRM pero en men
or proporción.' 

Se debe señalar que: tanto el IPXT e IPXNT sufren
 contracciones a lo 

largo de este periodo (Ver Anexo 10), lo que det
ermina la evolución 

de deterioro en la relación de TI. 

Por otra parte, tanto el Indice de Volumen de Ex
portaciones como el 

Índice de Volumen de las Importaciones muestran 
comportamientos con 

expansiones y contracciones (Ver Anexos 11 y 12). 

A manera de conclusión para este acápite se
 puede indicar lo 

siguiente: considerando que la economía bolivian
a por ser pequeña, 

abierta y por tener una estructura exportadora al
tamente dependiente 

de los precios de las materias primas, asume 
en el contexto del 

comercio internacional el papel de "tomador de precios" por lo que, 

sus políticas comerciales internas no influyen e
n el comportamiento 

de los precios internacionales de exportación. 

Uno de los 

señalada, es 

acontecimientos que refuerzan la postura anterio
rmente 

por ejemplo la Crisis Asiática, que por sus oríg
enes Y 

efectos en los países en Desarrollo de América L
atina, muestran la 

fragilidad y vulnerabilidad frente a shocks extern
os. 

Para sustentar esta posición, se citará de mane
ra muy general los 

aspectos mas relevantes de este suceso internac
ional y algunas de 

sus consecuencias para las economías en Desa
rrollo de América 

Latina. 
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4.2 AMÉRICA LATINA EN LA CRISIS FINANCIE
RA INTERNACIONAL. 

Una de las vías de transmisión de cualqu
ier crisis financiera 

internacional es la actividad comercial, d
ebido tanto al impacto 

recesivo generado sobre los volúmenes interc
ambiados como al efecto 

depresivo sobre los precios de los productos 
exportados. 

Aunque América Latina haya mejorado la d
iversificación de sus 

exportaciones, la región continúa ca
racterizada por una 

especialización muy marcada en la producción
 de bienes intensivos en 

la utilización de recursos naturales y con b
ajo valor agregado. Por 

ello los movimientos a la baja de los precio
s de las materias primas 

y commodities han golpeado significati
vamente las economías 

latinoamericanas. 

A este panorama se debe sumar que la región
 ha conocido un proceso 

de rápida apertura36 . Este proceso se ha llevado a cabo a partir de
 

una reforma comercial cuyos ejes centrales 
son el desmantelamiento 

de las barreras no arancelarias y una 
rebaja generalizada y 

unilateral de los aranceles, con lo que 
una crisis financiera 

internacional, con sus efectos recesivos
 sobre el crecimiento 

mundial, tiene un impacto negativo. 

Al caracterizarse la crisis financiera p
or movimientos de gran 

amplitud de las tasas de cambio real - fuert
es depreciaciones -, la 

competitividad de los países de la región se
 ha visto afectada tanto 

más cuanto que algunas economías latinoamer
icanas habían orientado 

su intercambio de mercancías hacia regiones
 afectadas directamente 

por la crisis. 

36 
El grado de Apertura es medido por la relación 

importaciones y PIE. 	
(cociente) entre exportaciones 
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4.2.1 	CRISIS ASIÁTICA Y DESACELERACIÓN DEL CRECIMIENTO 

MUNDIAL. 

El impacto directo de la crisis asiática (a la cual habría a q
ue 

añadir la recesión japonesa) sobre la economía mundial ha conlleva
do 

a la reducción del ritmo de crecimiento del comercio mundial. 

En dicho contexto, en 1998 las exportaciones latinoamericanas 
en 

volumen han desacelerado su crecimiento en relación con el dinamis
mo 

registrado en 1997. 

Este fenómeno se explica en particular por la fuerte caída de l
as 

importaciones asiáticas (incluido Japón), que afectan principalmen
te 

a Chile, Perú, Brasil, Ecuador, Uruguay y Argentina, países para l
os 

cuales Asia representa una proporción importante de s
us 

exportaciones 

4.2.2 LOS TÉRMINOS DE INTERCAMBIO: UNA FUERTE CAÍDA DE L
OS 

PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS. 

La recesión de los países asiáticos y la desaceleración d
el 

crecimiento del comercio mundial, han provocado una disminuci
ón 

sensible de los precios de las principales materias primas 
de 

exportación de América Latina. La evolución del índice de precios 
de 

las materias primas muestra claramente que: después de u
na 

prolongada fase de ascenso y en particular a partir de la cris
is 

asiática, los precios se desploman. 

Una evolución similar puede observarse para dos componentes d
el 

índice: los precios del petróleo y del cobre, dos product
os 

importantes en la especialización de los países de América Lati
na 

(en cuanto al petróleo, para Venezuela, México, Ecuador, Colombia
 y 

Argentina y en cuanto al cobre para Chile, Bolivia y Perú). 
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De ello resulta un fuerte deterioro de los términos de i
ntercambio 

en 1998. Excluido Chile, los países petroleros son lo
s que han 

sufrido las mayores pérdidas: en un año, Venezuela ha vis
to como la 

relación de intercambio caía en más de 20%, Colombia en 9%
 y Ecuador 

en más de 8%. 

El impacto negativo del derrumbe de los precios de la
s materias 

primas ha sido más importante para las grandes econom
ías de la 

región, excluido Brasil. 

4.2.3 UN DETERIORO DEL DESEMPEÑO COMERCIAL GLOBAL. 

La caída del precio de las materias primas y la desacele
ración del 

crecimiento en volumen del comercio internacional se han
 reflejado 

en una disminución de los ingresos por exportaciones d
e la mayor 

parte de los países latinoamericanos. 

Así es como, con la salvedad de México, que se diferenc
ia por una 

tendencia al alza de sus ventas externas a pesar de la d
isminución 

de los ingresos por petróleo (que representan menos de 10%
 del total 

de sus exportaciones), todos los países estudiados aq
uí fueron 

afectados. Los casos más destacados son los de Colombia, C
hile, Perú 

y Venezuela. 

Más allá de las variaciones de corto plazo, Colombia se c
aracteriza 

por el estancamiento de sus exportaciones desde principio
s de 1997. 

En el caso de Chile, la tendencia al alza de sus ingreso
s externos 

se interrumpe en 1996 y las exportaciones se orientan 
a la baja 

desde principios de 1997, debido al fuerte impacto del de
splome del 

precio del cobre y a la erosión de la demanda asiática. 

La caída de las exportaciones es todavía más marcada en lo
s casos de 

Perú y de Venezuela. En lo que atañe al primer país,
 la caída 

iniciada a mediados de 1997 se acelera debido a su de
pendencia 
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comercial con Asia, la más importante de la región después de C
hile. 

En cuanto a Venezuela, la caída que se aprecia a partir' de 19
97 se 

debe principalmente al derrumbe del precio internacional
 del 

petróleo. 

La síntesis de las distintas situaciones nacionales refle
ja el 

estancamiento de los ingresos por exportaciones a partir de oc
tubre 

de 1997 y la degradación del saldo comercial global que ha resu
ltado 

de ello. Ahora bien, las importaciones de los paises considerad
os no 

podían seguir con la misma tendencia al alza registrada desde 
1996. 

En efecto, la fuerte desaceleración del crecimiento latinoamer
icano 

se ha plasmado en una ruptura de la tendencia de la evolución d
e las 

importaciones, lo cual marca el inicio de una disminució
n del 

desequilibrio comercial, perceptible a partir de diciembre de 19
98. 

En un contexto de incertidumbre sobre las condicione
s de 

financiamiento exterior para 1999, el crecimiento sostenid
o del 

déficit comercial constituía una causa de preocupación import
ante, 

en la medida en que los malos resultados del comercio ext
erior 

originaron una agravación del déficit en cuenta corriente. 

4 . 3 CAUSAS Y SIGNIFICADO DE UN DETERIORO DE LOS TÉRMINOS DE 

INTERCAMBIO. 

Después de haberse realizado un análisis de la evolución 
de la 

Relación de Intercambio, el suscrito considera pertinente exp
licar 

brevemente las posibles causas y el significado de un "deterioro de 

los Términos de Intercambio". 

Desde hace algunos años el tema del desequilibrio en lo que se 
llama 

los términos de intercambio ha sido muy discutido entre los 

economistas y los responsables de agencias de desarrollo co
mo el 

Banco Mundial, la FAO, la CEPAL y otros. Con el propósit
o de 

facilitar la comprensión de este fenómeno se ha consul
tado 
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diferentes fuentes de información intentando hallar re
spuesta a las 

siguientes dos interrogantes: 

1. ¿Porqué los costos de los productos industriales, aquel
los que se 

utilizan principalmente como insumos, no disminuyen s
ino que en 

términos constantes se mantienen con pocas excepciones, 
en valores 

relativamente estables? 

La explicación más corriente es que: aun cuando la pro
ductividad 

aumenta, las ganancias obtenidas son a veces neutral
izadas muy 

rápidamente por las reivindicaciones salariales, muy e
ficaces en 

los países industriales. 

2. ¿Cuáles son los factores que llevan a que los precios d
e la mayor 

parte de las "commodities" hayan ido decreciendo paulati
namente? 

La primera razón es que: los commodities son producidos por un 

número elevado de productores, con escaso poder de ne
gociación, 

en la mayor parte de los casos, dispersados y nat
uralmente 

"tomadores de precios". 

La segunda razón es que: el mercadeo de esos product
os está en 

manos de compañías y corporaciones muy bien organi
zadas, la 

mayoría multinacionales, desde luego "fijadoras de precios" y que 

tienen un poder de contratación prácticamente inapelab
le. En una 

palabra, ellas "hacen" el mercado y desde luego a su propia 

ventaja. 

La tercera razón es que: los productos con escaso valor
 agregados 

son en la mayoría de los casos, "inelásticos", (en otras palabras, 

en caso de aumento de precios, la gente puede limit
arse hasta 

cierto punto en su compra y por otra parte, la dism
inución de 

precios no va necesariamente producir un aumento del c
onsumo) lo 
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que resulta en un escaso margen de maniobra par
a la negociación 

por parte de los productores. 

La cuarta razón: con el considerable progre
so tecnológico 

alcanzado por los países desarrollados, estos han
 logrado obtener 

substitutos sintéticos, muchos de ellos de bajo c
osto, los que al 

entrar en el mercado, contribuyen no solo a la 
depresión de los 

precios, sino también a un fuerte desplazamiento 
de ese producto y 

en algunas circunstancias a su total desaparición.
 

Esas cuatro posibles razones, son las que h
an llevado a esa 

constante declinación de los precios de ex
portación de los 

commodities y lo que ha contribuido en buena parte a esa diverg
encia 

entre precios bajos de esos productos y el alto c
osto de los insumos 

necesarios para obtenerlos. 

En contraste con esta evolución de precios, lo
s volúmenes de las 

exportaciones manifestaron en términos genera
les una tendencia 

constante al alza. En el caso de América La
tina eso obedeció 

principalmente a la necesidad de generar divis
as para mitigar la 

deuda en esa región. 

Finalmente, para comprender las consecuencias de
 un Deterioro en la 

Relación de Términos de Intercambio, se parte de
l argumento de Raúl 

Prebish" que en suma dice: (fi mientras el aumento de la 

productividad en el centro fue cubierto por sal
arios más altos de 

manera que los precios de los bienes de manufact
ura aumentaban, en 

la periferia ocurría exactamente lo opuesto, 
allí el aumento en 

productividad, acarreaba una disminución en el p
recio de los bienes 

primarios 	este argumento sugiere las siguientes conjeturas: 

Raúl Prebish citado por Ocia vio Rodríguez, Contribuciones Teóricas Fundamentales
 en la 

Teoría del Subdesarrollo, p. 26. 
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1. Un Deterioro de los Términos de Intercambio im
plica que el 

poder de compra de bienes industriales de una uni
dad de bienes 

primarios y escaso valor agregado, se reduce con 
el transcurso 

del tiempo. Esto denota que el ingreso real
 de un país 

disminuye debido a la menor disponibilidad de impo
rtaciones. 

2. Un Shock negativo y transitorio de los Términos d
e Intercambio 

implica también un deterioro transitorio de
 ingreso; en 

consecuencia, el ahorro agregado de un paí
s tenderá a 

disminuir debido a la inestabilidad del consumo
 y la cuenta 

corriente registrará un déficit. 

3. Un Shock negativo y permanente de los Términos de
 Intercambio, 

supone en primer lugar que la economía se aj
ustará a las 

nuevas condiciones, que son una disminución 
del poder de 

compra del PIB y una desmejora de la rentabi
lidad de las 

empresas. 
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CAPITULO QUINTO 

ANÁLISIS DEL PIB (1980-2001) 

5.1 EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Considerando que el presente trabajo, pretende poseer las 

características deseables de redacción científica; en este apartado, 

se estudiará la evolución del PIB en base a: cuaaro periodos de 

análisis, identificación de los rubros con mayor aporte en la 

estructura del PIB y en cada periodo de análisis 	reseñarán los 

aspectos mas relevantes que explican un determinado compoutamiento 

de estos rubros en su evolución año a año. 

La finalidad de esta propuesta de análisis, radica en evitar 

extraviarse con detalles de poca relevancia, que alejen de los 

objetivos deseados que son: brevedad, precisión, unidad y 

coherencia. 

5.1.1 PERIODO 1980-1985 

En la primera mitad de la década de los ochentas, el valor promedio 

del PIB es de 14.548.566,33 (miles de Bs. de 1990) y su estructura 

es la siguiente: Industrias 82.2% y Servicios de las 

Administraciones Públicas 12.1%; Dentro de las actividades 

Industriales, los rubros con mayor aporte a esta estructura son: 

Industrias Manufactureras (17.3%); Agricultura, Silvicultura, Caza y 

Pesca (14.3%); Extracción de minas y Canteras (12.7%) y 
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Establecimientos Financieros, Segu
ros, Bienes Inmuebles, y Servicios

 

Prestados a las Empresas (10.7%) (V
er Cuadros 6 y 7). 

El contexto en el que evoluciona 
el PIB, durante este periodo, es 

analizado gestión a gestión, en ba
se a los cuatro sectores de mayor 

relevancia y aporte a la estructur
a de las actividades industriales.

 

1980. El PIB registró un valor a 
precios de mercado de 15.261.228 

(miles de Bs. de 1990) debido 
a la falta de dinamismo el los

 

sectores de mayor aporte a la estr
uctura del PIB. (Anexo 15) 

En el sector Agricultura, Silvicu
ltura, Caza y Pesca; la falta de 

dinamismo es el resultado de: au
sencia de financiamiento y apoyo

 

técnico para el mejoramiento 
de la producción, condiciones

 

climatéricas adversas y las consec
uencias de las inundaciones en las

 

sabanas de los departamentos de Be
ni y Santa Cruz. 

El moderado nivel de crecimiento 
del sector Extracción de Minas y 

Canteras es atribuible a increment
os en los volúmenes de producción 

de: plomo, cobre, zinc y plata y 
a cotizaciones más favorables en 

mercados internacionales. 

El sector Industria Manufacturera
, atravesó en esta gestión uno de

 

sus peores momentos debido a: l
a dificultad en la provisión de

 

materias primas, baja productivid
ad y problemas de financiamiento 

que originaron el receso temporal d
e varias industrias.  

1981. la actividad económica c
reció aproximadamente en 0.28%

 

respecto a 1980 (Anexo 17), es 
decir, el valor del PIB en esta

 

gestión fue mayor con 42.063,0 Bs
. (En miles de Bs. de 1990). Este

 

limitado crecimiento se debe a: co
ntracción en la demanda de bienes 

de consumo como consecuencia de la
 disminución del poder adquisitivo

 

de los ingresos reales por efec
to del incremento en la tasa de

 

inflación. 
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En las actividades industriales, de los cuatro sectores con mayor 

aporte a esta estructura (Anexo 16), tres registraron tasas 

negativas de crecimiento (Anexo 17). 

La tasa negativa de crecimiento registrada en 

Silvicultura, Caza y Pesca (3.39%) es la 

niveles de producción se los sub sectores: 

Silvicultura, Caza y Pesca debido 

Y disminución de los volúmenes de 

naturales. 

el sector Agricultura, 

consecuencia de bajos 

Productos Pecuarios y 

adversas 

de recursos 

a condiciones climáticas 

explotación 

El sector Industria Manufacturera, manifestó un tasa negativa de 

crecimiento de 7.21% 	(Anexo 17) como consecuencia directa de la 

dificultad en la provisión de materias primas importadas, esta 

dificultad es resultado de las restricciones impuestas por el 

gobierno en la venta de divisas, lo que en definitiva, derivó en una 

baja del nivel de producción y volumen de ventas. 

1982. La desaceleración en el crecimiento del Producto Interno 

Bruto, adquiere la dimensión de crisis. 

En esta gestión el PIB registró una tasa de crecimiento negativa de 

3.94% (Anexo 17), esta caída se debe principalmente a la contracción 

de las actividades productoras de bienes materiales como ser 

Industrias Manufactureras, Extracción de Minas y Canteras. 

La crítica situación observada en el sector Industria Manufacturera, 

se refleja en una tasa de crecimiento negativa de 14.25% (Anexo 17). 

Esta situación es atribuida a una contracción en las importaciones 

de insumos por falta de divisas. 

La caída del 4% (Anexo 17) del sector Extracción de Minas Y 

Canteras, encuentra su explicación en la disminución de cotizaciones 
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internacionales de los principales productos (estaño, 
cobre, plomo, 

zinc, wolfram y plata). 

La gestión 1983, representa en la economía boliviana, e
l segundo año 

consecutivo de disminución en la tasa de crecimiento
 del PIB, es 

decir, su crecimiento disminuyó a -4.04% respecto a 1982
 (Anexo 17). 

En este año, los cuatro sectores con mayor aporte en l
a estructura 

del PIB dentro de las actividades Industriales (An
exo 16 18), 

presentaron tasas negativas de crecimiento (Anexo 17). 

El rubro de Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca s
ufrió una de 

las mayores contracciones al registrar una tasa de
 crecimiento 

negativa de 14.20%. Esta contracción es resultado de la
s variaciones 

climatológicas que fueron consideradas de desastre nacio
nal. 

El sector Extracción de Minas y Canteras presentó una 
tasa negativa 

de crecimiento de 3.28% (Anexo 17), este comportamiento
 es resultado 

de la Política Cambiaría que redujo el precio efectivo 
que en última 

instancia recibe el productor, puesto que, los costos 
se determinan 

por el precio de la divisa en el mercado paralelo. 

El sector Industria Manufacturera, registró nuevame
nte una tasa 

negativa de crecimiento de 0.02% debido a serias disto
rsiones en la 

estructura de costos a causa de la diferencia entr
e el precio 

oficial del dólar y el vigente en el mercado negro. 

1984 es el tercer año consecutivo de la presencia 
de una tasa 

negativa de crecimiento del PIB (0.2%) (Anexo 17). 

De los cuatro sectores con mayor aporte a la estruc
tura del PIB 

dentro de las actividades Industriales, sólo uno regis
tró una tasa 

negativa de crecimiento (Anexo 16 y 17). 

78 



La recuperación del sector Agricultura, Silvicultura, Caza y 
Pesca 

al registrar una tasa positiva de 13.75% es atribuida a condiciones 

climatológicas mas favorables y al financiamiento proveniente 
de la 

Banca Estatal, este último aspecto, permitió a pequeños produc
tores 

alejados de los centros urbanos el acceso al financiamiento pa
ra la 

adquisición de insumos de producción. 

En el Sector Extracción de Minas y Canteras, se observó una s
evera 

contracción de sus actividades al registrar una tasa de crecim
iento 

negativa de 12.60% (Anexo 17). 

La evolución desfavorable de este sector está principalm
ente 

explicado por: bajos niveles de productividad y explotaci
ón de 

yacimientos agotados. 

El rubro Industria Manufacturera, si bien mostró una tasa pos
itiva 

de crecimiento de 1.41% (Anexo 17), continuaba siendo afectad
a por 

la insuficiente disponibilidad de divisas para la importaci
ón de 

insumos, repuestos y equipos indispensables para el funcionam
iento 

de las fabricas. 

Bolivia, experimentó con 1985 el cuarto año consecutivo d
e una 

crítica situación económica acompañada de severos desequili
brios 

internos. 

El PIB en esta gestión, decreció en 1.68% respecto al pe
riodo 

anterior, entre las actividades con mayor aporte a su estruct
ura y 

que mostraron un desempeño desfavorable están: Extracción de Mi
nas y 

Canteras y la Industria Manufacturera que decrecieron e
n su 

actividad 11.2% y 6.26% respectivamente (Anexo 17) 

El sector Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca registró una
 tasa 

positiva de crecimiento de 6.73% (Anexo 17), esta tas
a de 

crecimiento si bien es positiva, es menor a la registrada en 
1984. 
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Entre los factores que influyeron en este comportamiento se pueden 

citar a: condiciones climatológicas favorables y efectos benéficos 

del "Plan Agrícola de Emergencia". 

El rubro Extracción de Minas y Canteras, mostró una tasa de 

crecimiento 	negativa de 11.19% (Anexo 17) y es resultado de: la 

crisis el mercado internacional del estaño y la reducción de la 

producción de petróleo crudo condensado debido al agotamiento de,  los 

pozos petrolíferos y los bajos niveles de inversión en este sector. 

Cuadro 6. PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(En miles de Bs. De 1990) 

ACTIVIDAD 
Promedio Promedio Promedio Promedio 
1980-1985 1986-1990 19911995 1996-2001 

A. INDUSTRIAS 11.961380,17 11.555.509,80 14231.957,20 17.691.987,00 
1. AGRICULTURA,SILVICULTURA.CAZA Y PESCA 2.076.461,17 2263,158,20 2.655.742,00 3.101.51250 
2. EXTRACCION DE MINAS Y CANTERAS 1.841 89830 1.310.586,00 1.742.177,80 2.067.017,00 
3. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 2.513.15833 2.393.865,20 2.917.758,80 3.569.829,33 
4. ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 187.107,83 222.928,20 322.381,80 437,411,50 
5. CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS 480250,00 437.432,40 576.602,00 770.48330 
6, COMERCIO 1.311.524,33 1.248.100,20 1.526404,20 1.815,878,00 
COMUNICACIONES 1.057.717,33 1.302.217,20 1.593.401,20 2.282.756,33 
FINANCIEROS,SEGUROS,BIENES 

INMUEBLES Y SERV. PRESTADOS A LAS EMPRESAS 1.549.433,17 1.514.571,00 1.837.318,00 2.822.194,67 
PERSONALES* 705.408,33 546064,80 755.923,60 950.020,33 
10. RESTAURANTES Y HOTELES 556.275,33 496.284,60 576.635,80 672.253,50 
11. SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS -237.090,50 -209.957,60 -375.388,20 -797369,17 

PUBLICAS 1.760.754,67 1.518.390,20 1.672.468,60 1.953.669,67 
TOTAL A VALORES BASICOS 13.802.909,00 13.143.640,40 15.917.025,60 19.645.656,00 
DerIM, Linea Fiscal Homogénea, IVA, Otros Impuestos 745657,67. 1.201.510,60 1,467.22830 1.825.597,50 
TOTAL: Precios de Mercado 14.548.566,33 14.346.150,80 17.384.254,20 21.471.253,67 
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Naciena de Estadistica 
*Incluye Servidos Domésticos 
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Cuadro 7. PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Estructura Porce tual) 

ACTIVIDAD 
Promedio Promedio Promedio Promedio 

1980-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2001 

A. INDUSTRIAS 82,2 80,6 81,9 82,4 
1. AGRICULTIJRA,SILVICULTURA,CAZA Y PESCA 14,3 15,8 15,3 14,4 

2. EXTRACCION DE MINAS Y CANTERAS 12,7 9,1 10,0 9,6 

3. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 17,3 16J 16,8 16,6 
4. ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 1,3 1,6 1,9 2,0 

5. CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS 3,3 3,0 3,3 3,6 

6. COMERCIO 9,0 8,7 8,8 8,5 

7. TRANSPORTE,ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 7,3 9,1 9,7 10,6 

8. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS,SEGUROS,BIENES 
10.7 10,6 10,6 13,1 

INMUEBLES Y SERV. PRESTADOS A LAS EMPRESAS 

9. SERVICIOS COMUNALES,SOCIALES Y PERSONALES* 4,8 4,5 4,3 4,4 

10. RESTAURANTES Y HOTELES 3,8 3,5 3,3 3,1 

11. SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS -1,6 -1,5 

B. SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 12,1 10,6 9,6 9,1 
TOTAL A VALORES BÁSICOS 94,9 91,6 91,6 91,5 
Der/M, Linea Fiscal Homogénea, IVA, Otros Impuestos 5,1 8,4 8,4 8.5 

TOTAL: Precios de Mercado 100,0 100,0 100,0 100,0 
Diente: Piso:ración propia con dalos del Instituto Nacional de Estadistica 

• bebés Servicios Domésticas 

5.1.2 PERIODO 1986-1990 

En este segundo periodo de análisis propuesto (1986-1990), el PIB 

registra en promedio un valor de 14.345.150,8 (Miles de Bs. de 1990) 

y este monto es menor con 203.415,53 (Miles de Bs. de 1990) respecto 

al promedio del periodo 1980-1985 (Ver Cuadro 6). 

La disminución en la tasa de crecimiento del PIB, encuentra su 

explicación en que: de los cuatro rubros del sector Industrias con 

mayor aporte a su estructura (Ver Cuadro 7), tres decrecieron y sólo 

uno que es el rubro de Agricultura Silvicultura Caza y Pesca 

presentó una tasa de crecimiento positiva. 

Por otro lado, se puede apreciar que de los cuatro rubros con mayor 

aporte a la estructura de las actividades Industriales, el rubro 

Extracción de Minas y Canteras sufre un desplazamiento de tercer a 

cuarto lugar por el rubro Establecimientos Financieros, Seguros, 
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Bienes Inmuebles, y Servicios Prestados a las Empresas; respecto al 

periodo 1980-1985 (Ver Cuadro 7). 

En este mismo periodo, las actividades de Servicios de las 

Administraciones Públicas sufren una contracción, por lo que, su 

aporte promedio al PIB disminuye de 12.1% en el periodo 1980-1985 a 

10.6% en 1986-1990, esto equivale a decir que registró una tasa de 

crecimiento negativa de 13.8%. 

En el periodo 1986-1990, los principales factores que configuraron 

el comportamiento del PIB, serán citados de manera general; año por 

año y considerando los sectores de mayor aporte a la estructura del 

PIB. 

En 1986, el PIB alcanza un monto de 13.485.735 (Miles de Bs. de 

1990) con lo que registra una tasa negativa de crecimiento de 2.6% 

respecto de 1985 (Anexo 18 y 20); este nivel de crecimiento es 

consecuencia del menor dinamismo en los sectores económicos mas 

importantes por su aporte a la estructura del PIB como son: 

Extracción de Minas y Canteras, Agricultura, Silvicultura Caza y 

Pesca (16.06%), Industrias Manufactureras (16.86%), Establecimientos 

Financieros, Seguros, Bienes Inmuebles y Servicios Prestados a las 

Empresas (10.76%) (Anexo 19). 

El rubro Agricultura, Silvicultura Caza y Pesca durante esta 

gestión, mostró una tasa negativa de crecimiento de 3.16% debido a 

la presencia de factores climáticos adversos como inundaciones y 

sequías, a esto debe añadirse la persistencia de sistemas de 

producción tradicionales con bajas tasa de crecimiento. 

La drástica caída observada en el rubro de Extracción de Minas y 

Canteras de -26.44% (Anexo 20) obedece principalmente al agotamiento 

de las reservas y la obsolescencia de la maquinaria y equipo. 
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En 1987, el PIB exhibe una tasa de crecimiento positiva de 2.46%, 

debido a que los sectores Agricultura silvicultura, Caza y Pesca y 

Extracción de Minas y Canteras registraron notables recuperaciones 

respecto a la gestión anterior (Anexo 20). 

Los cuatro rubros de mayor aporte a la estructura de las actividades 

Industriales, registraron tasa positivas de crecimiento, siendo la 

recuperación más notable la del rubro Extracción de minas y Canteras 

con una tasa positiva de crecimiento de 3.81% (Anexo 20). 

1988, registra una tasa positiva de crecimiento por segundo año 

consecutivo (2.91%). Este crecimiento se debe a la Reiniciación de 

la producción en varios centros mineros de COMIBOL (Huanuni, Viloco, 

Unificada, Catavi y Chorolque) a consecuencia de el alza en los 

precios internacionales del estaño. 

En esta gestión (1988), los sectores productivos importantes 

mostraron tasas de crecimiento moderados y en algunos casos 

registraron caídas como de -0.68% en el rubro Industria 

Manufacturera (Anexo 20). 

La Gestión 1989, anotó una tasa de crecimiento positiva de 3.79% 

(Anexo 20), con lo que se mantenía el proceso de recuperación de la 

economía Boliviana. 

El sector Industrias, mostró en este periodo una tasa de crecimiento 

positiva de 4.29%, pese a registrarse una contracción en las 

actividades de Agricultura silvicultura Caza y Pesca (Anexo 20). 

La tasa de crecimiento negativa de 1.53% (Anexo 20) del sector 

Agricultura silvicultura Caza y Pesca es consecuencia de la sequía 

en la región chaqueña del Sur del país, en los Valles Centrales de 

Cochabamba, en los llanos y el Altiplano. 
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El sector, Extracción de Minas y Canteras registra 
en esta gestión, 

una tasa de crecimiento positiva de 14.48%. El d
inamismo de este 

sector se debe al repunte de la producción de Cobr
e (95%), bismuto 

(155%) y estaño (51.78%) 

Durante 1990, 

de 1990), lo 

4.64% debido 

Silvicultura, 

20). 

el PIB registró un monto 

que se tradujo en una tasa 

a la recuperación de 

Caza y Pesca e Industrias 

de 15.443.136 (Miles de Bs. 

de crecimiento positiva de 

los Sectores Agricultura, 

Manufactureras (Anexos 18 y 

En esta gestión, los cuatro rubros con mayor aporte
 a la estructura 

de las actividades Industriales mostraron tasas
 de crecimiento 

positivas (Anexo 20). 

El rubro agropecuario, registro una tasa de crec
imiento positiva 

debido al aumento y diversificación de la agricultur
a moderna. 

El crecimiento del sector industrias manufactureras
 (7.78%), (Anexo 

20) es resultado de la mayor utilización de la capa
cidad instalada, 

la adopción de nuevas tecnologías y la ampliac
ión del aparato 

productivo. 

5.1.3 PERIODO 1991-1995 

En este quinquenio, el PIB registró un val
or promedio de 

17.384.254,2 (Miles de Bs. de 1990), es decir
, fue mayor con 

3.039.103,40 Bolivianos respecto al promedio del 
periodo anterior 

(1986-1990). (Ver Cuadro 6). 

El comportamiento favorable del PIB, se debe a que 
los cuatro rubros 

con mayor participación en la estructura de l
as actividades 

Industriales del PIB que son: Industrias Manufac
tureras (16.8%), 

Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca (15.3%), 
Establecimientos 
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Financieros, Seguros, Bienes Inmuebles, y Se
rvicios Prestados a las 

Empresas 	(10.6%) y Extracción de Minas y Cante
ras (10%), 

registraron en promedio tasas de crecimient
o positivas (Ver Cuadro 

7). 

El comportamiento dinámico de este quinqueni
o, será corroborado con 

un breve análisis, gestión a gestión de las 
principales causas para 

el crecimiento de los rubros con mayor aporte
 a esta estructura. 

1991, registra la tasa positiva de crecimie
nto del PIB más elevada 

(5.27%) desde principios de los años ochenta
s. Entre algunos de los 

factores que influyeron para lograr esta 
tasa de crecimiento se 

puede mencionar al mayor dinamismo de los ru
bros con mayor aporte en 

la estructura del PIB (Anexo 23). 

El rubro Industria Manufacturera con una 
tasa de crecimiento de 

4.82%, manifestó un alza en su producc
ión debido a la mayor 

diversificación en la producción ind
ustrial y sobre todo 

agroindustrial, además un incremento de la
 inversión privada y el 

mayor uso de la capacidad instalada (Anexo 23
). 

El rubro Agricultura, Silvicultura, Caza y 
Pesca se vio favorecida 

en este periodo por factores climáticos favo
rables que posibilitaron 

ampliar la superficie cultivada y elevar los 
rendimientos agrícolas. 

La gestión 1992, mostró una tasa de crecimie
nto de 1.65% siendo esta 

muy inferior a la registrada en 1991 (Anexo 2
3). 

Entre los factores que influyeron en la pe
rdida de dinamismo del 

crecimiento del PIB, se puede citar a la
 presencia de factores 

climatológicos desfavorables, que determin
ó una tasa negativa de 

4.24% en el rubro Agricultura Silvicultura Ca
za y Pesca (Anexo 23). 
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El rubro Industria manufacturera, reveló una tasa de crecimiento 

positiva (0.08%) aunque se advirtió una notable perdida de dinamismo 

respecto a la gestión anterior (Anexo 23). 

1993, registra por séptimo año consecutivo una tasa de crecimiento 

positiva del PIB (4.27%) (Anexo 23). 

Los rubros de mayor aporte a la estructura del PIB, mostraron' una 

franca recuperación respecto a la gestión anterior (Anexos 22 y 23). 

A pesar de la caída de los precios internacionales de los minerales 

de exportación como en Zinc y el Estaño, se advirtió una tasa de 

crecimiento positiva en este rubro (5.85%), esto 	debido al 

incremento de la producción fundamentalmente de Oro y Plata (Anexo 

23). 

La Gestión 1994, registró una tasa positiva de crecimiento del PIB 

(4.67%) respecto a la gestión anterior (Anexo 23). 

De los cuatro sectores con mayor aporte a la estructura del PIB, el 

rubro más dinámico fue el de Agricultura, Silvicultura, Caza y 

Pesca, presentando una tasa de crecimiento de 6.67%, debido al 

incremento de la producción agrícola. Otro rubro que manifestó 

dinamismo es el de Industrias Manufacturas, alcanzando una tasa de 

5.41% debido al incremento en la producción de los sub sectores de 

alimentos, bebidas, tabacos y otras industrias (Anexo 23). 

1995, muestra una tasa de crecimiento positiva del PIB de 4.68%, 

esto implica un crecimiento sostenido de la Economía desde 1993 

(Anexo 23). 

De los rubros con mayor aporte en la estructura del PIB, se puede 

mencionar que: el rubro Agricultura Silvicultura Caza y Pesca 

expresó una perdida de dinamismo respecto al periodo anterior debido 

86 



a las seguías que afectaron principalmente a los cultivos de 

invierno y la agricultura tradicional (Anexo 23). 

El rubro Industria Manufacturera registró una tasa de crecimiento 

positiva de 6.79% y junto con el rubro Extracción de Minas Y 

Canteras (7.29%) se convirtieron en los de mayor dinamismo en esta 

gestión (Anexo 23). 

5.1.4 PERIODO 1996-2001 

En este periodo el PIB alcanzó un valor promedio de 21.471.253,67 

(Miles de Bs. de 1990), este monto es superior con 4.086.999,47 

millones de Bs. respecto al promedio del periodo anterior (1991-

1995) (Ver Cuadro 6). 

En la estructura del PIB, se puede apreciar que los rubros con mayor 

aporte promedio son: Industrias Manufactureras (16.6%), Agricultura 

Silvicultura Caza y Pesca (14.4%), Establecimientos Financieros, 

Seguros, Bienes Inmuebles, y Servicios Prestados a las Empresas 

(13.1%) y Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones (10.6%) (Ver 

Cuadro 7). 

De la misma manera que para los anteriores periodos, en este, se 

resaltarán año a año algunos de los aspectos que influyeron el 

comportamiento de los sectores con mayor aporte a la estructura del 

PIB.: 

1996, registró una tasa de crecimiento positiva (4.36%) levemente 

inferior a la registrada en'1995 (4.68%) (Anexo 26). 

La actividad Industrial del PIB, tiene entre los cuatro rubros de 

mayor aporte a: Industrias Manufactureras (17.14%), Agricultura, 

Silvicultura, Caza y Pesca (15.22%), Establecimientos Financieros, 

Seguros, Bienes Inmuebles y Servicios Prestados a la Empresas 
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(11.18%) y Transporte Almacenamiento y Comunicaciones (10.20%) 

(Anexo 27). 

El rubro Industrias Manufactureras alcanzó una tasa de crecimiento 

positiva de 4.86% respecto a la gestión anterior. 

El rubro Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca registró una tasa 

de crecimiento positiva de 6.70% debido al incremento de la 

producción agrícola Industrial (Anexo 26). 

La contracción observada en el rubro Extracción de Minas y Canteras 

(-1.98%), encuentra su principal explicación en la caída de la ley 

cabeza del oro y de los concentrados, además de la postergación de 

algunos proyectos de inversión y la menor calidad de algunas 

reservas en relación a estimaciones preliminares. 

La gestión 1997, el PIB alcanzó un valor de 	20.676.718,0 (Miles 

de Bs. de 1990) y esto equivale a una tasa de crecimiento positiva 

de 4.95% (Anexo 24 y 26). 

El rubro Agricultura Silvicultura Caza y Pesca, muestra una tasa de 

crecimiento positiva de 4.55%, esta tasa de crecimiento, es menor a 

la registrada en 1996 debido a la vulnerabilidad que muestra la 

agricultura tradicional frente a fenómenos naturales y un bajo nivel 

tecnológico (Anexo 26). 

En esta gestión, se debe considerar el ritmo de crecimiento que 

registraron los rubros de Comunicaciones (9.25%) y Electricidad 

(4.71%) (Anexo 26). Este dinamismo es resultado del importante flujo 

de Inversión Extranjera Directa por parte de las empresas 

capitalizadas. 

1998, registra una tasa de crecimiento positiva del PIB de 5.03% y 

es consecuencia del dinamismo de los rubros Construcciones y Obras 
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Públicas (4.53%) y Establecimientos Financieros, Seguros, B
ienes 

Inmuebles, y Servicios Prestados a las Empresas (12.85%) (Anexo 
26). 

El rubro Agricultura Silvicultura Caza y Pesca registró una caí
da en 

su ritmo de crecimiento (-4.43%) debido principalmente a los ef
ectos 

climatológicos de "El Niño" (Anexo 26). 

El crecimiento de los rubros: comunicaciones, electricid
ad e 

hidrocarburos, es secuela de los flujos de inversión extra
jera 

destinadas al desarrollo de estas actividades, por otra part
e, el 

dinamismo alcanzado por el rubro Construcción y Obras Púb
licas 

(35.74%) es producto de la construcción del Gasoducto al B
rasil 

(Anexo 26). 

En 1999 se observa un caída de la tasa de crecimiento del P
IB de 

5.03% en 1998 a tan solo de 0.43% (Anexo 26). 

En esta gestión, los rubros de mayor participación en la estru
ctura 

de las actividades Industriales son: Industrias Manufacturera
s con 

16.6%, Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca con 14.
08%, 

Establecimientos Financieros, Seguros, Bienes Inmuebles y Serv
icios 

Prestados a la Empresas con 14.50% y Transporte Almacenamie
nto y 

Comunicaciones 10.69% (Anexo 25). 

El rubro de la minería, experimentó una caída severa en el rit
mo de 

su crecimiento al alcanzar una tasa negativa de 4.56%, de
bido 

principalmente al descenso de los precios de los minerales, l
o que 

afectó la producción de Antimonio, wolfram, plomo y zinc. A
 esta 

situación adversa debe sumarse el anuncio de venta de las res
ervas 

de oro de los bancos centrales de algunos países industrializa
dos y 

el FMI. 

El rubro hidrocarburos, experimentó una caída en su ritm
o de 

crecimiento debido a la finalización del contrato de venta de 
gas a 
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Argentina y al retraso de las exportaciones de venta del mismo 

producto a Brasil. 

Otro rubro, que manifestó una contracción es el de Construcción y 

Obras Públicas (-16.83%) gracias a la conclusión de las obras 

relacionadas con la construcción del gasoducto a Brasil y a una 

menor actividad de las empresas capitalizadas (Anexo 26). 

El año 2000, presenta una tasa de crecimiento positiva del PIB de 

2.37% y es suma del mayor dinamismo mostrado por las actividades 

hidrocarburíferas (Anexo 26). 

El rubro de Agricultura Silvicultura Caza y Pesca, expresó una leve 

recuperación al lograr una tasa de crecimiento positiva de 3.76% 

frente a la de 2.51% de 1999. Esta leve recuperación, se debe al 

importante desempeño del subsector agrícola Industrial (6.4%) 

apoyada por la presencia de mejores precios internacionales de 

productos de exportación como la Soya y sus derivados (Anexo 26). 

La producción industrial manufacturera creció tan sólo a 1.73% 

debido a los bajos niveles de producción asociadas a esta actividad 

(Anexo 26). 

El rubro minerales metálicos y no metálicos, fue uno de los más 

afectados por la crisis internacional en 1999, debido a la baja de 

los precios de los principales minerales de exportación. 

La gestión 2001, con cifras preliminares del INE, revela una tasa de 

crecimiento positiva de 1.23% que es inferior a la tasa registrada 

en la gestión anterior (Anexo 26). 

En esta gestión se puede apreciar que los rubros con mayor aporte a 

la estructura del PIB, registraron tasas de crecimiento positivo, 

pero menores respecto a la gestión anterior (2000). 
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Entre los factores que afectaron a los sub sectores de agricultura 

industrial y minería, se puede citar al desempeño desfavorable de 

los precios internacionales de los principales productos de 

exportación de estas actividades. 

La conclusión del contrato de venta de. gas a Argentina y la 

finalización de las obras de construcción del gasoducto a Brasil en 

1999 tuvieron impactos negativos en los sectores de hidrocarburos y 

de la construcción. 
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CAPITULO SEXTO 

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA BOLIVIANA 

Desestabilización 
Crisis 

Estabilización 
Consolidación 
Ajuste Estructural 

Shocks de términos de intercambio positivos llevaron a 

expectativas de ingresos públicos crecientes y a una rápida 

acumulación de deuda. 

Shocks externos negativos (tasas de interés elevadas, bajos 

precios de las exportaciones, crisis de deuda generalizada) 

llevaron a una crisis de deuda en Bolivia, el gobierno trató de 

financiarla mediante la emisión de dinero desencadenando 

con ello la hiperinflación. 

Los principales pasos hacia la estabilización fueron la 

unificación del tipo de cambio a un nivel de equilibrio de 

mercado, una importante consolidación fiscal (incluyendo 

precios del sector público crecientes, una reducción en los 

subsidios, la inversión pública y una reforma tributaria), 

liberalización comercial y la eliminación de todos los controles 

de capital, la desregulación de precios y salarios, la 

liberalización de las actividades del mercado laboral, la 

liberalización financiera y la austeridad monetaria. 

Se discutieron las principales reformas estructurales (e. g. 

privatización de empresas públicas y la reforma de pensiones); 

ta desinflación continuó con una reestructuración de la deuda 

y un régimen cambiarlo de mini-devaluaciones. 

Implementación de las reformas de privatización y de 

pensiones; mayor desinflación. 

Desequilibrio Macroeconómico 
1970 - 1980 
1981 - 1985 
Reformas Macroeconómicas 
1986 - 1989 
1990 - 1993 
1994 - 1998 

Desestabilización. 

Crisis. 

Estabilización. 

Consolidación. 

Ajuste Estructural. 

Aunque, la información sobre los episodios macroeconómicos de 

Bolivia (1970-1998) contenida en el siguiente cuadro es contundente, 

el suscrito considera pertinente ampliar y añadir algún detalle más 

acerca de la evolución económica durante los últimos veinte años. 

CUADRO 8. EPISODIOS MACROECONÓMICOS EN SOLIVIA, 1970-1998 

Fuente: Antelo (2000); demi° (2001, 1999); Larraín and Sacha (1998) 
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Antes de entrar a la descripción de los pu
ntos más relevantes en 

materia económica durante las dos última
s décadas, se citaran 

algunos aspectos de la economía de los años
 setenta que influyeron 

en el periodo de análisis. 

La evolución económica durante los años sete
ntas, estuvo marcada por 

dos temas" centrales que son: disposición de
 excedentes económicos y 

la gestión autoritaria de Banzer (1971-1978).
 

La disposición de excedentes económicos com
o país, tiene su origen 

en aspectos que son de carácter financiero
 y no financiero, en lo 

referente a lo financiero se debe indicar qu
e: en esta etapa se dio 

un alza en los precios de exportaciones min
eras y la incorporación 

de nuevos productos al comercio exterior 
(gas natural, algodón, 

azúcar y otros productos agropecuarios).
 En lo referente a las 

causas no financieras se debe indicar que el
 excedente económico, se 

sustentó en el deterioro sistemático del sal
ario real de los obreros 

y del ingreso de los campesinos. 

Bajo el contexto de excedente económico 
para el país, se sumo 

también la contratación de préstamos exter
nos en una cuantía sin 

precedentes y en exceso respecto a las necesi
dades reales del país. 

En lo que toca a la gestión autoritaria de 
Banzer, se debe indicar 

que en esta época el país se encontra
ba en un contexto de 

condiciones económicas favorables que impu
lsaron la consolidación 

del "Capitalismo de Estado", pero sin ningú
n componente dirigido a 

promover el progreso social. 

Los excedentes financieros de los países ex
portadores de petróleo, 

dieron lugar a la abundancia y permisivid
ad de los recursos que 

circulaban en la banca internacional, este
 fenómeno hizo que los 

sucesivos gobiernos militares originar
an un desplazamiento 

38 
Horst Grebe, Los Ciclos del Desarrollo Boliviano, p. 59. 
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desfavorable en la estructura de la Deud
a Externa hacia créditos de 

corto plazo y elevadas tasas de interés. 

Pasando ahora al objeto de este cap
itulo, se puede comenzar 

diciendo que: el desempeño de la economí
a boliviana se puede dividir 

en tres etapas durante las dos últimas dé
cadas. 

La primera etapa, comprende el período d
e la crisis económica, 1980-

1985, que afectó negativamente al p
aís. La segunda etapa de 

comprende el período de estabilización, 
entre 1986 y 1989, donde las 

políticas económicas se caracterizar
on por la búsqueda de la 

estabilidad económica con un elevado c
osto social. Finalmente la 

tercera etapa, de 1990 a 1999, se cara
cteriza por el cambio en el 

rumbo de la política macroeconómica poni
endo énfasis en reformas de 

segunda generación y en la inclusión de 
objetivos sociales dentro de 

las políticas públicas. 

6.1 LA CRISIS ECONÓMICA, PERIODO 1980
-1985 

En este periodo de crisis, se dio una tr
ansición del autoritarismo a 

la democracia en Octubre de 1982, cu
ando las Fuerzas Armadas 

entregaron el poder a Hernan Siles Zu
azo que fue ganador de las 

elecciones generales de 1980. 

La presidencia de Siles Zuazo (1982-19
85), se dio en un contexto 

internacional con claras tendencias 
hacia una combinación de 

revolución tecnológica y creciente glob
alización, mientras que en 

Bolivia el Gobierno Nacional intentaba 
superar la crisis a través 

del reforzamiento de la intervención esta
tal en la economía. 

Al finalizar la década de los años s
etenta, las distorsiones 

producidas por el agotamiento del 
modelo de sustitución de 

importaciones, junto a la crisis de la
 deuda externa a partir de 
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Figura 5. EVOLUCION DEL PIB y PIB PER CAPITA 
(1980-1985) 
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1982, determinaron el agotamiento del patrón de desarrollo ado
ptado 

hasta entonces. 

EL agotamiento de este modelo, produjo caídas en la acti
vidad 

económica por la escasez de recursos externos que restringier
on el 

funcionamiento del aparato productivo y la postergación d
e las 

inversiones en los diferentes sectores, principalmente e
n las 

actividades de exportación. La fuerte contracción en los sec
tores 

productivos, principalmente en la industria manufactur
era, 

hidrocarburos y minería suscitaron caídas en la tasa de crecim
iento 

del PIB y del producto per cápita (Ver Cuadro 9). 

Cuadro 9, INDICADORES MACROECONÓMICOS: 1980 1985 

Variable 1980 1981 1982 1983 1984 1985 Promedio 
Credmienlo del PIB -0,56 0,28 -3,94 -4,04 -0,20 -1,68 -1,70 

Crecimiento de á Población 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 2,20 2,00 

Crecimiento del PIB per cápita -0,79 -1,66 -5,88 -5,98 -2,14 -3,88 -3,40 

Inflación 24,00 25,00 297,00 328,00 2177,00 8179,00 1838,00 

Déficit fiscal (% del PIB) -7,78 -8,90 -15,90 -19,80 -25,40 -9,80 -14,60 

Crecimiento M1 20,00 230,00 210,00 1782,00 5929,00 1634,00 

uen e: INE, UDAPE y BCB 

El crecimiento del PIB durante este periodo fue negativo Y
 muy 

variable, alcanzando en 1983 su valor más bajo (-4%) en 1983. 
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Figura 6. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES, 

IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL 

1980 	1981 	1982 	1983 	1984 	1985 

Años 
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En el contexto del comercio exterior, si bien la balanza comercial 

mostró saldos positivos para los años 1980, 1982, 1983, y 1984, 

estos resultados se debieron a una fuerte reducción de las 

importaciones (Ver Cuadro 10 y Figura 5) 

Cuadro 10. 
En millones de Dd 

Año Exportaciones FOB Importaciones CIF Balanza Comercial 
1980 942,2 665,4 276,8 
1981 912,4 917,1 -4,7 
1982 827,7 554,1 273,6 
1983 755,1 576,7 178,4 
1984 719,5 488,5 231 
1985 628,4 690,9 -62,5 

Fuente: U0444E 
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Déficit Fiscal 

Figura 7. DÉFICIT FISCAL 
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El comportamiento negativo de los sectores extractivos fue 

determinante sobre las cuentas fiscales, esto debido a la alta 

dependencia de las finanzas del gobierno respecto a los ingresos 

generados por las empresas públicas. 

El déficit fiscal aumentó significativamente en este período (Ver 

Cuadro 9 y Figura 7). La escasez de recursos externos por la crisis 

de la deuda, obligó al gobierno ha recurrir en proporciones cadaévez 

mayores a los recursos del Banco Central para el financiamiento del 

déficit fiscal. Medida que se constituyó en el mecanismo principal 

de la propagación de la inflación. 

El agudo proceso inflacionario y la caída permanente del producto 

derivaron en pugnas distributivas que se manifestaron en profundos 

conflictos sociales. 

El financiamiento del gasto del gobierno a través del impuesto 

inflación, penalizó a grupos incapaces de proteger el valor real de 

sus activos o ingresos. En cambio, la población con acceso a 

información y poder político pudo mantener el poder adquisitivo de 

sus ingresos y en algunos casos fueron favorecidos positivamente por 

esta situación. 
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Figura 8. EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN Y Ml 
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Entre 1980 y 1983 las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Banco 

Central de Bolivia (BCB) registraron saldos negativos debido al 

aumento de la deuda externa de corto plazo y se recuperaron a partir 

de 1983, como resultado de la puesta al día de los pagos atrasados 

por la venta de gas a Argentina y por la suspensión de pagos de una 

parte del servicios de la deuda externa (Ver Cuadro 11) 

Año 

Cuadro 11. 

RESERVASINTERNACIONALESNETASDELBCB 

(En millones de Dólares) 

1980 -10190 

1981 -264,20 

1982 -326,60 

1983 -44,70 
1984 104,00 
1985 13820 

Fuente: UDAPE 

Como se puede apreciar en el Cuadro 9 y la Figura 8, el circulante 

medido en términos de Ml, subió de 20% en 1981 a 5929% en 1985. La 

tasa de inflación de fin de periodo, que en 1980 llegó a 24% alcanzó 

el valor de 8171% en 1985. 
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6.2 PERIODO DE ESTABILIZACIÓN. 1986-1989 

En este periodo, la aplicación del decreto supremo 21060, redefinió 

las relaciones entre el Estado, la Economía y la Sociedad Civil, por 

lo que, con estas medidas de estabilización se marcó el cierre de un 

largo ciclo de "Capitalismo de Estado". 

A partir de agosto de 1985, Bolivia adoptó un programa' de 

estabilización denominado la nueva política económica (NPE). Este 

programa de estabilización se sustentó en tres pilares: shock 

antiinflacionario, liberalización interna y externa de la economía y 

el reordenamiento del sector fiscal. 

Las metas básicas de este programa fueron: obtención de estabilidad 

é implementación de un modelo económico basado en la economía de 

mercado. 

Con la aplicación de estas medidas, el logro de la estabilidad fue 

inmediato. La inflación se contuvo abruptamente y se mantuvo en 

niveles aceptables a partir de 1986. En este periodo se logró 

disminuir la tasa de inflación del 66% en 1986 al 16.6% en 1989 (Ver 

Cuadro 12 y Figura 9). 

99 



80,00 
o 
's• 60,00 

ce 40,00 

o • 20,00 

0.00 

Cuadrop. INDICADORES MACROECONÓMICOS: 1986-1989 
(En porcenta e) 

Variable 1986 1987 1988 1989 Promedio 

Crecimiento del PIB -2,6 2,5 2,9 3,8 I,7 

Crecimiento de la Población 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

Crecimiento del PIB per celta -4,8 0,3 0,7 1,6 

Inflación 65,96 10,66 21,5 16,56 28,7 

Déficit fiscal (% del PIB) -2,7 -7,7 -6,3 -5,5 

Tipo de Cambio Oficial 1,92 2,19 2,45 2,95 

Tipo de Cambio Paralelo 1,95 2,23 2,47 2,98 

Brecha Cambiarla -0,03 -0,04 -0,02 -0,02 -0,03 

Términos de Intercambio 149 132 123,7 116,7 130,3 

FuentEINE, UDAPE, BGB. 

Figura 9. EVOLUCION DE LA INFLACIÓN 

1986 1988 	 1989 1987 

años 

t Inflación 

La disciplina fiscal se sustentó en el incremento de los niveles de 

ingreso y la racionalización del gasto gubernamental. 

En lo que concierne al control monetario, se destaca una drástica 

reducción de la tasa de crecimiento del circulante medido en 

términos de Ml. 

Pese a que hubo un flujo positivo de capitales, el saldo de la deuda 

externa se redujo como resultado de la compra de la misma en los 

mercados secundarios y por negociaciones del gobierno con sus 
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Figura 10. EVOLUCION DEL PIB 
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acreedores. A fines de 1989, se observó una mejora en el coeficiente 

deuda exportaciones.  

Las reservas internacionales netas, se redujeron por la disminución 

de los ingresos por venta de gas y el incremento en las obligaciones 

a corto plazo del Banco Central de Bolivia. 

Otro de los elementos que contribuyó a la estabilidad fue el tipo de 

cambio, esta variable fue utilizada como ancla nominal para frenar 

la hiperinflación. Para el logro de este objetivo, se promovió 

inicialmente una fuerte depreciación y luego la libre 

convertibilidad de la moneda boliviana respecto a la moneda 

extranjera a través de la creación del Bolsín. 

En cuanto al crecimiento económico, la tasa de crecimiento fue 

negativa, -2.6 en 1986, sin embargo, la tasa promedio anual fue de 

3.01% en los tres siguientes años (Ver Cuadro 12 y Figura 10). 

Los shocks externos, ocasionaron una contracción en los términos de 

intercambio, debido esencialmente a una caída en los precios de los 

principales productos de exportación, principalmente minerales (Ver 

Figura 11). 
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Figura 11. EVOLUCION DE LOS TÉRMINOS DE 

INTERCAMBIO 
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Como el desarrollo del programa de estabilización exigía nuevos 

impulsos, se agregaron las siguientes medidas complementarias:  

1985. 

Decreto Supremo 21060: Estabilización y reforma estructural de la 

economía. 

1986. 

Arancel uniforme para las importaciones: Apertura de la economía. 

Acuerdos del club de París 1: Reestructuración de la deuda externa 

bilateral. 

Ley de Reforma Tributaria: Incremento del ingreso fiscal. 

1987. 

Reforma Financiera: Reglamentación, Supervisión y apoyo a la banca. 

Liberalización del mercado de trabajo: Libre contratación. 

El aumento de la pobreza y desigualdad en la economía boliviana, y 

las consecuentes presiones sociales y políticas crearon las 

condiciones para el éxito del plan de estabilización de agosto de 

1985. 
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mayor parte de las empresas estatales, creadas por 

Corporaciones Regionales de Desarrollo, en cambio, 

las extintas 

las empresas 

6.3 PERIODO DE REFORMAS ESTRUCTURALES. 1990-1999 

A pesar de la estabilidad monetaria vigente desde 1986 hasta 

principios de la década de los noventas, la economía nacional 

mostraba los siguientes tres problemas: falta de dinamismo, 

situación fiscal sumamente precaria e insuficiente dinámica de las 

exportaciones. 

El gobierno de Sanchez de Lozada, enfrentó estos problemas con dos 

instrumentos denominados: "Capitalización" y "Privatización". La 

privatización consistía en la transferencia a manos privadas de la 

estatales más importantes como: energía, telecomunicaciones y 

transporte fueron capitalizadas por un monto superior a 1600 

millones dólares, mas un compromiso de inversión en dichos sectores. 

Cuadro 13. RESULTADOS DE LA CAPITALIZACIÓN DE EMPRESAS PUBLICAS 
En Dólares 

Empresa Capitalizadas Socio Estratégico Valor en Libros 
Capitalización 

 
(50% acciones) 

ENDE - Corani Dominio' Energy 33,030,000 58,796,300 
ENDE - Guaracachi Energy lnitiatives 35,280,000 7131,000 

ENDE-Valle Hermoso Constelation Energy 30,750,000 33,921,100 
ENTEL ETI Euro Telecom 130,000.000 610,000,000 
LAB VASP 24,000,000 47,475,000 
ENFE - Red Occidental Cruz Blanca 29,000,000 13251,000 
ENFE - Red Oriental Cruz Blanca 24,000000 25,823,099 

Empresayetrolera Chaco AMOCO Bolivia 	Pretroleum Co. 382,800,000 306,660,010 

Empresa Petrolera Andina 
YPF S.A. - Pérez 	Compac - Pluspetrol 
Bolivia 264,777,021 

Transportadora Boliviana de ENRON Transportadora (Bolivia) S.A. - Shell 
Hidrocarburos Overseas Holding Ltd 263,500,000 
TOTAL 688,860,000 1,631,334,530 
Fue~SubsecreWriadelmersiónPakayEtambilWaWrio 

Los compromisos de inversión en las empresas capitalizadas 

determinaron el crecimiento económico entre 1996 y 1998, y en 

particular la capitalización de YPFB facilitó la concreción de venta 

de gas al Brasil. 
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En este periodo se continuaron implementando las reformas 

tributarias y del sistema financiero y se incorporaron políticas 

tendientes a promover el crecimiento económico y la resolución de 

los problemas sociales.  

Entre las principales medidas y sus objetivos centrales 

implementados se puede mencionar: 

1990. 

Ley SAFCO: Administración y control de los recursos del Estado. 

Ley de Inversiones: Reglas para la Inversión privada nacional y 

externa. 

Ley de Hidrocarburos: Marco legal para el desarrollo y exploración 

de campos hidrocarburíferos. 

1991. 

Actualización del Código de Minería: Marco legal para inversiones en 

el sector. 

Ley del Código Tributario: Maximización de ingresos tributarios. 

Régimen de Zonas Francas: Promoción de actividades de manufactura. 

1992. 

Ley de Privatización: Venta de empresas públicas. 

1993.. 

Ley de Exportaciones: Apertura de la Economía. 

Ley General de Bancos: Regulación del Sistema financiero. 

1994. 

Ley de Capitalización: Venta de acciones de empresas públicas. 

Ley de Participación Popular: Redistribución del ingreso. 

Ley de Reforma Educativa: Elevar la calidad y cobertura de la 

educación. 
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1996. 

Ley de Pensiones: Ahorro y capitalización individual de aportes. 

Ley INRA: Nuevo régimen de distribución de tierras, derecho 
propietario y saneamiento de la propiedad agraria. 

Reforma del Sector Salud: Nuevo Modelo sanitario descentralizado. 

En cuanto al comportamiento de los 

puede indicar que: entre 1990 y 1999 

en promedio alcanzó a 3.9%, siendo 

economía creció a una tasa superior 

crecimiento (0.6%) (Ver Cuadro 14). 

indicadores macroeconómicos se 

la tasa de crecimiento del PIB 

1991 el único año en que la 

al 5% y 1999 el año de menor 

Cuadro 14. INDICADORES MACROECONÓMICOS: 1990-1999 
(En Porcentaje) 

Variable 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Crecimiento del PIB 4,60 530 1,70 4,30 4,70 4,70 4,40 4,50 4,80 660 

Crecimiento de la Población 2,30 250 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,00 1,70 2,30 

Credmiento del PIB per capita 2,30 2,80 -0,80 1,80 2,20 2,20 1,90 250 3,10 -1,70 

Inflación. 18,00 14,50 10,50 9,30 8,50 12,60 8,00 6,70 4,40 3,10 

Déficit Fiscal (% del PIB) -4,40 -4,20 -4,40 -6,10 -3,00 -1,80 -2,00 -3,30 -4,00 -4,00 

Tipo de Cambio Oficial 3,37 3,73 4,08 4,45 4,70 4,92 5,18 5,36 5,64 5,99 

Dolarización 85,96 86,53 90,37 90,32 90,74 93,89 94,41 94,99 96,03 96,48 

Brecha Cambiada 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Términos de Intercambio 100,00 87,10 76,30 67,30 68,90 69,00 67,50 67,50 63,70 59,70 

Fuete.  INE, UDAPE y BCB 
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Figura 12. EVOLUCION DEL PIB Y DEL PIB 

PER CAPITA 
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Si bien las exportaciones se incrementaron en este periodo, la 

balanza comercial mostró una tendencia hacia déficits cada vez 

mayores debido a un mayor incremento de las importaciones (Ver 

Cuadro 11). 

Cuadro 15. IMPORTACIONES, IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL 
(En Millones de Dólares) 

Año Exportaciones FOB Importaciones CIF Balanza Comercial 

1990 845,2 687,2 158,0 

1991 776,6 969,5 -192,9 

1992 637,6 1090,3 -452,7 

1993 709,7 1133,6 -423,9 

1994 985,1 1147,0 -161,9 

1995 1041,5 1385,4 -343,9 

1996 1132,0 1536,3 -404,3 

1997 1166,5 1850,8 -684,3 

1998 1104,0 1983,0 -879,0 

1999 1051,1 1755,1 -704,0 

Fuente: UDAPE 

La inversión extranjera se incrementó como resultado del proceso de 

capitalización de las principales empresas públicas, aspecto que 

influyó en el incremento de las importaciones. 

En este periodo las Reservas Internacionales, crecieron a una tasa 

promedio del 25.4% mostrando un notable incremento (ver cuadro 16). 
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Cuadro 16 

Año 
Reservas Internacionales 

(En Millones de Dólares) 

1990 132,3 

1991 200,3 

1992 233,5 

1993 370,9 

1994 502,4 

1995 650,3 

1996 950,8 

1997 1066,1 

1998 1063,5 

1999 1113,6 

Fuente: UDAPE 

La inflación se redujo hasta alcanzar valores de un solo dígito a 

partir de 1993, como resultado de la política fiscal y monetaria 

(Ver Cuadro 14). El crecimiento del circulante medido en términos de 

M1 se redujo de 40 a 20% entre 1990 y 1999. 
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CAPITULO SÉPTIMO 

RELACIÓN PRODUCTO INTERNO BRUTO - TÉRMINOS DE 

INTERCAMBIO 

UN MODELO ECONOMÉTRICO 

En capítulos anteriores, a través del análisis de la evolución del 

PIB y los TI, se pudo evidenciar que estas variables no muestran un 

desenvolvimiento constante a lo largo del periodo de análisis, por 

lo que, con este modelo se intentará probar si entre las variables 

PIB y TI existe alguna relación. 

Para estimar, la relación existente entre el PIB (variable 

Dependiente) y TI (Variable Independiente), este capitulo se divide 

en cinco partes que son: Primera parte, especificación del modelo 
econométrico, Segunda parte, desestacionalización de las series de 

tiempo, Tercera parte, aplicación de algunas pruebas previas a las 

series de tiempo empleadas, Cuarta parte, aplicación de pruebas de 

especificidad y estabilidad al modelo propuesto y Quinta parte, 

estimación del modelo especificado en la primera parte.  

7.1 ESPECIFICACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

Son básicamente dos, las características principales del modelo 

aplicado en este trabajo: 

Primero.- 

Según la teoría econométrica, cuando un modelo incluye uno o más 

valores rezagados de la variable Dependiente (PIB) entre sus 

variables explicativas ó independientes, se denomina Modelo 
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Autorregresivuge. Este tipo de modelos se los conoce también con el 

nombre de "Modelo Dinámicos" porque, muestran la trayectoria a lo 

largo del tiempo de la variable dependiente en relación c
on su (s) 

valor (es) pasados. 

Segundo.- 

El modelo a ser empleado, es una adaptación de la racion
alización 

hecha por Marc Nerlove al modelo propuesto por L. M. Koyck39. Esta 

racionalización tiene el nombre de "Modelo de Ajuste Parcial". 

Para justificar la utilización de este modelo, se par
te de la 

siguiente función lineal: 

Plg= fi o+ ATI,± u, 

Donde: PIB t̀, es el Producto Interno Bruto de Largo Plazo requerido, 

en este caso bajo la influencia de la Relación de Tér
minos de 

Intercambio (TIt ). 

Puesto„ que, el nivel de PIB de largo plazo no es directamente 

observable, Nerlove, plantea la hipótesis conocida como "Hipótesis 

de Ajuste Parcial": 

PIB,—  PIB,_I= 8(131g—  PIB,,) 

Donde: ó es el coeficiente de ajuste tal que 0<51, PIBt-PIElt_i  es el 

cambio observado y PIBYPIBt_i  es el cambio de largo plazo. 

La hipótesis anterior, indica que el cambio del PIB en 
cualquier 

momento del tiempo nt", es una fracción "6" del cambio 
de largo 

plazo del PIB. 

36 Gujarati. ➢amodar. Econometnia p. 573. 
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Si, 5=1 significa que el PIB obser
vado es igual al PIB de largo 

plazo, entonces, el PIB observado se
 ajusta inmediatamente al PIB de 

largo plazo. Pero, si 5=0 significa 
que el PIB actual y el anterior 

(t-1) son los mismos. 

Se espera que los valores del coefi
ciente de ajuste, se encuentren 

entre estos valores puesto que, 
el ajuste del PIB puede ser 

incompleto gracias a la presencia de
 algunas rigideces, es por este 

motivo que el modelo recibe el nombre
 de "ajuste parcial". 

La notación de la hipótesis d
e ajuste parcial puede ser 

alternativamente escrita como: 

PIB,= 5 	8)PIB,_, 

Reemplazando, la relación lineal 
anteriormente citada en esta 

última, se tiene: 

PIB, = 5  fi 0+8  ATI,±0-- 8)PIB,_,+5  u, 

Esta última relación, posee como equ
ivalente a: 

PIB,= AH- ATI ,± 2PIB,_,+ u, 

Con el argumento de que, el efecto d
e la Relación de Intercambios no 

es directamente observable, se re
curre a la aplicación de esta 

racionalización para la estimación po
sterior del modelo. 
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7.2 AJUSTE ESTACIONAL DE LAS SERIES DE TIEMPO PIB Y TI 

Se entiende por serie de tiempo a. un conjunto de d
atos, observados 

durante una colección de periodos temporales 
secuencialmente 

ordenados". 

Las series de tiempo, están sometidas a fluctuacion
es que pueden ser 

abruptas, aisladas, continuas é incluso tener na
turaleza rítmica 

como las que se producen por las estaciones del año.
 

Las fluctuaciones estacionales, pueden ser dividida
s en dos grandes 

grupos que son: Fluctuaciones "naturales" y fluctuaciones 

"artificiales o convencionales"". La característica del primer grupo 

es que, se debe a. la influencia física de la 
naturaleza, por 

ejemplo: los cambios estacionales que afectan l
a producción de 

bienes agrícolas ó el flujo turístico a un deter
minado lugar; el 

segundo grupo, encuentra su origen en las dec
isiones de las 

instituciones, costumbres, reglamentos y leyes, 
por ejemplo: el 

incremento del comercio en época de Navidad ó e
l efecto de las 

Pascuas en las actividades bancarias. 

La conjunción de estos dos tipos de fluctuacione
s estacionales, 

pueden originar variaciones a corto plazo en la act
ividad económica 

fuera de la línea normal de desenvolvimiento y t
endencia, por lo 

que, es necesario eliminar la influencia estacional
 en las series de 

tiempo a ser empleadas en este trabajo. 

7.2.1 APLICACIÓN DEL PROGRAMA COMPUTACIONAL DEM
ETRA 2.0 

Las tareas principales del programa computacional "
Demetra 2.0" son: 

imitar el trabajo usual de ajustes estacionales de 
series de tiempo, 

mejorar la estabilidad de los modelos automáticam
ente y ayudar al 

usuario en el tratamiento de series de tiempo compli
cadas 

40 
Kazmeir, Leonard. Estadística Aplicada a la Adminis

tración y a la Economía p. 282. 

41 
Estey, James, a. Tratado Sobre los Ciclos Económicos p. 19. 
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43 
PENETRA User's Manual, p. 8-9 
Oficina Estadistica de la Comunidad Europea. 

Adicionalmente, permite el aná
lisis detallado en la sola ser

ie de 

tiempo. La interfaz usa los algo
ritmos estadísticos incluidos en

 los 

métodos: SA. X12-ARIMA y TRAMO/SEAT, utiliza 
un vocabulario 

estadístico general para los pa
rámetros, modelos y funciones, 

salvo 

sí el uso muy avanzado. 

Demetra, se desarrolló en una pr
imera instancia para las necesid

ades 

internas del Eurostat42  que abarcaron varios aspectos. S
in embargo, 

está libremente disponible a
 otros usuarios en el sitio 

web: 

www.Eurostat.org. 

Los orígenes del programa DEME
TRA, se encuentran en la tarea

 del 

Eurostat de comparar cuidadosam
ente -varios métodos para el Aj

uste 

Estacional, llegando a la conclu
sión de que: 

• 
El método TRAMO y SEAT, es muy

 robusto y computacionalmente 

eficaz para el uso del modelo AR
IMA en el ajuste estacional. 

• 	El método X12-ARIMA, se adapta bastante b
ien a muchas 

situaciones diferentes, con 
tal de que el usuario sea lo

 

suficientemente experimentado.  

Para el trabajo con DEMETRA,
 se tiene la opción de acced

er a 

distintos tipos de bases de da
tos, para los fines específico

s del 

presente trabajo, las series de
 tiempo PIB y TI trimestralizad

os se 

las capturó desde una interfase 
MS-EXCEL XP. 

Una vez definida la base de dat
os a ser utilizada, DEMETRA per

mite 

elegir entre uno de dos módul
os de trabajo" (distintos per

o no 

excluyentes) que son: Módulo 
Automatizado y Módulo Detalla

do de 

Análisis. 
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Para la elaboración de este trabajo, el suscrito optó por el uso del 

Módulo Automatizado, que a grandes rasgos posee las siguientes 

características: 

• Está diseñado para un ajuste estacional de uno a un gran juego 

de 	series de tiempo, incluye todas las especificaciones 

necesarias para tratar la serie y los resultados. 

• Si en un p imer ajuste las series son rechazadas, se puede 

personaliza 	algunos parámetros para un modelado de series 

específico. 

• Este módulo, posee dos potentes herramientas que son: Sistema 

Experto para el tratamiento de series rechazadas y Sistema de 

Análisis de Estabilidad Automático. 

Como este trabajo, no pretende ser una guía de referencia sobre el 

uso de tan formidable herramienta, a continuación se presentará la 

aplicación de este programa en la investigación propuesta, bajo el 

siguiente orden: 

e Análisis de los parámetros propuestos en el cuadro de 

resultados de DEMETRA para las series PIB y TI. 

• Presentación y comparación gráfica de las series estacionales y 

desestacionalizadas. 

• Presentación de series desestacionalizadas. 
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7.2.1.1 CUADRO DE RESULTADOS. 

7.2.1.1.1 CUADRO DE RESULTADOS PARA EL AJUSTE ESTACIONAL DE LA 

SERIE PIB: 

CUADRO 17 

Information on Models 
	

12113(Tramo-Seats) 

Series Span (rd of obs) 
Model Span (rd of obs) 
Method 
PRE-ADJUSTMENT 
Transfonnation 
Mean Correction 
Corredion for Trading Day Effeots 
Trad1 tvalue 
Trad2 tvalue 
Trac13 t-value 
Tmd4 t-value 
Trad5 tvalue 
Tmd6 t-value 
Trad71-value 
Leap-year tval ue 

Conection for Easter Effed 
Conedion for Out iers 
Qitical 1-value 
LS Q3.1982 t-value 

Con. for Misang Obs 
Con. for Other Regn Effects 
Specit of the ARMA model 
Non-mas AR (lag 1) value 
Non-mas AR (lag 1) t-value 
Non-mas MA (lag 1) value 
Non-seas MA (lag 1) tval ue 
Seas:mal MA (lag 4) value 
Seaanal MA (lag 4) [value 

Method of Estimation 
DECOMPOSITION 
ARMA Decomposition 
Sea SZI nality  

01.1980-04.2001 (88) 
Q1.1980-04.2001 (88) 
Tramo/Seats 

Loganthm 
Nane 
7 Regressar(s) 
1.26 [-1.990, 1.990] 5% 
-0.97 [-1.990,1.990] 5% 
1.07 [-1.990, 1.990] 5% 
-0.48 (-1.990, 1.990] 5% 
0.06 [1.990, 1.990] 5% 
-1.39 [-1.990 1.990] 5% 
0.44 (dedved)[1.990, 1.990] 5% 
1.34 [1.990, 1.990] 5% 
Nave 
Autom..AO,LS,TC, 1 Cut' ier(s) fixed 
3.095 
-3.78 [-3.095, 3.095] 08 val. 
None 
Nono 
(1 1 1)(01 1) (foced) 
0.5661 
5.06 [-1.990, 1.990] 5% 
-0.5181 
-4.14 [1,990, 1.990] 5% 
-0.4925 
454 [-1.990, 1.990] 5% 
Exad Mawmum Lilelihood 

Exact 
Seamnal mode] umd 

CUADRO 18 

Information oil Diagnostico 
	

PIE (Tramo-Seats) 

SA qual ity index (stand. to 10) 
STA11S1ICS QN REsiouu_s 
Ljung-Dox on redcluals 
Box-Pierce on redduals 
Ljung-Box on quarecl redduals 
Box-Pierce on snuarecl reáduals 
DESCRIPTION OF RESIDUALS 
Abmal ity 
Slewness 
Kurtods 
OUTUERS 
Percentage of outliers 

3.421 [0, 10] ad-hoc 

16.93 [0, 22.40] 5% 
0.87 [0, 5.99] 5% 

31.28 [0, 22.40] 5% 
625 [O, 5.99] 5% 

1.4610, 5.99] 5% 
0.31 [0.55, 0.55] 5% 
2.70 [1.89, 4.11] 5% 

1 .14% [0%, 5.0%] ad-hoc 
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El cuadro 17 de resultado
s, muestra la información

 general del 

modelo denominado PIB(TRAMO-
SEAT). 

En la primera parte, se pue
de apreciar que el interval

o de la serie 

(Series Span) está conformada por 88 obse
rvaciones, es decir, datos 

tomados en forma trimestral 
desde 1980 al 2001 y el méto

do utilizado 

en el ajuste estacional de e
sta serie de tiempo es TRAMO

-SEAT. 

Siguiendo con el cuadro 17, 
en lo que corresponde a PRE-AJUSTE (PRE- 

ADJUSTMENT) se pueden citar e inter
pretar los siguientes 

componentes: 

• La Transformación utilizada
 (Transformation) es logarítmica, 

que a criterio de los aut
ores de este programa, pu

ede ser 

apropiada si la amplitud de
 las fluctuaciones estacion

ales de 

la serie están correlacionad
as. 

• Corrección de la Media (Mean
 Correction); la aplicación de este 

programa en su forma automa
tizada no realizó esta corr

ección 

debido a que bajo el supuest
o del modelo ARIMA, los resi

duales 

siguen una distribución nor
mal con media cero, por lo 

que no 

fue necesaria esta correcció
n. 

Corrección para efectos de
 días comerciales (Correct

ion for 

Trading Day Effects); DEMETRA utiliza automáticam
ente siete 

regresores (7 regressors) de
bido a que la serie consider

ada es 

larga, se toma en cuenta
 la diferencia existente

 en las 

actividades económicas dura
ntes todos los días de la s

emana. 

Por otra parte, se debe 
indicar que muchas activ

idades 

económicas están fuertement
e influenciadas por efectos

 de los 

calendarios con días comerc
iales y feriados, consecuen

temente 

para la estimación, estos ef
ectos deben ser eliminados. 

Para los siguientes siete r
egresores (tradl t-value.....trad7 t-

value) al igual que el efecto del a
ño bisiesto (leap-year), se 
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puede indicar que todos los valores "t" calculados se 

encuentran dentro de los intervalos de confianza con un nivel 

de significación del 5%, por lo tanto la corrección realizada 

por DEMETRA es optima 

• Corrección por el efecto: día de Pascua (Easter Effect) no ha 

sido realizada por DEMETRA ya que el programa no lo consideró 

necesario. 

• Corrección para datos irregulares o históricamente inesperados 

(Correction for Outliers); DEMET RA detectó un dato irregular 

de cambio de nivel (level shift) en el tercer trimestre de 

1982 (LS Q3. 1982) con un valor t" de -3.78 que se encuentra 

dentro de los niveles de confianza. 

• Corrección para valores perdidos (Corr for Missing Vales); no 

fue realizada por DEMETRA por que en la serie de datos no se 

reportaron datos perdidos. 

• Corrección para el efecto de otros regresores (Corr for Other 

Regr Effects); DEMETRA no realizó ninguna corrección debido a 

que no detectó otros regresores y sus consiguientes efectos. 

• Especificación del modelo ARIMA (Specif. Of the ARIMA Model); 

La especificación del modelo ARIMA propuesta por DEMETRA es de 

la forma: (1 1 1) (0 1 1), esto sugiere que: en una primera 

etapa, el modelo ARIMA (1 1 1) es estacional por lo que, se 

tuvo que volver a aplicar los criterios AR, AM a la serie 

estacionalizada ARIMA para lograr con el modelo (0 1 1) una 

serie desestacionalizada. 

Los siguientes seis renglones de este ítem, muestran los 

valores "t" de los AR(1), los MA(1) no estacionales (Non-

seas.)y los MA(4) estacionales (Seasonal). 
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• Método de Estimación (Method of Estimation); muestra que el 

método determinado por DEMETRA es Exacto con Máxima 

Verosimilitud (Exact Maximum Likelihood), y que  posee 

propiedades algunas propiedades teóricamente más fuertes que 

las del método Mínimos Cuadrados Ordinarios". 

DESCOMPOSICIÓN (DESCOMPOSICIÓN); Muestra con Rás detalle la 

ejecución de la descomposición ARIMA. Así en el cuadro 17 de 

resultados se puede percibir ver dos aspectos: 

• Descomposición ARIMA (ARIMA Descomposition); Es Exacta (Exact); 

lo que implica que: SEAT utiliza el modelo ARIMA propuesto por 

TRAMO por lo tanto, el modelo para el pre-ajuste y la 

descomposición son los mismos. 

• Estacionalidad (Seasonality) es Modelo Estacional Usado 

(Seasonal model used); implica que: un modelo estacional ARIMA 

a sido automáticamente identificado por TRAMO/SEAT y fue 

utilizado por SEAT para hacer el ajuste estacional. 

El cuadro de Resultados 18 muestra información sobre diagnósticos 

(Information on Diagnostics) del modelo PIE(TRAMO-SEAT). 

Este cuadro se divide en tres partes que son: 

• Estadísticos sobre Residuales (Statistics on Residuals). 

• Descripción de Residuales (Description of Residuals). 

• Datos Irregulares ó Históricamente inesperados (Outliers). 

En este cuadro de resultados, DEMETRA, aplica: Reglas para 

Comprobación de Calidad" (Rules for the quality chek) que 

básicamente, consiste en la detección de resultados insatisfactorios 

anarati, D. Op. Cit. p 	04. 
45 DEMETRA. Op. Cit. p. 27 
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que provoquen que la serie tratada sea
 rechazada y posteriormente 

con la ayuda del asistente para serie
s rechazadas corregir sus 

posibles problemas. 

Los Estadísticos sobre Residuales se deb
en entender de la siguiente 

manera: 

#A(#B, #C)#D 

Donde: 

#A, es el estadístico. 

#B, es el límite inferior de confianza. 

#C, es el límite superior de confianza. 

#D, nivel de confianza en (en porcentaje). 

Así, con el cuadro de resultados 18 se pu
ede afirmar que: 

• Si los estadísticos Ljung-Box y Box-Pierc
e, se encuentran fuera 

de los límites ó intervalos de confia
nza dado un nivel de 

confianza (en %) es evidencia de au
tocorrelación en los 

residuos. 

4 
 En este modelo, se puede concluir qu

e: los estadísticos en 

residuales a diferencia de los estadísti
cos sobre residuales al 

cuadrado no muestran evidencia de 
autocorrelación por 

encontrarse dentro de los intervalos de c
onfianza. 

• Pese a existir evidencia de autocorrelac
ión en los residuos al 

cuadrado, DEMETRA determinará si son si
gnificativos o no para 

rechazar el modelo de ajuste propuesto. 

• 	En la descripción de los residuales, 
DEMETRA utiliza tres 

criterios que son: Normalidad (Normality
), Asimetría (Skewness) 

y Curtosis (Kurtosis) . 
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La interpretación de estos criterios es similar al de los 

estadísticos sobre residuales, es decir: 

En caso de la Normalidad (Normality); si el estadístico se 

encuentra fuera de los intervalos de confianza, es evidencia 

de que la distribución de los residuales es inconsistente con 

la distribución normal por lo que, existe asimetría; en este 

modelo, esto no sucede. 

En caso de Asimetría (Skewness); un estadístico fuera de los 

intervalos de confianza, es evidencia de que los residuales 

están asimétricamente distribuidos, para este modelo esta 

situación no sucede. 

En caso de Curtosis (Kurtosis); un estadístico que se encuentre 

fuera de los intervalos de confianza, es evidencia de curtosis 

en los residuales, tal situación no sucede en este modelo. 

4  Finalmente, el ítem del cuadro 18 con el nombre de "Outlier" 

hace referencia a que: si el porcentaje de datos inesperados 

está fuera del intervalo de confianza propuesto por DEMETRA es 

una razón para concluir que existe una débil estabilidad en el 

proceso causada posiblemente por al confiabilidad en los datos; 

como se puede apreciar esta situación no se presenta en este 

modelo. 
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La conclusión de DEMETRA es' la siguiente: 

Aunque se puede advertir la presencia de autocorrelación en los 

residuos al cuadrado mostrados a través de los estadísticos Ljung-

Box y Box-Pierce, el modelo pasa todas las pruebas de diagnostico. 

Esta conclusión, permite utilizar la serie desentacionalizada (Ver 

Cuadro 19) en el modelo econométrico propuesto anteriormente (Vid 

Infra Pag. 2). 
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Cuadro 19 
PRODUCTO INTERNO BRUTO En 

Periodo PIB fa PIB_ft PIB-ORIG. 

01-1980 3.700.095 1962.989 3.980.174 

02-1980 3.836.096 3.958.735 3.972.137 
03-1980 9.235.591 3.932.931 3.964.087 

04-1980 3.963.738 3.916.296 3.955.999 

01-1981 3.701.371 3.937145 3.947.835 
02-1981 3.830. 958 3.980.961 3.939.552 
03-1981 4.406.203 3.997.242 3.931.108 
04-1981 3.962.563 3.958.504 3.922.472 
01-1982 3.760.185 1933.089 3.913.632 
02-1982 3.739.083 3.908.975 3.904.591 
03-1982 3.928.155 3.650.368 3.638.443 
04-1982 3.738.909 3.672.702 3.629.383 

01-1983 3.508.180 3.668.237 3.620.494 

02-1983 3.441 689 3.634.232 3.611.925 

03-1983 3.952.297 3.633.638 3.603.589 

04-1983 3.626.755 3.602.341 3.595.531 

01-1984 3.353.942 3.562.936 3.587.583 
Q2-1984 3.364.597 3.537.873 3.579.266 
03-1984 3.867.390 3.613.596 3.570.719 
04-1984 3.861.000 1634.400 3.563.006 
01-1985 3.231.718 1594.802 3.556.758 
02-1985 3.711.152 3.617.805 3.552.042 
03-1985 3.577.945 1523.257 3.548.779 

04-1985 3.699.173 3.550.202 3.546.661 

01-1986 3.394.919 1540.115 3.545.997 

02-1986 3.397.906 3.473.679 3.546.991 
03-1986 3.705.090 3.480.036 3.549.235 

04-1986 3.484.472 3.481.482 3.552.680 

01-1987 3.918.894 3.522.459 3.557.683 

02-1987 3.367.461 3.523.397 3.564.583 
03-1987 3.919.420 3.609.442 3.573.882 

04-1987 3.611.594 3.578.448 1586.202 
01-1988 3.231.718 3.541.387 3.601.237 
02-1988 3.711.152 3.578.685 3.618.363 

03-1988 3.577.995 3.559.995 3.637.442 

04-1988 3.699.173 1602.693 3.658.287 
01-1989 3.398.206 3.649.354 3.680.949 
02-1989 3.878.291 3.708.996 3.705.852 
03-1989 3.704.155 3.703.411 3.733.123 
04-1989 3.777.992 3.725.434 3.762.262 
01-1990 3.507.595 3.796.780 3.792.953 

02-1990 3.926.068 3.822.248 3.825.331 

03-1990 3.934.133 3.856.812 3,859,227 

04-1990 3.995.340 3.901.768 3.894.275 

Periodo PIB-OR1G. PIB_fa PIB_ft 

01-1991 3.677.806 3.968.529 1930.359 
02-1991 4.217.985 4.042.909 3.967.712 

03-1991 9.199.575 4.094.371 4.006.722 
04-1991 4.211.088 4.132.847 4.047.636 

01-1992 3.795.756 4.125.495 4.090.353 
02-1992 4.299.703 4.116.427 4.134.298 
03-1992 4.169.101 4.133.946 4.178.812 
04-1992 4.269.554 4.181.438 4.223.654 
01-1993 3.950.724 4.237.826 4.269.004 
02-1993 9.553.625 4.306.917 4.315.265.  
03-1993 4.301.546 4.321.442 4362.625 

04-1993 9.923.684 4165.702 4.410.779 
01-1994 4.182.023 4.429.118 4.459.500 

02-1994 4.630.765 4.481.656 4.508.842 

03-1994 4.648.650 4560.282 4.558.941 

04-1994 4.572.291 4.591.883 4.609.899 

01-1995 4.901.909 4.617.840 4.661.356 

02-1995 4.847.211 4.679.500 4.712.768 
03-1995 4.788.395 4.761.344 4.764.078 
04-1995 4.839.881 4.811.178 4.815.461 
01-1996 4.561.894 4.870.975 4.866874 
02-1996 5.122.814 4.908.101 4.918.101 
03-1996 4.989.899 4.941.114-  4968.709 

04-1996 5.026.103 4.994.782 5.018.167 

01-1997 4.781.223 5.050.808 5066.093 

02-1997 5.414.865 5.150.858 5.112.422 
03-1997 5.185.990 5.211.534 5.157.351 

04-1997 5.299.690 5259.214 5200.762 

01-1998 5.104.073 5.375.361 5242.638 

02-1998 5.682.209 5.431.974 5.283.618 

03-1998 5.428.899 5.429.298 5.323.992 

04-1998 5.501.492 5424.023 5.363.281 

01-1999 5.141.965 5.403.700 5.400.803 
02-1999 5.631.526 5.410.006 5.435.927 

03-1999 5.385.856 5.459.955 5.468.430 

04-1999 5.649.983 5.547.282 5498.893 

01-2000 5.312.258 5.606.643 5.528.429 

02-2000 5.768.466 5576.442 5557.582 

03-2000 5.954.308 5.582.131 1585.993 
04-2000 5.790.280 5.601.271 5.613.442 
01-2001 5.231.929 5588.150 5.639.949 
02-2001 5.899.165 5624.116 1665.456 

03-2001 5.583.364 5.650.882 5.690.173 
04-2001 5.878.383 5.676 129 5.714/91 

Fuente: INEy UDAPE para la serie origin I y fuente propia para I serie estire da 
El Sufijo ORIG. Significa: S rie Original 
El Sufijo fa significa: Serie final ajustada estacionalmente 

El Sufijo _ft significa: Serie final con tendencia ajustada 
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7.2.1.1.2 CUADRO DE RESULTADOS PARA EL AJUSTE ESTACIONAL DE 

LA SERIE TI: 

CUADRO 20 

Information on Models 	11 (Tramo-Seats) 

Series Span (n° of obs) 
Model Span (n° of obs) 
Method 
PRE-ADJUSIMENT 
Transformation 
Mean Conection 

Mean hvalue 
Conection for Trading Day Effects 
Tradl t-value 
Trad2 t-value 

Conecten for Eader Effect 
Corredion for Outliers 

Qui cal hvalue 
AO Q4,1984 t-value 
AO Q1.1983 hvalue 
AO Q2.1984 hvalue 
TCQ1.1992 hvalue 

Con. for MisIng Obs 
Con-. for Other Regn Effects 
Specif, of the ARMA model 
Nan-was AR (lag 1) value 
Nan-mas AR (lag 1) hvalue 
Seas anal MA (lag 4) value 
Seasonal MA (lag 4) hvalue 

Method of Eáimation 
DECOMPOSITION 
ARMA LCcomporition 
Seasenality 

Q1.1980 - 04.2001 (88) 
Q1.1980 - Q4.2001 (88) 
Trarno/Seats 

Logarithm 
Yes 
-2.86 [4.984, 1.984] 5% 
1 Regremor(s) 
-3.25 [-1 984, 1 984] 5% 
3.25 (den ved) [-1.984, 1,984] 5% 
Nane 
AutomaA0,LS,TO, 4 Outlier(s) fixed 
3.095 
843 [3.095, 3.095] anual. - 
7.29 [-3.095, 3.095] cnt val. 
6.62 [-3.095, 3.095] ait.val, 
4.33 (3.095, 3.095] naval. 
Nene 
Nona 
(1 1 OX0 O 1) (fixec) 
-0.2206 
-2.05 [-1.984, 1.964] 5% 
0.5129 
4.84 [Y 984, 1.984] 5% 
Exact Maximum Lilielihood 

Appro>dmated 
Seassnal model umd 

CUADRO 21 

Information on Diagnosfics 
	

11 (rramo-Seats) 

SA qualily index (sand. to 10) 
STAMSMCS ON RESIDUALS 
Ljung-Box on residual& 
Box-Merce on renduals 
Ljung-Box on squared readuals 
Box-Pierce on amarad readuals 
DESCRIPTION OF RESIDUALS 
Normal ny 
Slewnem 
Kurtons 
OUTLIERS 
Percentage o( outfiers 

2.799 [0, 10] ad-hoc 

6.00 (0, 23.70] 5% 
0.10 [O, 5.99] 5% 
8.69 [o, 23.70] 5% 
0.37 (0, 5.99] 5% 

2 86[0, 5.99] 5% 
-0.42 (-0.53, 0.53] 5% 
3.39 (1.93, 4.07] 5% 

4.55%(0°79 5.0%] ad-hoc 

123 



Para la interpretación de los cuadros de resultados 20 y 21, se 

citarán directamente los aspectos más relevantes con la finalidad 

evitar redundancia innecesaria. 

El cuadro de resultados 20, muestra la información general del 

modelo denominado TI(TRAMO-SEAT). 

El intervalo de la serie (Series Upan) está conformado por 88 

observaciones, es decir datos tomados en forma trimestral desde 1980 

al 2001 y el método utilizado en el ajuste estacional para la serie 

de tiempo TI es TRAMO-SEAT. 

En el PRE-AJUSTE (PRE-ADJUSTMENT) se pueden citar e interpretar los 

siguientes componentes: 

' La Transformación utilizada (Transformation) es logarítmica. 

• Corrección de la Media (Mean Correction); DEMETRA en su modulo 

automatizado sí realizó esta corrección. 

• Corrección para efectos de días comerciales (Correction for 

Trading Day Effects); DEMETRA corrigió automáticamente un 

regresor (1 regressor). 

• Corrección por el efecto día de Pascua (Easter Effect); no ha 

sido realizada por DEMETRA, 	el programa no lo consideró 

necesario. 

• Corrección para datos irregulares ó históricamente inesperados 

(Correction for Outliers); DEMETRA detectó cuatro datos 

irregulares; tres de tipo AO (aditive Outliers) y uno del tipo 

TC (Transitory Change) con valores "t" que se encuentran fuera 

de los intervalos de confianza. 
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• Corrección para valores perdidos (Corr for Missing Vales); no 

fue realizada por DEMETRA, en la serie de datos no se 

reportaron datos perdidos. 

Corrección para el efecto de otros regresares (Corr for Other 

Regr Effects); DEMETRA no realizó ninguna corrección debido a 

que no detectó otros regresores ni sus consiguientes efectos. 

• Especificación del modelo ARIMA (Specif. Of the ARIMA Model); 

La especificación del modelo ARIMA propuesta por DEMETRA es: (1 

1 0) (0 0 1), esto sugiere que en una primera etapa, el modelo 

ARIMA (1 1 0) es estacional por lo que se tuvo que volver a 

aplicar los criterios AR, AM a la serie estacionalizada ARIMA 

para lograr con el modelo (0 0 1) una serie desestacionalizada. 

• Los siguientes cuatro renglones de este ítem, muestran los 

valores "t" de los AR(1), los MA(1) no estacionales y los MA(4) 

estacionales. 

• Método de Estimación (Method of Estimation); Es Exacto con 

Máxima Verosimilitud (Exact Maximum Likelihood) 

DESCOMPOSICIÓN (DESCOMPOSITIÓN) 

• Descomposición ARIMA (REINA Descomposition); es Aproximada 

(Approximated); implica que SEAT cambió el modelo provisto por 

ARIMA, de no ser así la descomposición de este modelo no sería 

admisible, además, normalmente los resultados no sufren 

deterioro por estos cambios. 

• Estacionalidad (Seasonality) es Modelo Estacional Usado 

(Seasonal model used); implica que: un modelo estacional ARIMA 

a sido automáticamente identificado por TRAMO/SEAT y fue 

'utilizado por SEAT para hacer el ajuste estacional. 
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El cuadro de Resultados 21, muestra información sobre diagnósticos 

(Information on Diagnostics) del modelo TI(TRAMO-SEAT): 

• En este modelo se puede apreciar que: los estadísticos sobre 

residuales (Statistics on Residuals) y los estadísticos sobre 

residuales al cuadrado no muestran evidencia de autocorrelación 

por encontrarse dentro de los intervalos de confianza. 

Para la descripción de residuales (Description of Residuals) 	se 

tiene que: 

Normalidad; los residuales siguen distribución normal. 

• No existe Asimetría (Skewness) en la distribución de los 

residuales. 

No hay evidencia de Curtosis (Kurtosis) en los residuales. 

• El aditamento "Outliers", hace referencia a que el porcentaje 

de datos inesperados está dentro del intervalo de confianza 

propuesto por DEMETRA. 

La conclusión a la que arriba DEMETRA es la siguiente: El modelo 

TI(Tramo-Seat) pasa todas las pruebas de diagnostico. 

Esta conclusión, permite utilizar la serie desentacionalizada (Ver 

cuadró" 22) en el modelo econométrico propuesto anteriormente. (Vid 

Infra Pag. 109). 
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Cuadro 20 
RELACIÓN DE Términos DE INTERCAMBIO (1990= 

Periodo TI-ORIG. TI fa Tl_ft 
01-1980 274.73 274.98 277.66 
02-1980 262.97 264.17 263.44 
03-1980 238.66 240.20 243.90 
04-1980 227.79 227.05 232.53 
01-1981 231.98 230.52 227.24 
02-1981 210.53 211.95 217.08 
03-1981 207.97 208.69 210.66 
04-1981 210.08 209.30 212.00 
01-1982 213.68 213.01 211.98 
02-1982 201 . 61 202.99 _ 205.96 
03-1982 196.85 197.83 199.97 
04-1982 195.69 194.86 195-28 
01-1983 212 . 77 212.46 188.78 
02-1983 181.16 182.38 185.50 
03-1983 184.89 185.58 185.54 
04-1983 183.99 179.17 178.26 
01-1984 160.51 161.37 165.30 
02-1984 175 .13 176.23 158.88 
03-1984 159.74 157.29 157.96 
04-1984 179.86 179.05 153.88 
01-1985 149.72 144.78 147.99 
02-1985 194.30 145.08 145.78 
03-1985 193.06 143.58 144.65 
04-1985 190.25 139.72 139.42 
01-1986 129.37 129.42 132.44 
02-1986 127.71 128.27 128.90 
03-1986 125.63 126.14 127.29 
04-1986 129.84 124.51 125.91 
01-1987 129.53 124.52 125.33 
02-1987 123.00 123.40 124.54 
03-1987 121.95 122.50 123.39 
04-1987 121.80 121.62 123.79 
01-1988 125.31 125.94 126.00 
02-1988 125.31 125.59 126.79 
03-1988 123.92 124.51 125.22 
04-1988 123.00 120.59 120.65 
01-1989 110.38 112.41 114.71 
02-1989 110.62 110.77 111.44 
03-1989 110.38 108.87 110.21 
04-1989 110.13 108.09 107.77 
01-1990 100.00 101.76 103.63 
02-1990 100.00 100.03 100.74 
03-1990 100.00 98.71 100.25 
04-1990 100.00 100.19 99.94 

Periodo TI-ORIG. TI Ja Mit 
01-1991 96.53 96.26 97.53 
02-1991 92.78 92.69 92.11 
03-1991 82.55 83.09 84.56 
04-1991 77.55 77.85 79.12 
01-1992 89.18 84.33 76.94 
02-1992 79.92 79.77 74.88 
034992 73.96 74.43 71.12 
04-1992 68.00 68.35 67.87 
01-1993 69.02 68.72 66.92 
02-1993 66.71 66.56 66.64 
03-1993 66.76 67.19 66.70 
04-1993 66.56 66.96 67.26 
01-1994 68.33 67.99 68.05 
02-1994 68.67 68.51 68.75 
03-1994 68.21 68.67 69.19 
Q4-1994 70.21 69.34 69.70 
01-1995 68.58 69.51 70.03 
02-1995 69.67 69.48 69.82 
03-1995 69.28 68.44 68.98 
04-1995 68.50 67.68 68.83 
01-1996 69.61 69.59 69.37 
02-1996 68.22 68.02 69.05 
03-1996 67.42 67.89 67.79 
04-1996 64.86 65.34 66.96 
01-1997 68.16 67.77 67.52 
02-1997 68.37 68.16 68.68 
03-1997 67.27 67.74 68.22 
04-1997 66.09 66.55 66.97 
01-1998 65.19 64.82 65.87 
02-1998 65.39 65.20 65.19 
03-1998 62.62 63.08 63.98 
04-1998 61.67 62_07 61.97 
01-1999 59.00 58.65 59.93 
02-1999 59.37 59.22 59.84 
03-1999 60.70 61.18 61.87 
04-1999 63.40 63.79 63.68 
01-2000 63.17 63.10 63.89 
02-2000 63.07 62.92 63.21 
03-2000 62.25 61.58 62.14 
04-2000 61.46 60.69 61.83 
01-2001 61.69 62.44 62.02 
02-2001 60.02 59.87 60.80 
03-2001 59.59 58.96 59.57 
04-2001 58.96 58.84 59.34 

Fuente: INEy UDAPE par la serie ori final y fuente propia para la serie estimada 
El Sufijo ORIG. Significa: Serie Origin I 

El Sufijo _fa significa: Serie final ajust da estacionalmente 
El Sufijo _ft significa: Serie final con tendencia ajustada 
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7.3 ALGUNAS PRUEBAS PREVIAS 

La aplicación de algunas pruebas previas a las series
 de tiempo 

utilizadas en este trabajo, parte del supuesto de que, 
el trabajo 

empírico basado en series de tiempo es estacionario" 

Una serie de tiempo, originada en un proceso estocá
stico es 

estrictamente estacionaria si la distribución de cualquie
r conjunto 

de n observaciones X(t1), X(t2) 	 X(tj es la misma que la de X(ti+k), 

X(t2+k) ,, 	 X(tfl+k) para todo k y II" ; donde la diferencia (t2  - t1) se 

conoce como rezago. 

Interpretando la anterior definición se puede afirmar q
ue: si las 

características del proceso estocástico cambian con el
 tiempo el 

proceso es no estacionario. Por el contrario, si el proceso 

estocástico está fijo en el tiempo es estacionario. 

La aplicación de las siguientes dos pruebas que son: Corr
elograma y 

Raíz Unitaria, tienen como objetivos centrales compro
bar si las 

series de tiempo son un proceso estocástico estac
ionario e 

identificar el orden de integración de dichas series.  

7.3.1 CORRELOGRAMA 

Un correlograma muestral, es la gráfica de pk  frente a k; donde pk es 

la función de autocorrelación muestral y k el rezago". 
La función 

de autocorrelación muestral es la relación (cociente)
 entre la 

covarianza muestral al rezago k y la varianza muestral. 

Aplicando y analizando el correlograma en primera difere
ncia a las 

series LPIB y LTI previamente logaritmadas se tiene que: 
para ambas 

series, la función de autocorrelación muestral (pk) cae con rapidez 

46  Gujarati, D. Op. Cit. p. 693 

17  Maddala, G. Introducción a la Econometria p. 600. 

111  Gujarati, D. Op. Cit. p. 698-699 
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conforme k (número de rezagos) se incrementa, esto es una evidencia 

de estacionariedad (Ver Figuras 15 y 16). 

Por otra parte, el estadístico Q de Ljung-Box del correlograma (Ver 

Anexos 27 y 28) en ambas series son altamente significativos por lo 

que, 	los coeficientes de autocorrelación muestral verdaderos 

(Pi 	p0 no todos son cero, esto permite rechazar la hipótesis de que 

la serie de tiempo fue generada por un proceso estocástico de ruido 

blanco. 

FIGURA 15 
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CORRELOGRAMA LTI 
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7.3.2 PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA 

La prueba de raíz unitaria introducida por David Dickey y Wayne 

Fuller, son una alternativa para comprobar si una serie de tiempo es 

estacionaria o no; por otra parte, indica si una serie es tiempo es 

integrada. 

Esta prueba parte del siguiente proceso: 

Tr = cryt.; + lb; 	ab; 

Un test de raíz unitaria consiste en evaluar el valor del 

coeficiente a. Si a<1, la serie es estacionaria. Si a=1, la serie no 

es estacionaria, este proceso se conoce como "caminata aleatoria". 
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En la actualidad, programas estadísticos como Eviews 4.0 calculan 

los valores críticos de Dickey-Fuller (DF), MacKinnon del 

estadístico DF o ADF (Dickey Fuller Aumentada). 

La interpretación de resultados en Eviews 4.0 para la prueba de raíz 

unitaria es la siguiente: si el valor absoluto del estadístico DF o 

DFA excede los valores críticos propuestos por Mackinnon, entonces 

se rechaza la hipótesis de que la serie de tiempo es estacionaria. 

Si por el contrario, los estadístico DF y DFA son menores que el 

valor crítico, la serie, de tiempo es no estacionaria°  

Si una serie de tiempo ha sido diferenciada una vez y la serie 

diferenciada resulta ser estacionaria, entonces se dice que la serie 

original (caminata aleatoria) es integrada de orden 1. 

En el cuadro de resultados de Eviews 4.0, se pueden apreciar los 

resultados de la prueba de raíz unitaria aplicadas a las series LPIB 

y LTD 

ESTACIONARIEDAD Y ORDEN DE INTEGRACIÓN 
PRUEBA: AUMENTADA DICKEY-FULLER 

VARIABLE 
DIFERENCIAS 

REZAGADAS 

ESTADISTICO 

DFA 
ORDEN DE 

INTEGRACIÓN 

VALOR CRITICO 

AL 5% 

LPIB Nivel 0 -2,574635 -3,4614 
Primera Diferencia 0 -8,167526 -24620 

LTI 
Nivel 0 -2,872244 -2,8951 
Primera Diferencia 0 -1245643 -2,8951 

El número de diferencias rezagadas se selecciono bajo la metodología de Ljung-Box. 

La prueba de raiz unitaria tanto para nivel como p ra primera diferencia se con ideró 

tendencia e intercepto. 

Interpretando estos resultados se puede concluir que: las series de 

tiempo LPIB y LTI son estacionarias en primera diferencia ó 

integradas de orden 1. 

49 
eviews User's Guide p. 329. 
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7.4 PRUEBAS DE ESPECIFICIDAD Y ESTABILIDAD DEL MODELO 

7.4.1 	PRUEBA DE CAUSALIDAD 

Tanto la variable independiente TI como la variable dependiente PIB
, 

están ligadas con la dinámica mundial del comercio exterior o co
n 

las políticas económicas domesticas, ambas pueden ser considerada
s 

como débilmente exógenos; pero el modelo especificado requier
e 

exogeneidad fuerte, esta condición exige que no exista ,un
a 

retroalimentación del PIB hacia la Relación de Términos d
e 

Intercambio. 

La existencia o no de retroalimentación se puede contrasta
r 

empleando la prueba de causalidad de Granger; si se demostrase qu
e 

la variable dependiente, es causada por el PIB se determinaría qu
e 

existe retroalimentación. La prueba de Causalidad Granger, sostien
e 

que para que una variable cause a otra debe precederle en s
u 

evolución, razonamiento que se encuentra formalizado en la siguient
e 

ecuación: 

á 

a =Da ya  y,„±j6J-Ax,_)-Es, 

Donde: xt  y ye  son dos variables aleatorias, a y p son los parámetros 

estimados, e es el error de la regresión, j es el número de rezago
s 

y A es el,  operador diferencia. Esta prueba emplea una estadístico 

"F" para confrontar la hipótesis de que todo los coeficiente pi  son 

simultáneamente iguales a cero, hipótesis que de aceptars
e 

implicaría que x no causa a y. 
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Los resultados de la prueba Granger en EViews 4.0 son los 

siguientes: 

HIPÓTESIS PROBABILIDAD 
2 Rengos 3 Rezagas 4 Rezagos 5 Rezagos 6 Rengos 

LPIB no causa en el sentido Granger a Lii 0.79584 114679 0.16953 0.30082 0.53012 

Como se puede apreciar, la variable LTI no es causada por LPIB, 

determinándose de esta manera que no existe retroalimentación del 

PIB hacia la Relación de Términos de intercambio, además, ambas 

variables son fuertemente exógenas. 

7.4.2 PRUEBA DE HETEROCEDASTICIDAD 

Si la varianza de la perturbación no es constante a lo largo de las 

observaciones, la regresión es heterocedasticas°. 

La anterior afirmación implica que ante la presencia de 

heterocedasticidad, surge una ponderación implícita51, es decir, la 

estimación de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) asigna mayor 

ponderación a las observaciones con varianzas de error grandes que 

en aquellas con varianzas de error menores, por lo que: los 

estimadores MCO son insesgados y consistentes pero no eficientes. 

Aunque la presencia de varianzas desiguales (heterocedasticidad), 

por lo general, no ocurre en el estudio de series de tiempo debido a 

que es probable que los cambios en la variable dependiente y los 

cambios en una ó mas variables independientes sean en el mismo 

orden de magnitud, en este estudio se aplicará la prueba de 

corrección de Heterocedasticidad de WHITE. 

51 Greene, W. Análisis Econométrico p. 469. 
51 Pindyck y Rubinfeld. Econometría, Modelos y Pronostico p. 152 
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A diferencia de otras pruebas sobre heterocedasricidad (Gol
feld-

Quantd y Breusc-Pagan-Godfrey), la prueba de White no se apoya 
en el 

supuesto de la normalidad y es fácil de aplicarla. 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statisfic 
	

1.838157 Probability 0.129368 

Obs*R-squared 
	

7.159036 Probability 0.127719 

La interpretación del cuadro de resultados de Eviews 4.0 pa
ra la 

aplicación de la Prueba de Heterocedasticidad de White e
s la 

siguiente: Si el valor critico 	"Probability" excede al valor 

"Obs*R-squared" al nivel de significancia dado se recha
za la 

hipótesis nula de que no hay heterocedasticidad, pero en este 
caso, 

con un nivel de significancia del 5%, el estadístico calc
ulado 

(7.15) es mayor que el valor "Probability" 	(0.12), se acepta la 

hipótesis nula, es decir, existe homocedasticidad. 

7.4.3 PRUEBA DE AUTOCORRELACIÓN 

Se dice que existe correlación serial (autocorrelación) cuan
do en 

los estudios de series de tiempo los errores asociados co
n las 

observaciones, en un momento determinado, son llevados a per
iodos 

futuros". 

La prueba sobre la existencia de autocorrelación utilizada en
 este 

trabajo es la de Breush-Godfrey (BG), esta prueba se basa 
en el 

principio llamado "multiplicador de Lagrange". 

Ibld. p. 165. 
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La aplicación de este examen en Eviews 4.0, dio como resultado la 

siguiente tabla: 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-slastic 
	

0.124176 ProbaHay 0.725442 

Obs*R-squared 
	

0.129966 Probabday 0.718467 

Donde la regla de decisión es la siguiente: si el valor calculado 

(Obs*R-squered) excede al valor crítico (Probabilit-y), entonces se 

puede rechazar la hipótesis nula de que existe autocorrelación53. En 

este caso, considerando esta regla de decisión se puede concluir que 

no existe correlación serial. 

7.4.4 PRUEBA ARCH 

La prueba ARCH fue desarrollada por Robert Engle y según sus siglas 

en idioma ingles significa: "Heterocedasticidad Condicional 

Autorregresiva". 

A criterio de este autor, existe una clase particular de 

heterocedasticidad presente en la que la varianza del error de 

regresión depende de la volatilidad de los errores en el pasado 

presente". 

EL modelo ARCH(p) generalizado se escribe como: 

\ 	

= ao -  - 	 ±apu„,a, 
2 	2 	 2 

ValtUif = 

Eviews. Op. Cit. p. 307. 
54 Pindynk, Rubinfeld. Op Cit. p. 299. 
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Donde, si no hay autocorrelacion en la varianza del 
error, se tiene 

la hipótesis nula Ho: 
	a2 	ap  = 0, por lo que con 

var(ut)=a0, se tiene el caso de una ausencia de heterocedastic
idad en 

la varianza de error. 

Para probar Ho se tiene dos opciones: calculo del es
tadístico E o el 

calculo de n*R2  que sigue una distribución ji cuadrado con grados d
e 

libertad igual al número de términos autorregresivos
 en la regresión 

auxiliar. 

Como se puede apreciar en el cuadro de resultados de
 Eviews 4.0, se 

puede concluir que: n*R2  — (86* 0.000579)=0.049761, con lo que según 

la tabla ji cuadrado, la probabilidad de obtene
r tal valor ji 

cuadrado es mucho mayor que 0.005, por lo tanto, se
 acepta la Ho y 

se concluye que no existe heterocedasticidad en la 
varianza de los 

términos de error o que la varianza del error no est
a correlacionada 

serialmente. 

ARCH Test: 

F-statistic 	 0.048632 Probability 	 0825996 

Obs*R-squared 
	

0.049761 Probability 	 0.823479 

7.4.5 PRUEBA RESET O RAMSEY 

La prueba RESET (Prueba del error de especificación
 en regresión), 

trata de establecer si en una regresión existe uno
 o todos de los 

siguientes errores de especificación'': 

• Existen variables omitidas. 

• Existe forma funcional incorrecta. 

55 Eviews. Op. Cit p. 379 
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Correlación entre variables dependiente (Y) y va
riable 

Independiente (X). 

En caso de existir al menos uno de estos errores de es
pecificación, 

los estimadores Mínimos Cuadrado, serán sesgados e in
consistentes, 

por lo que, cualquier procedimiento convencional d
e inferencia 

estará invalidado. 

En el siguiente cuadro de resultados, se puede apreci
ar que Eviews 

4.0 reporta dos resultados (F-statistic y Log Likelihood ratio) que 

permiten poner a prueba la hipótesis de que todos los
 coeficientes 

en la potencia ajustada son cero. 

Para interpretar estos resultados, se puede decir
 que: si los 

valores (F-statistic y Log Likelihood ratio) son signif
icativos dado 

un nivel de significancia, por ejemplo del 5% se pued
e aceptar la 

hipótesis de que el modelo está mal especificado. 

Para este caso, estos valores no son significativos al
 nivel de 5%, 

por lo tanto se rechaza HO y se acepta Hl, es decir e
l modelo está 

bien especificado. 

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 
	

1.290420 Probability 
	 0.259240 

Log likelihood ratio 
	

1.342202 	Probability 
	

0.246646 
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Con los resultados satisfactorios de las pruebas aplicadas a las 

series de tiempo en los anteriores apartados, se puede estimar el 

siguiente modelo: 

Dependent Variable: LPIB 

Method: Least Squares 

Sample(adjusted): 1980:2 2001:4 

Included observations: 87 alter adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error 	t-Statistic Prob. 

0.424413 0.188870 	2.247114 0.0273 

LTI -0.017465 0.004093 	-4.266775 0.0001 

LPIB(-1) 0.977732 0.011409 	85.69984 0.0000 

R-squared 0.995594 Mean dependent var 15 26101 

Adjusted R-squared 0.995489 S.D. dependent var 0.165970 

S.E. of regression 0.011147 Akalke info criterios -6.121428 

Sum squared resid 0.010437 Schwarz criterion -6.036397 

Log likelihood 269.2821 F-statistic 9490.676 

1.912531 Prob(F-stafisfic) 0.000000 Durbin-Watson stat 

Estimation Command: 

LS LPIB C LTI LPIB(-1) 

Estimation Equation: 

LPIB = C(1) + C(2)*LTI + C(3)*LPIB(-1) 

Substituted Coefficients: 

LPIB = 0.4244130393 - 0.0174649355"LTI + 0.9777320451*LPI6(4) 
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El modelo estimado, permite corroborar la ex
istencia de una relación 

inversa entre el PIB y los TI, es decir a
 mayor deterioro de la 

relación de Términos de Intercambio, menor cr
ecimiento del PIB. 

Partiendo de la definición de Términos de I
ntercambio (Vid Supra p. 

33), el deterioro de esta relación se lo pu
ede entender con una (o 

todas) de las siguientes alternativas: 

• Incremento de los índices de precios de expo
rtación, cuando los 

índices de precios de importación no ha varia
do. 

Disminución de los índices de precios de i
mportación, cuando 

los índices de precios de exportación no ha c
ambiado. 

• Incremento de los índices de precios de 
exportación y de 

importación, pero este último en menor cuant
ía que los índices 

de precios. 

• Disminución de los índices de precios de
 exportación y de 

importación, pero en mayor cuantía que los ín
dices de precios. 

Por otro lado, la estimación del modelo, 
permite advertir que el 

valor pasado o de la gestión anterior del P
IB, influye fuertemente 

en el nivel del PIB de la gestión presente, 
es decir existe una alta 

expectativa actual sobre el comportamiento 
del PIB en el siguiente 

periodo. 
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CAPITULO OCTAVO 

CONCLUSIONES 

8.1. CONCLUSIÓN GENERAL 

Considerando el contexto económico int
ernacional, del cual es parte 

Bolivia; durante los últimos veinte
 años, la existencia de una 

relación inversa entre Términos de In
tercambio y Producto Interno 

Bruto (Vid Infra p. 139), es un indica
tivo de alta vulnerabilidad y 

dependencia de la economía boliviana 
frente a choques externos de 

precios de los principales prod
uctos tradicionales y no 

tradicionales de exportación, por lo qu
e, la aplicación de políticas 

internas para revertir este fenómeno, s
on poco relevantes para hacer 

frente a los impactos de la desacelera
ción económica mundial. 

Por Otra parte, la hipótesis principal 
con la que parte este trabajo 

es aceptada al alcanzar con la estim
ación del 

p. 139) el objetivo general de la 
presente 

(Vid Supra p. 10) que es determinar l
a existencia de 

una relación inversa entre el det
erioro de los Términos de 

Intercambio y Producto Interno Bruto (V
id Infra p.139). 

8.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

8.2.1. DIVERSIFICACIÓN DE LAS EXPORT
ACIONES 

Un cambio en la estructura de los biene
s de exportación, en promedio 

de 91% en productos tradicionale
s y un 8% Ce productos no 

(Vid Supra p. 9), 

modelo (Vid Supra 

investigación 
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tradicionales, durante el periodo 1980-1985 pasa a 42% de productos 

tradicionales y 45% de productos no tradicionales, durante el 

periodo 1996-2001 (Vid Supra p.20), si bien son importantes, no son 

suficientes para reducir la dependencia de Bolivia frente a la 

importancia de la exportación de materias primas. 

Aunque la diversificación de las exportaciones bolivianas, no son 

suficientes, son positivas en el sentido de que: alivia a la 

economía boliviana de un sometimiento a las fluctuaciones de los 

precios internacionales de unos pocos productos. 

8.2.2. DETERIORO DE LA RELACIÓN DE TÉRMINOS DE INTERCAMBIO 

La economía boliviana ha enfrentado durante los últimos veinte años, 

caídas sostenidas de la Relación de Términos de Intercambio, debido 

fundamentalmente a la disminución de los precios internacionales de 

los principales productos primarios ó tradicionales de exportación. 

El desenvolvimiento de las Relación de Intercambio hubiese sido 

mucho más dramática si los precios de los productos no tradicionales 

no hubieran crecido al ritmo anual de 0.9% en dicho periode. 

Un deterioro de la relación de Términos de Intercambio, origina de 

manera directa un achicamiento del aparato productivo e 

indirectamente afecta al nivel de reservas del Banco Central a 

través de importantes salidas de capitales. 

Las cuentas del sector público constituyen el mecanismo principal de 

transmisión de las fluctuaciones de precios de las exportaciones a 

la economía interna, por lo que los shocks afectan directamente a 

las empresas públicas exportadoras e, indirectamente, pero no menos 

significativamente, al gobierno general, a través de un nuevo patrón 

de desarrollo implementado con la Nueva Política Económica, (D.S. 

21065 de 1985) ha contribuido para que el sector privado sea el 
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principal exportador de recursos naturales primarios y, de esta 

manera, que los shocks externos afecten indirectamente al Estado a 

través de la tributación. 

El proceso de deterioro en los términos de intercambio es un 

fenómeno externo al país, en el cual la política económica del 

Gobierno no puede tener prácticamente ninguna influencia. Sus 

efectos son el resultado de fuerzas económicas que están fuera" del 

control del Gobierno. 

No hay señales en el horizonte que indiquen que este proceso 

disminuya y que quizás se deba enfrentar en el futuro las 

consecuencias de un continuo deterioro de los términos de 

intercambio. 

Una estrategia para enfrentar esa situación debe estar basada en la 

consideración y eventualmente en la adopción de dos tipos de 

opciones. Una de ellas es hacer un gran esfuerzo para disminuir los 

costos de producción. La otra es la de diversificar (cuando eso es 

posible) la explotación tradicional antes que las consecuencias del 

deterioro conduzcan a las economías subdesarrolladas a una erosión 

financiera irreversible. 

8.2.3. CONTEXTO INTERNACIONAL 

Las características de economía pequeña, abierta, con una frágil 

estructura exportadora y dependiente de la comercialización de 

materias primas, hace de Bolivia un país altamente vulnerable frente 

a shocks de precios externos. 

Las características de la economía boliviana citadas anteriormente, 

hacen que esta asuma en el contexto internacional el papel de 

"tomador de precios", por lo que, la aplicación de políticas 
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comerciales internas tienen poco impacto o relevancia para reducir 

el ritmo de deterioro de la Relación de Intercambio. 

8.2.4. POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 

Las medidas de promoción de exportaciones que estuvo dirigida 

principalmente hacia la desburocratización de las operaciones de 

comercio exterior, desempeñaron un papel central en las actividades 

extractivas y la expansión de oportunidades para algunos sectores no 

tradicionales.  

A pesar de la mayor diversificación de las exportaciones promovidas 

por apertura externa y las reformas iniciadas hace más de una década 

y media, la economía boliviana todavía depende sustancialmente de 

exportaciones tradicionales (minerales e hidrocarburos) y presenta 

escasas opciones competitivas para la manufactura. 
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ANEXO 1 

RESUMEN DE POLÍTICAS DE EXPORTACIÓN (1985 - 2000) 

GESTIÓN 	 POLÍTICA 

1985 	Liberalización de las Exportaciones (e Importaciones).Liberación 
de impuestos. 

1987 	Fomento a las Exportaciones a través de la liberación de aranceles 
a los exportadores (Certificado de Reintegro Arancelario). 	' 

1987 Reestructuración de la Administración Autónoma de Almacenes 
Aduaneros AADAA (tarifas de servicios, aprobación de estatutos). 

1987 	Creación del Instituto Nacional de Promoción de las Exportaciones 
(INPEX). 

1987 Establecimiento de zonas francas industriales. Principio de 
segregación aduanera y fiscal para fomentar el desarrollo 
industrial de exportación. 

1987. 	Autoriza el ingreso de Bolivia al Acuerdo General de Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT). 

1987 Sistemas de Reintegros sobre Exportaciones. Nota de Crédito 
Negociable (CENOCREN). Exime pago de impuestos IVA hasta 10% del 
valor exportado. 

1988 	Liberación de aranceles a los exportadores. Reglamento de emisión 
del CRA y de Bonos Tributarios Redimibles (BTR). 

1990 Concesión de la administración y construcción de Almacenes 
Aduaneros y dependencias administrativas para mejorar control de 
aduanas en zonas fronterizas. 

1990 	Liberación de impuestos a exportadores. Devolución del IVA a los 
exportadores si utilizan insumos nacionales. 

1990 	Establecimiento de Zonas Francas para incentivar las exportaciones 
a través de la exención del pago de derechos arancelarios y otros 
impuestos. 

1990 	Suspensión del Pago de Gravámenes e Impuestos a Operaciones e 
Internación Temporal y Maquila. 

1990 	Financiamiento a la Exportación de Productos No Tradicionales. 
SAFICO, BID y USAID. 

1991 	Sistema de Ventanilla Única de Exportación (SIVEX) para simplificar 
y centralizar procedimientos y trámites de exportación. 



1993 

1993 

1993 

Acceso directo de exportadores a 

internacional en el ámbito de la Ley 

Tratamiento Impositivo de las Exportac 

Eliminación de aduanillas y formas de 

tránsito de mercaderías. 

Devolución de impuestos internos al consumo (IVA, IT) 
y de los 

aranceles sobre los insumos y bienes incorporados en los 
productos 

de exportación. 

1993 	Devolución de gravámenes aduaneros a los exportadores der
ivados de 

la importación de mercancías y servicios incorporados en
 el costo 

de las mercancías exportadas. 

1993 	Establecimiento de zonas francas industriales.  

1993 	Régimen de Internación Temporal para la Exportación 
(RITEX). 

Incentiva la producción de exportables mediante suspe
nsión de 

derechos de aduana, impuestos y otros cargos de importac
ión a las 

mercancías sometidas a ensamblaje y transformación product
iva. 

1993 	Devolución de impuestos internos IVA, IT e ICE en la adqui
sición de 

insumos o componentes nacionales incorporados en me
rcancías 

internadas bajo el régimen del RITEX. 

1996 	Dispone que empresas de manufactureras de joyas actúen com
o agentes 

de retención de las regalías auríferas. 

1996 	Suscripción del contrato de venta de gas natural a Brasil.
 

1996 	Acuerdo de Complementación entre Bolivia y los países del 
MEEGOSUR, 

orientado a la conformación de un área de libre comerc
io en un 

plazo de 10 años. 

1999 	Devolución de Impuestos y Aranceles incorporados a costos
 y gastos 

en operaciones de exportación. 

1999 	Ley General de Aduanas define los regímenes aduaneros
 para el 

comercio exterior. 

líneas de financiamiento 

de Inversiones. Desarrollo y 
iones. 
imposición que grave el libre 



ANEXO 2 

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES (En Millones de Dólares 

DETALLE 
Promedio 

1980-1985 

Promedio 

1986-1990 
° 

Promedio 

1991-1996 
% 

Promedio 

1996-2001 

A) PRODUCTOS TRADICIONALES 793,5 90,9 548,3 75,0 500,5 586 579,1 429 

I. MINERALES 433,0 49,6 298,6 40,9 413,2 43,2 429.2 31,8 

Estaño 255,5 29,3 97,0 13,3 92,6 9,7 72,2 5,3 

Plata 49,6 5,7 29,0 4,0 52,4 5,5 65,3 4,8 

Zinc 366 42 80,0 10,9 159,3 11,8 

Wolfram 

Antimonio 22,3 2,6 16,7 2,3 10,8 1,1 54 0,4 

Romo 11,3 1,2 

Oro 04 0,0 272 3,7 77,5 8.1 1016 7,5 

Otros 33,7 3,9 34,7 4.7 25,3 2,8 15,1 1,1 

II. HIDROCARBUROS 360,5 413 249,7 34,2 147,3 15,9 149.9 11,1 

Gas Natural 342.6 39,2 246,2 33,7 125,0 13,2 102.4 7,6 

Otras 18.0 2.1 3,5 0,5 21,5 2.2 475 3,5 

B) PRODUCTOS NO TRADICIONALES 716 8,2 161,3 22,1 3605 37,7 6023 44,6 

Saya y derivados 5,t 0,6 25,7 3.5 91,8 2,6 2462 18,1 

Café en grano 14.2 16 13,7 1,9 10,0 1,0 14,5 1.1 

0,9 0,1 Cacao 

Azúcar 137 1,6 14,1 19 26,8 2,8 16.6 12 

Bebidas en general 

Maderas y Manufacturas de maderas 14,5 17 34,6 4,7 62,9 60 73.0 5.4 

Cueros y Manufacturas de cueros 29 0,3 15,8 2,2 13,0 14 16.3 1,2 

Goma 04 0,0 

Castaña t,6 0,2 75 t 0 14,1 I ,5 30.3 2,2 

Algodón 15,9 1,7 20,9 1,5 

Joyería 23,0 1,7 

Joyerla con oro importado 23,6 2,5 34,3 2,5 

Textiles y prendas de vestir 42,4 3,1 

Productos Alimentidos 0.0 0,0 52,7 3,9 

Otros (1) 114 1,3 37,3 5,1 49,6 5,2 71,6 5,3 

SUB-TOTAL 865,1 99,0 709,6 97,1 921,0 96,3 1181,4 87,4 

C) REEXPORTACIONES (2) 8,1 09 20,9 2,9 34,7 I6 167.6 12,4 

O) EFECTOS PERSONALES 2.3 0,2 

E) ENERGÍA ELÉCTRICA 0,0 0,0 

VALOR OFICIAL 873,4 100,0 730.9 100,0 956,7 100,0 1351.4 100,0 

Fuente: Propia elaborada con datos del INE y UDAPE 

(1): Incluye anemia eléctrica desde 1991 hasta 1990. 
(2)'. Las reexportaciones de 1999 ocluyen $us276 millones de raciocinación de aeronaves que ingresaron 

(3)-  En 1999 y 2000 se comparbilea b apertura por seda cm la clasificación Ciar adoptada por el INE 

(P): Cifras preliminares. 

pais por leaSing 



ANEXO 3 

EST 

DETALLE 
Promedio 

1980-1985 
% 

Promedio 

1986-1990 
% 

V  Promedio 

1991-1995 
% 

Promedio 

1996-2001 
% 

BIENES DE CONSUMO 133,3 20,6 147,8 22,0 240,9 20,3 419,3 21,2 

Bienes de consumo no duradero 65,0 10,0 68,5 10,2 113,3 9,6 227,5 11,5 

Bienes de consumo duradero 68,4 10,5 79,3 11,8 127,5 10,8 191,8 9,7 

0.0 

MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS 

INTERMEDIOS 
297,0 45,8 284,0 42,4 487,8 41,1 800,5 40,6 

Combustibles, lubricantes y productos 

conexos 
7,1 1,1 3,2 0,5 42,0 3,5 97,1 4,9 

Materias primas y productos intermedios 

para la agricultura 
13,3 2,1 11,3 1,7 19,3 1,6 45,8 2.3 

Materias primas y productos intermedios 

para la industria 
220,2 33,9 218,5 32,6 345,5 29,1 545,2 27,6 

Materiales de construcción 21,7 3,3 25,3 3.8 47,5 4.0 70,5 3,6 

Partes y accesorios de equipo de 

transpone 
34,6 5,3 25,7 3,8 33,5 2,8 41,8 2,1 

0,0 

BIENES DE CAPITAL 208,3 32,1 230,0 34,3 436,5 36,8 723,1 36,6 

Bienes de capital para la agricultura 14,9 2,3 21,7 3,2 18,5 1,6 16,1 0,8 

Bienes de capital para la industria 150,5 23.2 148,1 22,1 274,7 23.2 445.6 22,6 

Equipo de transporte 42,9 6,6 60,2 9,0 143,3 12,1 2614 13,2 

0,0 

DIVERSOS 8,5 1,3 6,9 1,0 20,9 1,8 31,0 1,6 

0,0 

EFECTOS PERSONALES 1,7 0,3 1,9 0,3 02 0,0 0,0 0,0 

0,0 

VALOR TOTAL CIF 648,8 100,0 670,7 100,0 1186,2 100,0 1973,8 100,0 

s pre enmares. 

FUENTE: Elaboración propia con datos d 1 Instituto Nacio al de Estadistica. 



ANEXO 4 

ÍNDICES SIMPLES O ELEMENTALES. 

Los indices simples o elementales son: 

IV 

IP — P o 

IQ 
Q.. 

Donde: 

IVt: índice de valor del periodo t. 
Vt  : Valor en el periodo t. 
Vo  : Valor en el periodo O. 
IPt: indice de precios del periodo t. 
Pt  : Precio en el periodo t. 
Po  : Precio en el periodo O 
IQ,: índice de cantidad del periodo t. 
Q. : Cantidad del periodo t. 
ca- : Cantidad del periodo O. 



ANEXO 5 

PROPIEDADES DE LOS NÚMEROS ÍNDICES. 

Las principales propiedades son: 

1) Proporcionalidad: Si todos los precios varían en la misma proporción, el 
indice de precios debe variar en dicha proporción. 

2) Conmensurabilidad: El índice debe ser invariante ante cambios en las 
unidades de medida (por ejemplo bolivianos y dólares). 

3) Tiempo inverso: Si los precios de dos periodos son intercambiados, el 
cambio del índice del segundo periodo debe ser el recíproco del cambio del índice 
del primer periodo. 

4) Monotonicidad: Si, en el periodo corriente, uno o más precios aumentan y 
ninguno disminuye, el indice debe aumentar. 

5) Transitívidad o Circularidad: El producto de la variación del indice 
entre el periodo 1 y el periodo 2, multiplicado por la variación entre el periodo 2 
y el periodo 3 debe ser igual a la variación del índice entre el periodo 1 y el 
periodo 3. 

6) Reversión de factores: Un indice de precios multiplicado por su 
correspondiente indice de cantidades debe ser igual al indicador de los valores de 
los dos periodos que se están comparando. 

Si bien dichas propiedades proveen un criterio razonable para elegir determinada 
fórmula de índices de precios, ninguna de éstas cumple con todas las propiedades 
consideradas deseables. Cabe señalar, no obstante, que las tres primeras se 
consideran propiedades fundamentales, mientras que las dos Ultimas son deseables, 
pero bastante restrictivas. La propiedad de circularidad es importante para 
realizar cambios de base. Sin embargo, se ha demostrado que, en la práctica, 
aplicar dichos métodos en índices que no cumplen con la propiedad circular no ha 
producido grandes distorsiones en el corto plazo (5 años) y aun en periodos 
mayores. Asimismo, la disponibilidad de los datos es otro criterio que se toma en 
cuenta al momento de elegir una fórmula. 



ANEXO 6 

ÍNDICE DE PRECIOS DE LASPEYRES 

É q P „ 
1P.L 1-  V 

° 	q P , 

Donde: 

IPLt,o  : Índice de precios de Laspeyres para el periodo t con bas
e en el periodo O. 

. Cantidad del bien i en el periodo O ó periodo base. 

Pio 	: Precio del bien i en el periodo O ó periodo base. 

Pfl 	: Precio del bien i en el periodo t. 

ÍNDICE DE PRECIOS DE PASSCHE 

E9a 19„ 
IPP 	 

19,P, 

Donde: 

IPPuo  : Indice de precios de Paasche para el periodo t con base 
en el periodo O. 

ql, 	: Cantidad del bien i en el periodo t. 

pm 	: Precio del bien i en el periodo 0 ó periodo base. 

Pit 	: Precio del bien i en el periodo t. 

ÍNDICE DE PRECIOS DE PISHER 

IPF=.511PLf*IPPI 0   

Donde: 

IPFuo  : índice de precios de risher para el periodo t con base en
 el periodo 0. 

IPLuo  : Índice de precios de Laspeyres para el periodo t con base
 en el periodo O. 

IPPuo  : índice de precios de Paasche para el periodo t con base e
n el periodo O. 



ANEXO 7 

a. 	Valor Unitario Promedio (VUP); Definido com la re
lación entre el 

promedio de valores y el promedio de cantidades corre
spondientes a cada producto: 

VUP lv, 

 

Promedio de Valor Unitario (PVU); Definido como el
 promedio de los 

Valores Unitarios: 

V 
PVU„ 

V, 

t. 

Donde: 

VUP,t 	: Valor Unitario Promedio del producto i en periodo 

ejr 

PVUIt 	: Promedio de valor unitario del producto i en el periodo t. 

: Valor del producto i en el periodo t transado en el
 registro r. 

Q,t, : Volumen del producto i en el periodo t transado e
n el registro r. 

t : Periodo o año. 
: Producto. 	(1,2  3 	n); partida arancelaria NANDINA 

r 	: 	Registro. 	(1,2,3,...,R) 
R : Total de registros. 

c. Índice de Precios General Anual. 

La 	fórmula 	básica 	empleada 	en 	el 	cálculo 	del 	indice 	de 	precios 
Laspeyres, dada por el siguiente algoritmo: 

es de tipo 

Ir! - Z P9v. 

Siendo: 

Donde: 
IPuo  : Indice de precios en el periodo t base O 
Pu  : Precio del producto i en el año t 
Plo  : Precio del producto i en el año 0 (año base) 
Qic  z Cantidad del producto i en el año 0 
Vio  : Valor del producto i en el año O 
Vo  : Valor total en el año 0 
Wie  : Participación relativa del producto i sobre el tot

al. 



Para el cálculo del indice de precios, se ha decidido emplear el PVU com
o la 

variable sustituta y verosímilmente próxima al precio, disminuyendo así el s
esgo 

que ocasionan las transacciones de gran valor que afecta al VOP. 

Los frecuentes cambios de los bienes que se transan en el comercio internacio
nal, 

dan lugar a continuas modificaciones en la composición estructural del comercio
 del 

pais. Por esta razón, es imperioso el adecuar la canasta de productos
 que 

intervienen en el cálculo del indice para cada periodo anual, logrando así que 
este 

capte los cambios de composición de mercado, evolución tecnológica, obsolescenc
ia y 

creación de nuevos productos, etc. 

De' esta manera el Indice se evalúa para cada par de años, obteniendo ind
ice 

relativos de base móvil, dados por: 

IP , =E 	W 

Donde: 

Pie  : Es el PVP del producto i en el periodo t. 

La ventaja de este indice de base móvil radica en que asumiendo la propi
edad 

cíclica de los indices, se pueden enlazar los indices relaz.ivos de la s
erie 

cronológica, para que esté referida a un periodo base D. Definiéndose entonce
s un 

indice encadenado: 

d. Índice de precios agrupados por clases. 

Para la obtención de indices a nivel agrupado según determinada clasificación
, se 

realiza un proceso de reponderación al interior de las ponderacio
nes 

correspondientes a determinada clase. 

Dado que el indice general de precios es: 

119-E P' 	W 

Donde i: es el producto o NANDINA i= 1,2,3,...n 

Se cumple que: 



Como el subíndice i abarca el total de productos consi
derados (canasta), se 

particiona este conjunto en clases, donde cada clase
 es el subconjunto de 

subíndices que conforma aquellos productos correspondient
es , determinada clase, 

así: 

I = (i/ i = 	3 	n) 
= {Cj/ j - 1,2  3 	m) 

Donde: 

n : Número de productos o NANDINAS considerados 

m : Número de clases (agrupación) 

P[I]: Partición de conjunto I, en clases ej. 

Para la clase Cj se tiene: 

/ 	

Pi_
W 1-li 

IP 	 

e. Índice de Precios Trimestrales. 

1) Primer trimestre. 

Resulta del producto de los siguientes indices relativos, 
la del primer trimestre 

del año en cuestión respecto del cuarto trimestre del año a
nterior, por el relativo 

del cuarto con el total del anterior año, por el indice 
de ese año, referido al 

periodo base, es decir: 

n4 

Mt—E 	t-1/ W trn±n 	t-II W * IP-ou 
P,_„ 1  

4 

IPk= IP * IP?_, 
o 

Donde los superíndices representan los trimestres y "A" del 
anual. 

2) Segundo tercero y cuarto trimestre 

IP!-1-11—;W 
o P„ 	O 



Luego: 

IP1=IP; * o o 

IP 
3 

=I19;'1/4 

/PI=  IP;* o o 
f. Indice de Valor. 

1) Índice de valor General Anual. 

I13„Q„ 
IV 

 

,Q,„ 

Para el cálculo de este indice se emplea la fórmula del índice simple, expresada en 
su forma relativa por: 

Es decir: 

IV 	' 	 

Aprovechando la propiedad cíclica, se puede referir el índice a un periodo base, 
expresado por: 

IV,— 	 É v 

Es decir: 

IY = 	* IV71 	t IV!  

2) Índice de Valor Desagregado Anual. 

Para el cálculo del Índice de Valor según determinada clasificación, se procede a 
agregar los valores de los productos correspondientes a determinada clase, para 
operarlos de manera independiente, así: 



Es el indice relativo del valor de la clase Cj, la cual expresara como indice base 
D seria: 

Drgi Ikriv 
/V?— 	

tieri 	*kci  

En; Ifihrs 	V 03 

Pero operativamente se emplea: 

Iv?— 	eci Evo,  
oc, 

para evitar el problema implicado, al enfrentar un posible valor nulo en algún 
periodo intermedio. 

3) indice de Valor vrimeatreles. 

Se calcula en forma directa, de acuerdo a las siguientes exp 

a) Primer trimestre: 

Atv')  
IV 
I

" 	
vo, 

b) Segundo, tercero y cuarto trimestre: 

IV t  

/V;
4 Id 

4(1"://:) 
Va 	

V. 

g. Índices de Volumen. 

Asumiendo por evidencia empírica el cumplimiento de la prueba de Reversión de 
Factores dada por: 

IV=IP*IQ  



Se determina que el Índice de Volumen, se obtiene mediante el cociente entre el 
Índice de Valor y el Índice de Valor Unitario. Es decir: 

IV b 

Este algoritmo se emplea para los casos de los indices en forma general, agrupado 
por clases y trimestrales. 



ANEXO 8 

Se parte de una economía primitiva que sólo produce dos tipos de bienes que son: 
Manzanas y Naranjas. Para cada bien producido se tiene como datos la producción 
física (libras) y los precios ($/libra) correspondientes a los años 1982 y 1991. 

Producción Fisica (libras) Precios $/libra) 

Año Manzanas Naranjas Manzanas Naranjas 

1982 

1991 

30 

36 

50 

80 

1,50 

2,00 

1,00 

1,40 

CALCULO DEL PIB NOMINAL 

1982 

1991 

(3011 ,60)÷(5011,00) = 90 

(3612,00)+(8011,40) = 184 

CALCULO DEL PIB REAL (a precios de 1982) 

1982 

1991 

(3011 ,50)+(50*1 ,00) = 90 

(36.1 ,50)+(80*1 ,00) = 134 

En este ejemplo, para calcular el gasto total se multiplica la cantidad de manzanas 
y naranjas por sus respectivos precios, así para el año 1982 se venden 30 manzanas 
a un precio de 1.50$ por lo que el gasto en manzanas es de 45$ (30*1.50), en este 
mismo año el gasto en naranjas es igual a 50$ (50*1.00). La suma en el gasto de 
manzanas y naranjas es igual a 90$ (45$+50$1. Esta cantidad, 90$, es la producción 
de bienes y servicios valorada a los precios actuales de 1982 y se denomina PIB 

nominal. 

De este ejercicio se puede definir al PIB nominal como la: producción de bienes y 
servicios valorada a los precios de cada periodo. 

El cálculo del PIB nominal para 1991 es similar al cálculo para el año 1981. 

El incremento en el gasto desde el año 1982 a 1991 se debe a las dos alternativas 
citadas anteriormente, es decir, a un incremento en los precios de los bienes 
manzanas y naranjas ó un incremento en la cantidad de producción física de dichos 
bienes. 

Para aislar el efecto de la variación de los precios, se utilizará el concepto de 
PIB real, que es la producción de bienes y servicios valorada a precios constantes. 

El cálculo del PIB real parte con la elección de un año base, a continuación se 
utilizan los precios que tenían las manzanas y naranjas en este año base para 
calcular el valor del PIB real para todos loa demás años. 

Suponiendo que, para este ejemplo se toma como año base 1982, entonces se puede 
utilizar los precios de las manzanas y las naranjas de este año para calcular el 
valor de estos bienes para el año 1991. 

Como se muestra en el cuadro, para el cálculo del PIB real de 1982 se toma los 
precios del año base 1982 y las cantidades de manzanas y naranjas de 198?, para el 
año base el PIB nominal es igual al PIB real. 



Para el cálculo del PIB real de 1991, se utiliza los 
precios de 1982 (año base) y 

las cantidades producidas de manzanas y nar
anjas en 1991, es decir 

(36*1.5)+(00*1.0)= 134$. 

Cuando se advierte que el PIB real ha aumentado de 90$ en 1989 
a 134$ en 1991, se 

puede decir que este incremento es atribuible al aumento de las cantidades 

producidas, ya que los precios se mantienen fijos en lo
s niveles del año base. 



Remuneración al Trabajo (RT) 

Impuestos Indirectos Netos (IIN) 

Consumo de Capital Fijo (CCF) 

Excedente Neta de Explotación (ENE) 

Consumo de Hogares (CH) 

Consumo del Gobierno (CG) 

Formación Bruta de Capital Fijo (FACF) 

Variación de Existencias (VAREX) 

Exportaciones no Factoriales (Xnt) 

(-) Importaciones no Factoriales (Mnf) 

INGRESO ORIGINADO 
	 PIB 

ANEXO 9 

MÉTODO DE REMUNERACIÓN A FACTORES PRODUCTIVOS. 

En una economía, la producción es la actividad más esencial Por que proporciona  y 

distribuye la mayor parte de los bienes y servicios disponibles entre
 los 

diferentes utilizadores, entonces, de la producción surgen dos conceptos que 
son: 

creación de bienes y servicios y fuente de ingresos distribuidos en la economda.
 

Este primer método surge del SISTEMA DE CUENTAS DE 

registran las transacciones reales e incorpora de 

las Cuentas Consolidas de una Economia. 

PRODUCTO-INGRESO (SCPI) donde se 
una forma coherente e integrada 

El SCPI está conformado por cinco cuentas que 

Hogares, cuenta Gobierno General 6 Administración 

del Mundo y la cuenta Ahorro Inversión. 

son: cuenta Producción, cuenta 
pública, cuenta Exterior ó Resto 

Uno de los objetivos del SCPI es: medir para un periodo determinado el fluj
o de 

producción e ingresos de una economía libre de duplicaciones, entonces, de 
este 

sistema se toma el consolidado de la cuenta Producción para el cálculo del PIB. 

CUENTA PRODUCCIÓN 

Debe 	 Haber 

El método de Remuneración a Factores Productivos para calcular el PIB, es el t
otal 

DEBE que cuantifica el Ingreso Originado de una economía en la Cuenta Producción
. 

Para la aplicación de este método, en primer lugar se determina los cu
atro 

conceptos del Ingreso Originado para cada uno de los agentes productores
. En 

segundo lugar, se realiza el proceso de agregación, es decir: 

PM-ÉRTi tENE1 Ni+taT 
1=1 



MÉTODO DEL GASTO EN BIENES Y SERVICIOS FINALES. 

Este método está constituido por el total HABER de la Cuenta Producción, dond
e se 

registran todos los gastos de los bienes y servicios finales. 

A través de este método se puede determinar a nivel agregado los componentes d
e la 

demanda de bienes y servicios finales. Conociendo el valor de estos componente
s se 

puede establecer el PIB como el valor de bines y servicios finales produc
idos 

domésticamente. 

El PIB registra sólo las exportaciones e importaciones de bienes y 

factoriales, es decir exportaciones e importaciones no vinculados 
factores de producción. 

La expresión de cálculo del PIB por este método es: 

e cios no 
al uso de 

PIB =tCHi + ±CGi ÉFBC17i + VARE/U+ Xnfi— Iftifi 

MÉTODO DEL VALOR AGREGADO. 

Para Samuelson', Valor Agregado es la diferencia 

producidos y el costo de las materias primas y 
utilizan para producirlos. 

Para el cálculo del PIB por este método lo que hace 

Producción (VBP) de cualquier agente productor los 

en el proceso productivo, es decir: 

entre el valor de los bienes 

los bienes intermedios que se 

es descontar del Valor Bruto de 
insumos intermedios utilizados 

PIB = Valor Agregado — Valor Bruto de Producción — Consumo Intermedio 

En esta relación, el VBF es igual a las Ventas más el cambio en la Variació
n de 

Existencias de Productos terminados y en elaboración. 

El Consumo Intermedio (CI) es el valor total de bienes intermedios utilizados
 por 

el productor en el proceso de producción. 

Se debe tener en cuenta que al momento del calculo del PIB por este método
, se 

tendrán tantos VA como agentes productores existan en nuestra economia. 

OFERTA Y UTILIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. 

Para la descripción de este método se parte de la relación expuesta en el mé
todo 

del Gasto en Bienes y Servicios Finales, es decir: 

P/13- ÉCHi+tCGi+tERCTi+ÉVAREXi+tXnfi- My; 
4-4 

1 Paul Semuelson y Williams NordháusEconomía p. 913 



Ordenando esta relación según el origen de los bienes y serv
icios finales 

disponibles, se establece la siguiente expresión: donde a objeto de
 simplificar su 

escritura se prescindirá del subíndice i y el signo "E": 

PIB+ Ainf = CH +CG+17BCF +VAREX + Xnf 

Donde: 
PIB t Mnf = Oferta de Bienes y Servicios Finales. 

PIB: Llamado también Producción de Bienes domésticos. 

Mnf: Llamado también Bienes y Servicios de origen externo. 

La Demanda Final de Bienes y Servicios Finales (DF) es denominada ta
mbién absorció 

está dada por la siguiente relación: 

DF = CH +CG + FRC'," +VAREX + Xnf 



Anexo 10. ÍNDICE DE PRECIOS DE EXPORTACIONES 
1990=100 

AÑO 
PRODUCTOS 

TRADICIONALES 

PRODUCTOS 
NO 

,.„„,,,,,,,,,,,,, 
ÍNDICE GENERAL 

1980 64,2 70,9 148,4 
1981 58,3 69,5 143,9 
1982 51,2 61,7 136,5 
1983 53,7 51,1 136,5 

1984 52,1 57,4 136,5 
1985 46,1 58,9 130,6 
1986 14,3 82,3 106,8 
1987 05,1 88,7 100,9 
1988 01,0 97,2 99,4 
1989 05,4 97,9 103,4 
1990 00,0 100,0 100,0 
1991 90,6 94,8 91,9 
1992 78,3 93,3 82,9 
1993 65,4 97,1 74,5 
1994 69,6 101,2 78,6 
1995 73,4 1034 81,6 
1996 73,6 103,6 81,8 
1997 714 104,3 81,0 
1998 62,9 102,1 75,5 
1999 61,1 91,5 71,0 
2000 67,9 89.9 73,9 
2001 59,7 89,5 69,7 

Fuente. UOAPE 



Anexo 11. ÍNDICE DE VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES 

AÑO 
PRODUCTOS 

TRADICIONALES 
PRODUCTOS NO 
TRADICIONALES 

INDICE GENERAL 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

1993 
1994 

1995 
1996 
1997 
1998  

1999 
2000 
2001 

85,6 
89,0 
85,6 

78,8 
77,9 
68,5 
72,8 
69,3 
77,1 
92,4 

100,0 
103,9 
103,1 

116,9 
123,4 

142,3 
132,7 
133,9 
133,2 
121,9 
140,2 
169,4 

81  6 

71,1 
45,5 
44,8 
34,1 
17,8 
19,9 
46,9 
41,3 
37,7 
71,3 

100,0 
96,3 

102,3 

177,9 
151,6 
189,7 
205,0 
186,3 

205,6 
236,0 
214,9 

75,6  

71,1  
65,1  
62,0  

65,1  

101,4  

148,1  
148,9  

74,1 

55,2 
65,1 
61,3 

85,7 
1 00,0 

95,5 

112,7 

1 58,6 
165,4 
156,9 
156,9 

180,3 
188,0  

Fuente. UDAPE 



Anexo 12. ÍNDICE DE VOLUMEN DE 

LAS IMPORTACIONES 
nese-leal 

ANO INDICE GENERAL 
1980 153,5 
1981 198,8 
1982 112,4 
1983 117,1 
1984 95,8 
1985 1223 
1986 127,0 
1987 136,5 
1988 101,4 
1989 95,2 
1990 100,0 
1991 135,1 
1992 149,4 
1993 153,6 
1994 152,4 
1995 178,7 
1996 204,3 
1997 238,3 
1998 309,6 
1999 266,4 
2000 253,6 
2001 217,7 

Fuente: ❑DAPE 



Anexo 13. ÍNDICE DE VALOR DE LAS EXPORTACIONES 

AÑO 
PRODUCTOS 

TRADICIONALES 

PRODUCTOS NO 

TRADICIONALES 
INDICE GENERAL 

1980 140,8 50,5 112,4 

1981 140,8 31,8 106,7 

1982 129,6 27,8 97,8 

1983 121,1 172 88,8 

1984 118,3 101 84,3 

1985 101,4 12,1 73,0 

1986 83,1 38,4 69,7 

1987 73,2 36,9 61,8 

1988 77,5 36,4 65,2 

1989 97,6 69,8 88,8 

1990 100,0 100,0 100,0 

1991 94,1 91,3 93,2 

1992 80,7 75,6 79,2 

1993 76,5 99,3 83,9 

1994 85,8 180,0 116,4 

1995 104,5 156,7 121,5 

1996 97,6 196,6 129,7 

1997 95,6 213,7 133,9 

1998 83,8 190,3 118,4 

1999 74,4 188,2 111,4 

2000 95,1 212,2 133,2 

2001 101,2 192,3 131,0 

Fuente: UDAPE 



Anexo 14. ÍNDICE DE VALOR DE LAS 

IMPORTACIONES (1990=100 
ANO ÍNDICE GENERAL 
1980 91,0 
1981 125,6 
1982 76,1 
1983 784 
1984 66,1 
1985 91,6 
1986 91,0 
1987 104,3 
1988 81,5 
1989 64,3 
1990 100,0 
1991 142,5 
1992 162,2 
1993 170,1 
1994 173,9 
1995 211,2 
1996 247,4 
1997 285,9 
1998 366,6 
1999 312,3 
2000 3007 
2001 255,3 

Fuente: UDAPE 
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Anexo 20. PRODUCTO INTERNO BRUTO POR TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(Variación Porcentual respecto al periodo anterior) 

ACTIVIDADES 1986 1987 1988 1989 1990 

A. INDUSTRIAS 4.47 2.17 2.88 4.29 5.41 

1. AGRICULTURA,SILVICULTURA,CAZA Y PESCA -3.16 2.08 4.12 -1.53 4.61 

2. EXTRACCION DE MINAS Y CANTERAS -26.44 3.81 13.66 14.48 7.63 

3. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 1.33 2.50 -0.68 4.99 7.78 

4. ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 0.60 6,96 5.07 6.08 5.50 

5. CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS -12.39 7.71 3.56 5.81 2.52 

6. COMERCIO 0.17 2.26 -1.22 5.95 7.93 
7. TRANSPORTE,ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 4.01 2.11 2.86 7.72 5.40 

8. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS,SEGUROS,BIENES 
-5.33 3.01 2.24 -0,06 2.72 

INMUEBLES Y SERV. PRESTADOS A LAS EMPRESAS 

9. SERVICIOS COMUNALES,SOCIALES Y PERSONALES -0.34 2.93 4.75 2.91 

10. RESTAURANTES Y HOTELES -1.37 -5.76 -0.95 6.14 -0.52 

11. SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS -14.94 9.85 0.88 20.64 7.94 

B. SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS -12.02 3.26 4.38 1.37 -1.10 

C. SERVICIO DOMESTICO 0.55 1.10 3.85 2.89 1.73 

TOTAL A VALORES BASICOS -5.38 2.29 3.06 3.93 4.63 

T O T A L : Precios de Mercado -2.57 2.46 2.91 3.79 4.64 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica. 
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Lag Corr. Era. 	75 

1 ,229 
2 ,211 
3 ,270 

4 ,062 

5 ,190 

6 ,231 
7 ,355 

8 '039 

9 ,207 

10 ,245 

11 ,059 

12 ,302 

13 ,029 

14 ,102 
15 ,175 
16 ,127 
17 ,125 
18 ,031 
19 ,059 

20 -,172 

21 ,052 

22 ,114 
23 -,019 
24 ,049 
25 ,000 
26 
27 -,053 
20 ,011 
29 -,049 
30 -,175 
31 -,125 
32 -,040 

,105 
,105 
,104 

,104 

,103 

,102 

,102 

,101 

,100 

400 

,099 

,098 

,098 

,097 
,096 
,096 

,095 
,094 

,094 

,093 

,092 

,092 
,091 
,090 
,089 
,089 
'088 
,087 
,087 

,086 

,085 

,084 

Auto- Stand. 

F--- 

5 75 1 

ANEXO 27 

1 case(s) will be lost due te differencing. 
Autocorrelstions: 	LPIB 

Transformations: difference (1) 

Box-Ljung Prob. 

9,642 ,031 

8,709 ,012 

15,951 ,001 

.5,816 ,003 

19,212 ,002 

94,295 ,000 

96,475 ,000 

36,628 ,000 

40,901 ,000 

46,917 ,000 

47,272 ,000 

56,698 ,000 

59,973 ,000 

57,979 4:00 

51,189 ,000 

9,3,228 ,000 

94,954 ,000 

05,064 ,000 

55,465 ! OW 

68,876 .000 

69,188 ,000 

70,729 ,000 

70,769 ,000 
71,059 ,000 

11,059 ,000 

71,463 ,000 

71,995 ,000 
91,819 ,000 

75,978 ,000 

78,116 ,000 

78,373 ,000 



ANEXO 28 

1 case(s) will be lost due to d
ifferencing. 

Autocorrelations: 	LTI 

Transformations: difference (1
) 

Lag Cosi. 

1 -,365 ,105 

2 ,208 ,105 

3 -,127 ,I04 

4 ,111 ,104 

5 ,140 .103 

6 -,146 ,102 

7 	,148 	,102 

8 -,135 ,101 

9 	,014 	,100 
10 -,009 ,100 

11 ,197 ,099 

12 -,199 ,098 

13 ,060 ,098 

14 -,079 ,097 

15 ,106 ,096 

16 ,029 ,096 

17 -,103 ,095 

18 ,036 ,094 

19 -,100 ,094 

20 ,107 ,093 

21 ,002 ,092 

22 	,054 	,092 

23 -,007 ,031 
24 -,010 ,090 

25 ,047 ,089 

26 ,105 ,089 

27 ,024 ,088 

28 -,190 ,087 

29 ,074 ,087 

30 -,029 ,086 

31 ,176 ,085 

32 -,167 .084 

Auto- Stand. 
.75 	1 	Box -43jung Prob. 

22,005 ,001 

15,951 /000 

17,446 ,001 

56,596 ,001 

20,454 ,001 

22,505 ,001 

24,637 ,001 

26,421 ,001 

26,410 ,002 
26,449 ,003 

30,421 ,001 

34,127 ,001 

34,508 ,001 

35,176 ,001 

36,380 .002 

36,473 ,002 

37,649 ,003 

37,792 ,004 

38,931 ,005 

40,262 ,005 

40,262 ,007 

13,606 .009 
4.1,611 ,013 
10,624 ,018 

40,897 ,024 

42,300 ,023 

42,377 ,030 
47,135 ,013 

47,865 ,015 

47,980 ,020 

52,241 »010 

5(.L 185 ,005 
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