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EL AHORRO EN EL SECTOR RURAL Y EL SISTEMA 

FINANCIERO – LA PAZ 

 

INTRODUCCION 

El estudio del ahorro se torna muy importante ya que es una variable 

macroeconómica que determina el funcionamiento de la inversión y este es el 

principal factor para el crecimiento y desarrollo de un país. 

La Teoría Económica a partir de sus diferentes escuelas y autores explican los 

factores que determinarían el ahorro estos son: el nivel del ingreso y la tasa de 

interés, son variables que tienen una gran influencia, podríamos decir que si 

gozamos de un ingreso superior al consumo entonces quedara un margen para el 

ahorro y la variable tasa de interés se constituye en un incentivo, si es alto el 

individuo recibirá mayores réditos y viceversa. Otros autores inclinan su posición en 

factores que influirían al individuo para que ahorre como ser: motivos de 

precaución, herencia, enfermedad o expectativas de sus ingresos futuros, etc.   

Respecto a los determinantes del ahorro, si bien es cierto que el ingreso y la tasa de 

interés son factores determinantes para el ahorro, debemos tomar en cuenta otros 

factores que inciden positivamente como: el acceso a los servicios financieros, el 

nivel de educación, el grado de confianza por parte de los agentes (especialmente 

del sector rural) en entidades de intermediación financiera. 

El alto grado de profundización financiera alcanzado por la economía boliviana se 

refleja en el crecimiento del número y cobertura de los servicios del sistema 

financiero; estos factores han sido determinantes para el crecimiento del ahorro 

financiero, pero aun hay mucha concentración de las agencias y sucursales en las 

áreas urbanas de ciertas ciudades y no así en el área rural.  

El acceso de las Entidades Financieras al sector rural es limitado, reflejando un 

deterioro del incentivo al ahorro en agentes de ingresos medios y bajos y la 

imposibilidad de generación de ahorro en el sector rural, agrava el nivel de vida de 



 

10 
 

la unidad familiar restringiendo una mejora en los ingresos familiares, por lo tanto, 

limita la inversión en otras actividades productivas. 

En el entendido de que una mayor cobertura y más alternativas para el depositante 

en cuanto a instituciones dedicadas a captar ahorro financiero son determinantes 

para incrementar el ahorro popular, se analiza el grado de cobertura y composición 

del sistema financiero.  

La educación afecta las oportunidades de los habitantes del área rural durante sus 

vidas, a mayor educación un mayor conocimiento y una mayor información. La 

educación abre las puertas al empleo, a los ingresos, al avance social y al desarrollo 

de una carrera laboral. El ahorro es lo que queda de los ingresos después de 

descontar el consumo. 

Se analiza la evolución del grado de concentración existente en el sistema 

financiero en cuanto a depósitos del público, número de cuentas, valor promedio 

de los depósitos, número de agencias y sucursales que existe en el campo- ciudad, 

tasas de interés pasivas que en algún grado se constituyen en un incentivo para el 

depositante a fin de evaluar los avances logrados en cuanto a masificación del 

ahorro financiero. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El ahorro es la clave para el desarrollo sostenido, más aun en el caso de personas de 

menores ingresos, este juega un papel preponderante para el mejoramiento de sus 

condiciones de vida.  

El Sistema Financiero Boliviano está compuesto por: Entidades Bancarias organizadas 

en bancos múltiples y bancos PYME y Entidades no Bancarias que comprende a las 

entidades de primer piso Mutuales de Ahorro y Préstamo (MAP) y Cooperativas de 

Ahorro y Crédito y entidades de segundo piso como son las Instituciones Financieras 

de desarrollo y por último los servicios financieros complementarios, todas estas 

entidades se encuentran reguladas y autorizadas por la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero ASFI para su funcionamiento. 
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Bancos Múltiples 13 Bancos PYME 4 

Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas 26 Mutuales de Ahorro y Préstamo 8 

Los depósitos en el sistema financiero boliviano aumentaron en forma sustancial en 

los últimos trece años, aun Bolivia continúa teniendo un bajo nivel de ahorro interno 

en la región. Al igual que el sector urbano, el sector rural productivo tiene la 

capacidad para poder ahorrar los cuales no son captados  porque hay un nivel muy 

bajo de la cobertura del sistema financiero en las provincias nuestro país. 

Según el Ministerio de Economía para el año 2000 se registra 4.198 millones de 

dólares en depósitos en Bolivia, para el año 2005, 3.711 millones de dólares  y para el 

2013 registra 15.074 millones de dólares, esta evolución de los depósitos es causa de 

que simultáneamente el ingreso per cápita, los niveles salariales y la cobertura en 

área urbana fueron incrementado. No debemos olvidar que a partir del año 2006 se 

adoptó una política de bolivianización favoreciendo los depósitos en moneda 

nacional con mayores tasas de interés. La mayor proporción de captaciones el año 

2013 está hecha por los bancos comerciales (67,4%), las entidades especializadas en 

microfinanzas (25%) el 4,4% las cooperativas con el 3,1% las mutuales de ahorro y 

préstamo. 

La cobertura del Sistema Financiero Nacional respecto a la red de agencias y 

sucursales, mantuvo una tendencia creciente concentrándose en los principales 

departamentos del país, La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, así mismo estos  puntos 

de atención financiera, se masificaron en el área urbana. Bolivia cuenta hasta el 

año 2013 con 4109 puntos de atención financiera, que engloba cajeros 

automáticos, sucursales, agencias, ventanillas de cobranza, agentes corresponsales 

y no corresponsales.  Respecto a estos puntos de atención, debemos hacer énfasis 

en aquellos donde se  pueden hacer apertura de cuentas de ahorro (agencias y 

sucursales).  

Respecto a la concentración de agencias y sucursales en Bolivia hasta diciembre de 

2013, los bancos comerciales o privados y entidades especializadas en micro 

finanzas concentran el 85 por ciento de un total de 1199 puntos, de los cuales el 27 
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por ciento se encuentran en el área rural. En segundo lugar se encuentra el Sistema 

de Cooperativas Abiertas que concentra el 12 por ciento, de los cuales el 6 por 

ciento está en el área rural. En tercer lugar y ultimo está el sistema mutual que 

concentra el 3 por ciento respecto al total, sin ninguna sucursal o agencia en el 

campo.   

Entre las principales razones para que exista un bajo nivel de captación de ahorro 

financiero en las áreas rurales se destaca el poco conocimiento de las familias 

rurales sobre las posibilidades que ofrece el ahorro institucional, especialmente en el 

altiplano y valles, donde se concentran la mayor población campesina. Pero por 

otro lado, es difícil pensar que las familias adquieran “cultura del ahorro” si la 

cobertura actual ofrecida por el sistema financiero en las áreas rurales sigue siendo 

baja. 

El sector rural del departamento de La Paz tiene un vasto territorio donde prima el 

cultivo agrícola y cría de ganado, que abastecen los centros urbanos de la ciudad 

de La Paz y demás departamentos. Las familias del área rural centran sus ingresos en 

el esfuerzo realizado, en la actividad agrícola y su capacidad de comercializar sus 

productos. En su afán de abarcar ambos campos las familias cuentan con medios 

de transporte que no solo mueven sus productos, sino también las de otras 

comunidades. 

La principal actividad generadora de ingresos económicos del sector rural es la 

agricultura y la crianza de animales. El 90% de la población en el área rural se 

dedica a la agricultura y se ven retribuidos ya que les proporciona los ingresos 

adecuados; en general es una agricultura de comercialización con carreteras que 

se ven con mantenimiento periódico para el logro de una agricultura rentable. El 

sistema de producción es heterogénea en las áreas rurales del departamento de La 

Paz, con un tipo tradicional que se encuentra en parte del altiplano y un tipo de 

producción mecanizado en los valles  y yungas del norte paceño.  

El sector rural mantiene un tipo de ingreso desigual, aquellos que cultivan para la 

subsistencia y aquellos que mantienen un excedente, lo cual da un margen para el 

ahorro. El PIB per cápita del departamento de La Paz respecto a los demás se 

http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
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encuentra en cuarto lugar, sin embargo es donde mayores captaciones mantienen, 

La Paz tiene un carácter ahorrista, por eso es importante incentivar el ahorro en el 

campo. 

Debemos aclarar que en el área rural  sean estos no institucionalizadas como la 

liquidez guardada en casa, la congelación de liquidez en ganado y la compra de 

activos fijos como tierra, o institucionalizadas a través del sistema financiero señalan 

que hay un potencial importante para ser incorporado al sistema financiero formal. 

En las áreas rurales la estacionalidad de los ingresos incide fuertemente en el manejo 

de la liquidez y las formas de ahorro, señala que en los períodos de ventas de sus 

cosechas las familias campesinas cuentan con una sobre liquidez de recursos, en el 

sentido de que éstos son superiores a sus niveles habituales de consumo.  

En la medida en que las distancias entre las familias rurales con potencial de ahorro 

financiero y los lugares físicos de ahorro sean mayores, los costos de transacción 

(costo del viaje, peligro de robo, tiempo que toma llegar al lugar) aumentan y por 

tanto el estímulo para ahorrar disminuye, es por ello que las familias prefieren 

mantener ahorros en forma no institucionalizada. 

En general no existen restricciones que impidan que sectores de bajos ingresos 

accedan a depósitos, especialmente a cajas de ahorros en los cuales los depósitos 

mínimos exigidos son accesibles a personas y familias de escasos recursos y los costos 

de mantención no son elevados cuando estos existen. 

En Bolivia no se han aplicado políticas gubernamentales específicas para una mayor 

descentralización de los bancos y demás entidades financieras para promover el 

ahorro especialmente para niveles de bajos ingresos, particularmente en el área 

rural. La autoridad pertinente de la fiscalización y control del Sistema Financiero no 

impulsa políticas para descentralizar a aquellas entidades que tienen una mayor 

concentración de puntos de atención en áreas urbanas, llegando en algunos casos 

a una sobre oferta de servicios, para que de igual forma se llegue al sector rural. 

El sector financiero regulado tiene  poca labor social en nuestro país sin embargo  

son los que generan mayores ganancias respeto a los demás sectores económicos, 
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no difunden sus ventajas ni sus servicios y si bien los hacen en las ciudades no es así 

en los sectores rurales, donde también existe gente que produce y que tiene los 

suficientes recursos para poder ahorrar. 

El acceso a los servicios financieros es limitado para un porcentaje de la población, 

específicamente para los habitantes de las áreas rurales, debido a condiciones 

económicas y sociales en las que están inmersos para la estructura normativa del 

sistema financiero mundial no tiene como su principal objetivo captar ni otorgar 

créditos a este segmento de la población rural, porque se  considera que el costo 

de la inversión supera el beneficio que se obtendría, la responsabilidad se le termina 

atribuyendo al Estado como función social. 

La prestación de servicios financieros eficientes y sostenibles, al alcance de 

poblaciones con la limitación al acceso de estos servicios, determinados por los 

ingresos o lejanía de su residencia a los puntos donde se presta el servicio financiero, 

representa una preocupación creciente para los gobiernos de América Latina y 

para los organismos internacionales que apoyan estos esfuerzos. 

1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

De acuerdo a las consideraciones del punto anterior el problema a investigar es la 

siguiente: 

La baja cobertura del sistema financiero y el poco conocimiento que tienen los 

pobladores en el área rural son factores que inciden negativamente en el ahorro de 

los agentes económicos. 

2. MARCO TEÓRICO 

Muchas escuelas y teóricos abordaron el tema del ahorro y definieron cuales son los 

factores determinantes las cuales desarrollaremos a continuación. 
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2.1.  El ahorro en los Clásicos  

Son los primeros economistas que elaboraron un modelo de funcionamiento de la 

economía en su conjunto, explican una condición necesaria para que la gente 

ahorre y esta es la existencia de un excedente económico. 

Los economistas clásicos basaron fundamentalmente su metodología para 

determinar el nivel del ahorro sobre la base de la tasa de interés.  

David Ricardo, uno de los máximos representantes de la escuela clásica, considero 

dos formas de acumular capital: la primera por medio del ahorro, resultante del 

mayor ingreso con relación a las necesidades básicas y la segunda, por la reducción 

del consumo; además afirmo que la tasa de acumulación de capital está regulada 

por dos factores: la capacidad de ahorrar y el deseo de ahorrar. La primera 

depende del volumen del excedente sobre la parte del producto total, necesario 

para mantener el nivel de subsistencia de la mano de obra, lo que llamo Ricardo, el 

ingreso neto de la sociedad, cuanto más grande sea este excedente, mayores son 

los medios para ahorrar.  

El segundo, o sea, el motivo para ahorrar, está determinado por la tasa de beneficio; 

mientras las utilidades del capital sean altas, los hombres tendrán motivo para 

acumular, si la tasa de utilidad baja, las personas aumentaran su consumo en lugar 

de invertir, los motivos que tienen los hombres para acumular capital disminuirán con 

cada disminución en las ganancias, y llegaran al punto de detenerse, si las utilidades 

se sitúan a un nivel tan bajo que no les proporcionen una compensación 

adecuada1. 

La metodología planteada por los clásicos, es a un nivel macroeconómico, estos 

toman al ahorro como una variable macroeconómica y que solo está en función a 

la tasa de interés, no toma en cuenta todo los demás factores que pueden influir 

para que un individuo ahorre. 

                                                           
1
 David Ricardo “Principios de Economía Política y Tributación” (1817) PAG. 91 
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2.2.  Neoclásicos frente al ahorro 

Se basa en el positivismo, orden natural análoga parecida a la naturaleza leyes 

naturales; lo mismo que ocurre en la economía dejar que actúe libremente el 

individuo; lo que significa que el individuo decidirá si ahorra o no ahorra; un incentivo 

que tendrá este será la tasa de interés para explicar y determinar el nivel del ahorro; 

cuya tasa de interés está determinado por la oferta de capitales que es inelástica y 

el nivel de la inversión. 

Si la tasa de interés sube, la gente estará dispuesta a ahorrar más; es decir 

aumentara la oferta de ahorros; pero los demandantes de ahorros (los inversionistas) 

reducen su demanda de ahorros. Así se determina el funcionamiento del 

mecanismo de la tasa de interés como equilibrador de la oferta y la demanda de 

ahorros de una colectividad. 

2.3.  Los factores determinantes del ahorro según los Neokeynesianos 

Keynes se interesó primordialmente por lo grandes agregados económicos 

nacionales, en especial por el efecto de la demanda agregada sobre el nivel de los 

ingresos, y por la atención que presto a la proporción del ahorro total destinada a la 

inversión. Surgida en una época de grave crisis económica la economía keynesiana 

se preocupó especialmente por dos temas centrales: la estabilidad de una 

economía de mercado fundamentalmente en cuanto a mantener el pleno empleo 

y el rol del dinero, o de las variables monetarias, en el conjunto del sistema. 

En la perspectiva keynesiana la inestabilidad de una economía de mercado es 

atribuida a la diferencia entre la propensión marginal al consumo y la propensión 

marginal al ahorro a medida que aumentan las rentas de los individuos, así como la 

trampa de la liquidez, una situación en la cual el incremento de la oferta monetaria 

no hace descender los tipos de interés.  

La solución encontrada por la mayoría de los keynesianos consiste en un cambio del 

papel del Estado: su política económica debe encaminarse a impedir los periodos 

recesivos mediante un aumento del gasto público que estimule la demanda 

agregada, lo cual produce un déficit fiscal. Posteriores aplicaciones prácticas de 
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estas ideas, especialmente el Latinoamérica, llevaron a recurrentes presupuestos 

deficitarios que estimularon el fenómeno de la inflación, para Keynes no es correcta 

la concepción de dinero como medio de cambio pues piensa que el tipo de interés 

es una variable totalmente monetaria.  

La parte que destinan al consumo depende de su propensión al consumo, lo que 

queda para Keynes es un residuo, que es lo que se ahorra; el ahorro depende de la 

renta, por tanto el ahorro está en función de la renta por que cuanto mayor sea la 

renta mayor será el ahorro, de manera que, la propensión media al ahorro será 

creciente y la propensión media a consumo será decreciente. Según Keynes una 

vez que se decide ahorrar y consumir se deberá centrarse en qué hacer con el 

ahorro, se puede dejarlo como dinero o poner una parte en bonos, cuando el tipo 

de interés es bajo no importa tener dinero en líquido pero cuando el tipo de interés 

es alto es preferible tener ahorro en bonos. 

Cualquiera que sea el destino posterior del dinero, los consumidores deciden 

guardar o ahorrar parte de su ingreso en vez de consumirlo todo. Al ahorrar, retiran 

una porción del ingreso del flujo circular, por lo que dicha porción constituirá una 

salida. Cuando la empresa no reparte utilidades a los accionistas, sino que los 

retiene para gastarlos al cabo del tiempo, también sustraen una parte del ingreso 

del flujo circular. Así pues, el ahorro (S) es una salida del flujo circular.2 

2.4.  Rudiger Dornbusch 

3Menciona que: El gasto determina a la producción y la renta, pero la producción y 

la renta determinan el gasto, de manera que el ingreso si no se gasta se ahorra no se 

le puede dar otro uso, de manera que cualquier teoría que explique el consumo 

explica de manera equivalente al ahorro: 

S = Y – C 

El ahorro es igual a la renta menos el consumo 

                                                           
2
 Keynes, J. M. “Teoría General del Empleo y el Interés y la Moneda”, Pág. 209-223. 

3 Dornbusch Rudinger, Stanley Fisher “Macroeconomía”, 6ta ed. Pág. 61-80 
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La función de Ahorro se deriva de la función de consumo. 

 

Describe la relación entre el consumo y la renta, la variable , representa el nivel de 

consumo cuando la renta es cero. El nivel de consumo aumenta en “c” dólares por 

cada dólar en que aumenta la renta. El coeficiente “c” es el aumento que 

experimenta el consumo por cada aumento unitario de la renta, estén es menor que 

1, lo que implica que de cada aumento de la renta en un dólar, solo se gasta en 

consumo una parte, “c”. Si no se gasta debe ahorrarse. La función de consumo junto 

la función ahorro denominamos restricción presupuestaria, implica una función de 

ahorro. Este relaciona el nivel de ahorro y el nivel de la renta. 

 

El ahorro es una función creciente del nivel de la renta, ya que la propensión 

marginal a ahorrar, , es positiva. 

2.5.  Freixas y Rochet 

La existencia de intermediarios financieros está justificada, por las imperfecciones de 

una economía, particularmente las derivadas de los problemas de información 

asimétrica entre agentes económicos. Por lo tanto, la existencia de intermediarios 

financieros seria innecesaria en un mundo en el que los costos de información y de 

transacción fuesen nulos. No obstante, estos costos no solo existen, sino que pueden 

alcanzar valores considerables dependiendo de las circunstancias. ¿Que son los 

costos de información y los costos de transacción? Costos de información son, por 

ejemplo, los costos en los que incurriría un prestamista al intentar evaluar la situación 

financiera de una empresa, los intereses de sus administradores y las condiciones 

actuales y futuras de la economía. Por su parte, los costos de transacción son los 

asociados a las negociaciones entre agentes económicos al momento de definir un 

contrato. El punto clave es que estos costos disminuyen considerablemente con la 

presencia de intermediarios financieros, siendo esto aplicable  tanto al sistema 

bancario como al mercado de capitales. En efecto, Freixas y Rochet (1999) 

muestran formalmente que, en presencia de costos de transacción y costos de 
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información, la existencia de intermediarios financieros garantiza la obtención de 

resultados más eficientes, comprando con una situación de ausencia de tales 

intermediarios.  

2.6. Funciones de los intermediarios financieros según: Ross Levine 

Analiza las funciones de los intermediarios financieros en una economía desde un 

punto de vista más general. Destaca los siguientes puntos: producir información ex 

ante sobre posibles inversiones y asignaciones de capital, monitorear inversiones y 

examinar la calidad del gobierno corporativo luego de proveer financiamiento, 

facilitar la comercialización, la diversificación y la administración del riesgo, movilizar 

y combinar ahorro; y facilitar el intercambio de bienes y servicios4. 

La simple inspección de estas funciones sugiere, a priori, que la existencia de un 

sistema financiero es fundamental para garantizar el crecimiento económico de un 

país.   En ese entendido sería deseable el diseño de un sistema financiero sólido y 

confiable.   

3. METODOLOGÍA 

La investigación se la realizara utilizando el método de enfoque cuantitativo que 

tiene las siguientes características: 

 Plantear un problema de estudio delimitado y concreto. 

 Revisa lo investigado anteriormente y construye un marco teórico. 

 De esta teoría deriva la hipótesis. 

 Somete a prueba la hipótesis mediante el empleo de los diseños de 

investigación apropiados, al apoyar las hipótesis y eventualmente la teoría. 

 Para obtener los datos necesarios el investigador recolecta datos numéricos 

de los objetos o fenómenos de estudio y analiza mediante procedimientos 

estadísticos. 

 Los análisis cuantitativos fragmentan los datos en aportes para responder al 

                                                           
4
 Ross Levine “Desarrollo Financiero y Crecimiento Económico” 
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planteamiento del problema y la interpretación constituye una explicación 

del encaje de los resultados ante el conocimiento existente. 

 Al final, si con los estudios cuantitativos se pretenden explicar y predecir los 

fenómenos investigados buscando, regularidades y relaciones causales entre 

elementos, el mencionado método utiliza una lógica de razonamiento 

deductivo que comienza con la teoría y derivan en las hipótesis que el 

investigador pretende someter. 

El presente trabajo revisa la literatura económica sobre los factores que intervienen 

para que el agente económico ahorre, que sirve para un estudio empírico, cuyos 

resultados permiten verificar la hipótesis. Por lo expuesto con anterioridad se 

determinó basar la investigación en un método de enfoque cuantitativo  hipotético 

deductivo5, contrastado a la teoría neokeynesiana. 

3.1.  Tipo de investigación  

Se empleara el método de investigación de hipótesis deductivo, que a partir del 

estudio de ciertas variables se llegar a una conclusión. En primer lugar se analiza las 

características de la estructura  económica de Bolivia del departamento de La Paz y 

el Sistema Financiero Nacional. 

Por otro lado, de una forma concreta y particular se analiza la evolución de los 

ingresos per cápita de departamento de La Paz, se realiza un análisis de estudios 

anteriores sobre los puntos de acceso a servicios financieros en el área rural y la 

influencia de esta en la magnitud del ahorro. 

4. Fuentes de investigación 

La investigación se la realizara utilizando información disponible por parte de las 

instituciones encargadas de mantener información estadística actualizada: INE, BCB, 

ASFI, ASOBAN, ASOFIN, UDAPE, CEDLA, y también se tomara en cuenta estudios 

anteriores como libros, tesis. 

5. Delimitación del tema 

                                                           
5
  Hernández Sampieri, Fernández Collado, Baptista Lucio, “Metodología de la investigación” 



 

21 
 

5.1.      Delimitación espacial 

La investigación se la realizara en el área rural del departamento de La Paz, el 

sector específico será el sistema financiero en este sector.  

5.2.    Delimitación temporal 

Se toma la muestra de los años 2000 - 2013  

6. HIPOTESIS 

Si bien han ido incrementado la cobertura del sistema financiero en Bolivia en el 

sector urbano y rural, no ha sido suficiente porque los niveles de ahorro aún siguen 

siendo bajas con respecto a la media de otros países de Latinoamérica; el nivel de 

ahorro es muy importante para cualquier país en el mundo porque este ahorro se 

traduce en inversión este en crecimiento y desarrollo de un país. 

Las características del ahorro de muestro país son muy peculiares porque existe una 

capacidad de ahorro en el sector urbano como en el sector rural, dentro de los años 

de estudio de esta investigación (2000 – 2013), el ahorro en promedio ha significado 

un 15% del Producto Interno Bruto de Bolivia, así como incrementa el nivel del ahorro 

el nivel de inversión de nuestro país respecto al PIB es de un 12 por ciento, lo cual 

significa que no es muy eficiente. 

La cobertura de los servicios ofrecidos por: Bancos, Mutuales, Cooperativas y Fondos 

Financieros Privados es muy baja en el sector rural, especialmente de los Bancos y 

son dichas entidades los que poseen la mayor parte de los depósitos y mayores 

utilidades generan. 

El nivel de instrucción escolar que tiene en el área rural no pasa ni siquiera de saber 

leer bien y en algunos casos no saben leer, el acceso a las telecomunicaciones es 

baja; entonces para que la gente conozca acerca de las ventajas que tiene ahorrar 

en una institución financiera no la conocen.  
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6.1. Formulación de hipótesis 

6.1.1.  Hipótesis Central 

Después del diagnóstico y la problemática la hipótesis que se formula es: 

“El bajo nivel de ahorro en el área rural estaría influenciada por: el acceso a 

servicios financieros de entidades autorizadas para la captación de recursos  

y por el grado de información de los agentes económicos sobre las ventajas 

del ahorro”. 

6.1.2. Hipótesis Secundario 

Entonces si el ahorro depende del grado de ingreso y la cobertura del Sistema 

Financiero; el conocimiento de la gente que vive en el área rural son factores que 

determinarían para poder ahorrar; la tasa de interés pasiva; la variabilidad 

acumulada dl índice de precios el nivel de educación influyen en cierto grado para 

que la gente pueda ahorrar. 

6.2. Operacionalización de las variables 

En cuanto a la identificación de las variables que intervienen en esta investigación 

tenemos: 

6.2.1.  Variable Dependiente 

Ahorro      (S) 

6.2.2.  Variables Independientes 

 Ingreso Per cápita (Y). 

 Cobertura del sistema de intermediación financiera en el área rural 

del departamento de  La Paz (NPAFU, NPAFR) 

 Variabilidad acumulada del indicé de precios al consumidor (VAIPC)  

 Tasa de interés pasiva en deposititos a plazo fijo (iDPF) 

 Tasa de interés pasiva en cajas de ahorro(iCA) 

 Nivel de educación (TANLFB). 
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7. DEFINICION DE OBJETIVOS 

7.1. Objetivo general 

Analizar la influencia de los servicios financieros en la magnitud del ahorro en 

el área rural del departamento de La Paz. Se quiere demostrar que en el 

sector rural de La Paz tiene la capacidad de ahorrar, sino es el poco 

conocimiento de las familias y las pocas agencias del sistema financiero los 

factores que  condicionan el nivel del ahorro. 

7.2.   Objetivos específicos 

a) Evaluar la incidencia del Ingreso Per cápita en la magnitud del ahorro en el 

sector rural del departamento de La Paz. 

b) Evaluar la tasa de crecimiento de la cobertura de servicios financieros de los 

años (2000 – 2013) de aquellas entidades autorizadas por la Autoridad de 

Supervisión Financiero – ASFI, para la captación de recursos en el sector rural 

de La Paz. 

c) Analizar las tasas de interés pasivas ofrecidas por los diferentes Sistemas de 

Intermediación Financiera. 

d) Evaluar la influencia del nivel de educación del sector rural del 

departamento de La Paz en la magnitud del ahorro. 
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CAPITULO I     

CARACTERISTICAS DE LA ECONOMIA DE BOLIVIA Y 

DEL DEPARTAMENTO DE  LA PAZ 
 

El presente capitulo tiene por objetivo realizar una breve caracterización de la 

economía Boliviana a partir de los tres sectores económicos: sector primario, sector 

secundario y sector terciario. Una vez realizado la descripción, se pasa a la 

caracterización de la economía del departamento de La Paz realizando un análisis 

acerca de los sectores de mayor incidencia en el Producto Interno Bruto, como es el 

caso del sector de servicios de la administración pública y los servicios financieros, y 

por ultimo realizamos una descripción acerca de la producción y potencialidades 

del sector rural de La Paz a partir de sus Regiones y provincias.  

 
1.1. Características de la economía de Bolivia 

Los modelos de desarrollo económico de América Latina han sido una constante 

búsqueda de construcción de un proyecto de desarrollo y de autodeterminación 

nacional, en el marco de su inserción en la economía capitalista.  A lo largo de la 

historia se establecieron tres modelos: 

 

a) El modelo primario exportador - MPE o patrón de acumulación, es una 

modalidad de proceso de reproducción del capital, en caso de los 

latinoamericanos se caracterizan por dos elementos básicos que definen el 

subdesarrollo la “heterogeneidad estructural” la articulación compleja de formas 

de producción avanzadas o modernas. 

Los países latinoamericanos se especializaron en la producción y exportación de 

productos primarios, siendo el motor de la economía el mercado externo. 

 

b) El modelo de sustitución de importaciones no experimento cambios esenciales. 

Las exportaciones siguieron dependiendo de los productos primarios, mientras 

que las importaciones siguieron siendo de productos manufacturados, con la 
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diferencia de que las compras de bienes intermedios y de capital cobraron 

importancia relativa respecto a las de bienes de consumo finales. 

 

c) El modelo neoliberal acentuó y torno más compleja la heterogeneidad 

estructural del sistema productivo y de la estructura social. El sector exportador 

funciona como una suerte de enclave, de manera semejante a lo que sucedía 

en el Modelo Primario Exportador.  

Dentro del sistema productivo, y con las variantes que forzosamente marcan las 

diferencias nacionales, existen tres niveles claramente diferenciados en los sistemas 

productivos de los países latinoamericanos. 

 En la cúspide, el sector exportador convertido en el eje dinámico del 

sistema, pero aislado, en gran medida, del resto del sistema 

productivo. 

 El antiguo sector moderno creado durante la etapa de sustitución de 

importaciones, integrado por pequeñas, medianas y hasta grandes 

industrias, separadas del sector exportador y dependientes del 

mercado interno. 

 Y los sectores atrasados compuestos por: a) las antiguas actividades 

tradicionales, urbanas y rurales; y b) la cada vez más densa franja de 

la economía informal. 

Con lo expuesto anteriormente podemos decir que la economía Boliviana se 

caracteriza por ser una economía pequeña, muy abierta al comercio exterior.6 

La estructura económica de Bolivia está orientada a tres sectores: 

1.1.1. Sector primario  

El sector primario está formado por las actividades económicas relacionadas con la 

transformación de los recursos naturales en productos primarios no elaborados. 

Los productos primarios son utilizados como materia prima en las producciones 

industriales. Las principales actividades del sector primario son la agricultura, la 

                                                           
6
Modelos de Desarrollo y Estrategias Alternativas “Arturo Guillen”. 
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minería y los hidrocarburos, la ganadería, la selvicultura, la apicultura, la caza y la 

pesca.  

En ese entendido pasemos a describir cuales son las actividades más importantes 

para la economía de nuestro país. El sector de los hidrocarburos es la primera 

industria de extracción seguida por la minería.  

 

 El sector de los hidrocarburos es la principal fuente  de ingresos económicos del 

país, Bolivia es el segundo país con mayores reservas de gas natural en 

Sudamérica con 32,2 TCF después de Venezuela. Después de  la crisis económica 

mundial del año 2007, los países emergentes como (Brasil, China, India)  han ido 

experimentando un crecimiento intenso por lo cual la demanda de 

hidrocarburos subió y por supuesto el precio también. 

Dentro los años de estudio, para Bolivia ha llegado a ser muy favorable las 

exportaciones de hidrocarburos ya que paso de exportar 158 millones de dólares 

en el año 2000 a 5.068 el año 2013. Los incrementos positivos se dieron a partir del 

año 2006, debido a la mayor demanda de los países emergentes que llevo a un 

incremento en los precios.  

CUADRO Nº 1 

Bolivia:  Exportación del Sector Hidrocarburos, 2000 – 2013  

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

(En 

millones 

de 

dólares) 

158 287 331 491 839 1.428 2.043 2.263 3.519 2.089 2.945 4.112 5.742 5.068 

Fuente: INE 

Debido a esos ingresos superiores el gobierno  aplico políticas de redistribución 

del ingreso creando bonos como (Juana Azurduy, Juancito Pinto); lo cual no 

significa aumentar el desarrollo del país, podemos mencionar que no se invirtió 

en sectores productivos. No se dio importancia al sector agrícola, a mejorar el 

área rural para aumentar su productividad. 

 Desde el año 2006 hasta el año 2013 la economía boliviana sigue disfrutando de 

una bonanza económica mantiene elevados  los precios de nuestras 
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exportaciones, esto se refleja en crecientes importaciones, acumulación de 

reservas y una relativa estabilidad de precios.  

Sin embrago en una perspectiva a largo plazo Bolivia aun está lejos de haber 

construido un país con una economía sostenible, capaz de generar valor, 

transformar las riquezas naturales en fuerza productiva y ofrecer mejores 

oportunidades y mayor equidad. 

 

 El sector de la minería pese a la larga tradición de Bolivia, esta ha dejado de  ser 

en Bolivia el sector clave de la economía que fue históricamente 

(particularmente en la década de los 80), sin embargo el país sigue siendo un 

productor de peso internacional de estaño, oro y plata; las diferencias en 

tecnologías  la caída de los precios son causales para que exista una producción 

minera baja.  

CUADRO Nº 2 

Bolivia:  Exportación del Sector Minero, 2000 - 2013  

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

(En 

millones 

de 

dólares) 

260 189 200 229 298 351 794 1.387 1.932 1.846 2.395 3.429 3.681 3.055 

Fuente: INE 

Hasta el año 2013 existen dos plantas procesadoras en construcción con ayuda 

de los países de Korea e Irán la primera para la explotación del cobre y el 

segundo para la explotación del litio. En el caso del litio cabe recordar que este 

lleva 5 años paralizado sin ningún tipo de avance, recordemos que fue la 

empresa GINDAL era quien se encargaría de la explotación, pero estos 

desistieron debido a la falta de normativa clara.  

El sector minero se caracteriza por ser un sector netamente extractivita no cuenta 

actualmente con ninguna industria transformadora industrializadora tampoco 

cuenta con una política minera clara, su estructura no cambio en comparación 

de hace 50 años atrás este está en función a los precios internacionales 

generando 100.000 empleos directos y su aporte al Producto Interno Bruto es el 

6%. Este representa el 35% de las exportaciones tradicionales de Bolivia.  
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 El sector de la agricultura en Bolivia es muy dependiente de las condiciones 

climáticas y en especial de las precipitaciones, este sector emplea en promedio 

al 5% de la población laboral del país y representa el 15%  anual del PIB; el sector 

de la agricultura en Bolivia está orientada a tres subsectores las cuales son : 

 Agricultura tradicional  localizada en el Altiplano (La Paz, Cochabamba, 

Oruro, Potosí y Chuquisaca), hace años atrás  estuvo orientada a una 

agricultura de subsistencia, se trata de fortalecer al sector incentivándoles 

a especializarse en la producción de la Quinua.                                               

El grado de mecanización en esta parte es baja, aún se mantiene la 

agricultura tradicional, se ampliaron las fronteras agrícolas para la 

producción de la Quinua que cuyo producto está orientada netamente a 

la exportación. 

 Agricultura comercial orientada a la exportación, se concentra en la zona 

de las tierras bajas (Beni, Santa Cruz y Pando), produce importantes 

cosechas de soya, algodón, caña de azúcar y café. La soya fue y sigue 

siendo el producto estrella de exportación cabe destacar que el alto 

índice de fertilidad del suelo permite la obtención de dos cosechas de 

soya al año.  

7 Según el informe de la Unidad de Análisis de Política Económica (UDAPE), la 

economía agraria de Bolivia se caracteriza por su heterogeneidad en el uso de 

sistemas de producción, el uso de insumos locales, practicas conservacionistas. 

1.1.2. Sector secundario  

Este sector corresponde al sector Manufacturas reúne la actividad artesanal e 

industrial manufacturera mediante las cuales los bienes provenientes del sector 

primario son transformados en nuevos productos.   

                                                           
7
 UDAPE, Diagnósticos Sectoriales, Sector Agropecuario, año 2009, por Gustavo Medeiros. 
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En promedio este sector contribuye en un 14% al PIB del país y emplea a cerca de 

un 18% de la mano de obra formal urbana. La mayor parte de la producción del 

sector se destina al mercado interior con la excepción del procesado de ciertas 

producciones mineras. Casi la mitad del sector consiste en procesamiento de 

alimentos, bebidas y tabaco.  

1.1.3. Sector terciario 

Este se dedica, sobre todo a ofrecer servicios a la sociedad, a las personas y a las 

empresas. Esto significa una gama muy amplia de actividades que está en 

constante aumento. Esta heterogeneidad abarca desde la tienda de la esquina, 

hasta las altas finanzas o el Estado.  Este sector terciario que no produce  bienes, 

pero que es fundamental en una sociedad.   

En conclusión  la estructura económica de Bolivia está orientada a las exportaciones 

tradicionales que no son generadoras de empleo intensivo y están sujetos a los 

precios internacionales. La industria, la construcción, el turismo y los sectores que 

exportan productos con alto valor agregado son los que más empleo generan en el 

país y ahí es donde se debería concentrar gran parte de los esfuerzos, en virtud a 

acciones conjuntas y consensuadas entre emprendedores, trabajadores y gobierno. 

La máquina económica de Bolivia está conformada por tres formas de producción 

la primera es la capitalista, la segunda es feudal y la ultima la comunitaria o ayllu, la 

segunda y la tercera existen ya sean de manera real o imaginaria; donde estas se 

yuxtaponen, articulan entre sí. 

1.2.  Características de la economía del departamento de La Paz. 

El departamento de La Paz cuenta con extensas áreas despobladas, con 

potencialidades agrícolas y forestales que pueden convertirlo en un proveedor 

importante de materia prima para varias actividades de la industria. En el ámbito 

geográfico la cercanía a los puertos del Pacifico, como factor que facilita el 

desarrollo de una política orientada hacia el mercado externo en condiciones 

competitivas.  
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Desde el año 1996 el departamento de La Paz ha sido superado por Santa Cruz 

respecto a la contribución al Producto Interno Bruto Nacional, la baja productividad 

está reflejado en el desempeño de las diferentes actividades sectoriales, la 

manufactura de bebidas, tabaco los establecimientos financieros están entre las 

que mayor contribuyen. La participación del sector terciario en el PIB departamental 

se mantiene por encima del 40% en los últimos años, con tendencia a elevarse, 

mientras que el sector de transformación (industria) mantiene una participación de 

alrededor del 20%. Las actividades extractivas no superan una participación del 5%.8 

El departamento de La Paz respecto a su producto interno bruto creció a una tasa 

promedio de 3,80 comprendido del  año 2000-2013. El uso de tecnologías atrasadas, 

técnicas obsoletas y maquinaria en desuso en la producción agropecuaria, industrial 

y minera, se constituye en una limitante estructural para el crecimiento de la 

producción y no permiten alcanzar niveles de competitividad, pues presentan bajos 

niveles de producción y productividad y elevados costos de la producción. 

GRÁFICO Nº 1 

Tasa de Crecimiento del Producto Interno Bruto: 
  Bolivia y La Paz  

 

        Elaboración: Propia en base a datos del INE. 

                                                           
8
 El departamento de La Paz cuenta con un significativo potencial productor y exportador vinculado al 

sector manufacturero, sin embargo, las actividades económicas están concentradas en sectores de 

servicios debido a funciones que cumple como sede de Gobierno. 

2,51 

1,68 

2,49 2,71 

4,17 4,42 
4,8 4,56 

6,15 

3,36 

4,13 

5,17 5,18 

6,78 

-0,07 
0,38 

5,1 5,15 

2,78 

1,12 

1,93 

4,79 

6 

4,85 4,72 

6,02 

4,74 

5,59 

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Bolivia La Paz



 

31 
 

Los problemas del aparato productivo departamental se resumen en su 

dependencia de insumos externos, su poca diversificación y fundamentalmente su 

insuficiencia tecnológica que ocasiona una escasa competitividad. Existen una 

inadecuada gestión tecnológica, desde los años ochenta, la gestión tecnológica 

minera, industrial y agropecuaria se han ido deteriorando rápidamente, tanto así 

que la infraestructura que se tenía para la investigación, innovación y transferencia 

tecnológica de propiedad estatal a través del Instituto Boliviano de Tecnología 

Agrícola (IBTA) se ha perdido casi en su totalidad. También el sector minero ha ido 

llegando a niveles tecnológicos obsoletos por la gran reducción de la minera estatal 

y la poca capacidad económica de la minería cooperativizada. Finalmente, 

señalemos que la escasa inversión mantiene la obsolescencia tecnológica del 

aparato productivo departamental en general y especialmente de la industria. 

CUADRO Nº 3 

 

Elaboración: propia en base a datos del INE 

Para el departamento de La Paz la actividad de los servicios financieros siempre fue 

el sector de mayor incidencia. 

1.2.1. Estructura por sector económico en las exportaciones  

La Paz muestra una marcada segmentación de sus sectores económicos en materia 

de adopción de métodos y técnicas de producción y comercialización. Por una 
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parte, se tiene un sector “moderno”, generalmente  intensivo en capital, orientado a 

la producción de bienes y servicios de consumo para los estratos de ingresos altos. El 

sector “moderno” es propietario de  varias industrias instaladas en la parte norte de 

la ciudad y en El Alto; las más importantes se encuentran en los rubros de fármacos, 

químicos, plásticos, textiles, cerveza y bebidas gaseosas. Por otra parte, se tiene un 

sector “tradicional”, el llamado “informal” con poco capital de inversión y trabajo, 

usando métodos y técnicas tradicionales de producción de bienes y servicios de 

consumo para los estratos de ingresos medios o bajos. Este sector desarrolla una 

actividad febril en los campos de la artesanía, muebles, textiles y confección y en la 

elaboración de alimentos y bebidas de consumo popular.   

Las actividades económicas más importantes de La Paz están en lo servicios 

empresariales, en la industria manufacturera, en la administración pública y en el 

comercio. Estos cuatro sectores representan el 58% del producto total paceño, a lo 

que hay que añadirle el pago de todo tipo de impuestos indirectos y derechos sobre 

importaciones que alcanza al 15% del total de lo que produce La Paz.  

GRAFICO Nº 2 

La Paz: Exportaciones según actividad económica 2000 - 2013 (En millones de USS) 

 
             

     Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

                   Elaboración: propia 

1.2.2.  Sector agropecuario de acuerdo a la región en el sector rural de La Paz 

El sector de la agropecuaria del departamento de La Paz es el que menos 
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acuerdo a las características del tipo de suelo que existen en el departamento de 

La Paz se la clasifica en cinco regiones: 

CUADRO Nº4 

Regiones del departamento de La Paz 

 

Región 

Altiplano 

Norte 

 

Ingavi, 

Camacho, 

Los Andes, 

Manco 

Kapac y 

Omasuyos 

20 municipios  

población de 

264.611 

habitantes 

Producción de leche y 

de ganado, haba, 

papa, quinua, forrajes y 

otros. 

Presenta 

potencial 

para la 

actividad 

piscícola 

Región 

Altiplano 

Sur 

 

Ingavi, G. 

Villarroel, 

Pacajes, 

Jose Manuel 

Pando y 

Aroma 

 

22 municipios y con 

una población 

aproximadamente 

de 217.336 

habitantes. 

Producen tubérculos, 

gramíneas, herbáceas, 

forraje y cría de ganado 

de carne, lana, leche y 

sus derivados. 

Presenta 

potencial en 

cría de 

ganado. 

Región 

Valles 

Norte 

 

Bautista 

Saavedra, 

Camacho, 

Muñecas y 

Larecaja 

 

11 municipios 

Población 

aproximada de 

99.065 habitantes. 

 

Existen importantes 

depósitos auríferos. 

Producen tubérculos, 

cereales, hortalizas y 

plantas medicinales, 

con producción 

ganadera a través de la 

cría de camélidos y la 

cría de bovinos y ovinos 

Potencial uso 

forestal 

maderable 

limitado y 

sostenible 

 

Región 

Valles Sur 

 

 

Loayza e 

Inquisivi 

11Municipios 

Población de 114.067 

habitantes 

Importante explotación 

y producción de 

minerales de estaño, 

wolfram, complejos de 

plomo-plata y zinc 

Potencial en 

producción 

de verduras y 

frutas. 

 

Región de 

la 

Amazonia 

 

 

Abel Iturralde, 

Carnavi, Franz 

Tamayo y 

Larecaja 

9 Municipios y una 

población cerca de 

123.557 habitantes. 

 

Tiene una importante 

potencialidad en la 

producción forestal 

maderable, goma, 

castaña, cítricos, café, 

cacao, plátano, arroz, 

coca, hortalizas y carne 

bovina, porcina y 

avícola. 

Potencial en 

producción 

maderera, 

frutas y café. 
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Región 

Yungas 

 

 

Nor Yungas 

Sur Yungas 

 

7 municipios 

Población 

aproximada de 

102.321 habitantes. 

 

Se cultiva cítricos, café, 

plátano, cacao, 

hortalizas y se desarrolla 

pequeños hatos de 

ganado de carne 

bovina, porcina y avícola 

Tierras aptas 

para el uso 

forestal 

maderable, 

agrícola y 

frutícola 

 

Cabe resaltar que el sector productivo agropecuario en el Departamento de La Paz, 

ha tenido una contracción constante en estos últimos años, lo cual se traduce en un 

nivel bajo de aporte a la economía departamental y atenta contra la seguridad 

alimentaria y cobertura de la demanda interna lo cual es sustituido con productos 

importados. 

1.2.3. La minería en La Paz 

La minería paceña ocupa el último lugar con un negativo -0,1% el año 2013. El sector 

minero del departamento de La Paz, confronta elevados costos en la explotación, 

falta de tecnología para la transformación de las materias primas y ausencia de la 

política minera departamental. 

Recordemos que el año 1985, la caída de los precios de los minerales agudizo la 

crisis en ese momento y ocasionó el aumento de presencia de las pequeñas 

cooperativas, estos carentes de recursos financieros, tecnológicos y solo 

dedicándose al trabajo obsoleto artesanal de la explotación. A eso debemos 

sumarle la falta de inversión del sector privado y público. 

1.2.4. Lugares turísticos de La Paz 

El sector del turismo conforma una de las actividades más importantes para el 

departamento de La Paz. El año 2013 los ingresos provenientes por turismo fueron 

66,4 millones de dólares, por lo cual llego a situarse en la tercera actividad más 

importante. El municipio de La Paz  posee un atractivo natural por su historia, cultura 

para desarrollar circuitos turísticos. Además el departamento posee muchos otros 

lugares turísticos  en el sector rural que poseen su propio atractivo natural y cultural. 

El turismo es una alternativa de generación económica, en la lucha contra la 

pobreza constituyéndose en un pilar fundamental para el desarrollo de La Paz. Hasta 
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hace unos 10 años ocupaba un sitial importante respecto al flujo turístico, lo cual 

declino por falta de fomento al desarrollo turístico. 

El departamento de La Paz expande una oferta turística de acuerdo al potencial 

turístico, como el Lago Titicaca, el parque Madidi. Estudios y estrategias de desarrollo 

coinciden en destacar que el turismo presenta las mayores posibilidades de 

expansión en el mediano plazo para La Paz.9 

1.2.5. Servicios empresariales 

Según el último dato publicado por Fundempresa, en Bolivia existen 89.598 empresas 

formales, de las cuales el 31por ciento está registrado en La Paz y el 29 por ciento en 

Santa Cruz. Sin embargo, en el último año se han inscrito más empresas en Santa 

Cruz que en La Paz. 

GRAFICO Nº 3 
 La Paz: Numero de Empresas activas de los años 2000 al 2013 

(En Número de empresas) 

 

  Fuente: Fundación para el Desarrollo Empresarial, FUNDEMPRESA 

   Elaboración: propia 

 

Si nos referimos al total de unidades económicas que existen en el país, ya sean 

formales e informales, y que alcanzan a 665 mil empresas, el mayor número está 

radicado en La Paz con un 35% siguiendo Santa Cruz con el 25%. Hay que destacar 

                                                           
9
 La proximidad geográfica con Chile y Perú, permite el contacto directo con destinos de mayor 

densidad turística como Atacama y el Cuzco que recibe 738.992 visitantes extranjeros al año, de los 

cuales se estima que cerca de 58.000 ingresan al Departamento de La Paz. 
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que de ese total la mayor parte son microempresas y sólo tres de cada mil son 

empresas grandes. De 2.327 empresas grandes que se tiene en el país, 1.107 se 

encuentran en Santa Cruz, 668 en La Paz y 402 en Cochabamba. 

1.2.6. Sector de la industria manufacturera  

10Las manufacturas en el departamento de La Paz, presentan una trayectoria de 

crecimiento en sus niveles de producción, lo que se traduce en un incremento en las 

exportaciones. Un aspecto importante de esta actividad económica es su amplia 

diversificación11, ya que la estructura de la industria manufacturera, lo mismo que el 

valor bruto de producción, presentan una interesante diversificación de actividades, 

sin llegar a una alta concentración de ningún rubro específico. 

El sector industrial en el Departamento, se ha visto estancado y ha involucionado 

como consecuencia del crecimiento del sector informal y del contrabando, además 

la falta de renovación tecnológica y maquinaria en desuso se constituyen en una 

limitante estructural para el desarrollo del sector.  

La industria regional funciona alrededor de un reducido número de actividades y en 

general con bajos niveles de productividad y capacidad competitiva; 

consiguientemente, con poca capacidad para generar valor agregado, lo que 

determina que las posibilidades de generación de empleo, de mejoramiento de los 

ingresos y de oportunidades de movilidad social en la región sean también 

reducidas. 

La industria departamental representa dentro del conjunto nacional, un escaso 

aporte a la producción de bienes intermedios y de capital, lo que demuestra que las 

actividades industriales no han alcanzado a constituirse en un sistema de relaciones, 

donde las actividades productoras de bienes finales utilicen un alto grado de 

materias primas producidas a nivel local. Se dan también altos costos de producción 

industrial debido a su tecnología obsoleta y sus bajas producciones a escala. 

                                                           
10

 Las ciudades de La Paz y El Alto concentran al 30% de las micro y pequeñas empresas (MYPES) de Bolivia, las 

cuales son pequeñas unidades de hasta cuatro empleados. 
11 M.E. Porter “La diversificación es una estrategia de expansión que tiene lugar cuando la empresa desarrolla de 

manera simultanea nuevos productos y nuevos mercados. 
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1.3. Principales problemas del departamento de La Paz 

12El plan Departamental de La Paz de Desarrollo Económico y Social (PDDES) del año 

2007 identifica cuatro problemas estructurales: 

o Estancamiento económico y social 

El departamento de La paz está afectado por el agotamiento del modelo 

minero exportador y el cambio del eje de acumulación desde hace tres 

décadas, ello se manifiesta en desplazamiento poblacional hacia el oriente. La 

Paz perdió posiciones en el liderazgo del desarrollo y se observa un 

estancamiento de las condiciones sociales. 

Es muy importante que La Paz desarrolle y mejore sus potencialidades 

económicas, tal es el caso de la industria manufactura y el sector turismo y 

conformar una economía creciente y sostenible en el tiempo. 

o Elevadas brechas sociales y departamentales 

Las disparidades en la provisión de servicios básicos se atribuyen a la mayor 

concentración de población, sin embargo, también reflejan mayor capacidad 

de la población urbana para demandar servicios. Las poblaciones rurales están 

afectas por la crisis de la agricultura tradicional y la falta de alternativas 

económicas. 

Es muy importante aplicar políticas para incentivar la producción de acuerdo al 

piso ecológico en el sector rural y detener la migración campo-ciudad. 

o Fragmentación territorial 

El departamento de La Paz presenta escasa vertebración y comunicación entre 

las distintas regiones que impide la formación de un mercado departamental. La 

falta de mantenimiento de caminos, de vinculación aérea o pluvial y el escaso 

desarrollo de sistemas de transporte provocaron una inadecuada ocupación del 

territorio departamental.                                                              

o Gobernabilidad 

                                                           
12 PDDES: Plan de Desarrollo Departamental Económico y Social (elaborado el año 2007) 

    PDDA: Plan de Desarrolló Departamental Autonómico (elaborado por la gobernación el año 2012) 
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El departamento de La Paz fue escenario histórico de una intensa actividad 

política por ser la Sede de Gobierno y es epicentro de conflictos. La agitación 

social y movilizaciones políticas estigmatizaron al departamento, ello genera 

condiciones adversas para un proceso sostenido de desarrollo.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Fuente: Gobierno Autónomo Departamental de La Paz 
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CAPITULO II 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

La presente tiene por objeto realizar una recopilación sobre las principales Leyes y 

normas que regulan al sistema financiero y realizar un análisis sobre las  

características de las instituciones que comprenden el sistema financiero de Bolivia, 

tomando en cuenta los antecedentes históricos. 

2.1. Marco normativo del Sistema Financiero 

2.1.1. Constitución Política del Estado  

La Nueva Constitución Política del Estado (CPE), aprobada el 25 de enero de 2009, 

plantea una nueva relación entre el Estado y la sociedad. En materia económica, 

propone construir un modelo económico basado en una economía plural; es decir, 

en la articulación de las formas de organización económica comunitaria, estatal, 

privada y cooperativa. 

En el marco constitucional, los objetivos nacionales de la política financiera, son los 

siguientes: 

a) Regular el sistema financiero con criterios de igualdad de oportunidades, 

solidaridad, distribución y redistribución equitativa. 

b) Priorizar la demanda de servicios financieros de los sectores de la micro y 

pequeña empresa, artesanía, comercio, servicios, organizaciones 

comunitarias y cooperativas de producción. 

c) Fomentar la creación de entidades financieras no bancarias con fines de 

inversión socialmente productiva. 

d) El Estado no reconoce adeudos de la banca o de entidades financieras 

privadas. Éstas obligatoriamente aportarán y fortalecerán un Fondo de 

Reestructuración Financiera que será usado en caso de insolvencia 

bancaria.  
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Las entidades financieras estarán reguladas y supervisadas por una institución de 

regulación de bancos y entidades financieras.  Esta tendrá carácter de derecho 

público y jurisdicción en todo el territorio boliviano. La máxima autoridad de este 

ente regulador será designada por el presidente del Estado. 

2.1.2.  Ley del Sistema Financiero Nacional  

En 1970, con el objeto de “garantizar la coordinación de las políticas monetarias y 

financieras, unificar, evaluar y controlar el sistema financiero nacional”  se aprobó la 

Ley del Sistema Financiero Nacional (DL 09428), norma que reorganizó la estructura 

del BCB: mantuvo el Departamento Monetario como propio del BCB; incorporó a la 

Superintendencia de Bancos como Departamento de Fiscalización y separó el 

Departamento Bancario para conformar el Banco del Estado. 

En 1987, con el propósito de reactivar la economía a partir de la promoción de la 

inversión del sector privado y la necesidad de una mayor intermediación financiera, 

el Decreto Supremo N° 21660 dispuso, entre otras medidas, la restitución de la 

Superintendencia de Bancos separándola de la estructura del BCB, lo cual 

repercutió en un importante fortalecimiento del sistema financiero. 

2.1.3.  Ley Nº1488 de Bancos y Entidades Financieras   

El objetivo de la creación de dicha Ley es regular el funcionamiento de las 

entidades de Intermediación Financiera mediante la participación de la actual 

autoridad del sistema financiero (ASFI).  

La Ley de Bancos y Entidades Financieras promulgada en abril de 1993 representa la 

culminación de un proceso de reforma institucional iniciado en Bolivia en el año 

1987, a través de la promulgación del Decreto Supremo 21660, al disponer una serie 

de medidas dirigidas a fortalecer el sistema bancario privado y profundizar su rol 

como asignador de recursos a los distintos sectores económicos del país. La Ley 

recoge importantes directrices del Comité de Basilea en términos del fortalecimiento 

de la solidez y estabilidad del sistema financiero. 
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2.1.4. Ley Nº 1670 del Banco Central   

A pesar de los avances logrados en materias de regulación preventiva, hubo la 

necesidad de fortalecer el marco regulatorio con mayores exigencias a la actividad 

de intermediación financiera, con la incorporación de reformas a la LBEF, en la Ley 

del Banco Central de Bolivia promulgada el 31 de octubre de 1995.  

Esta nueva Ley establece cambios trascendentales en las reglas de juego de la 

actividad financiera y en el papel de las autoridades bancarias y monetarias frente 

a los intermediarios financieros, tendentes a promover la capitalización de las 

entidades financieras, eliminar el alto riesgo de mantener créditos vinculados, 

adecuar los coeficientes de adecuación patrimonial a estándares internacionales 

determinados por el Comité de Basilea, y definir, distinguir los ámbitos de 

competencia del Banco Central de Bolivia y la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras con relación al sistema financiero: 

 El BCB asume amplias facultades para dictar normas de aplicación general 

sobre todas las entidades de intermediación y servicios financieros en relación 

con los más importantes actos y actividades de las entidades financieras. 

 

 Se prohíbe expresamente que las entidades financieras otorguen créditos a 

prestatarios o  grupos vinculados a ellas y se establece las características 

mínimas que se tomaran en cuenta para la determinación de la vinculación. 

 

 Se establece una mayor capitalización de las entidades financieras al 

incrementar el coeficiente de adecuación patrimonial de 8 a 10 por ciento, 

con lo que se requiere que las entidades financieras mantengan un 

patrimonio equivalente a por lo menos 10 por ciento del total de sus activos y 

contingentes ponderados en función a sus riesgos. 

 

 Con el propósito de evitar las actividades de intermediación ilegal, se prohíbe 

expresamente que las representaciones de bancos constituidos en el exterior 

realicen operaciones pasivas en el territorio nacional. 
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2.1.5. Modificaciones ley 1488 (Bancos y Entidades Financieras) 

 La ley Nº 3076 de 20 de junio de 2005, en el numeral IV, Art. 1, señala que la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, actual Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) tiene competencia privativa e indelegable 

para emitir regulaciones prudenciales.14  

2.1.6. Cambio de Denominación Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras (SBEF) a Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)  

Fecha de promulgación 07 de Febrero de 2009, establece que la Ex 

superintendencia de Bancos y Entidades Financieras se denomina Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y asumir las funciones y atribuciones de 

control de actividades de control y supervisión de las actividades económicas de 

valores y seguros.15   

2.1.7.  Nueva Ley Nº 393 de Servicios Financieros  

Promulgada el 21 de agosto del año 2013, la nueva ley de servicios financieros, a 

diferencia de la anterior Ley de Bancos y Entidades Financieras cubre muchos vacíos 

que existían anteriormente, con esta nueva ley se regulan las tasas de interés, que 

serán fijadas por el Órgano Ejecutivo, mediante Decreto Supremo, estableciendo 

para los financiamientos destinados al sector productivo y vivienda de interés social 

límites máximos dentro de los cuales las entidades financieras podrán pactar con sus 

clientes. El régimen de tasas de interés del mismo modo podrá establecer tasas de 

interés mínimas para operaciones de depósitos.  

En la Sección II de Servicios Financieros Rurales, en su artículo Nº 101 establece que 

las entidades financieras deberán instaurar un régimen de ahorro y crédito dirigido a 

las familias rurales, junto con otros servicios financieros relacionados y 

complementarios, aplicando tecnologías financieras especializadas para estos 

sectores, reconociendo las practicas del ámbito rural no convencionales.  

                                                           
14

 Gaceta Oficial de Bolivia ley Nº 3076 resumen 
15

 Gaceta Oficial de Bolivia Decreto Supremo Nº 29894 resumen 
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Los servicios de ahorro y crédito y otros servicios financieros que presten las 

entidades de intermediación financiera en zonas rurales, deberán adecuarse a las 

características de las actividades a las que se dedican las familias rurales, así como 

su ciclo productivo. Respecto a la cobertura el Órgano Ejecutivo definirá mediante 

decreto Supremo el grado de crecimiento y expansión de la cobertura de sistema 

financiero y otros que garanticen el acceso de todas las bolivianas y bolivianos a 

servicios financieros, considerando condiciones mínimas, como servicios básicos y 

transporte16.  

2.1.8. Ley General de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios y de las 

Consumidoras y los Consumidores N° 453 de 4 de diciembre de 2013.  

La Ley N° 453 de 4 de diciembre de 2013, tiene por objeto regular los derechos y 

garantías de las usuarias y los usuarios, las consumidoras y los consumidores. El 

Artículo 34° de la citada Ley, señala la obligación que tienen las Entidades de 

Intermediación Financiera o Empresas de Servicios Auxiliares Financieros, frente a las 

usuarias y los usuarios o clientes. 

2.1.9. Decreto Supremo Nº 2055 de 9 de Julio de 2014   

El Decreto Supremo Nº 2055 de 9 de Julio de 2014 tiene por objeto determinar las 

tasas de interés mínimas para depósitos del público en cuentas de caja de ahorro y 

depósitos a plazo fijo y establecer el régimen de tasas de interés activas máximas 

para el financiamiento destinado al sector productivo17.  

2.2 Instituciones fiscalizadoras y reguladoras del sistema financiero 

2.2.1. Ministerio de Economía y Finanzas  

Denominado antes Ministerio de Hacienda, se fundó el 19 de junio de 1826 

mediante, Ley Reglamentaria Provisional. Posteriormente con la reestructuración del 

Poder Ejecutivo, mediante ley de Ministerios Nº 1493, de fecha 17 de septiembre de 

1993 y Decreto Supremo Nº 23660 del 12 de octubre de 1993 (Reglamento de la Ley 

                                                           
16

 Gaceta Oficial de Bolivia, Ley Nº 393 de Servicios Financieros 
17  Gaceta Oficial de Bolivia, Decreto Supremo 2055. 
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de Ministerios, el Ministerio de Finanzas paso a conformar el Ministerio de Hacienda y 

Desarrollo Económico. En Fecha 24 de noviembre de 1994, mediante Decreto 

Presidencial Nº 23897 se separan funciones de Hacienda de las de Desarrollo 

Económico, conformándose de esta manera dos ministerios, el de Hacienda y el de 

Desarrollo Económico.  

Actualmente, mediante Ley 3351 de fecha 21 de Febrero de 2006 de Organización 

del Poder Ejecutivo (LOPE) D.S. 28631 de fecha 09 de marzo de 2006 Reglamentario 

a la LOPE, se establecen las actuales competencias y funciones de la Institución.  

El Ministerio de Hacienda como Órgano Rector tiene la siguiente estructura interna:  

 Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. 

 Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros. 

 Viceministerio de Política Tributaria. 

 Viceministerio de Presupuesto y Contaduría. 

 Viceministerio de Tesoro y Crédito Público.  

2.2.2. Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros  

El Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros (VPSF), dependiente del 

Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, es la entidad del Órgano Ejecutivo que 

tiene a su cargo el diseño, evaluación e implementación de políticas en materia de 

banca, intermediación financiera, valores, seguros, pensiones y la tramitación de los 

recursos jerárquicos del sistema de regulación financiera; siendo el Ministerio de 

Economía y Finanzas Publicas el ente rector en materia de política monetaria y 

financiera, el VPSF tiene a su cargo la coordinación interinstitucional en este ámbito 

con las entidades relacionadas, entre ellas el Banco Central de Bolivia y la Autoridad 

de Supervisión del Sistema Financiero, así mismo es la entidad encargada de 

atender los recursos jerárquicos del sistema de regulación financiera.  

2.2.3 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), está encargada de regular 

y supervisar el funcionamiento de las entidades bancarias, cooperativas, mutuales 
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fondos con financieros y entidades que operan con valores y seguros. Las que 

conforman el Sistema Financiero del Estado plurinacional de Bolivia.  

ASFI es una institución estratégica, que tiene por objetivo proteger los ahorros del 

público y velar por la estabilidad solidez y confianza del Sistema Financiero como 

también ser un actor protagónico y activo en la estructuración de protestas técnicas 

orientadas a mejorar las condiciones para que el Sistema Financiero asuma el rol de 

impulsador del crecimiento y desarrollo económico del país.  

ASFI realiza una supervisión preventiva e integral mediante un proceso continuo de 

vigilancia de todas las actividades que realizan las entidades Financieras bajo su 

control, Esta labor se lleva a cabo con un enfoque de riesgos, dirigido a evaluar la 

forma en que la entidades administran los riesgos en los cuales está escurriendo al 

prestar los servicios financieros.  

2.3. El sistema financiero y su composición   

2.3.1.  El sistema financiero  

18El sistema financiero se define como un conjunto de instituciones que tiene por 

objetivo canalizar el excedente que generan las unidades de gasto con superávit 

para encauzarlos hacia las unidades que tienen déficit. La transformación de los 

activos financieros emitidos por las unidades inversoras en activos financieros 

indirectos, más acordes con las demandas de los ahorradores, es en lo que consiste 

la canalización.  

El sistema financiero es el conjunto de mercados, instituciones, leyes, regulaciones y 

sistemas de operación a través de las cuales los instrumentos financieros se 

intercambian, se determina el nivel y la estructura de la tasa de interés y se 

producen los servicios financieros que es demanda en todo el mundo de la 

sociedad económica contemporánea.  

Este sistema se ubica entre las grandes invenciones de la sociedad moderna, ya que 

su objetivo principal consiste en transferir recursos financieros que provienen del 

                                                           
18 El dinero: la teoría, la política y las instituciones por Oscar Luis Ortiz, Pág. 340 - 360 
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ahorro de la sociedad hacia los agentes que demandan recursos, principalmente 

para la inversión, o bien, para aumentar el consumo o facilitar la operación de 

actividades productivas. Es a través de la captación del ahorro y el otorgamiento de 

crédito, que el sistema financiero hace posible el crecimiento  de las economías y el 

mejoramiento de los niveles de vida de la sociedad.  El sistema financiero determina 

tanto el nivel o volumen del crédito como el costo del mismo, así como el destino 

que se le da, así mismo lo que ocurre en el sistema financiero tiene mucha 

importancia sobre el impacto que da a la actividad económica.  

Cuando se eleva el costo del crédito, al disminuir su disponibilidad, el gasto o 

demanda agregada de la economía se contrae. Si este gasto agregado 

corresponde a un ingreso nacional menor al ingreso potencial de la economía, el 

desempleo aumenta, disminuye tanto la producción como la inversión, lo cual 

redunda en un crecimiento más lento de la economía. Por el contrario, cuando 

disminuye el costo de crédito y aumenta su disponibilidad, el gasto agregado de la 

economía se incrementa, lo que genera más producción y más empleos, y hace 

que la economía crezca con mayor rapidez.  

Históricamente, se argumentó que el sistema monetario permite a los agente 

económicos especializarse en lo que pueden hacer mejor, lo que posibilita 

aumentar la producción global de la economía, lo cual hace que los agentes 

intercambien el producto de su trabajo en el mercado de bienes y servicios en 

forma eficaz a través del dinero. Pero ocurre que el ingreso monetario que da lugar 

a este intercambio no es utilizado en su totalidad por los agentes que lo devengan, 

lo que hace que una parte del mismo se ahorre y se genera una acumulación de 

recursos monetarios que la economía no puede dejar de utilizar.  

Puede argumentarse que este ahorro se canalice a quienes demandan recursos en 

forma directa, a través de un mercado a los oferentes y demandantes de crédito sin 

la necesidad de un sistema financiero propiamente dicho. Un sistema de esta 

naturaleza sería muy imperfecto, dado que las operaciones de crédito implican 

riesgos de diverso tipo, tanto para los que ofrecen como para los que demanden 

recursos.  
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En virtud de lo dicho, el sistema financiero ofrece a la sociedad de mercados, bien 

organizados: instituciones, leyes, reglamentos y formas técnicas de operación que 

permiten abatir riesgos y hace eficiente el proceso de canalización de ahorros hacia 

la inversión productiva y el consumo. La ausencia de un sistema de intermediación 

bien organizado deprime grandemente la actividad crediticia, al impedir que los 

recursos monetarios ahorrados por la sociedad fluyan eficientemente hacia quienes 

garantizan su utilización productiva. En consecuencia constituiría un serio obstáculo 

para permitir que la economía genere un ingreso nacional equivalente o cercano a 

su ingreso potencial.   

Se establece que existen siete funciones fundamentales del sistema financiero: 

i. Estimular el ahorro (función ahorro). 

ii. Estimular el crecimiento patrimonial (función patrimonial). 

iii. Estimular la liquidez del sistema económico (función liquidez). 

iv. Canalizar el crédito (función crediticia). 

v. Crear un sistema de pagos (función de pagos). 

vi. Abatir el riesgo financiero (función de riesgo). 

vii. Posibilitar la implementación de las medidas de política económica  

2.3.2.  El sistema financiero en Bolivia 

El 28 de octubre del año1970, se aprueba la ley Nº 09428 del Sistema Financiero 

Nacional para garantizar la ejecución de una política financiera y monetaria 

coordinada y coherente, está constituido por la banca, las entidades financieras, 

compañías de seguro, las instituciones de ahorro y crédito y todas las personas 

jurídicas públicas y privadas que median entre la oferta y la demanda de recursos 

financieros. Además integraron al sistema, instituciones financieras auxiliares, tales 

como los Almacenes Generales de depósito, las Bolsas de Valores, las Cámaras de 

Compensación y Casas de Cambio.19 

2.3.3.  Estructura del sistema financiero                                                                                

El sistema financiero nacional está compuesto por todas aquellas personas y 

                                                           
19

 “El Sistema Financiero en Bolivia” por: David Lozano Hayes, Unidad de Investigaciones del BCB, año 

1979. 



 

48 
 

entidades que cumplen o realizan alguna transacción financiera.  Como se puede 

observar en cuadro Nº 5, el sistema financiero formal, aquellas que están dentro de 

las normas dictadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, y 

este a su vez está compuesto por las entidades bancarias, no bancarias y servicios 

complementarios.  

CUADRO Nº 5  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

  

                                                                 

  

  

 
 

SECTOR  

FORMAL 

  

  

 
  

  

  

 

 

SECTOR  

INFORMAL 

  

Sector bancario 

  

  

 
 

Sector no bancario 

  

  

 

 

Entidades de Servicios   

Complementarios 

 Bancos Nacionales 

 Bancos Extranjeros 

 Bancos Múltiples 

 Bancos PYME 

 Bancos Públicos o con 

>participación del Estado 

 Entidades de 1er 

piso 

 

 Entidades de  2do     

piso 

 Mutuales de Ahorro y Préstamo 

 Cooperativas de ahorro y 

crédito 
  

 NAFIBO 

 FONDESIF 

 BDP 

 IFDs 

 Entidad Comunal 

  
- Empresas de arrendamiento, Casas de cambio, 

Empresas de factoraje, Almacenes de depósito, 

buros de información, cámaras de compensación,  

empresas de pago móvil 

 Financieras 

 Inmobiliarias 

 Comerciantes 

 Prestamistas 

 Compradores de joyas 

 Proveedores 

 Familiares y vecinos 
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Las entidades bancarias comprenden a los bancos nacionales y bancos extranjeros. 

Las no bancarias comprenden a las entidades de 1er  piso, son las Mutuales de 

Ahorro y Préstamo, Cooperativas,  y las entidades de 2do piso que son NAFIBO, 

FONDESIF, FUNDAPRO. Actualmente las Instituciones Financieras de Desarrollo IFDs, 

están incluidas dentro del sector formal, porque estas se adecuaron a las normas 

dictas por la ASFI. 

2.3.4.  Sistema bancario  

Este sistema bancario nacional está dentro del sector formal en la estructura 

financiera, actualmente está compuesta por 17 bancos, de los cuales 3 son bancos 

PYME. De acuerdo al nicho de mercado al que están orientados estos se clasifican 

en bancos privados que conforman la Asociación de Bancos Privados de Bolivia, 

ASOBAN y entidades especializadas en micro finanzas, que conforman la Asociación 

de Entidades Financieras Especializadas en Micro Finanzas, ASOFIN. 

2.3.4.1. Bancos Comerciales  

Los bancos comerciales tienen como objetivo la prestación de servicios financieros 

al público en general, favoreciendo el desarrollo de la actividad económica 

nacional, expansión de la actividad productiva y el desarrollo de la capacidad 

industrial del país; es como está definido en la Ley 393 en su artículo 231.  

Según información de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la lista que 

se muestra en el cuadro Nº 3  son instituciones bancarias que cuentan con licencia 

de funcionamiento, con la autorización correspondiente para captar recursos del 

público y realizar operaciones crediticias20. 

                                                           
20 El capital mínimo para un banco múltiple es de 30.000.000.UFV (Treinta millones de unidades de 

fomento ala vivienda). 

CUADRO Nº 6 

Bolivia: Número de Bancos Privados 

 
1 Nacional de Bolivia S.A.  6 Económico S.A. 

2 Mercantil Santa Cruz S.A. 7 Ganadero S.A. 
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 Desempeño financiero del sistema bancario 

Este sistema siempre absorbió mayor parte del total de los depósitos, siendo La Paz 

su principal plaza captadora con el 49 por ciento. El 62 por ciento de la cartera 

productiva del sistema financiero lo concentran los bancos comerciales. Este crédito 

productivo estuvo concentrado en el departamento de Santa Cruz con el 45 por 

ciento, en segundo lugar el departamento de La Paz con el 26 por ciento y en tercer 

lugar Cochabamba con el 17 por ciento, en consecuencia la cartera productiva se 

concentra en regiones que aglutinan las actividades productivas y la mayor 

población21.   

Manifestar que la banca comercial priorizo a lo largo de los años su cartera por 

destino de crédito al sector de servicios que fue en aumento desde el año 2000 que 

representaba el 30% y el año 2013 es del 37% el sector productivo fue en bajada 

porque para el año 2000 representaba el 49% y en el año 2013 representa el 36% y el 

sector comercio representa el 27%. 

 

       Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ASOBAN 

                                                           
21 Informe Económico Financiero, ASFI 2014 
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GRÁFICO Nº 4                                                                                    
Bolivia: Destino de la Cartera del sistema bancario por sector 

económico  

Sector Productivo Sector Servicios Sector Comercio

3 Bisa S.A. 8 De la Nación Argentina 

4 Crédito de Bolivia S.A. 9 Do Brasil S.A. Sucursal Bolivia 

5 Unión S.A. 

  

    Elaboración: Propia en base a datos de la  
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Respecto a sus utilidades tuvo un crecimiento ascendente a excepción del año 2004 

que tuvo una cifra negativa de 41 millones de bolivianos, después el panorama se 

tornó muy favorable porque tuvo crecimiento muy significativo. 

2.3.4.2.   Entidades Especializadas en Microfinanzas  

Las entidades especializadas en microfinanzas, son aquellas que se concentraron, a 

prestar servicios a los pequeños y medianos empresas en el área urbano como rural 

otorgándoles microcréditos, que es un crédito a personas con actividades de 

autoempleo, microempresas y pequeñas unidades económicas, con la aplicación 

de tecnologías crediticias especializadas para este tipo de clientes y cuya fuente de 

repago son los ingresos generados por dichas actividades.   

Estas entidades, conforman la Asociación de Entidades Financieras Especializadas 

en Micro Finanzas, ASOFIN está compuesta por 8 entidades que son: 

CUADRO Nº 7 

Bolivia: Entidades Especializadas en MicroFinanzas 

1. Banco Fie   2. Banco Sol 

 

3. Banco Los Andes ProCredit 4. Banco Eco futuro 

5. Banco Fortaleza 6. Banco Prodem 7. Banco de la Comunidad   8. Banco Fassil 

   Fuente: ASOFIN 

Algunas de estas entidades, pasaron de ser fondos financieros privados a bancos  

desde la promulgación de la Nueva Ley de Servicios Financieros como es el caso de 

Prodem, Fassil, Eco Futuro y Fondo de la Comunidad, todas estas Entidades 

Especializadas en Microfinazas. En la década de los 80’s figuraban como 

Instituciones Financieras de Desarrolló. Estas incursionaron profundamente en el área 

rural y son las que más presencia tienen respecto a los demás tipos de entidades de 

intermediación financiera22.   

 

                                                           
22  El capital mínimo con la que deberán contar un Banco PYME es de 18.000.000. UFV (Dieciocho 

millones de unidades de fomento a la vivienda). 
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 Desempeño Financiero de las Entidades Especializadas en Microfinanzas   

Los depósitos y cartera del sistema microfinanciero tuvo siempre, un 

comportamiento ascendente, los depósitos en estas entidades representan el 24.5 

por ciento el año 2013, los cuales tienen una mayor concentración en depósitos a 

plazo fijo (60%) y cajas de ahorro (31%) del total de depósitos del público, la 

explicación de este comportamiento de las familias, se explica por mejores tasa de 

interés ofrecidas. La Mayor captación de recursos del público se la realiza en el 

departamento de La Paz.  

GRAFICO Nº 5 

Desempeño de las entidades especializadas en Microfinazas 

 
           Elaboración: propia 

           Fuente: ASOFIN 

El comportamiento de sus colocaciones (cartera) también mantuvo una tendencia 

creciente, del total de cartera de créditos del sistema de intermediación financiera, 

corresponde el 33 por ciento a las entidades especializadas en microfinanzas con 

4,676 millones de dólares estadounidenses. Con relación al resto de subsistemas este 

sector resalta por contar con un mayor número de prestatarios (60,9 por ciento).  

Respecto al tipo de mercado que está orientado, el microcrédito constituye el nicho 

principal de estas entidades, tienen la mayor presencia en las áreas rurales y esta 
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tendencia creciente en la cartera y depósitos, se ha constituido en el impulsor de la 

inclusión financiera y en el principal motor del ahorro popular y el crédito masivo a la 

microempresa urbana y rural.  Si bien los depósitos y cartera  no tienen alta 

significancia en monto, ellos generan mayor movimiento económico y por el tipo de 

mercado en el que incursionan, generan un mayor impacto económico en las 

familias de bajos recursos.   

Desde el año 2013 los Fondos Financieros  Privados, mediante la Ley 393, cambio su 

denominación a Bancos PYME.  Estas entidades tienen como objetivo la prestación 

de servicios financieros especializados en el sector de las pequeñas y medianas 

empresas, sin restricción a la microempresa.  

Abordaremos sobre la creación, desempeño financiero de los FFPs, ya que este 

conformo un sistema de intermediación financiera, muy importante para el país, 

antes de la ley 393, que no desapareció, sino se incorporó al sistema bancario. 

2.3.4.3.  Fondos Financieros Privados (FFP´s)  

Los fondos Financieros Privados (FFP's) son creados y autorizados mediante el 

Decreto Supremo 24000 de abril 12 de 1995, su actuación está reglamentada por las 

normas de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras en ese entonces y 

de la Ley del Banco Central. Para su constitución y funcionamiento requieren un 

capital mínimo de 630.000 Derechos Especiales de Giro (DEGs) 23 . Los FFP’s no 

pueden prestar montos mayores al 20% de su patrimonio a un solo prestatario 

individual o a un grupo de prestatarios; si los préstamos no se encuentran 

debidamente garantizados, estos no pueden exceder el 5 por ciento del patrimonio 

del prestatario.  

Finalmente, la suma de los préstamos sin garantías no puede superar el doble del 

patrimonio del FFP’s  Para las entidades reguladas, el mercado de las microfinanzas 

era considerado poco atractivo, percibido como de alto riesgo y baja rentabilidad, 

a ello se suma que estas entidades no contaban con la tecnología apropiada para 

la atención de este segmento.   

                                                           
23  DEG: Es el promedio de una canasta de monedas que varia periódicamente. 
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 Desempeño Financiero de los Fondos Financieros Privados (FFP's)  

Por el lado de las ONGs financieras, las mayores restricciones eran: la dependencia 

de financiamiento proveniente de organismos donantes y la 24 incapacidad de 

captar recursos del público. En consecuencia, se vio la necesidad de crear un 

nuevo tipo de intermediarios para llegar al segmento no atendido por la banca 

comercial, encontrando forma legal que se denominó Fondo Financiero Privado.  

Los FFP’s fueron creados para financiar las actividades de medianas, pequeñas y 

microempresas de los sectores productivos, comerciales y de actividades de 

consumo individual. Pretenden facilitar el acceso a crédito a personas que no 

pueden obtenerlo de fuentes convencionales de financiamiento, aceptando formas 

tradicionales de garantías.   

Estas instituciones están facultadas para realizar operaciones de segundo piso con el 

objetivo de ampliar la oferta de crédito por diferentes canales hasta la creación de 

los FFP’s Hasta antes de la creación de los FFP’s la demanda de servicios micro 

financieros había sido atendida principalmente por ONGs financieras. Sin embargo, 

como resultado del rápido crecimiento del mercado de micro finanzas se 

incrementaron también las necesidades de ampliar la oferta de servicios de 

microcrédito. Si bien, las instituciones involucradas realizaban grandes esfuerzos para 

lograrlo, estos no parecían ser suficientes debido a que existían algunas limitaciones 

para el crecimiento de la oferta. 

2.3.5.  Sistema no bancario  

El sistema no bancario de intermediación financiera está conformado por: 

Cooperativas de Ahorro y Crédito y Mutuales de ahorro y Préstamo para la Vivienda 

que después de la promulgación de la Nueva Ley de Servicios Financieros es 

denominada como Entidad Financiera de vivienda (EFV), entidades que orientan sus 

operaciones de crédito hacia sectores de ingresos medios y bajos. 

                                                           
24 El Fondo Financiero Privado fue reglamentado por Decreto Supremo 24000 de abril 12 de 1995, y 

tiene el propósito principal de regular a las entidades financieras no bancarias que están atendiendo a 

la microempresa. 
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2.3.5.1.   Mutuales de Ahorro y Préstamo (MAP) 

El Sistema Mutual tiene la finalidad de captar ahorro de personas naturales y 

jurídicas con el propósito de canalizar al sector privado, fondos que resuelvan de 

alguna manera el problema de vivienda, a bajas tasas de interés y en largos 

periodos de amortización.25  La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, 

mediante la ley Nº 1488 de 14 de abril de 1993, resuelve aprobar y poner en vigencia 

el Reglamento para función de Mutuales de Ahorro y Préstamo para la vivienda. 

La ley de Servicios Financieros en su artículo 247 señala que la entidad financiera de 

vivienda es una sociedad que tiene por objeto prestar servicios de intermediación 

financiera con especialización en préstamos para adquisición de vivienda; 

proyectos de construcción de viviendas, compra de terrenos, refacción, 

remodelación, ampliación y mejoramiento de viviendas. 

El capital mínimo para su constitución y funcionamiento de una Entidad Financiera 

de Vivienda es el equivalente a UFV 2.000.000,00 (Dos Millones de Unidades de 

Fomento a la Vivienda)26. Actualmente en el país 8 MAPs, de los cuales 2 entidades 

tienen  situados sus oficinas centrales en La Paz.  

CUADRO Nº 8 

Bolivia: Mutuales de Ahorro y Préstamo 

1. La Primera 2. La Paz 3. Promotora 4. El Progreso 

5. La Plata 6. Potosí 7. Pando 8. Paitití 

                           Elaboración: Propia 

 Desempeño financiero de las Mutuales de Ahorro y Préstamo (MAPs) 

Respecto a los depósitos las Mutuales de Ahorro y Préstamo, es el sistema que menor 

participación tiene respecto a los depósitos y cartera dentro las entidades de 

intermediación financiera, tiene como su principal plaza captadora al 

                                                           
25  Unidad de Investigaciones Económicas del Banco Central “ El sistema financiero en Bolivia 1979”  por 

David Lozano Hayes. 
26

 Gaceta Oficial de Bolivia “Ley Nº 393 de Servicios Financieros”. 
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departamento de La Paz, la modalidad de caja de ahorro es la que mayor 

participación tiene en su estructura de depósitos.  

 
GRÁFICO Nº 6 

 
            Elaboración: propia en base datos de la ASFI 

Según datos ofrecidos por la ASFI, la cartera de las Mutuales de Ahorro y Préstamo 

representa un 3% del total del sistema de intermediación financiera de ese 

porcentaje el 60% se  sitúan en La Paz, en un 14% Cochabamba y en menor 

proporción entre los demás departamentos, la estructura de su cartera desde el año 

2000 tuvo un decrecimiento hasta el 2004 que empezó a crecer moderadamente a 

excepción de los créditos hipotecarios que tuvo decrecimiento, además recalcar 

que estas entidades fueron creados prestar servicio financieros con especialización 

en vivienda, el cual no cumplió. A causa de esto estuvieron incursionando en 

colocación de créditos de consumo que representa el 45%. 

2.3.5.2.   Cooperativas de ahorro y créditos (CACs) 

Las cooperativas en Bolivia existen desde la década de los años cincuenta, las 

mismas que ya realizaban actividades micro crediticias. El año 1958 se promulga la 

Ley General de Sociedades Cooperativas, que ordena al Estado el fomento de estas 

entidades y la promoción de un marco regulatorio adecuado. Sin embargo no es 

sino hasta 1990 cuando se inicia la fiscalización de las cooperativas de ahorro y 

crédito de mayor tamaño.  Como consecuencia, hasta 1993 tres de ellas obtienen la 
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licencia de funcionamiento de la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras SBEF, actualmente Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.  

A pesar de ello, no se pudo continuar con el proceso de formalización de 

cooperativas de ahorro y crédito debido a que el marco legal establecido por la 

Ley de Bancos y Entidades Financieras de 1993 no anulaba artículos vigentes de la 

Ley de 1958 que obstaculizaban dicho proceso.  

En 1995, la Ley del Banco Central da el primer paso para solucionar los problemas 

mencionados, al establecer que el Banco Central es el único ente regulador.  

Seguidamente la  Ley de Pensiones de 1996, deroga el artículo 24 de la Ley de 1958 

y promulga el Decreto Supremo 24439  el 13 de diciembre de 1996, gracias al cual se 

establece un plazo de tres años para que las cooperativas de ahorro y crédito 

realicen la adecuación del capital mínimo exigido por la SBEF.  

Al mismo tiempo, se establece como fecha límite el 14 de julio de 1997 para que 

estas entidades declaren su intención de operar como “abiertas” (brindar sus 

servicios a socios y al público), en cuyo caso serán reguladas por la SBEF, o como 

“cerradas” (operaciones solo con socios),  en cuyo caso estarán bajo la supervisión 

del Instituto Nacional de Cooperativas (INALCO).  

El 14 de Julio, setenta y un cooperativas presentaron su intención de funcionar como 

abiertas.  Este proceso se inició el 30 de septiembre de 1997 con un primer grupo, y 

seguirá cada seis meses con los siguientes; a la fecha se otorgó 26 licencias de 

funcionamiento. Según la Ley 393 el capital primario mínimo de una cooperativa de 

ahorro y crédito abiertas se fija por 600.000 (seiscientas mil Unidades de Fomento a la 

Vivienda) y 300.000 (trescientas mil Unidades de Fomento a la Vivienda para 

cooperativas de ahorro y crédito societarias.  

CUADRO Nº 9 

Bolivia: Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas 
1. Jesús Nazareno 

Ltda. 

2. Fátima Ltda. 3. San Martín de 

Porres Ltda. 

4. San Antonio 

Ltda. 

5. Inca Huasi Ltda. 6. Quillacollo Ltda. 7. San Pedro Ltda. 8. Catedral de 

Potosí Ltda. 
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9. Asunción Ltda. 10. Catedral de 

Tarija Ltda. 

11. Comarapa 

Ltda. 

12. San José de 

Bermejo Ltda. 

13. San Joaquín 

Ltda. 

14. San Roque Ltda. 15. Madre y 

Maestra Ltda. 

16. La Merced Ltda. 

17. San José de 

Punata Ltda. 

18. Loyola Ltda. 19. Trinidad Ltda. 20. San Carlos 

Borromeo Ltda. 

21. Pio X Ltda. 22. El Chorolque 

Ltda. 

23. Educadores 

Gran Chaco 

Ltda. 

24. San Mateo Ltda. 

25. Monseñor Félix 

Gainza Ltda. 

26. Magisterio Rural 

Ltda. 

  

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI 

Elaboración: Propia 

De la lista de cooperativas abiertas que cuentan con autorización de la ASFI para su 

funcionamiento ninguna cuenta con un punto de atención en el departamento de 

La Paz27. 

 

 Desempeño financiero de las Cooperativas de Ahorro y Crédito   

Si bien en la década de los 90 las cooperativas de ahorro y crédito han logrado 

establecer su presencia en el mercado de micro finanzas, en conjunto han tenido un 

desarrollo bastante desigual. Las cooperativas han pasado por periodos de crisis 

muy fuertes, especialmente en la década de los años 70, y esto de muchas de ellas 

todavía presenta grandes debilidades. En general, las cooperativas atienden con 

crédito a los comerciantes, profesionales y personas independientes y en menor 

medida al sector productivo.  

2.3.5.3. Instituciones Financieras de Desarrollo (IFDs) 

Las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFDs), son asociaciones civiles sin fines de lucro, 

que de acuerdo al Código Civil realizan actividades de financiamiento y donación con 

fondos del Estado y de cooperación externa. 

                                                           
27  La Cooperativas de Ahorro y Créditos cerradas, con entidades no reguladas que realizan 

operaciones financieras de ahorro y colocación de créditos exclusivamente entre sus socios. 



 

59 
 

 

La Ley Nº 1864 de Propiedad y crédito Popular, promulgada en junio de 1998, estableció 

el marco legal para el funcionamiento de estas entidades, con la prohibición de captar 

recursos del público, quedando al margen del ámbito de la regulación y supervisión.  

Las operaciones de la IFDs son de enfoque integral que incluye gestión social, buscando 

incidir favorablemente en el progreso económico y social de personas y organizaciones, 

así como contribuir en el desarrollo sostenibles del pequeño productor agropecuario, 

piscícola y forestal de la micro y pequeña empresa principalmente en el área rural. 

Las IFDs son la principal fuente de recursos para la población que cuenta con bajos 

ingresos, tanto en el sector urbano como rural. Estas instituciones no se encontraban 

reguladas hasta el año 2008, a partir de la Resolución SB/034/2008 de 10 de marzo de 

2008, la ASFI dispuso la incorporación de las IFDs al ámbito de supervisión, como 

entidades de intermediación financiera no bancaria, organizadas como fundaciones, 

asociaciones sin fines de lucro o sociedades civiles. 

Las principales IFDs del sector urbano se hallan asociadas a la Corporación de 

Instituciones Privadas de Apoyo a la Microempresa (CIPAME); y las que se encuentran en 

el sector rural están afiliadas a la Asociación de Instituciones Financieras para el 

Desarrollo Rural (FINRURAL). 

Las IFDs anteriormente a la resolución del año 2008 estas instituciones no tenían la 

autorización de captar recursos y con la nueva Ley 393 artículo 282 dispone “cuando la 

Institución Financiera de Desarrollo alcance parámetros de niveles patrimonial, 

tecnológico, institucional y otros establecidos por la ASFI, esta entidad autorizara la 

captación de depósitos y realización de otras operaciones pasivas, activas y 

contingentes”. 

La mayor parte de las IFDs tienen origen en la década de los años 80, se crearon con un 

carácter netamente social con la finalidad de dar cobertura financiera a aquellos 

sectores que no llegan las entidades tradicionales.  
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Podemos observar en el cuadro Nº 10 que el departamento de La Paz cuenta con 127 

puntos  que de atención financiera que representa el 33% del total, de los cuales 46 

están en el área rural28. 

CUADRO Nº  10                                                                

Cobertura de puntos de atención financiero de IFDs por departamento, año 2013 

Departamento 
Nº de puntos 

Rural Urbano Total Porcentaje 

Beni 15 6 21 5 

Chuquisaca 11 14 25 6 

Cochabamba 30 21 51 13 

La Paz 46 81 127 33 

 Oruro 6 18 24 6 

Pando 3 3 6 2 

Santa Cruz 18 9 27 7 

Tarija 40 35 75 19 

Potosí 16 15 31 8 

Total 185 202 387 100 

 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero  - ASFI 

Elaboración: propia  

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 De acuerdo de la resolución Nº 34/2008, se establece a las IFDs en el marco regulatorio de la ASFI, de 

acuerdo a su proceso de adecuación estas serán autorizadas para, actividades de captación.  
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CAPITULO III 

COBERTURA DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL  

La cobertura del sistema financiero nacional es un aspecto muy importante ya que 

este factor es muy relevante en el número de depósitos y numero de prestatarios, si 

bien el nivel de ingreso, la tasa de interés son factores que determinan el nivel del 

ahorro, otro factor que influye en el ahorro es el acceso de servicios financieros por 

parte del cliente financiero.   

El sistema financiero concentra los recursos de millones de ahorristas que tienen 

excedentes de liquidez y los canaliza hacia prestatarios que desean emprender 

proyectos pero que no cuentan con los recursos necesarios para realizarlos. La 

cualidad de un sistema financiero eficiente es que realiza operaciones de 

intermediación (funciones financieras) que les sería imposible o muy costoso llevar a 

cabo individualmente a los ahorristas. Estas operaciones, a través de las economías 

de escala, logran disminuir los costos de transacción e información asociados a la 

actividad crediticia.  

Aquel sistema financiero que sea capaz de captar y canalizar los recursos de los 

agentes económicos de una manera eficiente, este puede afectar al crecimiento 

de un país, ya que permiten invertir en más proyectos y aumentar la producción. 

Además del efecto directo sobre la acumulación del capital, una movilización del 

ahorro más eficaz puede fomentar la innovación tecnológica, ya que permite el 

emprendimiento de proyectos de investigación y desarrollo para mejorar procesos 

productivos, los cuales necesitan de gran cantidad de financiamiento para su 

ejecución29. 

3.1. Puntos de atención financiera 

El desarrollo del sistema financiero boliviano y el incremento de los niveles de 

cartera, depósitos, clientes, cuentas, agencias y empleados ha sido acelerado 

desde ya varias gestiones y como efecto colateral también el avance en la 

                                                           
29

  Ross Levine “Desarrollo Financiero y Crecimiento Económico”, junio 1997, pág. 688 – 700. 
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bancarización del país ha sido importante. Sin embargo existe, una alta 

concentración de los puntos de atención financiera en las capitales de 

departamento del país (73,3 por ciento) y solo el (17,7 por ciento) correspondiente al 

área rural y el (10%) a las ciudades intermedias. 

Según la información proporcionada por la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero contrastada con la información de las entidades financieras, existen 727 

puntos de atención incluidas las que se encuentran en el área rural. 

CUADRO Nº 11 

Número de puntos de atención financiera por departamento, año 2013 

Departamento Urbano Rural Total Porcentaje 

Chuquisaca 145 33 178 4,3 

La Paz 1067 84 1151 28,0 

Cochabamba 578 146 724 17,6 

Oruro 124 12 136 3,3 

Potosí 79 60 139 3,4 

Tarija 155 83 238 5,8 

Santa Cruz 1127 232 1359 33,1 

Beni 64 76 140 3,4 

Pando 41 1 42 1,0 

Total 3380 727 4107 100,0 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de ASFI 

Respecto a los 4.107 Puntos de Atención Financiera (PAF) de todo el país el mayor 

número se concentra en el sistema bancario: bancos comerciales y entidades 

especializadas en microfinanzas, con una relación de 50.4 y 41.3 por ciento, 

respectivamente; las Cooperativas de ahorro y crédito abiertas representaron el 

5.9% y las Mutuales de Ahorro y Préstamo el 2.7%.  
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GRAFICO Nº 7 

 
                     Fuente: ASFI 

                       Elaboración: Propia 

Según el año 2012, los PAF aumentaron en 459 puntos más, los cajeros automáticos y 

las agencias fijas fueron los más representativos, con un 53.2 y 27.9 por ciento del 

total de los puntos de atención. La cobertura del sistema financiero aumento de una 

manera significativa en el área urbana, como rural pero aún no ha sido suficiente. 

Sin duda el incremente ha sido muy significativo respecto a los años anteriores, el 

año 2000 el sistema bancario, contaba con 13 bancos y solo tenía 313 PAF, el año 

2005 mantenía el número de bancos y con 282 PAF, el año 2010  contaba de 12 

bancos con 1826 PAF, de los cuales el 58% eran de cajeros automáticos y el 2013  

consta de 17 bancos y con 4107 puntos de atención financiero.  

3.2. Tipos de puntos de atención financiera 

30Puntualicemos que cuando nos referimos a los PAF, este refiere a los siguientes: 

 Oficina central: Punto de atención financiera de una entidad supervisada 

autorizado por ASFI, constituido como su domicilio legal, que puede realizar 

cualquiera de las operaciones y servicios autorizados a la misma, en la que se 

                                                           
30 Resolución ASFI Nº 187/2015, Reglamento para la apertura, traslado y cierre de puntos de atención 

financiera y puntos promocionales, Art. 3 
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podrá o no atender al público. Consolida contablemente todas las 

operaciones de una entidad de intermediación financiera. 

 Agencia fija: Es un punto de atención autorizado por la ASFI que está ubicado 

en un local fijo y que funcionalmente depende de una sucursal o 

directamente de una oficina central de una entidad supervisada. Esta puede 

realizar todas las operaciones y servicios permitidos a la entidad supervisada. 

 Agencia Móvil: Es un punto de atención financiero que se encuentra al 

interior de un vehículo blindado y que funcionalmente depende de una 

sucursal u oficina central. Puede realizar todas las operaciones y servicios 

permitidos a la entidad supervisada. Hasta el año 2013 se cuenta con 4 

agencias móviles en todo el sistema financiero. 

 Cajero Automático: Es un punto de atención financiero instalado con el 

objeto de permitir los usuarios de servicios financieros realizar retiros y 

depósitos de efectivo, consultas de saldos, transferencias y pagos de servicios, 

mediante uso de tarjetas de débito, tarjetas de crédito y tarjetas pre pagadas 

y debe cumplir con el reglamento para el funcionamiento de cajeros 

automáticos (RNBEF). 

 Caja externa: También denominado oficina externa, esta tiene capacidad de 

atender depósitos y retiros de cuenta previamente abiertas por sus clientes, 

recibir pagos, pagar a funcionarios públicos. En caso que se encuentre en 

localidades con bajo o nulo, podrá otorgar créditos y abrir únicamente 

cuentas en caja de ahorro. 

 Oficina Ferial: Es un punto de atención financiero instalado en ferias con el 

objeto de prestar servicios en forma temporal o permanente a clientes y 

usuarios, en determinados días y horarios de atención. Esta puede realizar 

todas las operaciones y servicios permitidos a la entidad supervisada. 

 

 Punto de atención corresponsal:  Es un punto de atención financiero 

instrumentado mediante contrato expreso, por el cual una entidad de 

intermediación financiera, en calidad de contratante encarga al 
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corresponsal (financiero o no financiero) la realización de operaciones y/o 

servicios dentro de un territorio y tiempo determinado. 

 Ventanilla de cobranza: Punto de atención financiero instalado al interior de 

entidades públicas o privadas, con el objeto de prestar únicamente servicios 

de cobranza por cuenta de instituciones públicas o empresas privadas. 

 Sucursal: Punto de atención financiero, sometido a la autoridad 

administrativa y dependencia organizacional de su oficina central, que 

consolida la información del departamento en el que se encuentra instalada 

y que cuenta con la capacidad para constituirse en un centro de 

información contable independiente. La sucursal puede realizar todas las 

operaciones y servicios permitidos a la entidad supervisada. 

Las agencias móviles se caracterizan justamente por ser móviles que pueden 

trasladarse de un punto a otro, esta podría representar algo muy importante para el 

sector rural, ya que podrían captar recursos, claro que bajo importantes medidas de 

seguridad.31Desde el año 2012, el sistema financiero toma una modalidad de ofrecer 

servicios financieros muy innovador para aquellas áreas rurales donde no se 

accedía, son los puntos de atención  corresponsales no financieros, es una persona 

natural o jurídica que va a nombre de la entidad de intermediación financiera que 

lo contrato, para ofrecer toda la gama de servicios con las que cuenta la entidad 

financiera.  

Las ventajas identificadas de este modelo de negocio para las entidades financieras 

es que les permite, entre otros aspectos, ampliar su cobertura a un bajo costo, 

incrementar su portafolio de servicios financieros, mejorar el servicio a los usuarios, 

masificar la afiliación de los clientes, descongestionar sucursales (en el área urbana), 

realizar transacciones de consumo y mejorar la recuperación de cartera.  

El modelo también se torna muy conveniente para los usuarios financieros por la 

comodidad de horarios y días de atención al público (dependiendo de la 

naturaleza del giro de negocio los corresponsales no financieros trabajan sábados, y 

en algunos casos también domingos, y sus horarios pueden variar de 7:00 a.m. a 

                                                           
31

  El 6 de Enero, ASFI lanzo el reglamento para el funcionamiento de los corresponsales no financieros. 
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12:00 p.m.), reducen el flujo de dinero físico por moneda electrónica (pago móvil), 

reducen los riesgos de traslado y los costos de transporte. Sin duda esta modalidad 

representa una importante forma de avanzar en la cobertura en las áreas rurales, 

donde también se puede ampliar no solo a realizar pagos, sino también a la 

captación de recursos.   

CUADRO Nº 12 

 

3.3.  Cobertura del Sistema de intermediación financiero en el Departamento 

de La Paz 

La cobertura del sistema bancario, es la más grande dentro del país, para el año 

2013 consta de 1151 puntos de atención financiera, de los cuales el 56 por ciento 

son de cajeros automáticos, el 30 por ciento en agencias y sucursales y el resto se 

distribuye entre agencias móviles, oficinas feriales, ventanillas de cobranza y puntos 

de atención corresponsal financiero y no financiero.  

El departamento de La  Paz constituye uno de los puntos del eje central del país, que 

tiene la mayor población con aproximadamente 2,706.351.00 millones de habitantes 

según el último censo del año 2012 realizado por el Instituto Nacional de Estadística 

INE, localizados en su mayor parte en centros urbanos, el área rural cuenta con 

1,043.252 habitantes, por ende las entidades financieras concentran los mayores 

puntos de atención financiera en este departamento.  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Número de Bancos 13 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 12 13 13

Número de Oficinas 313 256 230 244 241 282 327 348 377 428 552 603 676 783

Ventanilla Cobranza 51 85 120 112

Oficina Externa 173 186 191 200

Oficina Ferial 2 1 3 3

Agencia Movil 1 3 3 4

Corresponsal No 

Financiero 36 33 23 47

Corresponsal 

Financiero 18 18

Cajero Automatico 1,107 1,337 1,552 1,767

Total 326 268 242 256 253 295 339 360 389 440 828,1 924,3 1049 1182

Fuente: Elaboracion propia en base a datos de la ASFI

Bolivia: Evolución de Puntos de atención financiera del Sistema Bancario
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Según el reporte que lanzo ASOFIN el año 2013 en base a los datos de la ASFI, La Paz  

cuenta 1151 puntos de atención financiera, de los cuales 471 corresponden al 

sistema bancario comercial, 125 a la banca pública, 341 a bancos micro financieros, 

149 a los Fondos Financieros Privados, 65 Mutuales de Ahorro y Préstamo y sin ningún 

punto las Cooperativas. 

3.4. Cobertura por tipo de entidad financiera en el área rural de La Paz 

La importancia de un sistema financiero dinámico para el desarrollo de las 

economías aparece hoy en día como una evidencia. Muchos autores estudiosos del 

crecimiento económico le dan un papel protagónico al dinamismo y fluidez del 

sistema financiero como es el caso de Schupeter, Solow – Swan, han hecho que el 

fortalecimiento de la capacidad del sistema financiero para financiar proyectos de 

inversión sea una prioridad en las agendas de todos los países del mundo.  

En país como el nuestro, el desarrollo continuo y sostenible del sistema financiero 

indirecto es posible solo a través de la inclusión de personas de escasos recursos en 

la dinámica financiera. La inclusión de este tipo de mercado residentes en zonas 

geográficamente alejadas dentro de la dinámica financiera requiere la 

implementación de entidades con una visión de precepto social más que 

financiero.  

Realizando un introducción sobre la importancia del acceso a servicios financieros, 

el año 2013 entre la ciudad de  La Paz y El Alto suman un total de 1067 puntos de 

atención, que representa un 92 por ciento respecto al total de 1151 y tal solo existen 

84 puntos en el área rural que solo representa el 8 por ciento. La banca privada 

concentra un 98 por ciento en agencias urbanas y sólo un 2 por ciento en agencias 

rurales. La principal explicación de la menor cobertura de la banca en las áreas 

rurales está asociada a los altos costos de operación con relación al bajo volumen 

de operaciones que significa abrir sucursales en áreas rurales y le pasa la 

responsabilidad al Estado. 
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Como se puede observar en el cuadro Nº 13 , la banca pública compuesta por el 

Banco de Desarrollo Publico BDP, tiene muy baja cobertura en el área rural de La 

Paz, que tiene 18 provincias y 85 municipios y tan solo tiene 9 puntos de atención 

financiera, siendo este una entidad del estado quien debiere impulsar la 

bancarización en las áreas rurales, el caso de los bancos micro financieros y lo FFPs 

quienes tienen la mayor cobertura lo que no es suficiente aun, para la cantidad de 

habitantes que existe en el área rural, incursionando en el término “bancarización”, 

se la entiende como acceso a servicios financieros, pero no solo abarca eso, sino 

comprende también, que los agentes sepan hacer uso de  esos servicios y que 

conozcan sobre las ventajas que se ofrecen el acceso a servicios financieros y se 

inculque la cultura del ahorro. 

La baja cobertura de las entidades de intermediación financiera tiene que ver 

también con la poca predisposición para realizar actividades en las áreas rurales, lo  

cual frena la posibilidad de captar más ahorro. Se decía que no existe ahorro en el 

sector rural, pero las entidades que tienen mayor cobertura en el área rural del 

departamento de La Paz, son las entidades micro financieras, realizaron un informe 

sobre las captaciones que se realiza en el área rural y mostraron cifras muy 

satisfactorias y con ello se descarta sobre el mito de que no hay ahorro en el área 

rural. 

 

CUADRO Nº 13                                                                                                                                                                                  
Puntos de atención financiera por tipo de entidad en el departamento de La Paz,                            

año 2013 

Dpto. de  

La Paz 

Sistema 

Bancario 

Comercial 

Banca 

Publica 

Bancos 

de Micro 

finanzas 

Fondos 

Financieros 

Privados 

Mutuales 

de Ahorro 

y Crédito 

Cooperativas 

de Ahorro y 

Crédito 

Abiertas 

Total 

La Paz 363 94 177 63 54 0 751 

El Alto 101 22 134 48 11 0 316 

Área Rural 7 9 30 38 0 0 84 

Total  471 125 341 149 65 0 1,151 

Fuente: ASOFIN 

      Elaboración: propia 
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3.5.  Distribución de oficinas centrales por departamento  

Según información obtenida de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

ASFI,  existe un total de 51 oficinas centrales, del sistema financiero bancario y no 

bancario, de los cuales 13 se encuentran en el departamento de La Paz, seguida 

por el departamento de Santa Cruz y Cochabamba.  Una oficina central es lugar 

donde se consolidan todas las operaciones de una entidad de intermediación 

financiera. 

3.6. Puntos de atención financiera por habitante en el área rural  

Según el último censo 2012, el departamento de La Paz tiene 2.706,359 habitantes 

manteniendo la mayor población de Bolivia, tuvo una tasa de crecimiento del 

1,18%. El sector rural cuenta con 19 provincias con un total de 1.039.922 hab., de los 

cuales cinco provincias cuentan con una mayor proporción de la población, estos 

son: 134.535 Provincia Ingavi, 105.013 Provincia Sud Yungas, 97.364 Provincia 

Aroma,  84.484 Provincia Omasuyos y  83.143 Provincia Larecaja. 

CUADRO Nº 14 

Número de Oficinas Centrales según Departamento, año 2013 

Dpto. Nº Bancos 
Nº Bancos 

PYME 
Mutuales 

Cooperativas 

Abiertas 

Total por 

Dpto. 

Chuquisaca     1 1 2 

La Paz 9 2 2   13 

Cochabamba   1 1 9 11 

Oruro     1   1 

Potosí     1 4 5 

Tarija       5 5 

Santa Cruz 5     6 11 

Beni     1 1 2 

Pando     1   1 

Total 14 3 8 26 51 

Fuente: ASFI 
     

Elaboración: Propia 
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La cobertura de los servicios financieros está fuertemente concentrado en los 

departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba; lo cual no significa que la 

cobertura sea en forma proporcional en el área urbana que en las zona rurales, 

aspecto que indudablemente no contribuye en la creación de una “cultura de 

ahorro” en las áreas rurales. 

La cobertura, medido por cantidad de PAF y el número de población, alcanza a 20 

puntos de atención por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, lo que pone en 

evidencia que existe un nivel relativamente importante de cobertura financiera en 

Bolivia. De acuerdo a los parámetros que se maneja para realizar una medición de 

acceso a servicios financieros por habitante y realizando dicho ejercicio para el 

sector rural de La Paz:     

 

 

Realizando las operaciones como resultado nos indica que en el sector rural del 

departamento de La Paz existe 8 puntos de atención financiero por cada 100.000 

habitantes, lo cual significa podría representar relativamente bajo, pero debemos 

tomar en cuenta que de esos 84 puntos de atención hay un alto grado de 

concentración en ciertas localidades como es el caso de Copacabana, 

Patacamaya y Caranavi, y de acuerdo a ello existe una cierta marginación en las 

otras localidades, donde también requieren acceso a servicios financieros. 

3.7.  Nivel de concentración de los depósitos  

En la gestión 2013, la banca comercial experimento un buen crecimiento en 

captaciones del público y en colocaciones. Los depósitos del público cerraron con 

un saldo de 14.798 millones de dólares, mostrando un incremento de 2.045 millones 

de dólares respecto a la gestión anterior. Los depósitos de la banca comercial 

constituyen el 67.4% del total de los depósitos del sistema de intermediación 

financiero.  Por tipo de modalidad, los depósitos en caja de ahorro y a la vista son las 

obligaciones con mayor participación y representan en conjunto el 66.4% del total 

de los depósitos del público. 
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Respecto al departamento de La Paz mantiene su liderazgo en las captaciones del 

público con un 41%, en segundo lugar está el departamento de Santa Cruz con el 

37% y en tercer lugar se encuentra el departamento de Cochabamba con el 12% 

de participación. Estaría indicando que hay un menor nivel de depósitos, esto 

relacionado con la actividad económica de la región.  

GRÁFICO Nº 8 

 
        Fuente: Asociación de Entidades Especializadas en Micro finanzas- ASOFIN 
         Elaboración: propia 

Las entidades especializadas en microfinanzas, reporto su avance en los depósitos 

rurales logrados en los últimos años, y como se puede observar se logró un avance 

ya que para el 2013 se registra 299 millones de dólares, con un crecimiento del 11%, 

respecto a 2012. Estas cifras son muy significativas ya que en años anteriores, los 

depósitos por áreas rurales eran nulos. Con estas cifras se logra romper el mito de no 

existe ahorro en el sector rural, ya que los datos muestran son claros.  

3.8. Regiones y localidades con y sin acceso a servicios financieros  

Según el informe de la ASFI indica que el 30 por ciento de las localidades rurales del 

departamento de La Paz no cuentan con servicios de intermediación  

 El registro de los datos se  realiza sobre la base de la clasificación de las poblaciones 

mayores a 2.000 habitantes. El estudio se realizó en año 2012, considera 48  centros 

poblados. De acuerdo a la valoración, en 14 no existe atención financiera (nula 
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bancarización), una cuenta con baja bancarización y 26 tiene una media baja 

bancarización y solamente 6 gozan de una alta bancarización. Pero debemos 

tomar en cuenta que La Paz cuenta con 58 localidades ello varia los datos 

mostrados. Los puntos de atención financiero aumentaron en 459 respecto al año 

2013, los cajeros automáticos y las agencias fijas, son los más representativos con 

54% y 27.5% del total de los puntos de atención financiero. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

                    Elaboración: Propia en base a datos de la ASFI 

32El acceso a servicios financieros en el área rural son en alguna localidades nulas.  

De acuerdo al estudio que realizo la ASFI,  en el departamento de La Paz existen 14 

localidades con más de 2000 habitantes que no gozan de ningún tipo de acceso al 

servicio financiero  de un total de 57, que representa un 30% y de los cuales todos 

son del área rural. Existen 26 localidades que cuentan con algún tipo de atención 

financiera que representa el 54% del total, de estos el 70% son instituciones 

financieras que no están reguladas y no están autorizadas para captar ahorro; solo 6 

localidades tienen una alta bancarización que solo representa el 12% del total.  

De las entidades financieras que ofrecen servicios financieros de crédito y ahorro 

que tienen cobertura en el área rural, se concentran demasiado en algunas 

localidades con una sobreoferta que además que estas localidades no son 

potenciales productores que otras. Por ejemplo la localidad de Sapahaqui que son 

                                                           
32

 Clasificación de la localidades nacionales con mas de dos mil habitantes según su nivel de 

Bancarización, autor: ASFI, incluyen Bancos, Cooperativas, Mutuales y IFDs, año 2015. 
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unos potenciales productores en frutas y verduras que abastecen a la ciudad de La 

Paz, El Alto y Oruro, no cuentan con ningún tipo de servicios financieros.  

3.9. Determinantes del ahorro en Bolivia  

Los economistas clásicos argumentan que el ahorro (S) y la inversión (I) de una 

economía de mercado están determinados principalmente por la tasa de interés (r). 

La tasa de interés es el mecanismo que garantiza que en dichas economías ese 

ahorro y esa inversión sean iguales de manera automática. 

S = I → f(r)  

El ahorro representa una previsión para el consumo futuro. Las personas ahorran 

para su retiro de la actividad productiva, para acumular cuotas iníciales para la 

adquisición de bienes durables, para emergencias futuras, entre otras. El ahorro 

permite a las familias tener un nivel más constante y uniforme de consumo a través 

del tiempo, significa renunciar a consumo presente a cambio de un consumo futuro.  

Las personas ahorran de manera creciente si la tasa de interés aumenta, prefiriendo 

el consumo futuro al consumo presente, debido a que se les retribuye de manera 

ascendente dicho sacrificio. Cuanto más alta sea la tasa de interés mayor será la 

capacidad que una determinada cantidad de ahorro le dé a un individuo para 

consumir en el futuro. 

Para los neoclásicos el ahorro depende positivamente del tipo de interés, que era el 

que conseguía equilibrar el ahorro y la inversión. Esto se cumple porque el dinero era 

únicamente un medio de cambio. La decisión de ahorro-consumo depende del tipo 

de interés.  

Para keynes no es correcta la concepción de dinero como medio de cambio pues 

él piensa que el tipo de interés es una variable totalmente monetaria. La parte de la 

renta que destinan al consumo depende de su propensión al consumo, lo que 

queda para Keynes es un residuo, que es lo que se ahorra, luego el ahorro depende 

de la renta, por tanto, el ahorro está en función de la renta ya que cuanto mayor 

sea la renta mayor será el ahorro. Luego, la propensión media de ahorro será 

decreciente y la propensión media a consumo será decreciente.  
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Según Keynes una vez que se decide que ahorrar y que consumir hay que centrarse 

en qué hacer con el ahorro, pues dejarlo como dinero o poner una parte en bonos, 

cuando el tipo de interés es bajo no importa tener dinero en líquido pero cuando el 

tipo de interés es muy alto es preferible tener el ahorro en bonos. 

El objetivo de este trabajo de investigación tratamos de demostrar que no solo la 

tasa de interés i, nivel de ingreso Y son los factores que determinan el nivel de ahorro 

sino que otro factor muy importante e influye de gran manera es el acceso a 

servicios financieros.  

3.9.1.  Incidencia del ingreso Per cápita y el ahorro  

El ahorro permite consumir en el futuro y en la sociedad actual, una gran parte del 

ahorro es institucional, por ejemplo, las cotizaciones a la seguridad social y las 

deducciones de los planes de pensiones son una forma de ahorro. Las empresas 

también ahorran cuando reservan fondos para reponer sus bienes de capital 

(depreciación acumulada).  

El ahorro es lo que queda de los ingresos después de descontar el consumo. El 

determinante principal del ahorro es el nivel de renta real, cuanto más alto sean los 

ingresos, mayor será la capacidad y el deseo de ahorrar.33  

34El gasto determina a la producción y la renta, pero la producción y la renta 

determinan el gasto, de manera que el ingreso si no se gasta se ahorra no se le 

puede dar otro uso, de manera que cualquier teoría que explique el consumo 

explica de manera equivalente al ahorro: 

 

El ahorro es igual a la renta menos el consumo 

La función de Ahorro se deriva de la función de consumo. 

 

                                                           
33

 Keynes  “ Teoría general del empleo y el interés y la moneda” 
34 Dornbusch Rudinger, Stanley Fisher “Macroeconomía”, 6ta ed. Pág. 61-80 
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Describe la relación entre el consumo y la renta, la variable , representa el nivel de 

consumo cuando la renta es cero. El nivel de consumo aumenta en “c” dólares por 

cada dólar en que aumenta la renta. El coeficiente “c” es el aumento que 

experimenta el consumo por cada aumento unitario de la renta, estén es menor que 

1, lo que implica que de cada aumento de la renta en un dólar, solo se gasta en 

consumo una parte, “c”. Si no se gasta debe ahorrarse. La función de consumo junto 

la función ahorro denominamos restricción presupuestaria, implica una función de 

ahorro. Este relaciona el nivel de ahorro y el nivel de la renta. 

 

El ahorro es una función creciente del nivel de la renta, ya que la propensión 

marginal a ahorrar, , es positiva.   

De acuerdo a estadísticas el nivel de ingreso per cápita en Bolivia el año 2000 fue de 

6162 bolivianos el 2013 es de 19188, se incrementó en un 210 por ciento, lo que nos 

sitúa en un país de ingresos medios. Según un informe elaborado por Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe “Bolivia: peor distribución de ingresos”, 

Bolivia fue para muchos países el prototipo continental de la extrema desigualdad e 

inequidad a la hora de distribuir los ingresos y la riqueza. La desigualdad fue muy 

grande muy pocas familias concentran gran parte de los recursos económicos y 

financieros del país, mientras que en el fondo de la escala social deben contentarse 

con muy poco, la capacidad de ahorro de las familias bolivianas llega a un 13% del 

total de sus ingresos mensuales.  De acuerdo a informes elaborados por el Ministerio 

de Economía Bolivia paso dejo de ser el país con ingresos más bajos de la región a 

partir del año 2010.  En el departamento de La Paz el ingreso per cápita se 

incrementó de 5523 bolivianos el año 2000 a 17792 para el 2013, se incrementó en un 

220 por ciento. Sin duda el los ingresos son mayores de hace 10 años atrás y la 

capacidad de ahorro es mayor que el 13 por ciento.  

El año 2013, el Sistema Bancario del departamento de La Paz, capto depósitos 

público equivalentes a 5.229 millones de dólares y se ubicó en primer lugar a nivel 

nacional con participación de 48% respecto al total de depósitos bancarios, el tipo 
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de cuenta en el que prefieren ahorrar los paceños es en la modalidad de cajas de 

ahorro.  

3.9.2.  Tasa de interés pasiva su influencia en el ahorro  

35Interés: Precio que una institución crediticia tiene que pagar por el dinero que 

recibe en calidad de préstamo o deposito.  Una tasa de interés más alta aumenta el 

costo de oportunidad de mantener dinero y esto lleva a las familias a reducir sus 

saldos monetarios. 

Tasa de interés nominal. Consiste en el nivel porcentual que alcanza la tasa de 

interés sin descontar la tasa inflacionaria.  

Tasa de interés bruta. Es la tasa de interés que pagan los usuarios del crédito o se 

paga a los ahorradores, antes de los impuestos correspondientes.  

Tasa de interés neta. Es la tasa de interés bruta después de descontados los 

impuestos.  

Para Marshall, la tasa de interés es “el precios que se paga por el uso de capital en 

cualquier mercado, que tiende hacia un nivel de equilibrio tal que la demanda 

agregada por capital, a cierta tasa de interés, es igual a la existencia real de capital 

según la propia tasa”.  

Gustav Cassel concibe a la tasa de interés como la magnitud que equilibra el nivel 

de inversión, concebida esta como demanda de ingreso futuro con el ahorro, 

concebido como una oferta de los también ingresos futuros.  

Para el keynesianismo la tasa de interés se fija por la interacción de la oferta 

monetaria, determinada exógenamente por el banco central, y por la demanda de 

saldos monetarios reales (o demanda real de dinero) determinada por el público 

como función positiva del ingreso, y negativa de las expectativas del público, en 

cuanto al nivel del futuro inmediato de la propia tasa de interés. 

                                                           
35

 Diccionario de Economía y Finanzas, Ramón Tamames – Santiago Gallego 
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36El 21 de agosto de 2013 se promulgo la Ley de Servicios Financieros (Ley 393) con 

cambios importantes a la precedente LBEF y entre las medidas más importantes se 

encuentra el control de las tasas de interés del sistema financiero tanto pasivas 

como activas, donde determinan los niveles máximos y mínimos para aquellos 

agentes que requieran algún tipo de servicio financiero. 

Podemos observar que la tasas de interés pasivas  del sistema financiero boliviano, 

pese al leve incremento en los últimos años, aún se encuentran por debajo de los 

rendimientos ofrecidos en otros países de la región, especialmente en DPF. Los 

choques inflacionarios que se generan y la colocación de títulos del Banco Central 

que pone a disposición del público son aspectos que se traducen en mayores tasas 

de interés para los DPF y Cajas de Ahorro en moneda nacional generando mejores 

condiciones de ahorro37. Por el otro lado, las tasas pasivas en moneda extranjera 

continuaron disminuyendo, esto debido a una política de bolivianización planteada 

por el gobierno.  

GRAFICO Nº 10 

 

              Elaboración propia en base a datos del Banco Central de Bolivia

                                                           
36

 Decreto Supremo Nº 2055, determina los niveles mínimos y máximos de tasas de interés para 

depositantes y prestatarios que acuden al sistema de intermediación financiera. 
37

 En su artículo Nº 3 y 4 norman, que la tasa de interés mínima que la entidad de intermediación 

financiera debe pagar al depositante es del 2%. 
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En el sistema financiero existe heterogeneidad en las tasas pasivas ofrecidas en los 

distintos subsistemas. Las mutuales registran la mayor tasa de interés promedio anual 

para los depósitos en caja de ahorro. En el caso de los DPF las tasas más altas 

corresponden a las cooperativas,  seguida por los bancos comerciales.  

Debemos mencionar que las tasas de interés pasivas (interés que nos pagan las 

instituciones financieras por nuestro ahorro) que nos ofrecen los entidades 

financieras constituyen en cierta medida un incentivo para los agentes económicos 

para el ahorro, el años 2013 el ahorro de las personas naturales se constituyó en la 

principal fuente de fondeo de las entidades de intermediación financiera con un 

39%, seguido por los depósitos de las empresas 31% y de los inversionistas 

institucionales 25%.  

El ahorro mayor se registró en las personas naturales, que son aquellas individuos 

deciden aperturar o aumentar sus cajas de ahorro o depósitos a plazo fijo donde, las 

tasas de interés pasivas habrían incidido positivamente en el aumento de los 

depósitos del público.  

Sin embargo las tasas de interés activas muestran un comportamiento diferente 

opuesto. La fórmula que dicta el Banco central de Bolivia para determinar la tasa de 

interés real es la siguiente:  

 

Dónde: r es tasa de interés real 

i = tasa de interés nominal promedio simple a doce meses 

t = tasa de inflación promedio simple de doce meses 

Esta información solamente detalla el ahorro registrado en el sistema bancario no 

considerando el ahorro que es generado y no depositado en oficinas  

pertenecientes al sector porque aún persiste en algunas familias, sobre todo rurales, 

la figura 38del atesoramiento.  
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 Indicadores Económicos del Departamento de La Paz 
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3.9.3.  Variabilidad del Índice de Precios al Consumidor  

39El determinante principal del consumo es la voluntad o tendencia a utilizar la renta 

real para adquirir bienes y servicios, Así, el consumo y la renta están directamente 

relacionados. Otros determinantes del consumo son el nivel de precios, a riqueza, la 

cantidad de bienes duraderos, el grado de endeudamiento y las expectativas que 

se tengan sobre el futuro. El modo en que una familia ve sus ingresos es los que le 

permite estar seguro de que podrá hacer frente a los pagos necesarios o puede 

permitirse utilizar sus ahorros para comprar un automóvil. Si no confía en el nivel 

actual y futuro de sus ingresos puede que decida evitar gastos que la unidad familiar 

considera irrelevantes destinando una proporción de los ingresos al ahorro.  

El ingreso que no se gasta debe ahorrarse, no se le puede dar otro uso: S = Y – C  

El descenso del nivel de precios eleva el valor real de las tendencias del dinero de 

los hogares lo que estimula el gasto de consumo, dependerá de las decisiones de 

consumidores y empresarios (estos últimos, porque deciden qué proporción de un 

bien de uno u otro carácter van a producir) reduce la cantidad de dinero en activos 

portadores de intereses, como la generación de ahorro, los tipos de interés bajan, lo 

cual estimula el gasto de inversión.  

GRÁFICO Nº 11  

 
             Elaboración: propia en base a datos del INE 
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 Keynes  “ Teoría general del empleo y el interés y la moneda” 
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3.9.4.   Cobertura de los puntos de atención del sistema financiero en el área rural  

Un aspecto de gran importancia para el crecimiento y desarrollo económico es sin 

duda el desarrollo del sistema financiero y el acceso de la población a los servicios 

financieros. La importancia del sistema financiero para el desempeño de la 

economía, basándose en los fundamentos de Schumpeter (1911), quien pone en 

manifiesto el rol de las instituciones financieras como estimuladoras de la innovación 

y el crecimiento a partir de la identificación y financiamiento de inversiones 

productivas.   

Los instrumentos, como el mercado e institucionalidad en el que se desempeña el 

sistema financiero afectan y son afectados por el crecimiento y que el grado de 

esta relación está en función de particularidades tanto estructurales como 

coyunturales de cada economía. 

Por tanto la influencia del sistema financiero en el crecimiento es entendido a partir 

de los siguientes elementos: el incentivo al incremento del ahorro, la canalización de 

recursos para la inversión, y el impulso de emprendimientos de mayor productividad. 

Justamente por ello mencionamos que el grado de cobertura que alcanzan las 

instituciones financieras determina en alguna medida el ahorro.  

El grado de cobertura de los puntos de atención financiera en Bolivia en las áreas 

rurales es aún bajo respecto a los países vecinos. La ASFI, realizo estudios desde el 

año 2013 sobre el nivel de “bancarización”, que es el nivel de acceso y de uso de la 

población de los servicios financieros. 

Pero debemos mencionar que la bancarización no solo implica el acceso al crédito 

o a la apertura de cuentas de depósitos, sino que involucra  el desenvolvimiento de 

las actividades económicas y sociales de la población a través del sistema 

financiero. Es decir, el acceso a las cadenas de pago, transferencias, giros. Retiros, y 

cobros, entre otras. El análisis de la bancarización puede ser abordado desde tres 

aspectos: la profundización, la cobertura y la intensidad. 

 Profundización financiera está asociada a componentes agregados del 

sistema financieros y de la economía. Los indicadores que se utilizan para su 
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análisis, están en función a las variables de cartera y depósitos relacionadas 

con el Producto Interno Bruto.  

o Cartera de créditos/PIB. 

o Depósitos del público/PIB. 

 La cobertura se relaciona con la distribución de los servicios financieros entre 

los distintos grupos de clientes financieros, tanto  a nivel de municipios, 

regiones y/o país. Los indicadores reconocidos y más utilizados en la literatura 

internacional son los siguientes:  

o Puntos financieros por cada 100.000 habitantes.  

o Cantidad de Servicios financieros ofrecidos por cada 100.000 

habitantes.  

 La intensidad de uso se vincula a la cantidad de transacciones realizadas por 

una población de referencia. En la literatura internacional comparada se 

utiliza los siguientes indicadores: 

o Nº de préstamos por cada 100.000 habitantes. 

o Nº de cuentas de depósitos por cada 100.000 habitantes. 

o Nº de transacciones con tarjetas de crédito per cápita. 

o Nº de transacciones con tarjeta de débitos per cápita. 

En el caso del departamento de La Paz, el índice de participación de la actividad 

crediticia sobre el PIB es (43%), sin embargo tiene la más alta participación en 

cuestión del ahorro financiero que es del (87%). En cuestión de cobertura tiene una 

de las más importantes en toda Bolivia, el sistema financiero concentro un 90% de su 

cobertura en el área urbana y tan solo el 10% en el área rural. 

Podemos observar en el Cuadro Nº15, la evolución de sucursales y agencias por tipo 

de entidad y vemos que su crecimiento fue muy lenta, los fondos financieros 

privados fueron los que más incursionaron en el área rural, lo que es importante pero 

no es tan significativo ya que este solo representa el  8% en el sistema financiero 

nacional. Sin embargo el sistema bancario muestra una tendencia ascendente 

desde el año 2007, pero no en gran magnitud. 
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CUADRO Nº 15 

Evolución de sucursales, agencias del Sistema Financiero en el 

departamento. de La Paz 

  
Mutuales FFPs 

CAC 

abiertas 
S.B. Total 

Urb. 

Total 

Rur. 
Total  

Año Urb. Rur. Urb. Rur. Urb. Ruar. Urb. Ruar. 

2000 15 1 22 0 1 0 87 12 125 13 138 

2001 20 1 25 8 1 1 70 7 116 17 133 

2002 24 1 30 8 0 0 62 7 116 16 132 

2003 22 0 35 7 0 0 68 7 125 14 139 

2004 23 0 38 10 0 0 66 7 127 17 144 

2005 19 0 33 12 0 0 81 7 133 19 152 

2006 20 0 42 12 0 0 96 1 158 13 171 

2007 20 0 45 16 0 0 103 1 168 17 185 

2008 21 0 56 18 0 0 109 1 186 19 205 

2009 21 0 67 25 0 0 127 1 215 26 241 

2010 22 0 43 21 0 0 164 8 229 29 258 

2011 22 0 52 22 0 0 180 10 254 32 286 

2012 25 0 50 23 0 0 127 14 202 37 239 

2013 25 0 54 24 0 0 224 25 303 49 352 

Elaboración: Propia en base a datos de la ASFI 

 

3.9.5. Influencia del nivel de educación en el ahorro 

La educación afecta significativamente las oportunidades de las mujeres y los 

hombres durante sus vidas. La educación abre las puertas al empleo, a los ingresos, 

al avance social y al desarrollo de una carrera laboral. 

Este también influye en la salud de las personas y de sus familias, así como su 

participación en la vida comunitaria. Además, el nivel de educación está 

relacionado con la edad del primer matrimonio y el número de hijas/os. Según el 

gráfico Nº12, se puede observar que la tasa de analfabetismo en Bolivia disminuyo 

desde el censo 2001 que fue de 13,28% al último que se llevó el año 2012 a un 5,09%; 

para el caso del sector rural en el departamento de La Paz, disminuyo en un 150%, 

pero sin embargo aún mantiene un nivel analfabetismo superior a la tasa nacional. 
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GRAFICO Nº 12 

 

                     Elaboración: Propia en base a datos del INE 

Los años de escolaridad, la capacitación técnica, el entrenamiento, la 40adquisición 

de conocimientos adicionales fuera de la escuela, el aprendizaje obtenido de la 

experiencia, etc., son componentes que determinan las habilidades de los individuos 

en el trabajo que desempeñan y en su mejor receptividad frente a nuevas 

Tecnologías de producción. 

La desigual oportunidad en la adquisición de capital humano es usualmente el 

determinante más importante del sesgo en la distribución del ingreso; (pueden ser 

menos productivos en los sectores de trabajo, agricultura).  

 El aumento del acceso a la educación aumenta equidad como eficiencia, y 

puede hacer otras reformas más efectivas, tales como promoción del crecimiento 

del sector agrícola. En Bolivia las políticas de educación están enfocadas a acabar 

con la exclusión y discriminación, en el ART. 78 de la Constitución Política del Estado 

(CPE), señala que la educación es unitaria, publica, universal, democrática, 

participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidades.  

41El programa de alfabetización impulsado por el Gobierno Boliviano “Yo si puede”, 

enseño a leer y escribir a 614.336 bolivianos de todos los municipios del país. Otra 

política de incentivo a la educación de la población es el Bono Juancito Pinto que 

                                                           
40 INE “mujeres y hombres de Bolivia en cifras” 
41

  Pagina web del Ministerio de Educación 
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empezó a pagarse desde el año 2006 a escolares del nivel básico, el 2007 se 

incorpora al beneficio a los escolares de primaria y el 2008 se incorpora al nivel 

secundario, el monto del bono asciende a 200 Bolivianos. Los estudiantes que se 

beneficiaron con el bono escolar el año 2007 por departamento son 113.870 en 

Chuquisaca; 424.205 en La Paz; 301.268 en Cochabamba; 72.306 en Oruro; 154.090 

en Potosí; 80.552 en Tarija; 434.878 en Santa Cruz; 84.552 en Beni y 15.414 en Pando. 

Hasta el 2013 hay un total de 1.761.057 estudiantes. 

Los escolares beneficiados con el Bono Juancito Pinto en el área rural fueron 

660.159y los del área urbana 1.020.976. Respecto a la incidencia del bono en la 

permanencia escolar, el 5% de deserción escolar se redujo al 3,9 % para el 2007; lo 

cual muestra que este bono cumplió el objetivo de lograr mayor permanencia de los 

estudiantes en las escuelas42.  

CUADRO Nº 16  
La Paz: Tasa de Abandono en educación regular, según nivel (en porcentaje) 

Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Inicial 8,3 8,0 7,3 6,2 6,5 6,4 7,6 5,9 5,6 2,1 1,9 1,0  1,9  3,4 

Primaria 6,4 6,2 6,0 5,1 5,6 5,3 6,3 3,9 3,5 2,2 2,2 1,2  1,4  0,9 

Secundaria 9,2 9,2 8,7 7,8 8,7 7,4 7,8 6,6 5,8 4,6 4,4 3,1  3,5  3,6 

Total 7,2 7,0 6,7 5,8 6,4 6,0 6,8 4,8 4,2 2,9 2,8 2,0  2,3  2,3 

Fuente: Ministerio de Educación 

Los mayores niveles de educación afectan en las decisiones de tener hijos; en 

general los costos de tener hijos aumentan con la instrucción y la tasa de fertilidad 

tiene a disminuir provocando tasas más altas de ahorro per cápita. 

3.10.  Formas de ahorro    

Diversos estudios realizados  (Wisniswski, 1997 y FONDESIF, 2000) señalan que las 

familias que habitan en las áreas rurales – aunque en pequeña escala- ahorran y las 

posibilidades del sistema financiero para captar recursos del área rural están 

subvaloradas. Las formas de ahorro en el área rural, sean estos no institucionalizadas 

como la liquidez guardada en casa, la congelación de liquidez en ganado y la 
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compra de activos fijos como tierra, o institucionalizadas a través del sistema 

financiero ya sea este supervisado o no por la ASFI no están cuantificados43.  

En las áreas rurales la estacionalidad de los ingresos incide fuertemente en el manejo 

de la liquidez y las formas de ahorro. Por ejemplo señala que en los periodos de 

ventas de sus cosechas las familias campesinas cuentan con una sobre liquidez de 

recursos, en el sentido de que estos son superiores a sus niveles habituales de 

consumo.  Pero ese exceso de liquidez va disminuyendo  en la medida en que hace 

frente a su consumo cotidiano, por tanto no se puede señalar – desde el punto de 

vista económico- dicho exceso de liquidez como forma de ahorro, si se entiende 

este concepto como recursos que la familia o individuo no gasta y lo destina para 

consumo futuro.  

Sin embargo lo anterior no inhibe que el exceso de liquidez pueda ser captado por 

el sistema financiero en forma de depósitos de alguna clase, por ejemplo cajas de 

ahorro, las cuales no tienen restricciones para retiros. En general las conclusiones de 

los estudios señalan que las razones por las cuales no se capta mayor ahorro 

financiero se deben a la escasa cobertura del sistema financiero en áreas rurales.  

En la medida en que las distancias entre las familias rurales con potencial de ahorro 

financiero y los lugares físicos de ahorro sean mayores, los costos de transacción 

(costo de viaje, peligro de robo, tiempo que toma llegar al lugar) aumentan y por 

tanto el estímulo para ahorrar disminuye, es por ello que las familias prefieren 

mantener ahorro en forma no institucionalizada.  

Entre las principales razones que se mencionan para que exista un bajo nivel de 

captación del ahorro financiero en las áreas rurales se destaca el poco 

conocimiento de las familias rurales sobre las posibilidades y alternativas que ofrece 

el ahorro institucional, especialmente en los valles paceños, donde se concentra la 

mayor población campesina. Pero por otro lado, es difícil pensar que las familias 

adquieran “cultura de ahorro” si la cobertura actual ofrecida por el sistema 

financiero en las áreas rurales sigue siendo baja.  

                                                           
43

 Wisniwski, Silvia (1997), “Mercados Financieros Rurales en Bolivia”, serie de estudios, financiados por el 

Fondo de Desarrollo Campesino, Lima, Perú. 
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El estudio realizado por Olmos analiza el tema de potencial de ahorro, desde una 

perspectiva de las posibilidades de captar los excedentes que generan las diversas 

actividades desarrolladas por las micro y pequeñas empresas en las áreas rurales y 

urbanas. Entre los aspectos relevantes encontrados en el estudio desde la 

perspectiva de captar excedentes generados por actividades en el área rural, está 

el hecho de que los ingresos medios generados por microempresas en el área rural 

son, en algunas localidades, mayores a los ingresos medios generados por estas en 

áreas urbanas44. 

FONDESIF, sugiere que si se generan las condiciones adecuadas para los ahorristas 

del área rural, el volumen de depósitos podría duplicar el monto que actualmente 

capta el sistema financiero.  

Por otra parte señala que aunque la intención por parte de la institución financiera 

de abrir más sucursales en el área rural es existente, solamente una de cada tres  de 

estas sucursales estará en localidades que todavía no tienen servicios financieros, lo 

cual quiere decir que el proceso de llegar a áreas rurales aun no cubiertas será 

lento45.  

De manera que las formas más recurridas para el ahorro en la población son: 

a) Atesoramiento  

46Para Keynes, el dinero también funciona como medio de atesoramiento; la gente 

mantiene dinero no solo para cubrir sus necesidades de intercambio de mercancías 

o por motivos precautorios, sino además, el dinero es una forma de mantener 

riqueza, conservándola así, siempre que en cualquier otra forma de efectivo es más 

conveniente que en cualquier otra forma. Por eso para Keynes, la demanda de 

dinero (M) no solo está en función del ingreso, sino también del tipo de interés.  

El atesoramiento es solo temporal, y la oferta monetaria suele mantenerse 

constante. Por tanto, al igual que en el caso anterior, el ahorro y la inversión 

                                                           
44

 Olmos, H. (1998), “Estudio de demanda de servicios de depósitos en Bolivia”, La Paz. 
45

 FONDESIF (Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo), 2000, “Ahorro 

Popular y Captación Restringida de Depósitos”, Informe Final, La Paz. 
46

 Keynes, J.M. “Teoría general del empleo y el interés y la moneda”. 
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determinan el tipo de interés. Lo único que implica el ahorro es “no compra”, es 

decir, una negación de consumo presente.  

b) Ahorro Macroeconómico  

Es la diferencia entre el ingreso y el consumo. La parte de la renta que destinan al 

consumo depende de su propensión al consumo, lo que queda para Keynes es un 

residuo, que es lo que se ahorra de manera que depende de la renta, por tanto, e 

ahorro está en función de la renta por que cuanto mayor sea la renta mayor será el 

ahorro, donde la propensión media al ahorro será creciente y la propensión media a 

consumo será decreciente. 

c) El ahorro publico  

Lo realiza el Estado, el cual también recibe ingresos a través de impuestos y otras 

actividades, a la vez que gasta en inversión social, en infraestructura (carreteras, 

puentes, escuelas, hospitales, etc.), en justicia, en seguridad nacional, etc. 

d) Ahorro nacional   

El ahorro nacional es la suma del ahorro público y el privado. El ahorro nacional 

viene dado por la diferencia entre la renta nacional o valor del conjunto de bienes 

producidos y el consumo:   

 

De hecho este ahorro puede relacionarse con el consumo nacional (C), la cantidad 

de bienes exportados (X), la cantidad de bienes importados (M) y la cantidad de 

inversión (I) en la identidad fundamental de la contabilidad nacional: 

 

 

Esta igualdad se deduce de la propia definición del Producto Interno Bruto (PIB) 

evaluado a precios de mercado: 
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e) Ahorro en forma individual  

Se refiere a cuando los individuos guardan su ahorro en casa. Cuando el Estado 

ahorra quiere decir que sus ingresos son mayores que sus gastos y se presenta un 

superávit fiscal, el caso contrario conduciría a un déficit fiscal. 

f) Ahorro a través de la compra de metales precios (oro generalmente). 

g) En la compra de monedas extranjeras que no estén expuesta a fuertes 

devaluaciones y perdida de su valor adquisitivo (dólares en la mayoría de los 

casos).  

h) Por medio de los bancos. Para poder ahorrar existen programas y servicios que 

ofrecen entidades bancarias (Depósitos a plazo fijo, cuenta ahorro y vivienda, 

etc.). 

3.11.  Alternativas para el ahorro  

47En general se conoce tres modalidades de depósito por los cuales, los bancos. Los 

fondos financieros privado, las mutuales de ahorro y préstamo y las cooperativas de 

ahorro y crédito abiertas, captan los ahorros generados por las personas y empresas 

a través de: caja de ahorros, depósitos a plazo fijo y cuentas corrientes. Detalles de 

los tipos de depósitos: 

3.11.1.  Cajas de ahorro: Es un instrumento de ahorro, mediante el cual un ahorrista 

puede obtener un rendimiento mensual y tener disponibilidad inmediata 

sobre los fondos, con sujeción a reglamentación operativa interna 

establecida por cada entidad financiera.  

El principal beneficio es la remuneración por el capital depositado, además 

de otros incentivos y servicios que apoyan la actividad del cliente. En cuanto 

al uso de recursos, los clientes pueden hacer lo retiros que necesitan en las 

ventanillas de las entidades, gana intereses en el caso de las tarjetas de 

débito  el uso de cajeros automáticos se establece montos limitados.  

                                                           
47

  Portal oficial web de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero –ASFI. 

www.asfi.gob.bo 
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Los requisitos para la apertura de una cuenta caja de ahorro para una 

persona natural o persona jurídica se torna muy sencillo, para el primer caso 

detallaremos los requisitos, solo se debe presentar la C.I., factura de luz o agua 

y el croquis del domicilio actual. Los montos para la apertura de una caja de 

ahorros pueden variar de acuerdo a las entidades, oscila entre 20 y 200 

bolivianos.   

3.11.2. Depósitos a Plazo Fijo: Son depósitos de dinero entregados a la entidad 

financiera para ser devueltos al depositante en un plazo expresamente 

determinado en el certificado de depósito, más el interés pactado 

previamente. Es una modalidad de ahorro y se caracteriza por tener un mayor 

rendimiento que los depósitos en caja de ahorros. 

  El principal beneficio ofrecido es la remuneración al capital invertido (interés)   y 

dada la limitada cantidad de servicios financieros por los DPF, la elasticidad de 

estos depósitos respecto a la tasas de interés es mayor que en el caso de la 

caja de ahorro.   

Los requisitos para la apertura de este tipo de depósito para personas naturales 

es muy sencillo solo necesita la C.I. vigente y para personas jurídicas de igual 

forma solo con la presentación de constitución. Los montos para la apertura de 

este depósito varían de entre 1000 y 5000 bolivianos,  de acuerdo al tipo de 

entidad. 

 

3.11.3. Cuenta Corriente: La cuenta corriente es un servicio otorgado por una 

entidad financiera autorizada, que se formaliza mediante un contrato, en 

virtud del cual se faculta a una persona natural o jurídica a depositar 

cantidades de dinero, que puede ir retirando en cualquier momento, por 

medio de cheques o una tarjeta de débito, sin previo aviso. 

 

3.12. Indicadores socioeconómicos del departamento de La Paz 

El departamento de La Paz tiene un potencial importante de generación de ahorros 

y cuya utilización es muy baja, por lo que el ahorro de los paceños es transferida, por 

el sistema bancario, para la inversión en otros departamentos, esto se debe a los 
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insuficientes mecanismos financieros que coadyuven  a la captación de recursos 

internos y externos para la inversión productiva en regiones con potencial y a las 

insuficientes políticas que aliene la inversión financiera privada.  

El Departamento de La Paz sufre la falta de inversiones, principalmente en el sector 

productivo, debido a la caída que experimenta tanto la inversión extranjera directa 

como de la inversión pública departamental que se destina primordialmente a obras 

de infraestructura económica y social (caminos, electrificación, riego, etc.).  

La inversión privada, por su parte, registra niveles que están muy por debajo de las 

necesidades de expansión del aparato productivo e, incluso, de la reposición de 

capital. A nivel nacional la Inversión Pública y la Inversión Extranjera Directa se 

encuentran por debajo de las inversiones que se realizan en los departamentos de 

Santa Cruz y Tarija. 

El departamento de La Paz es el centro neurálgico del sistema económico y 

financiero del país, al ser sede del Gobierno nacional y principal nexo de las 

relaciones internacionales. Por su cercanía a los puertos del Pacifico paso obligado 

para los exportadores le permite constituirse un importante punto de confluencia de 

los flujos provenientes del Atlántico y el Pacifico. 

La Paz tiene una superficie de 130.295 km2 que representa un 12,2% del territorio 

nacional, y una población de 2,706.351.00 millones de habitantes localizados en su 

mayor parte en centros urbanos, el área rural cuenta con 1,043.252 habitantes 

3.13. Mecanismos para fortalecer el ahorro  

Desarrollar un sistema financiero rural sostenible y con capacidad de atender las 

necesidades de servicios financieros de los productores agropecuarios, 

promoviendo el desarrollo y la implementación tecnológica financiera capaz de 

adecuarse a sus ciclos productivos y económicos de los habitantes del área rural.   

El nivel de bancarización aumento estos últimos años en el país por ende en el 

departamento, según algunas investigaciones realizados por la dirección de 

investigaciones de la ASFI nos muestran que si bien una mayor y mejor bancarización 
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trae consigo beneficios tanta para la población como para las mismas entidades, 

existe la posibilidad de que el exceso de concentración de puntos de atención y de 

servicios financieros en ciertas localidades y un déficit en otras está generando 

cierta saturación, lo cual puede derivar en un sobreendeudamiento de los clientes, 

mientras que en otras localidades no existen muchas oportunidades.  

La profundización del sistema financiero rural debe desarrollarse de manera 

sostenible en el mediano o largo plazo, implementar nuevas tecnologías, adoptar 

formas para captar ahorro del área rural, culturalizar a los agentes económicos 

sobre lo importante que es el ahorrar.   
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CAPITULO IV 

MARCO VERIFICATIVO DE LA HIPÓTESIS 

El presente capítulo tiene como objetivo verificar y evaluar en forma cuantitativa la 

hipótesis de investigación. Este propósito se lo realiza utilizando un modelo 

econométrico, que básicamente consiste en relacionar funcionalmente las variables 

de investigación y estimar los impactos de las variables exógenas en la variable 

dependiente. 

4.1.  Variabilización de la hipótesis de investigación 

La hipótesis de investigación a verificarse plantea: 

“El bajo nivel de ahorro en el área rural estaría influenciada por: el acceso a 

servicios financieros de entidades autorizadas para la captación de recursos  y por 

el grado de información de los agentes económicos sobre las ventajas del ahorro”. 

4.2.  Definición de las variables de la hipótesis 

Variable Dependiente 

Ahorro      (S) 

Variables Independientes 

 Ingreso Per cápita 

 Tasa de interés pasiva en deposititos a plazo fijo. 

 Tasa de interés pasiva en cajas de ahorro. 

 Variabilidad del Índice de Precios al Consumidor. 

 Nivel de educación 

 Cobertura de los puntos de atención del sistema financiero en el 

área rural y el área urbano 
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4.3.  Especificación funcional y econométrica del modelo de regresión 

REPRESENTACIÓN ECONOMÈTRICA DEL MODELO: modelo doble logaritmo 

Estimation Command: 
========================= 
LS LOG(SLP) C LOG(NPAFR) LOG(NPAFU) LOG(TANLFB) LOG(VAIPC) LOG(Y) 
 
Estimation Equation: 
========================= 
LOG(SLP) = C(1) + C(2)*LOG(NPAFR) + C(3)*LOG(NPAFU) + C(4)*LOG(TANLFB) + C(5)*LOG(VAIPC) + 
C(6)*LOG(Y) 
 
Substituted Coefficients: 
========================= 
LOG(SLP) = 3.5281163955 + 0.287957095191*LOG(NPAFR) + 0.290891572801*LOG(NPAFU) - 
0.461964752117*LOG(TANLFB) - 0.0529900581404*LOG(VAIPC) + 1.17540407307*LOG(Y) 

La relación entre el ahorro y el PIB per cápita es consistente con la teoría, cualquier 

incremento en el ingreso tendrá como consecuencia un aumento en el  ahorro o 

más propiamente dicho en la propensión marginal a ahorrar.  Para una mejor 

comprensión del modelo econométrico se logaritmizaron los datos este 

procedimiento se la realizo con el fin de porcentual izar los efectos. 

 

4.4.  Especificación de las series históricas de las variables del modelo 

econometrico 

Cronologicamente, el insumo estadístico del modelo comprende el periodo 2000- 

2013, es decir, abarca un horizonte temporal de14 años. Ver cuadro Nº 17  

Despues de realizar previamente la estimacion del modelo se concluyo que la 

variable tasa de interes en depositos a plazo fijo y cajas de ahorro ya sean estos en 

moneda nacional o extranjera no son variables explicativas representativas ya que 

estos superan el 5% de margen de error. Entonces se excluyen estas variables para 

un posterior analisis. 

 

    
Variable Prob.   

    
ICAME 0.1494 

ICAMN 0.9071 

IDPFME 0.2255 

IDPFMN 0.6861 
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CUADRO Nº 17 

SERIES HISTÓRICAS DE LAS VARIABLES DE REGRESIÓN 
 
 

obs SLP Y TANLFB VAIPC NPAFU NPAFR 

              
2000 9441.035 5.523000 29.40000 3.410000 125 13.00000 

2001 10167.94 5.507000 21.70000 0.920000 116 17.00000 

2002 9023.044 5.816000 20.10000 2.450000 116 16.00000 

2003 9544.496 6.264000 19.50000 3.940000 125 14.00000 

2004 9329.525 6.687000 17.00000 4.620000 127 17.00000 

2005 11335.00 7.177000 17.00000 4.910000 133 19.00000 

2006 12287.42 8.258000 15.80000 4.950000 158 13.00000 

2007 13657.76 9.322000 14.30000 11.73000 168 17.00000 

2008 17724.22 10.73600 13.50000 11.85000 186 19.00000 

2009 22254.68 10.94300 11.50000 0.260000 215 26.00000 

2010 25491.10 12.20100 10.50000 7.180000 229 29.00000 

2011 26138.62 14.58300 9.020000 6.900000 254 40.00000 

2012 35682.66 16.11600 8.650000 4.450000 202 65.00000 

2013 42978.64 17.79200 7.500000 6.480000 303 84.00000 

 

Donde: 

SLP: Es el ahorro generado en el departamento de La Paz. (Depósitos en Bs.) 

Y: Es el ingreso Per cápita  en el departamento de La Paz. (En Bs.) 

VAIPC: Es la variabilidad acumulada en doce meses del índice de precios al 

consumidor (en porcentaje). 

TALFB: Es la tasa de analfabetismo en el sector rural del departamento de La 

Paz (en porcentaje). 

NPAFU: Es el número de puntos de atención financiera que existen en el sector 

urbano del departamento de La Paz (nº sucursales y agencias). 

NPAFR: Es el número de puntos de atención financiera que existen en el sector 

rural del departamento de La Paz (nº sucursales y agencias). 

4.5. Estadísticos descriptivos 

A partir de los datos descriptivos podemos plantear una relación lineal entre las 

variables. Podemos observar en el cuadro Nº 18 que se tiene una distribución normal. 
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CUADRO Nº 18 

Estadisticos descriptivos 

 

              
 SLP Y TANLFB VAIPC NPAFR NPAFU 

              
 Mean  18218.30  9.780357  15.39071  5.289286  27.78571  175.5000 

 Median  12972.59  8.790000  15.05000  4.765000  18.00000  163.0000 

 Maximum  42978.64  17.79200  29.40000  11.85000  84.00000  303.0000 

 Minimum  9023.044  5.507000  7.500000  0.260000  13.00000  116.0000 

 Std. Dev.  10863.63  4.103078  6.029324  3.411770  21.42672  58.41200 

 Skewness  1.089210  0.675007  0.707564  0.640423  1.745947  0.767205 

 Kurtosis  3.027258  2.193564  3.090206  2.861803  4.767229  2.564148 

       

 Jarque-Bera  2.768648  1.442511  1.172921  0.968138  8.934581  1.484222 

 Probability  0.250493  0.486142  0.556293  0.616271  0.011478  0.476108 

       

 Sum  255056.1  136.9250  215.4700  74.05000  389.0000  2457.000 

 Sum Sq. Dev.  1.53E+09  218.8582  472.5857  151.3223  5968.357  44355.50 

       

 Observations  14  14  14  14  14  14 

Elaboracion: propia 

4.6. Gráficos de las variables 

4.6.1.  Ahorro 

Es la variable endógena, para lograr un estimado del ahorro en el area rural del 

departameno de La Paz se realizo la relación entre el ahorro a nivel departamental 

entre la población de La Paz, obteniendo el siguiente cuadro: 

GRAFICO Nº 13 

Comportamiento del Ahorro 

 

Elaboracion: propia 
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Se puede observar que el comportamiento del ahorro tuvo una tendencia 

creciente, el año 2011 se mantuvo al año anterior, esto debido a altos indices de 

inflacion. 

4.6.2.  PIB per cápita 

La variable más significativa de acuerdo a la teoría económica en especial la 

keynesiana para explicar el comportamiento del ahorro, para esta teoría del ahorro, 

es la preferencia del público por liquidez 

GRAFICO Nº 14 

Comportamiento Pib per cápita 

 
                                                 Elaboracion: propia 

En el gráfico Nº 14 se puede observar que el ingreso per cápita del departamento 

de La Paz, tuvo un comportamiento ascendente, los años 2008 y 2009 se mantuvo 

estancada, para luego el 2010 seguir teniendo un crecimiento. 

4.6.3.  Cobertura del sistema de intermediación financiera en el área rural 

Esta variable, antes de la aprobación de la nueva Ley de servicios financieros no se 

la consideraba; como un factor que en cierta medida determinaba el nivel del 

ahorro  en el área rural en dicha ley se contempla muchos puntos acerca de los 

servicios financieros que debieran ofrecer las entidades autorizadas para la 

captación de recursos en las áreas rurales. 
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GRAFICO Nº 15 

Comportamiento del nivel de cobertura del sistema financiero 

 

 

   Elaboración: propia 

4.6.4.  Variabilidad del Índice de precios al consumidor 

Para que el modelo asumiera un corte keynesiano se tendría que analizar el 

complemento del ahorro, es decir el consumo como variable explicativa, estimar su 

parámetro que no es más que la propensión marginal a consumir y de ahí inferir que 

la otra parte está destinada al ahorro o la propensión marginal a ahorrar. Al no 

contar con esta variable se recurrió a la tasa de inflación como un aproximado del 

consumo logrando el siguiente gráfico: 

 

GRAFICO Nº 16 

Comportamiento de la variabilidad de precios 

 
                    Elaboración: propia 

Lo más relevante en el gráfico es el periodo de inflación en los años 2007 y 2008 

además de la deflación del 2009 y a partir de esa fecha tuvo un comportamiento 

ciclico mas moderado. 
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4.6.5.  Comportamiento dela tasa de interés pasiva  

Para los clásicos y neoclásicos los factores determinantes para el ahorro son: el nivel 

del ingreso y la tasa de interés que puedan pagarte por sacrificar el consumo 

presente para el consumo futuro. Sin duda este factor debiera determinar el ahorro, 

para el caso de nuestro país las entidades que están autorizadas para la captación 

de recursos ofrecen tasas de interés muy bajas. Después de analizar los datos 

arrojados por la estimación del modelo estas variables explicativas no son 

significativas para el nivel del ahorro. 

GRAFICO Nº 17 

Comportamiento de la tasa de interés para DPF 

 

 
Elaboración: propia 

Se puede observar en el grafico Nº 17 se puede observar, que el comportamiento 

de la tasa de interes mantuvo un decrecimiento llegando a su nivel mas bajo el año 

2010 con 0,5%, lo cual no llega a ser un incentivo para los agentes economicos para 

ahorrar. 

El nivel de la tasa de interés ofrecido para las cajas de ahorro, tuvo un 

comportamiento decreciente hasta el año 2007, el año 2008 - 2009 tuvo una alza y 

desde el 2010, tuvo un comportamiento más estático no hubo grandes cambios. 
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GRAFICO Nº 18 

Comportamiento de la tasa de interés para Cajas de Ahorro 

 

Elaboración: propia 

4.7.  Mínimos Cuadrados Ordinarios 

Una vez definidas las variables y sustentada la elección de las mismas por teoría 

económica se procede a la etapa de Marginalización, esta fase implica la 

realización del modelo donde primero se testea la hipótesis nula de significancia de 

los parámetros de las variables de manera individual y luego de manera conjunta 

para verificar si el modelo es consistente. 

Para la estimación del modelo se emplearon los siguientes pasos: 

1) Se expreso en su formato lineal la función de regresión con el fin de cumplir con el 

requisito de linealidad en los parámetros que exige el método de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO); se logaritmizason los datos para porcentualizarlo de 

esta forma se homogeneizaron en una sola unidad de medida de las distintas 

variables del modelo econométrico. 

2) Una vez linealizada la función se procedió a estimar utilizando el software 

informático E-View. 
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CUADRO Nº 19 

Estimación de Modelo econométrico 

Dependent Variable: LOG(SLP)   

Method: LeastSquares   

Date: 10/23/15   Time: 20:17   

Sample: 2000 2013   

Includedobservations: 14   

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
C 3.528116 1.359700 2.594775 0.0319 

LOG(NPAFR) 0.287957 0.083072 3.466356 0.0085 

LOG(NPAFU) 0.290892 0.249276 1.166944 0.2768 

LOG(TANLFB) -0.461965 0.241638 -1.911802 0.0923 

LOG(VAIPC) -0.052990 0.024024 -2.205707 0.0585 

LOG(Y) 1.175404 0.347342 3.383999 0.0096 

          
R-squared 0.988215     Mean dependentvar 9.666227 

Adjusted R-squared 0.980849     S.D. dependentvar 0.539046 

S.E. of regression 0.074598     Akaikeinfocriterion -2.055886 

Sum squaredresid 0.044519     Schwarzcriterion -1.782004 

Log likelihood 20.39120     Hannan-Quinncriter. -2.081239 

F-statistic 134.1607     Durbin-Watson stat 3.135358 

Prob(F-statistic) 0.000000    

          

Coeficiente de Determinación: 

El Coeficiente de Determinación Múltiple se define como la "proporción de la 

variación total en la variable dependiente (S) explicada por las variables 

independientes NPAFR, NPAFU, TANLFB, VAIPC, Y. De una forma más sencilla el 

Coeficiente de Determinación, mide la variación de S, explicada por las variables 

independientes. 

En el presente caso, el ahorro en el sector rural está explicada en un 98.8% por las 

variables NPAFR, NPAFU, TANLFB, VAIPC, Y. 

 

Coeficiente de Correlación Múltiple:  

Este estadístico mide la fuerza de asociación entre la variable dependiente y las 

independientes, en el presente caso, la variable S está asociada considerablemente 
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con las variables NPAFR, NPAFU, TANLFB, VAIPC, Y, debido a que el valor estimado 

del coeficiente de correlación es 0.98. 

 

Error Estándar de Estimación: 

El error estándar de estimación, mide la dispersión de los valores estimados con 

respecto a los valores observados. Un valor tendiente a 0 indica un buen ajuste de la 

curva de regresión a los datos observados. 

 

 

Estadístico Durwin-Watson: 

El valor del estadístico Durwin - Watson permite determinar si el término de 

perturbación relacionado a una observación, está influenciado o no por la 

perturbación relacionada a otra observación. Lo aconsejable es que no debería 

presentarse esta influencia, o más específicamente, debe existir independencia en 

las observaciones para no violar uno de los supuestos básicos del modelo clásico 

estimado por MCO. Empíricamente y dependiendo del número de observaciones y 

los grados de libertad del modelo, el valor aconsejable del estadístico d, debe 

oscilar alrededor de 2 para no presentar el problema de Autocorrelación. 

 

 

Como se puede observar el valor de Durwin-Watson es de 3.135 lo cual nos muestra 

un problema de autocorrelacion48 

                                                           
48 Causas de la Autocorrelación 

a) Una explicación al problema de autocorrelación son los factores omitidos en la regresión que están 

correlacionados a través del tiempo. El análisis univariante de series temporales nos sugiere que las variables 

económicas siguen distintas estructuras de autocorrelación. 

b) Otra causa común de la autocorrelación es la existencia de tendencias y ciclos en los datos. Es decir, la mayoría 

de las variables económicas no son estacionarias en media. Esto significa que si la variable endógena del modelo 
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Existen varios contrastes de autocorrelación que se construyen usando los residuos 

MCO del modelo original. El más antiguo y conocido es el estadístico de Durbin y 

Watson (1950, 1951) para detectar la presencia de un AR(1). 

Estimación bajo Autocorrelación 

Para describir los procedimientos de estimación más habituales trabajaremos con un 

modelo concreto y un esquema de autocorrelación de tipo AR(1). Como ejemplo, 

supongamos que: 

Y t  X t εt 

ε 
t øεt 1 ut 

donde ut es un proceso de ruido blanco. El modelo transformado donde el término 

de error no presenta autocorrelación es el siguiente: 

 

Los procedimientos para estimar  , y ø son los siguientes: 

Procedimiento iterativo de Cochrane-Orcutt: Las etapas de este método son las 

siguientes: 

 Aplicar MCO al modelo original ignorando la presencia de autocorrelación y 

recuperar los residuos. A partir de ellos, obtener una estimación preliminar de 

ø como: 

 

 

 Con la estimación  de la etapa anterior se calculan las variables 

transformadas: 

    

 

 Luego se estima por MCO el modelo y se recupera la estimación del término 

constante  , a través de la relación . Con las estimaciones   

                                                                                                                                                                                      
tiene una tendencia creciente o presenta un comportamiento cíclico que no es explicado por las exógenas, el 

término de error recogerá ese ciclo o tendencia. 

c) Si se omite una variable explicativa no estacionaria en media, esto también provocará autocorrelación en el 

término de error.  
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  se vuelve al modelo original y se recuperan los nuevos residuos y una 

nueva estimación de , usando de nuevo la ecuacion del calculo de . 

 Se repite la segunda etapa hasta alcanzar la convergencia. Un criterio de 

convergencia puede ser parar cuando se cumple que: 

 

 

 

CUADRO Nº 20 

Coeficiente recuperado 

 

Variable Coefficient 

coeficiente 

recuperado 

phi (%) 

  

-0,654609 

 C 3,528   5,837652487 

LOG(NPAFR) 0,288 0,476456244 

LOG(NPAFU) 0,291 0,481312521 

LOG(TANLFB) -0,462 -0,764371447 

LOG(VAIPC) -0,053 -0,087677731 

LOG(Y) 1,175 1,944834037 

 

Coefficient: 

Una vez solucionado el problema de la autocorrelacion y haber estimado los nuevos 

valores de coeficiente a partir de la ecuacion  se obtuvieron estos 

nuevos datos. Esta columna con el nombre coeficente recoge el valor de los 

estimadores de los parametros asociados a cada una de las variables explicativas, 

cada una de estos coeficientes recoge el cambio unitario de la variable explicativa 

correspondiente; suponiendo que el resto de las variables permanecen constantes. 

Para nuestro modelo los resultados muestran que si el numero de puntos de atencion 

financiera aumenta en una unidad, permaneciendo el resto de las variables 

constantes, el nivel de ahorro aumenta en un 47%. De igual modo, se obtiene una 

relacion negativa con la variable VAIPC, que por cada aumento en una unidad el 

nivel de ahorro desminuye en un 8%.  

En contraste de Breuch-Godofrey es un contraste asintotico de multiplicadores de 

Lagrange en el que el estadistico se calcula como el producto del tamaño muestral 
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(con el que se estimado el modelo) y el coeficiente de determinacion de una 

regresion auxiliar de los residuos minimo cuadraticos en funcion de r retardos de los 

mismos y de las variables explicativas del modelo. Bajo la hipotesis nula, el estadistico 

de Breusch-Godfrey se distribuye como una chi-cuadrado con r grados de libertad. 

 

 

CUADRO Nº 21 

Test de correlación 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     
F-statistic 6.921968 Prob. F(1,7) 0.0339 

Obs*R-squared 6.960765 Prob. Chi-Square(1) 0.0083 

 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     
F-statistic 4.158618 Prob. F(2,6) 0.0736 

Obs*R-squared 8.132946 Prob. Chi-Square(2) 0.0171 
     
     
 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     
F-statistic 2.891932 Prob. F(3,5) 0.1413 

Obs*R-squared 8.881468 Prob. Chi-Square(3) 0.0309 

 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     
F-statistic 3.364284 Prob. F(4,4) 0.1334 

Obs*R-squared 10.79214 Prob. Chi-Square(4) 0.0290 
     

 

autocorrelación 
valor p test LM 

1 0.0339 

2 0.0736 

3 0.1413 

4 0.1334 

El test LM nos indica un que si existe autocorrelacion de orden 1. En nuestro caso, la 

realizacion del contraste Breusch-Godfrey para un retardo (2 al 8) muestran 

probabilidades mayores de 0,05 (no rechazan la hipotesis nula de igualdad a cero), 

permite no rechazar la hipotesis nula ya que se encuentran dentro de las bandas 

(ausencia de autocorrelacion). Una vez realizado la estimacion bajo 



 
 

105 
 

autocorrelacion, siguendo los pasos indicados por Cochrane-Orcutt y despues de 

realizar 8 iteraciones con los residuos encontramos el valor de . 

 

Grafico Nº 19 
Residual 

 

                    Elaboración: propia

4.8. Matriz de correlaciones 

La matriz de correlaciones nos permite tener una vision mas general de la relacion 

entre el conjunto de variables consideradas. Cada uno de estos elementos de esta 

matriz recoge el coeficiente de correlacion simples entre cada par de variables. Asi, 

si analizamos los datos que aparecen en el cuadro 22 vemos que tanto el nivel de 

ingreso y el  NPAFR muestran una correlacion alta positiva al contrario el nivel de 

analfabetismo y el ahorro muestran una correlacion alta negativa. 

CUADRO Nº 22 
CORRELATION MATRIX 

 

 LOG(SLP) LOG(NPAFR) LOG(NPAFU) LOG(TANLFB) LOG(VAIPC) LOG(Y) 
       
       

LOG(SLP)  1.000000  0.931188  0.948005 -0.942308  0.137250  0.974460 

LOG(NPAFR)  0.931188  1.000000  0.821389 -0.884348  0.106260  0.884668 

LOG(NPAFU)  0.948005  0.821389  1.000000 -0.927135  0.197795  0.959045 

LOG(TANLFB) -0.942308 -0.884348 -0.927135  1.000000 -0.210021 -0.973350 

LOG(VAIPC)  0.137250  0.106260  0.197795 -0.210021  1.000000  0.270483 

LOG(Y)  0.974460  0.884668  0.959045 -0.973350  0.270483  1.000000 

 Elaboración: propia 
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4.9. Estimacion recursiva 

 Test CUSUM 

El estadístico CUSUM se construye a partir de la suma acumulada de los residuos 

recursivos. Bajo la hipótesis de estabilidad estructural, el estadístico tiene media cero, 

por lo que las sumas acumuladas que se alejen de dicho valor indican existencia de 

inestabilidad. Para el caso nuestro se muestra estabilidad. 

Grafico Nº 20 

Test Cusum 

 

 Test CUSUMQ 

Este estadístico utiliza para contrastar la estabilidad del modelo acumuladas de los 

cuadrados de los residuos recursivos. En nuestro modelo se muestra estable ya que el 

sesgo es mínimo con tendencias a cero. EL año 2009 sale de las bandas de 

confianza mostrando cierta inestabilidad. 

Grafico Nº 21 

Test CusumQ 
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 Igualdad de Theil 

 Una de las pruebas que tiene que pasar todo modelo es la prediccion de y la 

naturaleza del mismo, el coeficiente de inigualdad de Theil es el mas correcto para 

determinar este objetivo. 

 

Grafico Nº 22 

Test de Theil 

 

Los resultados recogidos son aceptables si observamos el valor del coeficiente de 

Theil es  muy cercano a cero. 

4.10. Heteroscedasticidad 

La heteroscedasticidad significa que la varianza de las perturbaciones no es 

constante a lo largo de las observaciones, supone la heterogeneidad de los datos 

con los que se trabaja al afirmar que provienen de distribuciones de probabilidad 

con distinta varianza. La solución de este problema consiste en incorporar en la 

estimación la información relativa a la varianza de las perturbaciones. Dado que es 

información es desconocida, los resultados dependerán de la veracidad de las 

hipótesis establecidas sobre el comportamiento de esas varianzas. Se han 

desarrollado un gran número de estadísticos para contrastar la hipótesis nula de 

igualdad de varianzas o de homoscedasticidad. Estos son algunos contrastes. 

 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

SLPF ± 2 S.E.

Forecast: SLPF

Actual: SLP

Forecast sample: 2000 2013

Included observations: 14

Root Mean Squared Error 1237.621

Mean Absolute Error      783.5810

Mean Abs. Percent Error 4.013336

Theil Inequality Coefficient  0.029451

     Bias Proportion         0.000161

     Variance Proportion  0.000502

     Covariance Proportion  0.999336



 
 

108 
 

CUADRO Nº 23 
Contrastes de Heteroscedasticidad 

 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     

F-statistic 0.440806     Prob. F(5,8) 0.8089 

Obs*R-squared 3.023944     Prob. Chi-Square(5) 0.6963 

Scaledexplained SS 1.533808     Prob. Chi-Square(5) 0.9091 

     
     

 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     
     

F-statistic 0.611356     Prob. F(5,8) 0.6952 

Obs*R-squared 3.870470     Prob. Chi-Square(5) 0.5682 

Scaledexplained SS 1.963184     Prob. Chi-Square(5) 0.8542 

     
     

 

Heteroskedasticity Test: Harvey  

     
     

F-statistic 0.185127     Prob. F(5,8) 0.9602 

Obs*R-squared 1.451874     Prob. Chi-Square(5) 0.9186 

Scaledexplained SS 1.223667     Prob. Chi-Square(5) 0.9426 

     
     

 

Heteroskedasticity Test: Glejser  

     
     

F-statistic 0.454657     Prob. F(5,8) 0.7996 

Obs*R-squared 3.097934     Prob. Chi-Square(5) 0.6849 

Scaledexplained SS 2.365692     Prob. Chi-Square(5) 0.7966 
     
     

La interpretación del contraste reside en que si las perturbaciones fueran 

homoscedasticos, las variables incluidas en la regresión auxiliar no debería tener 

ningún poder explicativo sobre los residuos al cuadrado y por tanto, el R2 debería ser 

pequeño. En nuestro caso, los coeficiente de determinación (R2) son bajas, para las F 

(F-statistic) no podemos rechazar la hipótesis nula de homoscedasticidad, pues la 

probabilidad de rechazarla siendo cierta es 69,6%. 

4.11. Distribución Normal 

Mediante el test de Jarque-Bera determinamos la distribución de los residuos.  

Criterio de Decisión 

Si p(JB)>0.05 Los residuos están normalmente distribuidos 

Si p(JB)<0.05 Los residuos no están normalmente distribuidos 
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El valor del coeficiente de asimetría muestral (0.85) es cercano a cero, el coeficiente 

de apuntamiento o kurtosis muestral (4.1) excede el valor 3. Finalmente el estadístico 

Jarque-Bera  acepta la hipótesis nula de normalidad, pues su valor (2.42) genera una 

probabilidad de rechazar dicha hipótesis siendo verdadera es superior al 5% (29%). 

Entonces se puede afirmar que tiene una distribución normal.  

Cuadro Nº24 

Distribución de Residuos Test de Jarque-Bera 

 
                                  Elaboración propia 
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4.12. CONCLUSIONES  

En el contexto del modelo econométrico desarrollado, los resultados obtenidos nos 

permiten concluir que el enfoque teórico propuesto por la literatura muestra un 

respaldo empírico, demostrando de esta manera, que el ahorro tiene una 

dependencia del ingreso percápita nivel de cobertura de las entidades financieras, 

la variabilidad acumulada del indice de precios y la tasa de analfabetismo. Al haber 

un incremento en los niveles de ingresos y acceso a servicios financieros, una 

disminucion del nivel de analfabetismo se tendria niveles mas altos de ahorro en el 

area rural del departamento de La Paz. El indice de precios tambien es muy 

significativa. Se pudo constatar que la variable de los puntos de atencion financiera 

en sector urbano no tiene nivel de significancia para el modelo, lo nos lleva a 

concluir que un incremento en los puntos de atencion no afecta en el nivel de 

ahorro. 

 El presente trabajo revisa la literatura sobre los factores que intervienen para que un 

agente economico ahorre , que sirve como base para un estudio empírico, cuyos 

resultados permiten verificar la hipótesis de “El bajo nivel de ahorro en el área rural 

estaría influenciada por: el acceso a servicios de entidades autorizadas para la 

captación de recursos  y por el grado de información de los agentes económicos 

sobre las ventajas del ahorro.” 

La variable mas significativa es el PIB percápita seguida del nivel de cobertura del 

sistema financiero. Demostrando que estas variables explican la dependencia del 

ahorro 

La influencia de las tasas de interes pasivas con las que se trabajo son el promedio 

ofrecido por todos los sistemas de intermediacion financiera (sistema bancario, 

sistema fondos financieros privados, sistema mutual de ahorro y prestamo para la 

vivienda y el sistema cooperativas de ahorro y credito abiertas), para el caso del 

departamento de La Paz solo se trabajo con los tres primeros sistemas ya que el 

cuarto sistema no tienen ningun punto de atencion en este departamento, estos de 

acuerdo al tipo de deposito como son los depositos a plazo fijo y las cajas de ahorro, 

estos no se constituyen en incentivos para incrementar el nivel del ahorro. 
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La cobertura de las entidades de intermediacion financiera autorizadas por la ASFI 

para la captacion de recursos son importantes para generar una “cultura de 

ahorro”, en el area rural asi mismo la orientación y capacitación de pobladores del 

área rural es fundamental para ampliar sus conocimientos sobre los beneficios del 

ahorro. 

Es importante la inversión de recursos para mejorar la educación en las áreas rurales. 

La capacitación de los recursos humanos en un país permite un desarrollo 

económico que se multiplica en la mejora de ingresos familiares ampliando los 

márgenes de ahorro individual. La planificación y aplicación de políticas contra el 

analfabetismo en el sector rural deben ser mas eficientes a las que se aplicaron 

anteriormente con el “Yo si puedo” junto con el bono Junacito Pinto que beneficia  

a estudiantes de 1 de primaria al 8vo de primaria constituiran un plan que reducira 

los niveles de analfabetismo. 

Un sistema financiero eficiente es aquel capaz de captar ahorro en condiciones 

adecuadas de remuneración, liquidez y seguridad, al objeto de prestar a los 

demandantes de fondos los recursos así obtenidos en razonables condiciones de 

precio, cantidad y plazo. Un Sistema Financiero comprende a los agentes que 

intervienen en él (prestatarios, prestamistas e intermediarios financieros), los 

mercados en los que se intercambia activos financieros y se fijan precios y la 

legislación e Instituciones que regulan su funcionamiento. Cuando un sistema 

financiero funciona correctamente no se limita a servir como canalizador de 

recursos financieros sino que también contribuye, a través del proceso de 

innovación financiera y de diversificación de activos, a generar un mayor volumen 

de ahorro y que dichos recursos puedan dedicarse a la financiación de actividades 

productivas. 

Las entidades financieras representan un sector importante para el desarrollo y 

crecimiento de una economia, el sistema financiero boliviano aun no llego a su 

pleno desarrollo ya que existen aun muchas falencias respecto a   su normativa. 

La Nueva Ley de Servicios Financieros 393, aprobada en Agosto de 2013, ingresa a 

nuevos puntos de regulacion como es la de las tasas de interes activa como pasiva 

donde determina que el nivel mas bajo que debieran pagar las entidades 
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financieras al ahorrador es del 2%, lo cual no se constituye en un incentivo de ahorro 

en el area rural.  

La creación de una regulación específica para instituciones de intermediacion 

financiera para que sus servicios lleguen a todos los habitantes del pais y promover 

la “cultura del ahorro” debería ser considerado como de prioridad para el fomento 

de los servicios financieros en general y para la promoción del ahorro popular en 

particular en las áreas rurales. Para operar exitosamente en zonas rurales con 

servicios de ahorro y otros servicios financieros complementarios se requiere una 

normativa adecuada que permita que cierto tipo de entidades que desean llegar al 

área rural lo puedan hacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

114 
 

Visión comparativa de Contexto para la LBEF 

y la Ley de Servicios Financieros (LSF) 

Contexto Leyes 1488/2297 Ley de Servicios Financieros 393 

 

 

 

Visión de la 

CPE 

 República Unitaria. 

 Visión liberal de los derechos 

de las personas. 

 Reconocimiento de 

regímenes especiales 

(económico y financiero) 

con visión social 

democrática postulando la 

justicia social. 

 Bienes nacionales dominio 

originario del Estado. 

 

 Estado Plurinacional. 

 Visión de inclusión privilegiada y 

 protección de los derechos de las 

comunidades de origen y actores 

seleccionados. 

 Reconocimiento expreso del 

Modelo Económico Plural, 

constituido con las formas de 

organización comunitaria, estatal, 

privada y social cooperativa.  

 Recursos naturales de propiedad 

del pueblo boliviano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

Modelo 

Económico 

 Libre mercado. 

 Extractivita basado en la 

explotación de los recursos 

naturales no renovables. 

 Tratamiento privilegiado de la 

Inversión Extranjera Directa. 

 Ausencia de estrategias, 

mecanismos e instrumentos de 

redistribución de riqueza y 

recursos. 

 Respeto pleno a la inversión 

privada. 

 Promoción de exportaciones. 

 

 Intervencionismo estatal y su 

potenciamiento. 

 Promoción de la industrialización y 

del desarrollo productivo.  

 Priorización de la inversión boliviana 

respecto la inversión extranjera. 

 Impulso de políticas de distribución 

equitativa de la riqueza y de los 

recursos económicos del país. 

 Respeta la iniciativa privada que 

contribuya al desarrollo económico 

y fortalezca la independencia 

económica. 

 Activa Política Social de 

Transferencias Directas. 

 

 

 

 

 

Función del 

Estado en la 

Economía 

 Regulación de la 

economía. 

 Promoción del desarrollo 

de las inversiones. 

 Estado regulador y 

asignador de recursos. 

 Planificación y regulación de 

procesos de producción, 

distribución, y comercialización 

de bienes y servicios. 

 Control de los sectores 

estratégicos de la economía. 

 Participación directa en la 

economía en la producción de 

bienes y servicios. 

Fuente: Reynaldo Marconi, (“El milagro de la inclusión financiera”, la industria microfinanciera de Bolivia 

1900-2013) 
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Test cumum para cada variable 
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GRAFICO POR CUARTILES 
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Correlogram of RESID08 

Date: 01/28/05   Time: 02:57    

Sample: 2000 2013      

Included observations: 13     

       
       

Autocorrelation 

Partial 

Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 

       
          *****|   .  |    *****|   .  | 1 -0.654 -0.654 6.9458 0.008 

    .   |** .  |     . **|   .  | 2 0.274 -0.267 8.2809 0.016 

    . **|   .  |     .***|   .  | 3 -0.270 -0.410 9.7068 0.021 

    .   |** .  |     . **|   .  | 4 0.231 -0.280 10.864 0.028 

    .   |   .  |     .   |   .  | 5 -0.020 0.035 10.874 0.054 

    .  *|   .  |     .  *|   .  | 6 -0.138 -0.171 11.403 0.077 

    .   |   .  |     . **|   .  | 7 0.031 -0.319 11.435 0.121 

    .   |*  .  |     .  *|   .  | 8 0.106 -0.084 11.874 0.157 

    .  *|   .  |     .  *|   .  | 9 -0.091 -0.205 12.281 0.198 

    .   |   .  |     . **|   .  | 10 0.046 -0.217 12.416 0.258 

    .   |   .  |     .   |   .  | 11 -0.018 0.003 12.447 0.331 

    .   |   .  |     .  *|   .  | 12 0.003 -0.122 12.449 0.410 

       
 

 

 

 

 

      
        

 
 
 
 
 

MATRIZ DE COVARIANZAS 
 

 C LOG(NPAFR) LOG(NPAFU) LOG(TANLFB) LOG(VAIPC) LOG(Y) 

       
       C  1.848785 -0.032866 -0.182609 -0.251747 -0.000884 -0.063081 

LOG(NPAFR) -0.032866  0.006901  0.005667  0.002350  0.000644 -0.011305 

LOG(NPAFU) -0.182609  0.005667  0.062139 -0.007338  0.001938 -0.061915 

LOG(TANLFB) -0.251747  0.002350 -0.007338  0.058389 -0.001263  0.058199 

LOG(VAIPC) -0.000884  0.000644  0.001938 -0.001263  0.000577 -0.003848 

LOG(Y) -0.063081 -0.011305 -0.061915  0.058199 -0.003848  0.120646 
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Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI 

 

 

 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI 
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EVOLUCIÓN DE SUCURSALES, AGENCIAS DEL SISTEMA FINANCIEROS EN 

BOLIVIA 

  
Mutuales 

FFPs CAC abiertas SB 
Total 

Urb. 

Total 

Rur. 
Total  

Año Urb. Rur. Urb. Rur. Urb. Rur. Urb. Rur. 

2000 27 10 55 3 38 35 253 66 373 114 487 

2001 32 10 62 43 35 22 214 42 343 117 460 

2002 36 9 75 45 32 28 184 46 327 128 455 

2003 34 7 86 47 40 30 194 50 354 134 488 

2004 37 7 103 55 37 37 189 52 366 151 517 

2005 29 4 87 64 33 40 223 59 372 167 539 

2006 32 5 104 66 46 43 261 66 443 180 623 

2007 32 6 123 67 48 43 279 67 482 183 665 

2008 30 3 154 77 48 45 306 72 538 197 735 

2009 31 3 195 109 54 52 354 71 634 235 869 

2010 33 4 141 94 58 53 441 104 673 255 928 

2011 35 4 180 111 65 72 469 135 749 322 1071 

2012 37 4 175 133 72 77 512 164 796 378 1174 

2013 39 4 186 144 75 82 553 210 853 440 1293 

Elaboración: Propia en base a datos de la ASFI 
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NIVEL DE BANCARIZACION EN BOLIVIA, año 2013 
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SUCURSALES Y AGENCIAS UBICADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES 

DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ , AÑO 3013 

 

 BANCOS 

 FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS 
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