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INTRODUCCION 

El incentivo a las exportaciones de productos no tradicionales, ocupa hoy un campo de 
discusión que se considera fundamental, para el futuro de la economía de los países en 
vías de desarrollo. 

Los cambios en la estructura del comercio mundial, han dejado en la marginilidad del 
mercado una gran cantidad de productos, ya sea por sustitución técnica, sintética o 
simplememte por la disminución de sus aplicaciones. 

Sin embargo, el estudio de la exportación de la producción no tradicional, representa una 
multitud de aspectos económicos, técnicos, sociólogicos, administrativos, jurídicos y 
otros, en conlusión es un campo muy amplio. 

De este universo tan complejo y amplio, se ha tomado el problema de la selección de 
productos no tradicionales exportables para viabilizar una política de incentivo. 

Esta decisión queda fundamentada por el hecho de que una política de incentivo a las 
exportaciones, no puede ser conceptualizada en términos generales, existen productos que 
no pueden desarrollarse fácilmente en el mercado mundial y otros sí. 

Por tanto esta fase de selección, resulta importante, aquí se concreta la investigación y 
forma sus límites de estudio. 

Establecida una forma de selección, se constituye en el aporte de esta investigación y su 
impacto favorecerá la política de incentivo a las exportaciones no tradicionales. 



Se dá por descontado que una adecuada política de incentivo a las exportaciones no 
tradicionales se refleja en la tasa de crecimiento de la economía, de esta manera el 
problema particular "exportaciones no tradicionales" se liga con un problema general "el 
crecimiento económico". 

Con estos antecedentes metodológicos se formula la hipótesis: 

"La selección de una mezcla de productos no tradicionales 
exportables orientará la política de incentivo a las 
exportaciones y favorecerá el crecimiento de la economía" 

Esta contiene las variables necesarias para su contrastación y por tanto demanda 

investigación. 

Los objetivos de la investigación se concretan de la siguiente manera: 

a) formular un método o criterio de selección 

b) calificar por importancia los productos tradicionales exportables 

c) Realizar una verificación cuantitativa 

d) proponer cambios en la política de incentivos a las exportaciones no tradicionales. 



I. MARCO TEORICO 

1.1 TEORIAS DEL COMERCIO EXTERIOR 

1.1.1. El estudio de la Economía Internacional.- 

La economía internacional, que es una rama tradicional de la economía, tiene 

una base más sólida que la simple tradición para ser estudiada 

independientemente. 

Difiere del comercio interior o interregional en cuanto al grado. La movilidad

de los factores es mayor entre regiones que entre países y, por consiguiente, la 

igualación de los precios de los factores es mayor. Los mercados nacionales 

también difieren entre sí más ampliamente que los regionales, en el terreno de 

los gustos, de las costumbres y de los hábitos. Pero cl comercio internacional 

también puede ser diferenciado de una manera real respecto al comercio 

internacional. Aquel tiene lugar entre diferentes unidades políticas, cada una 

de ellas con un gobierno soberano responsable del binestar de la comunidad. 

Esto explica la diferencia en las políticas económicas nacionales en las áreas 

monetaria, de cambios, comercial, salarial y otras similares. 

Tanto el comercio interegional como el internacional se ocupan de los 

problemas relacionados de la lucha contra el espacio. La relativa abundancia 

de datos sobre el comercio entre naciones, a diferencia de lo que ocurre con el 

interregional, hace del primero una materia más adecuada para el estudio del 

crecimiento y la decadencia de las complejas entidades económicas, políticas 

y sociales. 



1.1.2. Teoría Pura del Comercio Internacional 

La Oferta 

La base para el comercio, en lo que a la oferta se refiere, se encuentra en la 

diferencia en los costos comparativos. Un país puede ser más eficiente que 

otro, medido en in puts de un factor por unidad de out puts de otro, en la 

producción de cualquier mercancía; pero en tanto que esa mayor eficacia no 

sea igual para cada producto, existirá una base para el comercio. A este país le 

interesará producir más de estos productos en los que su eficacia es 

relativamente mayor y exportarlos a cambio de aquellos para los que su 

ventaja absoluta es menor. 

Las diferencias en los costos comparativos se producen como consecuencia de 

que los países diferentes están diferentemente dondos de factores y porque los 

diversos productos se producen mejor con predominio de uno u otro factor. E

comercio surge de las diferencias de precios relativos de los factores, pero 

contribuye a reducir dichas diferencias. 

Las diferencias en la dotación de factores explican ror qué una gran parte del 

comercio total está representado por el intercambio entre zonas templadas y 

los trópicos, entre las comunidades industriales densamente pobladas y la 

áreas agrícolas de la zona templada escasamete pobladas, para no mencionar 

las comunidades mineras y otros países dotados de recursos especializados. 

Pero también puede florecer el comercio entre países dotados de recursos

semejantes, particularmente entre áreas industriales, debido a las diferencias 

en los costos comparativos producidos por unos rendimientos históricamente 

crecientes. 



Por tanto, los costos comparativos proporcionan el ingrediente básico de la 

respuesta a la pregunta básica: ¿Qué productos comprará y venderá un país a 

través del Comercio Exterior?. No es la respuesta total, desde el momento en 

que nos hemos concentrado en la oferta olvidando por completo la demanda, 

puede ser adecuadamente cubierto al dar respuesta a la segunda pregunta 

básica: ¿A qué precios se comerciarán esos productos?. 

La Demanda 

A la pregunta de ¿Qué productos serán exportados e importados?, respondió 

Davíd Ricardo afirmando que ello vendrá determinado por la Ley de los 

Costos Comparativos; S. Mill respondió a la pregunta de ¿Qué precios regirán 

en el comercio internacional? diciendo que ésto vendrá determinado por la 

Ley de la Demanda Recíproca. Era necesario encontrar un precio que logrará 

el intercambio de todos los productos que un país tuviera que vender por todas 

las que otro deseara ofrecer. Marshall y Edgerworth desarrollaron unas curvas 

de oferta entrecruzadas para indicar como operaba esa ley. 

Pero este análisis tenderá a menospreciar el efecto de las variaciones de la 

oferta. Así, se ha desarrollado un análisis gráfico que combina las curvas de 

las posibilidades de la producción para la oferta con los mapas de indiferencia 

de la comunidad para la demanda. Estos mapas de indiferencia plantean 

algunas dificultades; sin embargo, se utilizan. En aunsencia del comercio; la 

producción y el consumo es el punto de tangencia entre la curva de 

posibilidades de producción y la más elevada curva de indiferencia. Con 

comercio, cabe la posibilidad de obtener ganancias que conduzcan a cada país 

más allá de su respectiva curva de posibilidades de producción. El comercio 

tendrá lugar al mismo precio en cada país, tangente a la curva de posibilidades 



de producción y a una curva superior de indiferencia (al menos para uno de los 
países) de la misma longitud. Esta línea de precios es entonces la hipotenusa 
de un triángulo rectángulo, en el que los catetos miden las exportaciones e 
importaciones. 

Se demuestra que la Teoría del Comercio pertenece al análisis teórico del 
equilibrio general, en el que los productos son móviles, pero los factores no. 
En un solo mercado rige un solo precio, la relación mal de intercambio. 

1.1.3. Estática Comparativa del Comercio 

La Teoría Clásica de la Ventaja Comparativa da respuesta a la pregunta de 
¿Qué productos serán exportados e importados?, ¿A qué precios? y ¿Quién se 
beneficiará con el comercio?, en un mundo de gustos, recursos y tecnología 
fijos. Sin embargo, este mundo estático ya no existe, si es que existió alguna 
vez. Los gustos evolucionan, particularmente a medida que el efecto 
demostración hace mella en un país con los artículos de consumo o los medios 
de producción desarrollados en otros. El impacto de las variaciones en la 
dotación de factores se comprueba viendo como resultará afectado éste por 
dichas variaciones con la relación real de intercambio originaria. Un 
crecimiento neutral, con el supuesto más neutral posible del lado de la 
demanda (curvas de indiferencia homotéticas), conducirá a una expansión del 
deseo de comerciar a la antigua relación real de intercambio. Esto desplazará 
la curva de oferta de tal forma, que se expandirá el comercio y se empeorará la 
relación real de intercambio, siempre que la cuna de oferta exterior no sea 
infinitamente elástica. Los cambio en la dotación de factores pueden estar 
sesgados en favor o en contra de las exportaciones y pueden enfrentarse con 
unas condiciones de demanda también sesgadas, que acentúen o compensen 
(en todo o en parte) aquellos sesgos de la producción. Sin embargo, una 



producción ultrasesgada determina el resultado, siempre que se trate de bienes 
inferiores. 

La variación tecnológica puede tener lugar en forma de reducciones de costos 
para los bienes antiguos, o de introducción de nuevos bienes. Los primeros se 
consideran generalmente como si equivalieran a cambios en la dotación de 
factores. La introducción de nuevos bienes de un país antes que en otros, por 
el contrario, dan lugar a exportaciones que no están relacionadas, al menos a 
corto plazo, con las dotaciones de factores. 



II. DIAGNOSTICO 

2.1 SITUACION GENERAL DEL COMERCIO INTERNACIONAL 

2.1.1. La crisis económica Latinoamericana y sus efectos sobre el comercio zonal. 

El comercio internacional de los países de la ALADI muestran una persistente 

baja en su participación en el comercio mundial: de 5.7% del total de 

transacciones mundiales en 1960 a 4.5% en 1983%. Esta evolución histórica 

puede explicarse por el mayor dinamismo relativo en el comercio 

internacional de otras regiones del mundo, como el comercio entre los países 

de la OCDE o de los países petroleros árabes, desde la crisis mundial 

energética que se inició en 1973. 

Aparte de su participación decreciente en el comercio mundial, cabe señalar 

que, a partir de 1982, ha habido en la zona una fuerte contracción de las 

importaciones globales, que decayeron de 92.100 millones de dólares en 1981 

a 52.600 millones en 1984 (más del 40%): Por su parte, las exportaciones 

globales, que en 1981 sumaron 85.600 millones de dólares, descendieron en 

los dos años siguientes en 4.8% y 0.7%, respectivamente, para recuperarse en 

1984 a 87.700 millones de dólares. 

El esfuerzo exportador latinoamericano ha tropezado con dos obstáculos 

formidables: por una parte, el deterioro tradicional de la relación de precios de 

intercambio, que desfavorece a los productos básicos (80% de las 

exportaciones de la región) y, por otro lado, el proteccionismo creciente en los 

países industrializados que restringe el acceso a estos mercados que absorven 

cerca del 70% de las exportaciones latinoamericanas. 



Conjuntamente con los factores señalados que limitan las exportaciones de la 

zona a partir de 1977, la deuda externa de los países de la ALADI adquirió 

una dinámica propia, que poco tienen que ver con el balance comercial de esos 

países. Entre 1977 y 1982 el balance comercial acusó un déficit de 33.600 

millones de dólares, en tanto que la deuda en el mismo lapso crecía en 

204.100 millones. Una causa que explica este fenómeno son los servicios de 

factores y entre ellos, los intereses pagados que alcanzan, entre los mismos 

años, a 118.500 millones de dólares, equivalentes a 58% del incremento de la 

deuda. 

En consecuencia, cabe concluír que la deuda es en su mayor parte de origen 

financiero y que por lo tanto, de ese ámbito debería provenir la solución a su 

servicio y descomunal crecimiento. 

No obstante, llegada la hora de la retribución de las deudas de los bancos y a 

los gobiernos de los países industrializados, América Latina se enfrentó a la 

cruda realidad de que sus ingresos por exportación no eran suficientes para 

financiar las importaciones necesarias más el servicio de la deuda externa, y 

sobrevino la crisis financiera de 1982. Esta hizo necesaria la aplicación de 

procesos de ajuste de Balanza de Pagos y de Cuentas Fiscales que pretendían 

obtener el superávit necesario en la Balanza de Pagos para financiar la inflada 

deuda externa. 

Los programas de ajuste se tradujeron en recortes drásticos en las 

importaciones de la mayoría de los países de la zona y en la resección de la 

producción interna. Esta menor importación fue causada por la caída en los 

niveles de demanda global y por la política de encarecimiento de las 

importaciones en las que se aplicaron instrumentos de devaluación cambiarla, 

altos aranceles y restricciones no arancelarias. 



Pero lo que más preocupa de la situación actual es que, por efecto de la lenta 

recuperación de la economía mundial, es posible que esta situación persista en 

los próximos años y se convierta en un punto de estrangulamiento para el 

crecimiento económico de los países de la ALADI. Es hoy más necesaria que 

nunca una efectiva cooperación regional a fin de superar el extrangulamieto 

externo; acción prioritaria para cumplir ese propósito es la recuperación del 

comercio intrazonal, que ha decaído en proporciones importantes. 

En el período de 1985-1989 este comercio fue más dinámico que el comercio 

de los países de la región con el mundo, con un promedio de crecimieto del 

15% anual. Para todos los países, sus importaciones a la zona crecieron en 

mayor proporción que sus ventas totales al exterior. Asimismo, para todos los 

países, con la sola excepción del Brasil, el crecimiento medio de sus 

importaciones desde la zona fue superior al de sus compras externas totales. 

En el perído de 1985-1989 pueden distinguirse 5 países superavitarios 

(Venezuela, Brasil, Argentina, México y Ecuador), cinco países deficitarios 

(Paraguay, Chile, Uruguay, Colombia y Perú) y un país apenas equilibrado en 

todo el período en su conjunto (Bolivia). 

Sin embargo, cuando se separa el comercio del petróleo, varía 

fundamentalmete el panorama de los saldos comerciales. Los países 

superavitarios petroleros (Venezuela, México y Ecuador) se vuelven 

deficitarios en su comercio con la zona y dos países deficitarios (Chile y 

Colombia) se vuelven superavitarios o equilibrados, sobre todo en los últimos 

años. El superávit del comercio de Brasil con ALAD1 aumenta, al alcanzar 

3.200 millones de dólares en 1981, lo que explica un alto porcentaje del 

desequilibrio total de ALADI en ese año. 

-10- 



En conclusión, el país de mayor superávit en el comercio intrazonal es Bmsil, 

seguido por Argentina. Los demás países muestran un comercio claramente 

deficitario o relativamente equilibrado. 

La crisis externa significó el colapzo del comercio zonal en 1982-1983. Las 

exportaciones intrazonales bajaron en 11.100 millones de dólares en 1981 a 

apenas 7.100 millones en 1983, lo que representa una caída del 36% (4.000 

millones de dólares). La recuperación que se estimó para 1984 representa un 

crecimiento de 14% con respecto a los niveles deprimidos de 1983: el 

comercio intrazonal se estima en 8.100 millones de dólares en ese año. El 

exámen por países muestra que todos, con la excepción de Bolivia (gracias a 

sus mayores ventas de gas de petróleo a la Argentina) redujeron sus 

exportaciones a la zona. Las mayores caídas entre 1981 y 1983 se observaron 

para Brasil con 2.151 millones de dólares, Argentina con 715 millones y 

Venezuela con 716 millones. 

De otro lado, todos los países, excepto Colombia, redujeron sus importaciones 

desde la zona entre 1981 y 1983. Las mayores disminuciones se dieron para 

México con 884 millones de dólares, Chile con 705 millones, Uruguay con 

513 millones y Venezuela con 509 millones. 

El objetivo de reactivacíon del comercio zonal probablemente enfrentará el 

problema del desequilibrio que prevalecía en la época de bonanza. Por ello 

parece aconsejable que las medidas de cooperación regional ayuden a generar 

un comercio intmzonal relativamente más equilibrado y estable que en el 

pasado. Esto significa considerar, además de la recuperación de las antiguas 

corrientes comerciales equilibradoras desde los países actualmente 

deficitarios. Es por esta razón que adquieren importancia las nuevas 

modalidades de comercio como el intercambio compensado. En la medida en 

-11- 



que estos mecanismos se administren adecuadamente para el comercio zonal, 

podrían contribuir a la reactivación comercial propuesta como objetivo de la 

declaración y el Plan de Acción de Quito. 

Cabe precisar que el ideal de equilibrio en el intercambio, se refiere a las 

relaciones multilatelares dentro de la zona y no a las corrientes bilaterales o a 

los desequilibrios ocacionales que se producen naturalmente en las 

operaciones comerciales. Asimismo, los productos que no son objeto de 

tratamiento preferencial en la importación, es decir, que se tranzan a precios 

similares a los internacionales, tampoco debería computarse estrictamente en 

dicho concepto de equilibrio, ya que no representan un mayor costo para el 

país importador. 

El principal desajuste de la Balanza de Pagos latinoamericana se produce en la 

Cuenta Servicios, en particular de servicios financieros con los países 

industrializados; es con esas naciones que deben generarse excedentes 

comerciales para compensar el desequilibrio. 

El desplome del precio internacional del pretóleo, la continuación, con algunas 

excepciones, de la persistente tendencia descendente de los precios de los 

productos primarios y las sucesivas bajas en las tasas internacionales de 

interés influyeron profundamente sobre la evolución del sector externo de 

América Latina hasta 1989. Como era de prever, estos cambios afectaron en 

forma muy diversa a las cuentas externas de los distintos países de la región, 

cuyos resultados reflejaron además, las diferencias también marcadas 

existentes en sus políticas cambiarlas, comerciales y de endeudamiento 

externo. 

- 12 - 



2.1.2 El Comercio Exterior y la Relación de Precios de Intercambio 

Luego de bajar un 6% en 1986, el valor de las exportaciones de bienes 

disminuyó en 15% en 1989, corno resultado de un descenso de casi 13% en el 

valor unitario y de una contracción de 2.5% en el volumen exportado, según 

muestra el cuadro 1. 

En estas bajas influyó, sobre todo la aguda caída de las exportaciones de los 

países petroleros, cuyo valor conjunto se redujo 34% a raíz del desplome del 

precio internacional de los hidrocarburos y no obstante la expansión 

considerable que tuvieron las exportaciones no petroleras en México y 

Ecuador. Sin embargo, en 1986 disminuyeron también entre 10% y 22% las 

exportaciones de Paraguay, Nicaragua, Perú, Argentina y Haití y bajaron más 

de 4% las de Brasil y República Dominicana. 

Por el contrario, en Colombia el valor de las exportaciones subió de forma 

extraordinaria (55%), en parte como consecuencia del alza del precio del café 

y en medida aún mayor por el vigorosa crecimiento del volumen exportado de 

dicho producto, como también del petróleo, carbón y bienes facturados. Las 

ventas externas se elevaron asimismo fuertemente en Uruguay (24%), que 

aprovechó la enorme expansión de las importaciones brasileñas y aumentó 

también de manera considerable sus colocaciones de bienes tradicionales y no 

tradicionales en Europa. Ellas crecieron más del 10% en todos los países de 

América Central, salvo Nicaragua (en gran medida debido a las mejores 

cotizaciones del café, el azúcar y los bananos) y se incrementaron sobre 9% en 

Chile, corno resultado de un crecimiento del 20% de las distintas 

exportaciones de cobre. 
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No obstante la reducción de las exportaciones, en 1989 por tercer año 

consecutivo la debil recuperación de las importaciones, tras su enorme caída 

de 42% del benio 1982-1983, su valor se incrementó 2.4%, mientras su 

volumen se amplió 7%. 

La expansión de las importacioness fue además bastante generalizada. De 

hecho, su monto se redujo en solo seis países y su quantum cayó en forma 

marcada unicamente en Haití, México, Guatemala y Ecuador. Si bién el ritmo 

de crecimiento del valor de las compras externas en las demás economías de la 

región fue muy desigual, en la mayoría de ellas la ampliación de su volumen 

fue considerable. Ella fue excepcionalmente vigorosa en Perú (31%), Brasil 

(26%), Uruguay (25%) y Bolivia (21%), pero fue también significativa en 

Honduras, Argentina Colombia,Nicaragua, Chile, Paraguay y El Salvador, en 

todos los cuales el quantum de las importaciones subió 9% o más. No 

obstante, en todos estos países, con la sola excepción de Bolivia, Colombia, El 

Salvador, Honduras y Nicaragua, el volumen de las importaciones continuó 

siendo muy inferior al registrado antes de la crisis. 

Pese a la declinación por cuatro años consecutivos del valor unitario de las 

importaciones, la relación de precios de intercambio de América Latina 

disminuyó casi 9%, acumulando así una caída de 20% en el último sexsenio. 

Sin embargo, en contraste con lo ocurrido en 1986, dicha baja se originó 

exclusivamente en las economías exportadoras de petróleo, en las cuales la 

relación de precios externos experimentó un deterioro radical; en Argentina 

donde ella se resujo 13% de las nuevas bajas en los precios internacionales de 

los cereales y la carne; y en Paraguay, cuyos términos de intercambio fueron 

perjudicados por la declinación de las cotizaciones del algodón y soya . 
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En las demás economías de la región, los términos de intercambio mejoraron 
en forma notoria. Ellos aumentaron de manera especialmente marcada en 
Brasil (en cuyas importaciones tiene gran ponderación el petróleo) y en los 
países Centroamericanos (que se beneficiaron tanto por la caída del precio 
internacional del café y los bananos y la recuperación parcial del azúcar a 
partir de su bajísimo nivel en 1985, con lo cual este último siguió siendo 
inferior a su promedio histórico. 

Corno resultado del deterioro de la relación de precios de intercambio y el 
descenso del quantum de las exportaciones, el poder de compra de éstos 
disminuyó casi 10%. Esta baja fue, a la vez, más intensa y más concentrada 
que la ocurrida en 1985. En efecto, en constraste con lo sucedido ese año, 
según muestra el cuadro 2, en que la capacidad adquisitiva de las 
exportaciones disminuyó en 14 de los 19 países de la región, en 1989 ella 
disminuyó solo en las 5 economías exportadoras de petróleo: Argentina, 
Haití, Nicaragua y Paraguay. En cambio en los demás países las alzas del 
poder de compra de las exportaciones fueron considerables, oscilando entre 
14% en Chile y 58% en Colombia . 

2.1.3 La Balanza de Pagos 

A causa de la fuerte caída del valor de las exportaciones y del pequeño 
incremento de las importaciones, en 1989 se redujo por segundo año 
consecutivo el superávit del comercio de bienes. Este, que a partir de 1981 
había seguido una sostenida tendencia ascendente y que en 1984 alcanzó un 
máximo histórico de 39.400 millones, cayó a 18.450 millones en 1989, tal 
como se observa en el cuadro 3. 
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Esta merina obedeció principalmente a la enorme contracción del superávit de 

los países exportadores de petróleo, que se redujo casi 80%, de 17.600 

millones de dólares en 1988 a menos de 3.800 millones en 1989. Como era 

previsible, la disminución del excedente comercial fue particularmente 

cuantioso en México (-6.300 millones) y Venezuela (-5.500 millones). Ella 

fue también importante en Argentina y Brasil, países ambos en que el 

superávit se contrajo en 2.000 millones de dólares; en el Perú, donde el 

excedente casi de 1.100 millones obtenidos en 1987 desapareció por completo 

en 1989, y en Ecuador, en que éste fue 700 millones de dólares más bajo que 

en 1988. 

Por el contrario, en 1989 se produjo un vuelco espectacular en el comercio 

exterior de Colombia, el cual, luego de cerrar con un pequeño saldo negativo 

en 1988, generó un superávit de casi 1.500 millones de dólares. Guatemala y 

Costa Rica lograron, asimismo, reemplazar sus deficit del año anterior por 

saldos positivos, en tanto que los restantes países de América Central, salvo 

Nicaragua, redujeron marcadamente sus deficits y Chile y Uruguay 

acrecentaron los excedentes que habían obtenido en 1989. 

En constraste con lo sucedido en 19847 y al igual que en 1988, el superávit del 

comercio de bienes no alcanzó a cubrir la totalidad de las remesas netas de 

utilidades e intereses, peses a que éstas disminuyeron más de 4.400 millones 

de dólares, como resultado del descenso de las tasas internacionales de interés. 

Debido a ello, y pese a que los pagos netos de servicios volvieron a bajar, el 

deficit de la Cuenta Corriente más que se triplicó, sobrepasando los 14.000 

millones de dólares. En esta forma se acentuó el cambio en la tendencia del 

saldo negativo de la Cuenta Corriente, el cual, luego de alcanzar un nivel sin 

precedentes de 41.000 millones de dólares en 1982, practicamente despareció 

apenas dos años después, pero repuntó en 1988 . 
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Como en ese año, el aumento del deficit de la Cuenta Corriente fue el 

resultado de cambios contrapuestos en las distintas economías de la región. 

Mientras México y Venezuela (que en 1987 fueron los únicos países que 

obtuvieron saldos positivos) registraron en 1988 los déficit más grandes en la 

región y el déficit creció fuertemente en Perú y Ecuador y a un ritmo 

moderado, pero también alto, en Argentina, Brasil y Bolivia, él se redujo en 

forma espectacular en Colombia y por segundo año consecutivo en Chile, las 

dos economías que en 1987 habían registrado saldos negativos más 

cuantiosos; el déficit disminuyó también en República Dominicana, Haití y en 

todos los países centroamericanos (excepto Nicaragua) y desapareció por 

completo en Panamá y Uruguay, que pasaron a ser así las únicas economías en 

que la Cuenta Corriente cerró con un saldo positivo. 

En 1989 subió el ingreso neto de capitales, que había descendido a un nivel 

bajo el año anterior. Este aumento no derivó, empero, de una expansión 

importante y generalizada del flujo de préstamos e inversiones hacia la región, 

sino que reflejó en gran medida el vuelco que se produjo en la Cuenta Capital 

de México. Esta que había cerrado con un déficit de más de 3.000 millones de 

dólares en 1988, generó en 1987 un saldo positivo de alrededor de 4.000 

millones. En este cambio influyeron tanto los considerables préstamos de 

enlace otorgados por los gobiernos de los países industrializados, las 

actividades financieras públicas y los bancos comerciales corno la política 

crediticia muy restrictiva aplicada por las actividades monetarias que indujo a 

no pocas empresas a no retornar en 1989 fondos que mantenían en el exterior 

a fin de poder financiar sus actividades. El ingreso neto de préstamos e 

inversiones subió también en forma importante en Argentina y Ecuador, pero 

disminuyó fuertemente en Bolivia y en los países centroamericanos (de nuevo 

con la excepción de Nicaragua) y de manera moderada en Colombia, Chile y 

Uruguay. 	Al mismo tiempo se acrecentó fuertemente la salida neta de 

capitales desde Brasil y en forma leve desde Venezuela. 
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Sin embargo, el aumento del flujo neto de préstamos e inversiones fue 

bastante menor que el déficit de la Cuenta Corriente. Por ende, la Balanza de 

Pagos, que ya en 1988 había cerrado con un saldo negativo de casi 1.600 

millones de dólares, arrojó en 1989 un déficit de más de 5.600 millones. Este 

se originó, sin embargo, casi por completo en el enorme saldo negativo de 

4.500 millones de dólares de Venezuela y en el déficit de 2.200 millones de 

Brasil. Los demás países, salvo Perú, Bolivia, Paraguay y República 

Dominicana, lograron equilibrar su balance de pagos y obtuvieron pequeños 

excedentes, con las solas excepciones de Uruguay y, sobre todo Colombia, 

cuyos superávit fueron considerables. 

A raíz del mayor ingreso de capitales y de la baja en los pagos netos de 

intereses y utilidades, disminuyó casi un tercio la transferencia neta de 

recursos desde América latina hacia el exterior. Sin embargo, el monto de 

dicha transferencia (22.600millones) continuó siendo muy cuantioso y, debido 

a la baja, que al mismo tiempo, experimentaron las exportaciones de bienes y 

servicios, equivalió aún a cerca de 24% del valor de éstas, proporcionando 

sólo levemente más baja que la registrada, en promedio, en los cuatro años 

anteriores . 

Para 1988 en Latinoamérica se observó una agudización de la crisis 

económica, un debilitamiento de la inversión y una reducción en la eficiencia 

de los instrumentos de política económica utilizados. Es más, la tasa de 

inflación fue la más alta en la historia de la región (472,8%) y por tanto 

significativamente superior al 198,9% de 1987. A pesar de la crisis, el valor 

de las exportaciones aumentó como resultado del alza de los precios de los 

productos no energéticos y de los mayores volúmenes de ventas externas. 
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Sin embargo, más del 75% del ingreso de estas exportaciones se transfirió al 

exterior por concepto de servicio de la deuda externa. En el sector externo se 

presentaron otras condiciones adversas, como ser la baja de la cotización del 

petróleo y el aumento de los precios de las improtaciones manufacturadas. Sin 

embargo, el índice de la relación de los precios de intercambio (IRTI) de la 

región se mantuvo constante respecto a 1987, pero fue menor en 22% al de 

1980. Para los países exportadores de petróleo ese índice se redujo y mejoró 

para los no exportadores de petróleo. 

2.2 PRINCIPALES FLUJOS COMERCIALES DE AMERICA LATINA 

La evolución de la economía de América Latina fue singularmente compleja en 1989. 

En medida considerable dicho rasgo derivó del comportamiento contrapuesto que 

mostraron, por una parte, las variables internas y, por otra, las del sector externo. Los 

principales fenómenos de origen externo durante el año fueron la caída de los precios 

de los hidrocarburos (de signo negativo para los países exportadores de petróleo y 

positivo para los importadores); la caída de las tasas de interés (que benefició de 

preferencia a los países relativamente más endeudados con la banca privada); y la 

aguda depresión de los precios de la gran mayoría de los productos primarios 

(tendencia a la cual el café constituyó la principal excepción). A su vez, los 

principales fenómenos de origen interno estuvieron vinculados a la aplicación en 

varios países de programas de estabilización con rasgos novedosos, que no solo 

contribuyeron a desacelerar marcadamente el ritmo de los procesos inflacionarios, 

sino que tuvieron como subproducto un favorable efecto distributivo, que contribuyó 

asimismo, a activar la demanda interna. 

Dada la diversidad de situaciones que se dieron en la región en función de las 

variables descritas, las diversas economías mostraron trayectorias muy disímiles. De 

ahí que un análisis de esas variables para América Latina en su conjunto no tengan la 
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misma significación en 1989 que en años pretéritos. Así el P113 del conjunto de la 

región habría aumentado en 3.4%, dicho crecimiento encubre un aumento de la 

actividad económica inferior a la tasa de crecimiento de la población en 11 países y 

una expansión muy dinámica de 5% o más en otros 6 (ver cuadros 4 y 5). 

Similarmente, si bién en 1989 se produjo al nivel regional un nuevo y ostensible 

deterioro en los resultados del sector externo, él se constituyó en el resultado neto de 

cambios de magnitudes muy distintas y aún de signos encontrados en los diversos 

países. 

Contrariamente a lo ocurrido en los años anteriores, en que la gran mayoría de los 

países continuaron inmersos en una profunda y prolongada rescesión, en 1989 

algunos registraron claros signos de recuperación. Con todo, salvo Brasil y 

Colombia, en todos los países en que el producto aumentó en forma significativa, su 

alza constituyó un proceso de recuperación parcial de los niveles de actividad que 

habían sido alcanzados ya antes de la crisis. De hecho la mayor producción se 

obtuvo en gran medida mediante una utilización más plena de la capacidad 

productiva instalada, circunstancias que plantéa interrogantes sobre la posibilidad de 

prolongar la recuperación y, sobre todo, la de reanudar un crecimiento económico 

genuino y persistente. Ello resulta en especial evidente si se tienen en cuenta, 

además, los niveles anormalmente bajos de la inversión interna y la continuada 

estrechez de divisas asociada con el servicios de la deuda externa y con las 

condiciones muy deprimidas de los precios en los mercados internacionales. 

En suma, si bién 1989 ofreció algunos avances alentadores en materia de 

recuperación productiva y en la corrección de ciertos desequilibrios 

macroeconómicos principales, ellos no fueron decarácter generalizado y sólo 

contrarrestaron de manera muy parcial los retrocesos registrados en el quinquenio 

anterior. En estas circunstancia, resulta prematuro afirmar que en el desempeño 
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favorable que tuvieron algunos países constituya o asegure una reversión sostenida de 

las tendencias recesivas anteriores. 

2.2.1 Tendencias Principales 

En 1989, el PIB de América Latina aumentó 3.4%, tasa similar a la de 1987 y 

mayor en sólo 2.7% a la registrada el año anterior. Con ello el producto por 

habitante se incrementó en algo más de 1%, luego de haberse elevado apenas 

0.4% en 1986. No obstante en el conjunto de la región él fue todavía cerca de 

8% menor que en 1980, el año que precedió a la crisis y superó sólo levemente 

al que se había alcanzado ya en 1978 (ver cuadro 4). 

En contraste con lo ocurrido en los años anteriores, la expansión de la 

actividad económica se concentró en 1986 en los países no exportadores de 

petróleo, cuyo producto creció 6.5%, tasa bastante más alta que la registrada 

en cada uno de los 10 años anteriores, con la sola excepción de la de igual 

magnitud obtenida en 1979. Por el contrario el producto conjunto de los 

países exportadores de petróleo disminuyó casi 2%, principalmente a causa de 

la caída de 4% que sufrió la actividad económica en México y pese al alza de 

8.5% de la producción global en el Perú . 

Geográficamente, el crecimiento económico rápido ocurrió casi por entero al 

sur de Venezuela. En efecto, la actividad productiva, además de expandirse 

con notable vigor en Perú y elevarse alrededor de 8% por segundo año 

consecutivo en el Brasil, aumentó entre 5% y 6% en Argentina, Colombia, 

Chile y Uruguay. En cambio, en todos los países de América Central y del 

Caribe, exceptuados unicamente Costa Rica, Panamá y Cuba, el 

desenvolvimiento de la economía no alcanzó a compensar el aumento de 

población. Por ende, el producto per capita disminuyó en todos ellos, lo que 

sucedió también en México, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Venezuela . 
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Como resultado de esta evolución, en 1986 continuó agravándose el deterioro 

que desde comienzos del decenio actual vienen sufriendo las condiciones de 

vida en la mayoría de las economías más pobres de América Latina. Así. 

según muestra el cuadro 5, entre 1981 y 1986 el producto por habitante cayó 

27% en Bolivia, 21% en Guatemala, casi 17% en El Salvador y más de 13% 

en Nicaragua, Honduras y Haití. En este lapso él disminuyó asimismo 

agudamente en países con niveles de ingreso y desarrollo bastante mayores 

como Venezuela (-22%), Costa Rica (-11%) y México (-10%) y, pese a su 

recuperación en 1986, experimentó mermas considerables en Argentina 

(-16%), Uruguay (-15%) y Perú (-10%). 

a) PERU 

La elevación de la demanda interna y el mejor aprovechamiento de la 

capacidad instalada fueron las causas fundamentales del aumento de 8.5% 

del producto interno del Perú. El rol de estos elementos fue especialmente 

significativo en la industria manufacturera, cuya producción subió casi 

15% y se recuperó así por completo de su profunda caída del benio 

1982-1983. El repunte de la construcción (sector que hasta 1985 fue 

particularmente afectado por la crisis) fue todaví1 mis vigoroso (20%). El 

crecimiento de la actividad económica fue acompañado por un aumento 

excepcionalmente intenso (30%) del volumen de las importaciones y en 

especial de los bienes de consumo y de productos intennedios, que fue 

financiado en parte con las divisas ahorradas a raíz de la limitación 

impuesta a los pagos de interés sobre la deuda externa. 

Corno resultado de la fuerte expansión de la industria, la construcción y el 

comercio, en los centros urbanos se redujo el empleo y aumentaron las 

remuneraciones reales. Estas últimas (que habían disminuido casi 

interrumpidamente desde 1980, acumulando una caída de 40% de los 
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cinco años siguientes) se elevaron alrededor de 7%, en tanto que la tasa de 

desocupación en las actividades no agropecuarias disminuyó de casi 12% 

en 1988 a 10.6% en 1989 . 

b) BRASIL 

Al igual que en 1988 el PIB aumentó aproximadamente 8% en Brasil. 

Ello ocurrió pese a que la producción agropecuaria bajo 5%, como 

consecuencia de una fuerte y prolongada sequía. En cambio, la industria, 

la construcción y el comercio (que se había elevado ya en forma 

considerable en el año anterior) crecieron más de 11%. Su expansión fue 

impulsada por el extraordinario dinamismo de la demanda interna y 

permitió absorver la mayor parte de la capacidad instalada que se 

encontraba todavía subutilizada a comienzos de 1989. El crecimiento de 

la producción se vió facilitado, además, por el alza notable que tuvieron 

las importaciones no petroleras por segundo año consecutivo y por la 

desviación hacia el mercado interno de parte de los bienes intermedios que 

en años anteriores se destinaban a la exportación. Como resultado de la 

actividad económica, la situación acupacional mejoró en forma notoria. 

La tasa media de desempleo en las seis ciudades principales del país (que 

entre 1987 y 1988 había disminuido de 7.15 a 5.3%) bajó apenas 3.8% en 

los diez primeros meses de 1989 y cayó en octubre a 3% al menos en Río 

de Janeiro, Sao Paulo y Porto Alegre . 

c) ARGENTINA 

La utilización más plena de la capacidad instalada existente inducida por 

el aumento de la demanda interna fue asimismo la clave del alza de 5.5% 

de la actividad económica en Argentina, la cual de esta manera se 

recuperó de la merma de 4.4% sufrida el año anterior. 
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El repunte fue muy marcado en la industria manufacturera, cuya 

producción, tras disminuír más de 10% en 1988, aumentó alrederor de 

12%. En 1989 se incrementó en 6% la construcción, con lo cual se 

interrumpió su aguda y sostenida tendencia descendente de los cinco años 

previos, período en el cual ella cayó casi 50%. Por el contrario, el 

producto agropecuario declinó más del 3% por segundo año consecutivo, 

principalmente por las desfavorables condiciones climatológicas 

d) CHILE 

En Chile la actividad global económica aumetó algo más del 5%. Así, ella 

casi recobró el nivel alcanzado antes de la crisis. Sin embargo, debido al 

aumento de la población, el producto per cápita fue todavía 8% más bajo 

que en el período 1980-1981. Como en los dos años anteriores, el 

crecimiento se originó principalmente en los sectores productores de 

bienes comerciables internacionalmente cuya expansión fue estimulada 

por el alto nivel real del tipo de cambio efectivo y por la protección 

brindada a ciertas actividades agropecuarias e industriales a través de la 

política de bancos de precios agrícolas, de sobre tasas arancelarias y de 

incentivo a las exportaciones menores. A raiz del crecimiento de la 

economía, la situación ocupacional (quese había deteriorado en forma 

extraordinaria en el período 1982-1983) mejoró perceptiblemente. A 

nivel nacional, la tasa de desocupación abierta disminuyó desde 13.4% en 

el trimestre agosto-octubre de 1988 a 10.2% en el período correspondiente 

de 1986, mientras que en el Gran Santiago, ella cayó de un promedio algo 

superior a 17% en 1988 a uno de 13.4% en enero-octubre de 1989. Al 

igual que en 1988, la baja del desempleo abierto coincidió con una 

reducción muy importante del número de personas adscritas a programas 

ocupacionales de emergencia del Gobierno. 
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e) COLOMBIA 

En Colombia donde el producto también creció alrededor de 5%, el 

principal elemento dinamizador de la economía fue la expansión 

excepcional de las exportaciones. En efecto, como resultado de la caída 

de la producción brasileña de café, el precio internacional del grano se 

elevó fuertemente y Colombia pudo incrementar en forma considerable el 

volumen de sus ventas de café. Al mismo tiempo, se ampliaron 

marcadamente las exportaciones de carbón y petróleo (al madurar parte de 

las grandes inversiones realizadas años anteriores) y, estimuladas por el 

alto nivel real del tipo de cambio, crecieron con vigor las de bienes 

manufacturados. Así, el valor de las exportaciones de bienes subió 55% y 

su volumen aumentó 30%. Los mayores ingresos generados en el sector 

exportador contribuyeron a ampliar la demanda interna, especialmente en 

las zonas cafetaleras, y estimularon al comercio y a la industrial. 

A raíz de ello y pese al carácter restrictivo de la política fiscal, que afectó 

en especial a la inversión pública, hacia fines de año se interrumpió el alza 

persistente que desde 1982 venía mostrando la tasa de desocupación, la 

cual había alcanzado niveles sin precedentes en las principales ciudades 

del país en 1988 y en el primer semestre de 1989 . 

En 1988, la economía latinoamericana creció tan sólo en 0,7%, porcentaje 

inferior a los registrados en los cuatro años presedentes. Por otro lado, el 

producto per cápita descendió en 1.5%. El crecimiento del Brasil fue nulo y 

cercano a cero el de la Argentina y el de México. Estos tres países generaron 

aproximadamente el 75% del producto de América Latina. Además, Panamá, 

Nicaragua y Perú, registraron tasas de crecimiento negativas. 



Entre los factores que incidieron en el reducido crecimiento de América 

Latina, se pudo mencionar la falta de recursos financieros, situación que a su 

vez se relaciona con el problema de la deuda externa. Por otro lado, los 

problemas de caracter inflacionario y el escaso éxito de las políticas de ajuste 

instrumentadas en varios países de la región, también afectaron negativamente 

a ese crecimiento. Sin embargo, debe señalarse que Ecuador, Chile, Paraguay 

y Venezuela registraron tasas de crecimiento positivas, las mismas que 

llegaron al 8.0%, 6.5%, 6.0% y 5.0%, respectivamente. Estas tasas a su vez 

fueron las mayores de la región. 

2.3 PRINCIPALES FLUJOS COMERCIALES DE BOLIVIA 

La economía boliviana atravesó por una prolongada y aguda crisis que se manifestó

principalmente por la contracción de su actividad económica, la aceleración del 

proceso inflacionario y el profundo desequilibrio del sector externo. 

La crisis del sector externo, que se manifestó en el agravamiento del desequilibrio de 

la Balanza de Pagos y un nivel negativo de sus Reservas Internacionales Netas, 

adquiere especial relevancia debido a su alto grado de dependencia con respecto al 

comercio exterior y al financiamiento externo. 

La importancia del sector externo se manifestó por la elevada proporción de sus 

exportaciones e importaciones con respecto al Producto Interno Bruto, que es una de 

las más altas de América Latina, la significativa dependencia en la generación de 

divisas por parte de las exportaciones de sus productos básicos, que provienen 

normalmente de sus recursos naturales no renovables, y por la importante 

participación de los impuestos al comercio exterior en la generación de los recursos 

fiscales. 
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La aguda crisis del sector externo que se manifestó en los prolongados desequilibrios 

de la Balanza de Pagos, está más relacionada con el alto servicio de la deuda externa, 

(ver cuadros 6 y 7), puesto que la Balanza Comercial ha tendido a ser superavitaria, 

especialmente en los últimos años al haber presentado saldos positivos superiores a 

200 millones de dólares, según muestran los cuadros 8 y 9. 

2.3.1 Estructura del Comercio Exterior con Relación al PIB 

La participación del comercio internacional en el PIB se mantuvo 

relativamente constante entre 1980 a 1988, no obstante los planes de 

desarrollo que insistían en una sustitución selectiva de importaciones. El 

cierre de las fuentes de financiamiento externo en la década del ochenta y las 

dificultades para estabilizar internamente la economía boliviana, redujeron 

sustancialemente este grado de apertura hasta 1985. Con la Nueva Política 

Económica, muy probablemente se recuperarán los niveles históricos de 

apertura al comercio exterior. 

Los déficits en cuenta corriente de la Balanza de Pagos que estuvieron en 

niveles razonables en la década de los setenta, se incrementaron muy 

fuertemente en el segundo quinquenio de los ochenta. Entre 1980 y 1988, el 

déficit en cuenta corriente como proporción del PIB baja en algo más del 1% 

por los saldos positivos que se contituyeron en Balanza Comercial, aunque 

sigue siendo alto por el pago de los intereses de la deuda externa. La 

restricción de la deuda externa pesa y segurá pesando muy fuertemente en los 

años a venir. 
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2.3.2 Análisis de los términos de Intercambio 

En esta descripción de las condiciones iniciales para la formulación de 

políticas macroeconómicas de comercio exterior se habrá de hacer notar 

también que hasta 1984, los términos de intercambio habían sido 

relativamente favorables para Bolivia, 	Empero en octubre de 1985 se 

produce el derrumbe del mercado del estaño; y, a principios de 1986 la caída 

en el precio internacional del petróleo arrastró al precio (y al volumen) de las 

exportaciones de gas natural a la Argentina. Todo hace prever que los 

escollos para la venta de gas serian enormes hasta 1992, año de vencimiento 

del contrato de compra y venta con la Argentina. 

El shock de los precios de estaño, otros minerales y el gas de fines de 1985 y 

principios de 1986 ha incidido en un pérdida, ceteris paribus, de 3.8% en el 

PIB. El deterioro externo tiene evidentemente repercuciones internas muy 

importantes, aún en el sector de bienes no comercializados 

internacionalmente. 

A pesar de la severidad de las condiciones externas, Bolivia tiene que expandir 

sus exportaciones en el mediano plazo. El país tiene muchas opciones al 

respecto, pero su inserción en el comercio internacional tendrá que tomar 

modalidades diferentes a las de los últimos 30 años, lo que implica una 

reasignación de recursos desde donde están empleados (o subempleados) 

ahora. La reactivación de la economía en el corto plazo y su crecimiento en el 

mediano plazo, una vez más depende crucialmente de las exportaciones, 

especialmente después del riguroso programa de estabilización puesto en 

marcha desde fines de agosto de 1985. 
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2.3.3 Evolución del quantum de las exportaciones 

Entre 1980 y 1988, las exportaciones legales han decrecido en un 31% en 

términos reales, lo que da una tasa anual promedio de 1.25% aunque es cierto 

que en esta tasa promedio pesa mucho lo acaecido entre 1981 y 1985. La 

tendencia general de decrecimiento ha estado acompañada por ciclos 

alternados de fuerte expansión y fuerte contracción. Estos ciclos han sido 

producidos tanto por shocks externos como por políticas económicas hacia el 

sector exportador. 

2.3.4 Exportaciones FOB por destino 

En este análisis de las tendencias a largo plazo hay que recordar que há habido 

un cambio muy sustancial en el desarrollo de nuestras exportaciones entre el 

año 1960 y 1985. Desde un porcentaje (en el valor de nuestras exportaciones) 

que no era más de 5.74% a la Argentina en 1960, este aumento a casi un 60% 

por las ventas de gas. Aparte de la Argentina nuestro comercio exportador 

parece orientarse más bién al resto del mundo que a nuestros vecinos; sin 

embargo ésto cambiará previsiblemente dada la modificación de la estructura 

de nuestras exportaciones. 

2.3.5 Tributos al Sector Externo 

La estrechéz estructural del mercado interno, puesta en mayor evidencia ahora 

con las restricciones que crea el esfuero estabilizador, lleva a pensar que ni la 

reactivación y menos aún un crecimiento sostenido de mediano plazo, pueden 

estar basados en la demanda interna. Un crecimiento rápido de las 

exportaciones es escencial para la reactivación de la economía y el empleo, es 

decir para restablecer el equilibrio interno y para poder crecer a tasas más altas 
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que en el pasado reciente. En esta discusión del equilibrio interno, hay que 

recordar también la importancia que tiene el comercio exterior en la base 

impositiva del país. 

Los tributos al sector externo por aranceles, por impuestos a la exportación y 

por regalías de producción en los sectores exportadores llegaron a ser en 1988 

casi un 80% de los ingresos del Gobierno General. Como proporción del PIB 

llegan a ser 7% en este mismo año con lo que casi se estaría por encima de los 

niveles históricos a partir de 1975. El nivel más alto antes de 1988 había sido 

en 1975 que fue un año que se recordará por los altos precios internacionales. 

2.3.6 Balance de la economía de Bolivia a 1988 

El profundo deterior del entorno externo fue también la causa principal de la 

caída del orden de 3.5% que sufrió la actividad económica de Bolivia. En 

efecto, en 1986 el precio del estaño, que había bajado ya en los dos últimos 

años anteriores, cayó amenos de la mitad corno resultado de la interrupción de 

las operaciones llevadas a cabo por el Consejo Internacional del Estaño. A 

raíz de esta enorme baja y también con miras a reducir las pérdidas de la 

minería estatal, se cerraron o disminuyeron las actividades en numerosos 

establecimientos mineros. Como resultado de ello la producción de la minería 

cayó alrededor de 30% en 1986, baja que, agregada a la ocurrida en los cuatro 

años precedentes, representa una contracción de algo más de 60% en el lapso 

de 1982-1986. A las consecuencias del derrumbe del precio del estaño se 

agregaron las derivadas de la baja del precio del gas natural (producto que en 

los últimos años aportó la mitad de los ingresos de exportación) y los efectos 

negativos de las inundaciones y adversas condiciones climatológicas que 

prevalecieron en el primer semestre sobre la producción agrpecuaria. Por otra 

parte, el deprimido poder de compra de los asalariados y el alto nivel de las 
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tasas reales de interés que resultaron de la aplicación del programa de 

estabilización y la mayor competencia de los bienes importados, 

contribuyeron a provocar una merma de la producción industrial. Como era 

de esperar, la caída de la actividad económica trajo consigo un nuevo aumento 

de la tasa de desocupación, que se elevó por sexto año consecutivo y alcanzó 

un nivel jamás antes registrado del 20%. 

Luego del agudo proceso recesivo e inflacionario experimental en la mitad de 

la presente década, en 1987 y 1988 el balance macroeconómico interno de 

Bolivia mejoró notablemente. Es más en la gestión de 1988, el PIB, por 

primera vez en lo que va de los años ochenta registró una tasa de crecimiento 

similar a la de la población. Por su parte, el acelerado aumento de los precios 

ocurridos entre 1982-1985 fue controlado a partir de 1986, debido 

fundamentalmente a la imposición de una importante grado de disciplina fiscal 

y a la creación de las condiciones administrativas e institucionales necesarias 

para moderar las expectativas inflacionarias. Adicionalmente en 1988 los 

salarios reales crecieron más rapidamente que el P113 y la tasa de empleo se 

mantuvo al nivel del año anterior. 

Los sectores económicos que respondieron de manera más dinámica en 1988, 

fueron el minero, el industrial, el de hidrocarburos y el de servicios básicos. 

sin embargo, el valor agregado agropecuario y el de otros servicios disminuyó. 

La baja de la actividad agropecuaria, se originó en las sequías que afectaron a 

varias regiones del país, en la caída de los precios internacionales de algunos 

de los productos del sector y en la política de erradicación de los cultivos de 

coca. Por su parte el aprote al PIB de otrs servicios se contrajo, dibido al 

debilitamiento del comercio y la reducción de los servicios generados por la 

Administración Pública. 



El sector público contribuyó al crecimiento de la producción mediante un 

importante incremento en sus gastos de capital fijo, principalmente en los 

sectores del transporte, de hidrocarburos y agropecuario. Además las 

actividades del Fondo Social de Emergencia impulsaron la construcción de 

obras públicas, lo cual contribuyó a su vez a una mayor oferta de empleo. 

Debe señalarse, que la mayor parte de la inversión pública en proyectos de 

desarrollo del año 1988 fué financiado con recursos provenientes del exterior. 

Lo anteriormente expuesto se puede observar en los cuadros del 10 al 14. 

2.4 ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES EN BOLIVIA 

(1972-1980) 

2.4.1 Exportaciones 

Las exportaciones para 1972 totalizaron $us 243.1 millones (valores brutos 

CIF), lo que representa un aumento del órden del 15.7% con respecto a 1971. 

Por las exportaciones de minerales se recibió $us. 173.1 millones, de los 

cuales el 53.3% correspondió a COMIBOL, el 18.2% a la Minería Mediana, el 

11.9% a la Minería Chica, el 13.3% a ENAF y el 3.2% a otros exportadores. 

Las exportaciones de estaño concentrado siguen siendo el principal rubro de 

ingresos para la economía. este año gracias a la tendencia alcista del precio de 

dicho mineral por el desequilibrio de la oferta y la demanda, se exportó por un 

valor de $us. 89.5 millones o sea un 36.8% del valor total de las 

exportaciones. El rubro minerales en su conjunto representó el 71.2% de ese 

total. 



El precio promedio anual alcanzado en el mercado de Londres, fue de $us. 

1.70 por libra fina de estaño, superior en 4.9% al promedio del año anterior. 

El precio de estaño fundido subió aún más que el precio del mineral 

concentrado, su volumen de exportación generó un ingreso por valor de $us. 

23.1 millones. 

El sector hidrocarburos generó ingresos por $us. 41.6 millones, el producto de 

las exportaciones de petróleo crudo alcanzó $us. 31.7 millones, superior en 

32,6% al de 1971, ocupando un lugar cada vez más destacado en el comercio 

internacional del país. Por su parte la iniciación de las exportaciones de gas a 

la República Argentina, reportó un ingreso de $us. 9.9 millones. 

La tasa de crecimiento de las exportaciones de productos considerados como 

no tradicionales fue de 118.5%, destacándose principalmente el algodón en 

cifra, que de $us. 3.8 ascendió a $us. 7.6 millones (100%); la carne de res 

triplicó el valor exportado en 1971, de $us. 2.7 a $us. 8.1 millones; igualmente 

el café de 2.6 a 4.2 millones (61.5%) y otros productos de 1.5 a 6.3 millones 

de dólares. 

Para 1973 las exportaciones de materias primas, productos agropecuarios y 

semifacturados generaron un valor de $us. 336.8 millones (valores CIF), lo 

que en términos absolutos significó un incremento de $us. 93.7 millones 

(38%). Dicho resultado estuvo determinado por el aumento del volumen 

como el precio de algunos productos, principalmente de los minerales y otros 

productos como el azúcar, café, maderas, etc. 

La participación sectorial en el orden de importancia fue como sigue: el 

sector minero contribuyó con 66.6%al valor total exportado, disminuyendo su 

participación en 4.7 puntos con respecto al año anterior. 
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A nivel de productos, la participación de estaño concentrado sigue siendo 

preponderante con 28 9% del total. Sin embargo, el año anterior su 

participación fue de 36.$%, lo que demuestra el cambio favorable que se está 

operando en nuestra estructura de exportaciones, con una participación cada 

vez mayor en los productos No Tradicionales. En cuanto a su comportamiento 

(precio y cantidad) se registró un aumento significativo en el precio, con una 

cotización promedio de $us. 4.587 la TMF, mientras que en 1972 la misma 

unidad registró un promedio de 3.743. El volumen exportado disminuyó en 

2.314 TMF, hasta un total de 21.414 TMF. El valor total llegó a $us. 97.5 

millones, superior en 8.6 millones a la cifra registrada en el año anterior. 

Siguiendo el orden de importancia el petróleo crudo contribuyó con 14.5% al 

total del valor exportado, lo cual se debe principalmente a la crisis energética 

mundial que dió lugar a la coyuntura favorable de precios. En efecto, el 

precio promedio de venta por barril de petróleo crudo boliviano durante 1977 

era de $us. 2.90 mientras que en el período de análisis alcanzó a $us.4.20 o sea 

registró un incremento del 42.4%. El volumen exportado subió solamente en 

8.8%. El valor total de las exportaciones de crudo alcanzó a $us. 48.9 

millones. 

En tercer lugar tenemos la participación de los productos No Tradicionales 

que generaron 13.5% del total de los ingresos (11.6%) registrado el año 

anterior). En tal sentido es importante destacar la tasa de crecimiento 

observada en la generación de ingresos provenientes de la exportación de 

dichos productos, que registró 59.9% ($us. 17.0 millones) con relación al año 

1972. En dicho incremento el azúcar contribuyó con el 27.3%, determinando 

un valor de $us. 12.4 millones; las ventas de algodón generaron $us. 9.7 

millones con una participación relativa del 21.4%; dicho porcentaje habría 

sido de mayor significación de no haber existido dificultades en su 

comercialización, razón por la cual quedaron pendientes de venta 215.205 qq. 
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La estructura de nuestras exportaciones determinó que, corno en años 

anteriores, se tenga que efectuar fuertes pagos por concepto de gastos de 

realización de minerales. El monto total desembolsado en el período por este 

concepto fue de $us. 77.5 millones, de los cuales 71.7 millones 

correspondieron a gastos para exportar minerales concentrados y metal fino; 

los mismos involucran, a parte de los de tratamiento, pagos por concepto de 

fletes, seguros y gastos portuarios. Los gastos de estaño concentrado 

alcanzaron a un valor de $us. 25.8 millones; para el estaño metálico a $us. 0.7 

millones, el bismuto metálico a $us. 0.4 millones y los demás minerales en su 

conjunto a un total de $us. 44 millones. 

Los productos no tradicionales para su comercialización ocacionaron gastos 

por $us. 5.8 millones (12.8% de su valor exportado), que cubren fletes, 

seguros y transportes al exterior. 

A los gastos anteriormente señalados se suma un valor estimado por 

contrabando de $us. 9.0 millones, con lo que se llega al valor FOB de las 

exportaciones de $us. 268.3 millones. El monto del ajuste para pasar de las 

exportaciones C1F a las exportaciones FOB con fines de Balanza de Pagos 

asciende a $us. 68.5 millones. 

Las ventas del país al resto del mundo para 1974, determinaron un ingreso de 

$us. 642.5 millones en valores C1F, monto superior en $us. 304.2 millones 

(89.9%) al obtenido en la gestión de 1973. 	Este resultado incidió 

principalmente el aumento registrado en los precios de los principales 

minerales exportados, materias energéticas, productos agropecuarios e 

industriales. 
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Analizando la estructura de las exportaciones del país a hivel de productos, los 

ingresos obtenidos por la venta de estaño concentrado siguen siendo 

importantes, con una participación del orden de 27.1% si se compara con el 

año anterior. En cuanto al volumen, se observó un ligero incremento de 0.4 

TMF; en cambio el aumento en los precios fue significativo, con un precio 

promedio de $us. 7.960 la TMF, mientras que en la gestión pasada la misma 

unidad registró un promedio de $us. 4.591; el ingreso obtenido llegó a $us. 

174.3 millones que, en términos absolutos, representa un incremento de $us. 

75.6 millones con respecto al año anterior. 

En orden de importancia, la exportación de petróleo crudo generó el 25.5%, 

totalizando al final de la gestión un ingreso de $us. 163.9 millones, con una 

tasa de crecimiento de 235.2%; por el contrario, el volumen comercializado 

observó una disminución del 8.8% (1.045.3 millones de barriles), comparado 

con el período 1973. El sustancial aumento observado en el valor se debe 

principalmente al fuerte incremento del precio registrado en el mercado 

internacional, que alcanzó como máximo una cotización de $us. 16.0 el barril 

y un mínimo de $us. 14.38. Durante el año se verificó un promedio de $us. 

15.12 por la misma unidad, que representa un incremento del 260% con 

relación al precio promedio de $us. 4.20 por barril en el año anterior. 

Los productos no tradicionales, no obstante de haber participado con un 

9.9%en el total, registraron una disminución de 3.5%, empero en términos 

absolutos se observó un aumento de $us. 17.9 millones, totalizando el sector 

$us. 63.3 millones. Los rubros que mayor incidencia tuvieron en el monto 

antes indicado fueron el algodón con $us. 22.0 millones (34.8%), el azúcar 

$us. 16,9 millones (26.7%), maderas $us. 12.9 millones (20.4%) y café $us.4.3 

millones (6.8%), representando los cuatro productos anteriormente señalados 

88.7%; el restante 11.3%, equivalente a $us. 7.2 millones, provienen de las 



exportaciones de semilla de algodón, almendras y castañas, goma y otros 

productos. 

Los ingresos derivados del sector podían haber resultado mayores de no haber 

presentado problemas la comercialización de algodón, que dejó sin efecto la 

venta de importante stock del producto y, por otra parte, la prohibición de las 

exportaciones de azúcar, medida dictada por el Gobierno con la finalidad de 

abastecer normalmente el mercado interno. 

El estaño metálico ocupó un lugar preponderante en la estructura de las 

exportaciones, con una participación total de 8.7%. El valor exportado 

alcanzó a $us. 55.5 millones, monto superior en $us 23 2 millones (71.8%) 

con relación al año anterior. Otros rubros cuya participación de importancia 

en las exportaciones fueron gas natural (4.5%), plata (4.2%), wolfram (3.3%), 

cobre (2.5%), bismuto (1.9%), plomo (1.8%) y otros minerales con 0.3%. 

Al concluir el período 1975, el valor total CIF de las exportaciones -que 

alcanzó a $us. 523.2 millones -registró una disminución de $us. 127.3 

millones comparado con el período anterior; dicho resultado guarda relación 

con la tendencia decreciente registrada en los precios de las principales 

materias primas exportadas por el país. En el caso del principal producto de 

exportación -estaño- la demanda mundial observó una significativa 

contracción, razón por la cual el Consejo Internacional del Estaño implantó 

controles de exportación con vigencia a partir del 18 de abril hasta fines de la 

gestión; sin embargo, la anterior determinación no logró alcanzar los 

resultados programados inicialmente, en lo que se refiere a la regulación del 

precio del mercado internacional. En este sentido, durante el transcurso del 

año la cotización máxima se registró en el mes de febrero ($us. 3.43 la libra 

fina) y la mínima correspondió a la segunda quincena del mes de diciembre 
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($us. 2.80 la libra fina), el precio promedio en la gestión fue de $us. 3.12 por 

libra fina, el mismo que comparado con el precio promedio de 1974 resulta 

inferior en $us. 0.48. 

El volumen exportado de estaño metálico y concentrado llegó a 24.915 TMF, 

inferior en 4.090 TMF con relación al año anterior, disminución motivada en 

las restricciones implantadas por el C1E; esta situación determinó la 

acumulación interna de stocks de aproximadamente 4.500 TMF. El ingreso 

que se percibió por la venta de estaño metálico y concentrado fue de $us. 

171.4 millones. 

Las exportaciones de gas natural con destino a la República Argentina 

reportaron un ingreso de $us. 47.5 millones, dicho monto incluye $us. 5.0 

millones correspondientes al ajuste realizado del precio efectuado en el mes de 

septiembre de 1974, situación que derivó de las negociaciones llevadas a cabo 

con la empresa "Gas del Estado de la Argentina", elevándose el precio de $us. 

0.35 a $us. 0.60 el millar de pies cúbicos, esta situación favoreció para que el 

monto obtenido durante el período sea superior en $us. 18.3 millones 

comparado con la gestión 1974. 	El volumen total del gas natural 

comercializado alcanzó a 1.558 millones de metros cúbicos. 

Corno se puede apreciar los volumenes se mantuvieron prácticamente 

inalterables, siguiendo los términos de venta de gas natural suscrito con el país 

vecino. 

Por la exportación de productos agropecuarios y otros, se obtuvo un ingreso 

total de $us. 58.0 millones, observándose una disminución de $us. 12.1 

millones con relación al período anterior. En dicho monto tres productos: 

algodón, azúcar y madera reportaron $us. 45.5 millones. 

- 38 - 



En conclusión, el flujo de ingresos provenientes del sector exportador, durante 

el trienio 1973-1975, reflejó un comportamiento fluctuante, constituyéndose el 

año 1974 en el punto máximo, sustentado básicamente en la coyuntura de 

precios, en cambio en las últimas gestiones representó el punto de inflexión 

con una tendencia decreciente en el nivel de ingresos. 

No obstante la dificil situación que atravezó la minería en general, la gestión 

1976 resultó favorable para el sector exportador, habiéndose obtenido un valor 

CIF de exportaciones de $us. 635.6 millones con un incremento de $us. 109.2 

millones (20.7%) con respecto a 1975. Ajustando el valor CIF los gastos de 

realización y el tráfico ilegal de mercaderías, se dedujo un valor FOB de 

exportaciones de $us. 565.9 millones. 

La Minería Grande, Mediana y Pequeña y la Empresa Nacional de 

Fundiciones en su conjunto, reportaron un ingreso de $us. 389.3 millones, 

representando el 61.2% del total de exportaciones; esta situación resultó de los 

mejores precios alcanzados por los principales minerales comercializados en 

los mercados externos y cuya alza se acentuó a partir del segundo semestre. 

Debe destacarse que el precio del principal mineral de exportación, registró un 

aumento sostenido desde el mes de abril, guardando relación con la 

reactivación de la economía mundial, que se tradujo en una demanda de esta 

materia prima. 

El ingreso de divisas generado por la venta de estaño llegó a $us. 238.7 

millones, con una cotización promedio de $us. 3.40 la libra fina, superior en 

$us. 0.28 con relación al precio promedio de 1975. 
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La República Argentina se constituyó nuevamente en el principal mercado 

para nuestro petróleo, al haber adquirido este producto por un monto de $us. 

68.9 millones (61.2% del sector hidrocarburos), siguiéndole en orden de 

importancia EE.UU. con $us. 24.3 millones, Perú con $us. 12.9 millones y 

Ecuador con $us. 6.4 millones. La comercialización de gas y petróleo generó 

$us. 167.5 millones, significando $us. 8.6 millones (5.4%) más que el año 

anterior. 

El sector agropecuario determinó un ingreso de $us. 78.8 millones, con el 

aumento de $us. 15.8 millones (25%). Es importante destacar que el mayor 

volumen de azúcar exportado permitió generar divisas por $us. 29.9 millones, 

no obstante la sobreproducción en el Mercado internacional que ocacionó la 

caída en el precio de exportación para este producto. Con respecto al café, 

factores de orden climatológico afectaron la producción brasileña limitando la 

oferta del producto en el mercado externo, la misma que ocacionó la caída de 

precios que benefició al país, derivándose en un ingreso de divisas al totalizar 

$us. 13.1 millones. Por las ventas de algodón se obtuvieron $us. 12.0 

millones, valor que coloca a este producto en el tercer lugar dentro de la 

clasificación de productos exportables no tradicionales. 

Las exportaciones de madera en sus diferentes variedades, reportaron $us. 10 

millones, originándose el mayor porcentaje de este valor en la exportación de 

madera de mara, que tuvo aceptación en los mercados de EE.UU., Holanda y 

Argentina entre otros. Por otra parte las exportaciones de cueros alcanzaron a 

$us. 2.5 millones y por las ventas de otros productos se percibieron $us. 8.9 

millones. 

En conclusión, el sector exportador observó una notable recuperación en la 

generación de ingresos, situación que se asemeja en la presentada en 1974. 
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Para 1977 las exportaciones CIF alcanzaron un valor de $us. 708.1 millones 

con un incremento de $us. 62.5 millones (9.7%) con relación a 1976. 

Ajustando al anterior valor los gastos de realización y la salida ilegal de 

mercaderías al exterior, el valor de las exportaciones en términos P013 fue de 

$us. 640.9 millones. 

En el total C1F exportado, la minería estatal y privada participó con el 69.3%, 

que representa un aumento de 9 puntos con respecto a 1976. En términos de 

valor el sector exportó $us. 490.5 millones, como resultado de mayores 

volumenes vendidos a los mercados internacionales y los mejores precios que 

rigieron para los principales minerales de exportación, destacándose entre 

ellos el estaño. 

Las exportaciones de estaño concentrado y metálico totalizaron $us. 326.7 

millones, superiores en $us. 87.7 millones (36.7%) con relación a 1976. Los 

volúmenes por su parte aumentaron en 2.247 TMF (7.9%) exportándose en la 

gestión 30.855 TMF. El precio de este mineral en el mercado internacional de 

Londres experimentó continuos incrementos hasta alcanzas su punto máximo 

el 12 de diciembre cuando se cotizó en $us. 5.76 la libra fina. Con relación al 

precio oficial promedio, éste registró un incremento de $us. 1.39 por libra fina 

(40.6%) pasando de un nivel de $us. 3.42 la misma unidad en 1976 a $us. 4.81 

este año. 

Las exportaciones de gas natural a la República Argentina totalizaron $us. 

66.8 millones superando en $us. 11.9 millones (2I.7/) al obtenido en 1976. 

Por su parte las ventas de gas licuado generaron $us. 0.6 millones. 

El sector agroindustrial generó el ingreso de $us. 82.8 millones con una 

disminución de $us. 5.8 millones (6.5%). Las principales ventas fueron las 
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siguientes: café con $us. 18.7 millones, el precio en el mercado internacional 

experimentó una sustancial mejora, debido principalmente a la situación 

mundial de escaséz; algodón en fibra fina con $us. 17.7 millones; azúcar con 

$us. 12.6 millones, el mercado internacional de este producto se mostró 

deteriorado, registrando los precios más bajos de los últimos años a causa de 

la abundancia de los stocks mundiales; maderas con $us. 12 millones; otros 

productos exportables fueron: goma con $us. 4.0 millones, ganado vacuno con 

$us. 3.0 millones, castañas con $us. 2.6 millones y otros productos con $us. 

12.2 millones. 

Es importante mencionar que el Gobierno, en el mes de agosto y mediante 

D.S. N° 14803 aprobó el Régimen de Incentivos Fiscales a las Exportaciones 

no Tradicionales, consignando entre sus logros más importantes, la liberación 

del pago de todo gravamen arancelario, así como de regalías de exportación, 

devolución de aranceles y otros impuestos pagados en la importación de 

materias primas, productos incorporados y envases y compensaciones de tipo 

impositivo a las exportaciones de esta clase de productos. 

El valor CIF de las exportaciones para la gestión 1978 totalizó $us. 723.7 

millones, superando en $us. 4.4 millones al observado en 1977. Efectuando 

los ajustes respectivos por gastos de realización y otros, las exportaciones 

valoradas FOB alcanzaron a $us. 640.3 millones. 

El sector minero exportó por valor de $us. 515 millones, que representa el 

71.2% del valor total exportado, habiendo aumentado su participación en 2.9 

puntos respecto a 1977; el precio del estaño experimentó la mayor cotización 

de su historia, al alcanzar la libra fina $us. 7.25 el primer día del mes de 

noviembre. La cotización promedio anual fue de $us. 5.71, superior en $us. 

0.91 por unidad (19%) con relación a la registrada el año anterior. 
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El sector hidrocarburos generó divisas por valor de $us. 122.1 millones, menor 

en $us. 12.7 millones (9.4%) referido al observado el año anterior. 

Consecuentemente la participación anual de este sector en el total de las 

exportaciones pasó de 18.7% a 16.9%. Las exportaciones de gas natural a la 

República Argentina significaron $us. 78.5 millones (17.5%) con respecto a 

1977. El precio promedio por millar de pié cúbico pasó de $us. 1.1540 en la 

pasada gestión a $us. 1.4057, por el contrario, los volúmenes disminuyeron en 

2.039 millones de pies cúbicos (3.5%), habiéndose exportado 55.847 millones 

de pies cúbicos. Por la venta de gas licuado a la República Federal del Brasil 

se obtuvo un ingreso de $us. 1.3 millones, con un excedente anual de $us. 0.7 

millones (116.7%). 

El sector agroindustrial contribuyó con 11.9% en el valor total exportado, 

generando un ingreso de $us. 86.6 millones, que resultó menor en $us. 6.5 

millones (7%) al registrado en la pasada gestión; las principales ventas fueron 

las siguientes: café por $us. 16.7 millones, valor inferior en $us. 2 millones, el 

precio del producto en el mercado internacional experimentó una baja con 

relación al logrado en la pasada gestión, debido a la menor demanda de los 

países consumidores; algodón en fibra por $us. 14.8 millones, ingreso menor 

en $us. 2.9 millones (16.4%), que guardó relación con la disminución del 

precio internacional; se observó por el contrario un aumento en el volumen 

exportado; el mercado internacional del azúcar continuó marcando precios 

bajos en virtud de la sobreproducción que confrontó el mundo Occidental, el 

Convenio Internacional del Azúcar que entró en vigencia el 16 de enero de 

1978 por el lapso de cinco años, restringió la producción mundial para el año, 

a nuestro país se le asignó un menor cupo de exportación con relación al de la 

pasada gestión, razón por la cual el valor que se obtuvo fue inferior en $us. 8.7 

millones (38%), al totalizar en 1978 $us. 14.2 millones; por las exportaciones 
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de madera ingresaron $us. 12.6 millones, con $us. 0.6 millones (5%) más en el 

año. Otros productos exportados fueron: cueros por $us. 4.6 millones, arróz 

$us. 4.2 millones, castaña $us. 3.1 millones, ganado $us. 2.6 millones, goma 

$us. 2.1 millones y otros productos $us. 11.7 millones. 

Para 1979 el valor CIF de las exportaciones totalizó $us. 859.5 millones, 

mayor en $us. 135.8 millones (18.8%) con relación al registrado en 1978. 

Efectuando los ajustes correspondientes por gastos de realización y otros, las 

exportaciones valoradas FOB alcanzaron a $us. 776.8 millones. 

Por las exportaciones de minerales se recibió $us. 591.7 millones, superior en 

$us. 76.7 millones (14.9%) con relación al año anterior. El aumento es 

consecuencia de un mejoramiento general de las cotizaciones internacionales 

de materias primas exportadas; por el contrario, se observa una baja en los 

volúmenes exportados de 19.4% (33.141 TMF), habiéndose vendido en el 

mercado externo 137.501 TMF. 

Las exportaciones de estaño representaron el 66% del total de las ventas 

externas de minerales, colocándose en el mercado internacional 26.617 TNIF 

correspondientes a $us. 395.6 millones. 

El segundo mineral en importancia en la generación de divisas fue la plata con 

un ingreso de $us. 58.3 millones, mayores en $us. 24.5 millones (72.5) con 

relación a la registrada en 1978, mientras el volumen exportado disminuyó en 

8.6% (17 TMF), el precio promedio observado aumentó en 88.5% ($us 4.70 

por OTF) alcanzando a $us 10.01 por TMF. 

El sector hidrocarburos generó ingresos por $us. 149.7 millones, superando en 

$us. 27.6 millones (22.6%) a las registradas en 1978. 
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El sector agroindustrial exportó por un valor de $us. 118.1 millones, ingreso 

que supera en $us. 31.5 millones (36.4%) al generado en 1978. Las 

principales exportaciones fueron las siguientes: azúcar con $us. 30.4 millones, 

valor superior en $us. 16.2 millones (114.1%), el aumento se relaciona 

directamente con el incremento observado en los volúmenes exportados, los 

cuales subieron en 63.5% (46.862 TMF), y con el mejoramiento del 30.9% 

($us. 59.5 por TMF) en el precio promedio; maderas con $us. 19.0 millones 

mejores en $us. 6.4 millones (50.8%) de un aumento de volúmenes del 65.3% 

(15.730.276 p2); algodón con 10.6 millones, menor en $us. 4.2 millones 

(28.4%) resultado de una reducción de los volumenes exportados del orden del 

34% (110.293 qq.). El aumento del precio promedio en un 8.3% ($us. 3.8 por 

qq.) atenuó parcialmente la baja; otros productos exportados fueron: cueros 

con $us. 6.7 millones, ganado con $us. 3 millones, castañas con $us. 2.9 

millones, goma con $us. 1.9 millones y otros por $us. 24 millones. 

Entre 1980 y 1990, la estructura de las exportaciones en general permite 

apreciar una baja en la participación del sector minero, a pesar de los mejores 

precios que observaron la casi totalidad de los minerales comercializados. Un 

comportamiento contrario se observa en las exportaciones agroindustriales que 

aumentó su participación gradualmente en el período analizado, como se 

puede ver en los cuadros del 15 al 21. 

2.4.2 Importación de Bienes según Uso o Destino Económico 

En el transcurso de 1972 se produjo un aumento del 10.4%, comparado con el 

período anterior, totalizando $us. 185.4 millones en valores CIF. Los rubros 

principales se orientaron hacia la importación de bienes de capital. 
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relacionados íntimamente a los desembolsos de los créditos externos para 

financiar proyectos de desarrollo, destacándose las adquisiciones de equipo 

para la conclusión del Gaseoducto Santa Cruz-Yacuiba y la iniciación de las 

obras de la nueva Red de Micro-ondas. 

El valor ajustado de las importaciones, incluyendo las estimaciones por 

contrabando, suma $us. 197.8 millones (valores FOB), monto superior en $us. 

16.4 millones al registrado en 1971. 

De conformidad al análisis por destino económico de las importaciones CIF, 

se observa que los bienes de consumo se incrementaron en $us. 3.9 millones 

(11.6%) con relación al ano anterior, las materias primas y productos 

intermedios para la agricultura e industria en $us. 4.7 millones (9.6%) y 

diversos en $us. 0.8 millones. 

Del valor de las importaciones correspondieron 49.1% a bienes de capital. 

29.6% a materias primas y productos intermedios para la agricultura e 

industria, 20.1% a bienes de consumo y 1.1% a otros productos. El porcentaje 

de bienes de consumo se eleva a 35% incluyendo el contrabando. 

Para 1973, la mayor captación de ingresos provenientes de la exportación de 

bienes, y la generada por créditos externos, pemiltieron incrementar 

significativamente la capacidad importadora, registrando el total de 

importaciones una tasa de incremento de 37.8% equivalente a $us. 70.1 

millones. 

El valor de las importaciones se consideró tornando en cuenta la demanda de 

divisas de los diferentes sectores de la economía, y se estimó el valor CIF en 

$us. 255.5 millones; deduciendo $us. 48.1 millones por el pago de fletes 
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internacionales, seguro, gastos portuarios y películas cinematográficas 

alquiladas, y adicionando contrabando que se estimó en $us. 42.1 millones 

(16.5% de las importaciones CIF) se llegó a un valor FOB ajustado de $us. 

249.5 millones. 

El análisis de las importaciones según uso o destino económico reflejó 

crecimientos significativos en el valor de los principales rubros que fue 

resultado del incremento en los precios y volúmenes importados. El rubro de 

bienes de consumo en términos absolutos aumentó su valor estimado en $us. 

30.6 millones con relación a la gestión 1972; dicho aumento se debió 

basicamente al incremento sustancial registrado en los precios de los 

principales bienes alimenticios tales domo: productos lacteos, pastas, té, trigo 

y principalmente harina de trigo. 	Las materias primas y productos 

intermedios, tanto para el sector agropecuario como para el industrial, se 

incrementaron por compras de insumos al resto del mundo en $us. 18.3 

millones. Los bienes de capital registraron un aumento de $us. 34.4 millones 

(40.7%); las compras se canalizaron principalmente hacia la adquisición de 

maquinaria y equipo caminero, aviones de entrenamiento para la FAB, 

maquinaria minera para el sector privado y estatal, equipo para YPFB, equipo 

y maquinaria para la planta de volatización de COMIBOL y la adquisición de 

materiales para la construcción de viviendas y hoteles. 

En 1974 la capacidad de importación de bienes y servicios aumentó 

considerablemente en la gestión, debido principalmente al mayor poder de 

compra de las exportaciones que fueron incentivadas por el efecto coyuntural 

de los precios, que incidió positivamente en la comercialización de nuestros 

productos en el exterior y, por otra parte, a los recursos obtenidos por 

concepto de créditos concedidos por diferentes organismos internacionales y 

entidades financiera. De esta manera la demanda real de bienes importados se 

incrementó en $us. 156.6 millones con relación al año anterior, totalizando el 
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valor CIF en $us. 388 millones. 

La relación de valores de importación y exportación (ambas FOB) en esta 

gestión resultó inferior en 33.3% al registrar un 65.3%; mientras que el año 

anterior dicha relación fue del 87.1%, situación que permitió cumplir con el 

pago por bienes y servicios importados y aumentar el nivel de las Reservas 

Internacionales del país. 

De un análisis de las importaciones, los bienes importados de consumo 

aumentaron en un 156.5% con relación al año anterior, efecto motivado 

principalmente en el aumento de precios de los productos alimenticios y 

vestuario, así como el mayor volumen importado de los mismos. 

La adquisición de materias primas y productos intermedios por parte del sector 

industrial y agropecuario, se incrementó en 58.5% con relación al año anterior 

totalizando $us. 97 millones. De este monto el rubro más significativo 

corresponde a insumos para el sector industrial por $us. 82.2 millones; segun 

la clasificación CUODE, dentro de este rubro se consignan las importaciones 

de productos agrícolas, incidiendo principalmente los volúmenes de trigo, 

harina de trigo, aceite, fibras textiles y otros. 

Las importaciones de bienes de capital, para atender los requerimientos de la 

industria, agricultura, transporte y comunicación totalizaron $us. 182.4 

millones, utilizados para adquirir en los diferentes mercados internacionales 

principalmente maquinaria y equipo caminero, adquisición de repuestos para 

aviones con destino a la FAB y LAB; compra de vagonetas-tanques para 

YPFB, elementos de implementación para la industria de aceite y azúcar por la 

CFB, equipo y maquinaria con destino a la Minería Grande, Mediana y 

Pequeña, y la importación de maquinaria para ampliar la Planta de Fundición 



de Estaño a cargo de ENAF. 

Por la importación de bienes no clasificados en las anteriores partidas, el rubro 

de Diversos alcanzó a $us. 3.9 millones. 

Si se considera que la población total del país para la gestión 1974 es de 

5.470.100 habitantes, resulta una importación percápita de $us.66.-, mientras 

que en la pasada gestión fue de $us. 44.-, situación que demuestra que el 

consumo percápita de bienes importados aumentó en $us. 22.- 

La demanda efectiva de bienes importados, al finalizar la gestión 1975 totalizó 

$us. 557.9 millones (valores CIF), representando un incremento de $us. 167.9 

millones con relación a la gestión 1974. Dicho aumento tuvo su origen en los 

mayores precios registrados para los productos de consumo inmediato, de 

insumos utilizados en la industria, agricultura y otros, así corno el mayor 

volumen importado de los mismos; coadyuvó a esta situación, la reducción de 

los gravámenes arancelarios para la importación de vehículos de transporte y 

otros. A efectos de evitar mayor presión en el valor de las importaciones, el 

Gobierno reactualizó los derechos aduaneros vigentes hasta el mes de 

septiembre de 1974. 

Con carácter temporal se estableció un depósito previo del 25% a las 

importaciones CIF que efectúe el sector privado a partir del 3 de octubre, 

quedando exceptuados del requisito anterior las importaciones realizadas bajo 

el regimen de la Ley de Hirocarburos y el Sector Minero, así como las 

importaciones de cemento, trigo, harina de trigo, aceites comestibles, grasas y 

productos lácteos. En la misma fecha y con el fin de proteger e incentivar el 

desenvolvimiento de la industria nacinal, que hasta el momento se vió 

desplazada del mercado interno por el tráfico ilegal de mercaderías 
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introducidas al país provenientes de países vecinos, se vió la necesidad de 

prohibir por el término de dos años la importación de 32 artículos 

imprescindibles de consumo. Las industrias beneficiadas con la protección 

que les otorgó el Gobierno, deberían de cumplir dentro los términos que les 

fije el Ministerio de Industria y Comercio, programas de mejoramiento tanto 

en calidad como en cantidad, y que permita a mediano plazo sustituir la 

importación de dichos bienes. 

Un análisis preliminar para esta clasificación de importaciones, registró la 

utilización de $us. 127.8 millones pam la importación de bienes de consumo 

duradero y no duradero. 

Las materias primas y productos intermedios para el sector agrícola e industria 

totalizaron $us. 199.2 millones; de dicho monto, lo más significativo 

corresponde a la adquisición de insumos para el sector industrial ($us. 170.8 

millones) según la clasificación CUODE, dentro de este rubro se consignan 

principalmente volúmenes importados de trigo, textiles y otros. 

Las importaciones de bienes de capital demandaron $us. 233.7 millones, 

resultando significativas las importaciones de equipo de transpone por $us. 

99.3 millones utilizados para adquirir en los diferentes mercados 

internacionales, principalmente maquinaria y equipo caminero, microbuses 

para el transporte departamental y provincial, compra del avión Boeing para el 

LAB, adquisición de material rodante para ENFE y otros; los bienes de capital 

importados por el sector industrial requirieron de $us. 92.6 millones que se 

utilizaron principalmente en la adquisición de implementos para la industrial 

del cemento, maquinaria y equipo para las industrias de aceite y azúcar, 

adquisición de maquinarias y equipos con destino a la Minería Grande, 

Mediana y Pequeña, importación de maquinaria para la ampliación de la 
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Planta de Fundición de Estaño, Bismuto y Antimonio. El sector de la 

construcción que observó dinamismo en sus actividades importó por $us. 24.6 

millones. 

Para la importación de bienes no clasificados en las anteriores partidas, el 

rubro diversos registró $us. 7.2 millones. 

En 1976 las compras de bienes del exterior alcanzaron un valor CIF de $us. 

554.6 millones, monto que comparado con el de la gestión precedente resultó 

inferior en $us. 3.3 millones (0.6%). 

Las importaciones de bienes de uso duradero y no duradero de acuerdo a la 

clasificación CUODE, significaron un pago de $us. 118.7 millones; monto que 

comparado con el de la gestión anterior resulta inferior en 7.1%, habiendo 

incidido en esta disminución, la prohibición de importación de vehículos para 

el sector privado. Para la importación de materias primas y productos 

intermedios con destino a la agricultura e industria se utilizaron $us. 195.8 

millones, representando las importaciones de trigo y textiles los componentes 

más importantes en este grupo. Las importaciones de bienes de capital 

alcanzaron Sus. 235.7 millones; de este monto las más importantes fueron las 

adquisiciones de equipos de transporte que totalizaron $us. 103.7 millones, por 

las compras de maquinaria y equipo afectuadas por el Gobierno para la 

ejecución de proyectos camineros. ENFE compró material rodante para la 

rehabilitación ferrocarrilera, el sector privado importó vehículos de transporte 

urbano y rural y repuestos para su mantenimiento. Las importaciones de 

bienes de capital destinadas a la industria sumaron $us. 98.2 millones, entre 

las que se destacan las de minería para la implementación de las plantes de 

estaño, bismuto y antimonio. YPFB adquirió materiales para ampliar sus 

plantas de refinanciación de petróleo, gas, lubricantes, así como sus 
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gaseoductos y poliductos. La CBF implementó con maquinarias y equipo las 

industrias de aceite, azúcar, leche y cemento. El sector privado por su parte. 

importó bienes de capital fijo para la industria, así como herramientas y 

repuestos de trabajo. El sector de la construcción hizo adquisiciones por Sus. 

25 5 millones con destino a viviendas e infraestructura hotelera. Las compras 

de bienes de capital para la agricultura fueron de $us. 8.3 millones y las 

importaciones de bienes diversos alcanzaron a $us. 4.4 millones. Efectuando 

ajustes al valor total CIF importado, el valor FOB fue de $us. 529.3 millones. 

Las importaciones de mercaderías para 1977, valoradas en términos CIF 

totalizaron $us. 665.9 millones, monto que comparado con el de la gestión 

anterior resultó superior en $us. 713 millones (13.3%). 

Las importaciones de bienes de consumo llegaron a $us. 126.7 millones. 

representando el 20.5% del total de las importaciones CIF. Las importaciones 

de bienes intemiedios requirió de $us. 219.3 millones, con una participación 

de 35.5%, habiéndose adquirido principalmente materias primas para la 

industria. Para la importación de bienes de capital se destinaron $us. 267.6 

millones, con una participación de 43.3%; las compras más importantes fueron 

las de bienes de transporte por $us. 117.4 millones, destinados a la ejecución 

de proyectos camineros y la de material rodante para la empresa ENFE. Los 

bienes de capital importados para la industrial totalizaron $us. 111.2 millones; 

los materiales de construcción $us. 29.1 millones y los de bienes de capital 

para la agricultura $us. 9.9 millones. La importación de bienes diversos 

alcanzó a $us. 4.3 millones con una participación del 0.7%. 

Valoradas en términos FOB las importaciones llegaron a $us. 644.0 millones, 
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monto superior en $us. 81.7 millones (14.5%) con respecto a 1976. 

La Balanza Comercial en términos FOB, registró un saldo deficitario de $us. 

3.1 millones, contrastando con el superávit de $us. 12.7 millones obtenida la 

pasada gestión. La partida oro no monetario acreditó $us. 7.8 millones por las 

compras de oro que realiza el Banco Central de Bolivia a los productores 

internos. 

En 1978 la importación de mercaderías valoradas en términos CIF, alcanzó a 

$us. 848.2 millones, significando un incremento de $us. 182.3 millones 

(27.4%) referido a 1977. 

Siguiendo la clasificación CUODE, la importación de bienes de consumo 

registró un valor de $us. 173.5 millones, significando el 21.5% del total de las 

importaciones CIF. La importación de bienes intermedios requirió $us. 282.4 

millones, siendo su participación de 35%; habiéndose destinado un mayor 

monto a la adquisición de insumos para el sector industrial. Los bienes de 

capital, demandaron $us. 345.3 millones y su participación fue del 42.8%. La 

línea de este rubro que destacó por el monto requerido fue el de transporte 

($us. 153.3 millones), las compras más importantes fueron realizadas por 

ENFE y el LAB. Siguieron en importancia las compras de bienes de capital 

para la industria ($us. 142.8 millones), las de materias de construcción ($us. 

36.3 millones) y los bienes de capítal para la agricultura ($us. 12.9 millones). 

Finalmente la adquisición de bienes diversos totalizó $us. 5.7 millones con 

una participación de 0.7% en el total importado. 

Las importaciones totales, valoradas en términos FOB, registraron $us. 791.9 

millones, monto superior en $us. 147.9 millones (23.0%) con relación a las 

realizadas en la gestión pasada. 
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La Balanza Comercial en términos FOB determinó un saldo deficitario de $us. 

151.6 millones. La partida oro no monetario registró un crédito de $us. 1.5 

millones como resultado del aumento en las compras de oro efectuadas por el 

BCB a los productores internos. 

Para 1979 la importación de mercaderías CIF totalizó $us. 1.011 millones, 

valor superior en $us. 162.8 millones (19.2%). 

Segun la clasificación CUODE, en 1979 las compras del exterior de bienes de 

consumo totalizaron $us. 235.7 millones o sea un 24.5% del total de las 

importaciones C1F. Los mayores montos se destinaron a bienes de consumo 

no duradero con $us. 125.1 millones (13%). Por las importaciones de bienes 

intermedios se erogaron $us. 331.8 millones (34.5%), destacándose la compra 

de materias primas e intermedios para la industria con $us. 290.5 millones 

(30.2%). Con relación a las importaciones de bienes de capital, éstos 

demandaron $us. 384.7 millones con una participación total en el equivalente 

al 40%. Principalmente se adquirieron bienes de capital para la industria por 

$us. 168.3 millones (17.5%) y equipos de transporte por $us. 158.7 millones 

(16.5%). 

Las importaciones de bienes diversos totalizó $us. 9.6 millones, participando 

con solamente el 1% del total de los bienes importados en 1979. 

Realizando los ajustes correspondientes por concepto de fletes, seguros, gastos 

portuarios y otros, el valor FOB de las importaciones totalizó $us. 930.8 

millones, superando en $us. 138.9 millones (17.5%) al registrado en 1978. De 

esta manera la Balanza Comercial FOB registró un déficit de $us. 154 

millones, que resulta menor en $us. 2.4 millones (1.6%) al anterior año. 
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La importación de mercaderías CIF totalizó en la getión 1980 $us. 813.8 

millones, valor inferior en $us. 149 millones (15.5%) con respecto a 1979. 

En la gestión 1980, la importación de bienes según uso o destino económico, 

observó el siguiente comportamiento: los bienes de consumo totalizaron $us. 

159.5 millones que representa el 19.6% del total; los mayores montos se 

destinaron a consumo no duradero con $us. 83.0 millones (10.2%); el gasto 

por bienes intermedios alcanzó a $us. 226.2 millones (27.8%), habiéndose 

destinado el 25% hacia el sector industrial. Los bienes de capital totalizaron 

$us. 424 millones (52.1%), de los cuales los destinados a la industria y el 

transporte fueron los de mayor importancia; otros bienes importados por $us. 

4.1 millones representaron el 0.5% del total. 

Efectuando los ajustes correspondientes, el valor F013 de las importaciones 

alcanzó a $us. 680.1 millones, menor en $us. 134.9 millones (16.6%) al 

registrado en la gestión pasada. 

En el período 1980-1990, si se observan los niveles y variaciones de las 

compras externas por destino económico, se comprueba que tanto los bienes 

intermedios registraron un descenso. Sin embargo, las importaciones de 

bienes de capital registraron aumentos; tal como se observan en los cuadros 
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22 y 23. 

2.5 ANALISIS GLOBAL DE LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL 

COMERCIO EXTERIOR EN BOLIVIA 

La estructura administrativa, en materia de comercio exterior, tiene corno base la Ley 

de Organización Administrativa del Poder Ejecutivo, aprobada mediante Decreto Ley 

N°  10460 de 12 de septiembre de 1972. Con posterioridad del mencionado Decreto 

Ley se ha aprobado disposiciones ampliando funciones a las reparticiones del ramo y 

creando nuevas entidades o instituciones. 

La actual estructura institucional en materia de comercio exterior es bastante amplia y 

dispersa, no existiendo una racional delimitación de funciones y competencia de los 

organismos del sector público relacionados con el comercio exterior ni la adecuada 

coordinación en el desempeño de sus funciones. 

La estructura institucional no mantiene la adecuada relación con la elevada 

importancia del comercio exterior en la economía boliviana. Asimismo, dicha 

estructura que es extremadamente dispersa y descentralizada no permite enfrentar 

adecuadamente la actual crisis económica ni los deasafios que impone la 

modernización de las actividades del comercio internacional. 

La preocupación de los diversos gobiernos por la problemática del comercio exterior 

y la integración se ha manifestado por la creación de diversas instituciones, las 

cuales, sin embargo no forman parte de un sistema coherente y coordinado que 

permita uta adecuada formulación y ejecución de la política de comercio exterior. 

La organización del comercio exterior presenta una alta duplicidad de funciones, una 

elevada dispersión de instituciones y una inadecuada utilización de los escasos 

recursos humanos y financieros. 
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A nivel general las funciones relacionadas con el comercio exterior actualmente no 

son realizadas por una sola institución. 

La prioridad de la problemática de abastecimiento, así como de la amplia gama de 

funciones e instituciones que tiene el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo no 

ha permitido dar prioridad a las tareas que en el campo de la promoción de 

exportaciones y racionalización de las importaciones debería realizar. 

A nivel específico las principales características del actual marco organizacional para 

el comercio exterior y la integración son las siguientes: 

a) Los distintos organismos del Estado que tiene funciones relacionadas con el 

comercio exterior forman parte de un sistema institucional estructurado, con 

funciones claramente delimitadas y con un nócleo central responsable de la 

formulación y ejecución de la política de comercio exterior y con mecanismos 

de coordinación establecidos con el respeto de instituciones que participan en 

el comercio exterior. 

b) Existe un alto grado de dispersión y atomización de las instituciones que 

participan directa o indirectamente en la formulación y ejecución de las 

políticas de comercio exterior. 

c) No existe mecanismos de coordinación estables que permitan la ejecución 

coherente de la política de exportaciones e importaciones. 

d) Cuando los mecanismos de coordinación están establecidos como en el caso 

del consejo Directivo de Integración, éstos en la práctica no funcionan o no 

tienen la continuidad necesaria. 



e) 	El Consejo Técnico de Fomento a las Exportaciones No Tradicionales ha 

funcionado con mayor regularidad, sin embargo sus atribuciones restringieron 

a los incentivos Fiscales, no abarcando los aspectos relacionados con los 

incentivos financieros y la promoción externa. 

Existen casos de duplicidad de funciones en las áreas de promoción de 

exportaciones y en la ejecución de la política de integración. 

g) En el campo de la formulación y la ejecución de la política de importaciones 

se observa la mayor debilidad y dispersión del aparato estatal. 

h) El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la Dirección de 

Comercio Exterior, no cumple las funciones asiganadas en relación a la 

formulación y regulación de la política de importaciones así como la 

regulación nomiativa de las compras y suministros del Estado. 
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III. INCENTIVO Y PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 

3.1 CONCEPTUALIZACION 

El conjunto de actividades que tiene por objeto hacer conocer las ventajas y bondades 

de un producto a los consumidores recibe el nombre de promoción. 

La publicidad se considera uno de los medios más eficases para el desarrollo de una 

política de promoción, la misma que puede ser escrita, visual, auditiva, ect., mediante 

televisión, radio, prensa, etc. 

Pero también el concepto de promoción puede aplicarse al aparato productivo bajo la 

denominación de incentivo a la producción, tomando favorablemente políticas 

arancelarias, cambiadas, financieras, etc. 

Las políticas de promoción e incentivo deben desarrollarse paralelamente, no seria 

nada favorable que un programa de incentivo permita aumentar la producción y que 

no exista el mercado de exportación por falta de una promoción. 

3.2 LA MEZCLA DE PRODUCTOS EXPORTABLES NO TRADICIONALES 

Considerando la capacidad exportadora de un país, el conjunto de bienes que coloca 

en los mercados internacionales recibe el nombre de mezcla de productos 

exportables. 

Algunos de estos bienes encuentran una salida fluída en el mercado internacional, se 

puede afirmar que "están promocionados", es decir, expresan condiciones favorables 

sobre el conocimiento, calidad, comodidad, gustos, etc., que tienen los compradores 

del exterior, a estas condiciones se deben añadir los cambios en la demanda que 
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pueden expresar algunos resultados favorables a la elevación de precios, el aumento 

de los pedidos y otras combinaciones siempre positivas. 

Una parte de los bienes de esta mezcla puede tener un origen en sectores altamente 

capacitados para producir, pero no existe mercado para la exportación, ésto implica 

una necesidad prioritaria de desarrollar políticas de promoción. 

Por tanto, dentro de la mezcla de productos exportables no tradicionales algunos 

necesitan promoción, otros incentivo, y por otra parte hay también productos que 

necesitan ambas cosas: promoción e incentivo. 

3.3 SEGMENTACION DE LA MEZCLA DE PRODUCTOS EXPORTABLES NO 

TRADICIONALES 

Existen varios tipos de políticas de segmentación de la mezcla de productos 

exportables, esta actividad debe ser permanentemente revisada, retirando del mercado 

los productos "no productivos" que están sujetos a ser desplazados por productos de 

mejores aplicaciónes y resultados. Al mismo tiempo se hace necesario incluir nuevos 

productos, o mejorar la calidad y aplicación de los que están en mercado. 

La segmentación consiste en distinguir dentro de la mezcla de productos, aquellos 

que deben ser excluídos, los que deben ser mejorados, aquellos que necesitan nueva 

presentación, mejorar aplicación y conservación, etc., etc. 

Por otra parte, es también importante la segmentación por sectores productivos de 

origen, agricultura, industria, etc. 

En los países desarrollados predominan productos industriales, sin subestimar la 

importante variedad de productos agropecuarios que exportan incluyendo trigo. 

- 60 - 



Una parte importante del progreso tecnológico que se verifica en estos países tiene 

relación con la política de protección a la mezcla de productos exportables, en 

algunos casos, los nuevos productos entran primero en el mercado internacional y 

después de algún tiempo pasan al mercado nacional. Para los países en vías de 

desarrollo como es el caso de Latinoamérica y en concreto Bolivia, se presenta la 

necesidad de ampliar el número de productos exportables, pero también hacer que la 

mezcla tenga mayor diferenciación cualitativa para equilibrar las permanentes 

oscilaciones del mercado mundial. 

El problema de la inestabilidad en el mercado mundial puede apreciarse en las fuertes 

variaciones que tiene el sector exportador boliviano, que resulta muy vulnerable al 

cambio de precios. 

CUADRO 24 
EXPORTACIONES 
(en miles de dólares) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
NI 

TRADICIONALES 867 889 814 763 752 622 469 494 492 617 469 

NO11tADICIONALES 170 95 84 55 29 16 98 140 VD 204 203 

TOTAL 1.037 934 899 813 782 637 588 634 600 122 673 

Puente: Elaboración propia con datos del 
INE, Depart. de Estudios Económicos, Publicaciones periódico Hoy 
Banco Cctural de Bolivia. (p). preliminar 

Para formar la mezcla comercial de los productos exportables no tradicionales de 

nuestro país, se "concilió" varios criterios debido a los siguientes aspectos 

establecidos en esta investigación: 
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a) 
la cabeza del sector exportador no maneja la tecnología de la mezcla de 

productos exportables. 

b)  

c) 
la información estadística en consecuencia, es discontinua y parcial. 

se toman en cuenta los productos no tradicionales que representan mayores 

ingresos en divisas, pero no se establecen clasificaciones técnicas como por 

ejemplo productos potenciales activos (con elasticidades mayores a la unidad 

para cambios en la demanda), productos con ciclo de vida decreciente (lo 

contrario de los activos), productos con ciclo de vida concluida, etc., etc. 

d) para la fundamentación de la mezcla faltan las clasificaciones cualitativas, 

usos, conservación, presentación, etc. del producto no tradicional exportado. 

En consecuencia, tomando la información que en forma contínua presenta un producto se 

considera su participación para el análisis de la mezcla de exportaciones no tradicionales, 

de esta forma se tiene un listado de 10 items, el último se lo establece por diferencia y por 

lo tanto sólo tiene carácter contable. 

PRODUCTOS SELECCIONADOS PARA LA MEZCLA CUADRO 25 

DE EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 

(en millones de dólares) 

I. lulesanIas 	 2.416 	1.912 	1.621 	976 	412 
2. Azarar 

362 	1.970 	3,045 	3.011 	4.265 

3. Card 	
0.590 	5.684 	8.856 	12.370 	6.277 	1.765 	6.940 	11.720 	19.730 	19.287 

4. Cisma 	
20.656 	15.688 	15.535 	13.066 	6.490 	6.130 	9.910 	12.410 	12,618 	12.699 

5. Cueros 	 4.692 	3.222 	1.713 1.761 Z049 1.290 1.248 1,913 1,938 2,716 5,123 8,745 11.101 

587 	762 
6. Ganado 1.304 	899 	5 	1 254 	1.659 	

332 	2,121 	6.417 	19,915 	17,679 

7. Goma 	 4,574 	3,410 	4,146 	2,760 	502 	
968 19.131 	13.962 	23.106 	6.179 

8. bladcras 
238 	318 	475 	1.062 	1.361 

9. Soya 	
28,576 	17,895 	13,674 	6,988 	3,636 	2,172 	16209 	26,000 	 1.486 

10. Ovas 	
6.102 	3.562 	7,444 	4,550 	1.527 	5.309 	182 	

31.900 

41 	19204 	20.233 	54.280 

TOTAL 	
58.479 44,014 37,079 15,770 7,207 3.274 35.149 45.676 35.014 32,845 

176,150 98,335 91.908 59,569 30.385 22.488 108.7% 144.032 175264 171,182 

Fuente: Elaboración propia con datos del 

INE, Depart. de Estudios Económicos, publicaciones periódico Hoy 

Banco Cenizal de Bolivia 
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3.4 INDICADORES DE LA MEZCLA 

Para el examen de las particularidades de una mezcla de productos de exportación no 

tradicionales, se tienen varios indicadores de referencia, como ser selección de 

marcas y posesión de tecnología, canales de distribución comercial, selección de 

consumidores, control de usos y aplicación de los productos, precios, tamaño del 

mercado, grado de competencias, etc. 

Revisando las posibilidades de obtener información estadística, con carácter previo, 

se consultó varias alternativas de manejar indicadores de referencia para la mezcla de 

productos no tradicionales que exporta nuestro país. 

Para este propósito se tomó como indicador los precios, sin embargo para su cálculo 

se tómo como referencias el volumen físico y el total del importe registrado como 

ingreso por exportaciones, de esta manera se obtiene un precio de referencia por 

tonelada exportada. En el caso de la soya, goma, ganado, etc. este precio de 

referencia no reviste observaciones, al contrario, en el caso del producto artesanías y 

maderas se tiene un valor promedio para el volumen físico con relación a la calidad 

del producto, simplemente se considera una tonelada de artesanías y su precio 

(tonelada que incluye varios tipos de artesanías) situación similar se debe aplicar para 

la madera, cueros, etc. 
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CUADRO 26 
PRECIOS DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 

(US$/Tonelada) 

1980 1921 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

I. Artes/01u 9.987 12,913 12.115 11,411 12,163 10.716 8.821 9.723 9.877 
2. AtOcar 508 302 218 255 367 -,- 239 317 519 
3. Cafd 3.757 3.198 2,242 1.977 1,960 1.972 1.631 1.503 1.488 

724 4. Castaña 1.084 1,384 1.165 1.195 1.243 1.186 1.123 1.290 
5. Cueros 5,173 5.652 5455 1.970 2,164 3,074 2,417 2,110 2.184 
6. Ganado 201 195 164 302 308 301 298 291 314 
7. Goma 1,705 2,054 1,674 684 213 78 423 610 1.007 
8. Maderas 373 533 573 181 216 191 368 497 580 
9. Suya ... •.- ... .. 224 236 245 268 275 
10. Otroz ... -.- ... ... -... .. ... 106 

`Fuente: Elaboración propia con datos del 
INE. Dona/t. de Estudios Económicos. Publicaciones periódico Hoy 
Banco Central de Bolivia 

3.5 COMPARACION ENTRE DISTINTOS PRECIOS 

Constituida la mezcla de productos no tradicionales exportables, se selecciona el que 

tiene el precio más alto como referencia comparativa. 

De esta manera se toma una referencia dentro de la misma mezcla de productos 

exportables. 

Así obtenemos una "mercancía patrón" para formar el conjunto de valores 

comparativos. El producto artesanías resulta dentro de la mezcla, el que tiene el 

mayor precio en 1980, el precio de los cueros alcanzaba el 51.8% de este precio y por 

tanto ocupaba el segundo lugar; en 1989 conservaban este lugar pero su precio sólo 

alcanzaba el 21.70% del precio de las artesanías. 
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De 1980 a 1989 existe un mayor peso de precios de las artesanías, resultado de 

cambios en el mercado que han deteriorado significativamente el rendimiento de 

varios productos, el dominio del precio de las artesanías y su mayor significación con 

relación a otras mercancías resulta un objetivo para futuras políticas dentro del sector. 

INDICE COMPARATIVO 

CUADRO 27 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1939 

1. ATICSIZIFIS 100.0 103.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. Azúcar 5.1 23 1.8 22 3.0 26 2.7 33 23 24 
3. Cafl 37.6 24.8 183 173 16.1 18.4 18.5 15.5 131 15.6 
4. C.111151 10.9 101 6.0 102 9.8 11.6 13.4 11.6 13.1 13.1 
5. Cueros 51.8 43.8 43.1 173 17.8 2E3 27.4 21.7 221 223 
6. Canzdo 2.0 43 1.4 2.7 2.5 2.8 3.4 30 3.2 29 
7. Goma 17.1 15.9 n.s 6.0 1.8 0.7 4.8 6.3 10.2 9.9 
8. Maderas 3.7 4.1 4.4 33 12 1.8 4.2 5.1 5.9 61 
9. Slip 1.4 3.3 1.2 1.5 1.8 22 2.8 28 28 2.9 
10. Otros • • • • • • • • • • • • . • • • • • 

Fuente: Elaboración propia con datos del 

INE, Dcpart. de Estudios Económicos, Publicaciones periódico Hoy 

Banco Central de Bolivia 

3.6 VARIACIONES INDIVIDUALES 

Las variaciones de los precios de los distintos productos con relación al precio del 

bién artesanías, nos muestra cambios alternativos combinando alzas y bajas. 

El signo positivo nos expresa una mejoría del precio del producto con relación al 

precio de las artesanías, y al contrario, el signo negativo nos expresa una disminución 

de valor del producto con la relación a la obtenida con la mercancía artesanías. 

La mezcla de productos se fortalece cuando los precios comparados con la mercancía 

patrón van estrechando las diferencias. 
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La referencia anterior establece que deben dominar valores positivos en las 

variaciones de los precios de un período a otro. 

La mezcla se debilita internamente cuando las variaciones de los precios con relación 

a la mercancía patrón tienen signos negativos, así esta última tiene más importancia, 

y domina la mezcla, pero también nos indica que la mezcla disponible no es 

competitiva en el mercado mundial. 

Sin embargo, la situación que normalmente prevalece muestra signos positivos y 

negativos y bajo esta condición tan compleja surgen distintas necesidades y por 

supesto distintas políticas para enfrentar estas oscilaciones, así en los casos donde 

dominan signos positivos, la política es de incentivo a la exportación, pero cuando se 

dán signos negativos es necesario hacer con preferencia políticas de promoción. 

No se exluyen "políticas intensivas" de exportación, cuando en los casos de signos 

positivos se dan incentivos pero además promoción, los resultados en la exportación 

se incrementan favorablemente, como ocurre con la casi totalidad de productos 

japoneses de exportación. 

Se presentan los cuadros N2  28 y 29, el segundo deéstos muestra comparativamente 

las gestiones de 1980 y 1989. 

CUADRO 28 

VARIACIONES DE LOS INDICES INDIVIDUALES DE PRECIOS 

I. Ancianas 
2. Aalcar 
3. C.712 
4. Cu.082 
5. Cactos 

8081 

0 
(27) 

(129) 
(0.2) 
(8.0) 
(03) 
(12) 
0.4 

(0.1) 
.. 

81.22 

0 
(05) 
0.3) 
(4.7) 

1.3 
(0.2) 
211 
03 

(a 1 ) 
• • 

82-83 

0 
0.4 

(1.2) 
42 

(276) 
1.3 
alo 
(1.1) 
03 

• • 

83.84 

0 
0.8 

(1.2) 
(0.4) 
0.5 

OH 
(4.2) 
(1.6) 
0.3 
.. 

84.85 

0 
(1.4) 
23 
1.8 

10.9 
0.3 

(1.0) 
0.0 
0.4 

.. 

8586 

0 
1.1 
al 
1.8 

(1.3) 
0.6 
4.1 
24 
0.6 

.. 

86.87 

0 
0.6 

(3.0) 
(1.9) 
(5.7) 
(0.4) 
13 
0.9 
0.0 
.. 

87-88 

0 
2.0 

(0.4) 
1.5 
0.4 
02 
3.9 
0.8 
0.0 

.. 

88,89 

0 
0.1 
05 
0.0 
0.2 

(03) 
(0.3) 
02 
0.0 
.. 

1 OTAL 

00 
0.3 

(211) 
22 

(293) 
0.9 

(7.2) 
23 
1A 
0.0 

(51.7) 

6. Ganado 
7. Goma 
8. Maderas 
9. Soya 
10. Oian 

Fuente: Elaboración propia con dalos del 

INE, Dcpan. Je Estudios Económicos, Publicaciones periódico Hoy 

Banco Central de Bolivia 
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CUADRO 29 

INDICE DE PRECIOS SOBRE LA BASE DE 
LA MERCANCIA PATRON: ARTESANIAS 

1980 1989 VARIACION 

1. Artesanías 100 100 0 
2. Macar 5.1 2.4 (2.7) 
3. Cal 37.6 15.6 (22.0) 
4. Castaña 10.9 13.1 2.2 
5. Cueros 51.8 223 (29.5) 
6. Ganado 2.0 2.9 0.9 
7. Goma 17.1 9.9 (72) 
8. Maderas 3.7 6.1 2.4 
9. Soya 1.4 2.8 1.4 
10. Otros s/d s/d . . 

(54.5) 

Fuente: Elaboración propia con datos dcl 
1NE. Depart. de Estudios Económicos, Publicaciones periódico Hoy 
Banco Central de Bolivia 

De este cuadro podernos deducir tornando los precios como indicadores de la mezcla 

de productos no tradicionales exportables; 

Preferentemente políticas de incentivo: 

artesanías primer lugar 

soya 	segundo lugar 

maderas tercer lugar 

ganado 	cuarto lugar 

castaña 	quinto lugar 



Preferentemente políticas de promoción: 

azúcar 	primer lugar 

goma 	segundo lugar 

café 	tercer lugar 

cueros 	cuarto lugar 

La política de créditos para ampliar la producción, podría entre otros, orientarse por 
estos lugares de referencia dentro de la mezcla de productos exportable, de igual 
forma el programa de incentivos no debe olvidar esta orientación, así estarnos 
ampliando favorablemente (y no necesariamente optimizando) estas políticas. 

En el caso de la promoción se necesita más información en el mercado internacional 
sobre la calidad de nuestros productos, aplicaciones, facilidades de entrega, 
condiciones de pago, etc. 

3.7 VARIACIONES CON RELACION AL TRABAJO Y CAPITAL 

En general se considera que el criterio de los precios es suficiente para evaluar la 
consistencia de una mezcla de productos exportables, ya que las divisas obtenidas 
tienen un valor adicional al logrado en el mercado interno con los precios locales. 

Sin embargo puede ampliarse esta técnica incluyendo el tratamiento del factor trabajo 
y capital, al final del capítulo se presentan los cuadros estadísticos que dan origen a 

los siguientes cuadros de referencia: 
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CUADRO 30 

EMPLEO COMPROMETIDO EN EL 
SECTOR NO TRADICIONAL 

(en miles de personas) 

1980 1989 VARIACION 

I. Artcsanlas 712 1.016 304 
2. M'ea, 14,008 3,911 (10,097) 
3. Caft 6.080 4,142 (1,938) 
4. Cascada 2.016 5,320 3,304 
5. Cueros 1,381 2,142 761 
6. Ganado 384 4,660 4.276 
7. Goma 5,236 493 (4343) 
8. Maderas 8,412 8,677 265 
9. Soya ski 15.359 - - 
10. Otros 17.214 15,244 (1.970) 

55.443 60.964 (9.838) 

Fuente: Elaboración propia can datos del INE Dcpart. de Estudios Económicos. 

Publicaciones periódica Hoy, Banco Central de Bolivia 

CUADRO 31 

VARIACION DEL EMPLEO CON RELACION 

AL PRODUCID ARTESANIAS 

1980 1989 VARIACION 

1. Artesanías 100 100 o 
2. Azúcar 1,967.4 384.9 (1.582.5) 
3. Café 853.9 407.7 (446.3) 
4. Castaña 283.2 523.6 240.5 
5. Cueros 194.0 210.8 16.9 
6. Ganado 53.9 458.7 404.7 
7. Goma 735.4 48.5 (686.9) 
R. Maderas 1,181.5 854.0 (327.4) 
9. Soya s/d 1,511.7 - • 
10. Otros 2.417.7 1.500.4 (917.3) 

(1.786.6) 
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En 1980 por cada empleo en la exportación de artesanías se empleó 20 trabajadores 

en el azúcar y 12 en las exportaciones de madera. 

En la ganadería la situación es diferente, por cada 2 empleos dentro de la artesanía de 

exportación, sólo se contrata 1 empleo para la exportación de ganado. 

En 1989 se observan importantes cambios, en el sector exportador del azúcar decae el 

empleo de 20 a 4, en la madera de 12 a 9 aproximadamente, en cambio sube la 

exportación de ganado a 5 empleos aproximadamente por empleo en la exportación 

artesanal. 

La suma de estas variaciones de signo negativo en la mezcla de productos no 

tradicionales exportables del país se ha deteriorado en su distribución de empleo, 

aunque en términos absolutos este empleo se ha incrementado significativamente. 

Por tanto, no es suficiente conocer el incremento absoluto en el empleo, también es 

necesario establecer su significación dentro de la mezcla, por ejemplo se han perdido 

16 empleos en la exportación del azúcar por cada empleo dentro de la artesanía de 

exportación y en forma análoga 6 en el café, así todos los signos negativos muestran 

pérdidas de empleo, por disminución de los puestos de trabajo o sustitución por 

capital como ocurre con la exportación de madera. 

Con este criterio de "empleo" el orden puede ser: 

Preferentemente políticas de incentivo: 

artesanías primer lugar 

ganado 	segundo lugar 

soya 	tercer lugar 

castaña 	cuarto lugar 
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Si comparamos con el criterio de precios, existe una amplia correlación con el empleo, así 

establecemos: 

Producto 	Criterio 
precio 

. artesanías 	primer lugar 

.soya 	segundo lugar 

. maderas 	tercer lugar 

. ganado 	cuarto lugar 

. castaña 	quinto lugar 

Criterio 
empleo 

primer lugar 

tercer lugar 

no recomendable 

segundo lugar 

cuarto lugar 

Para el factor capital se emplea el mismo criterio y los resultados se observan en los 

dos cuadros siguientes: 

CUADRO 32 
EMPLEO DE CAPITAL PARA EL SECTOR 

(en miles de dólares) 

1980 1989 VARIACION 

1. Artesanías 3,073.9 6.871.4 3,797.5 
2. Azúcar 60,548.8 26.447.4 (34,101.4) 
3. Caté 21.207.5 9.447.7 (11,759.8) 
4. Castaña 1,808.0 3.900.1 2,092.1 
5. Cueros 5969.6 14,480.6 8.511.0 
6. Ganado 1.659.1 31,506.7 29,847.6 
7. Coma 4,696.1 361.6 (4334.5) 
8. Maderas 36,357.2 58,671.6 22,314.4 
9. Soya ski 11.259.6 
10. Otros 74,4028 103.0715 28,669.6 

209,723.1 266.019.1 45,036.4 
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CUADRO 33 

PROPORCION DE CAPITAL TOMANDO COMO BASE 
EL PRODUCTO ARTESANIA 

1980 1989 VARIACION 

1. Artesanías 100 100 0 
2. Azúcar 1,969.8 384.9 (1.584.9) 
3. Café 689.9 137.5 (552.4) 
4. Castafia 58.8 56.8 (2.1) 
5. Cueros 194.2 210.7 16.5 
6. G:mado 54.0 458.5 404.6 
7. Coma 152.8 5.3 (147.5) 
8. Maderas 1.182.8 853.9 (328.9) 
9. Soya sld 163.9 - • 
10. Otros 2,420.5 1.500.0 (920.5) 

(3.115.2) 

Fuente: Elaboración propia con datas del 
INE. Dcpart. de Estudios Económicos. Publicaciones periódico I loy 
Banco Central de Bolivia 

En forma resumida el tratamiento de las conclusiones sobre el capital guardan 

analogía con las obtenidas para el factor trabajo: 

Preferentemente políticas de incentivo: 

artesanías primer lugar 

ganado 	segundo lugar 

soya 	tercer lugar 

cueros 	cuarto lugar 
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La suma de las variaciones de la asignación de capital también da una cantidad 

negativa, lo que indica una mayor tenencia a la reducción del capital empleado en 

este sector de exportaciones no tradicionales. 

Son sensibles las caídas en el uso de capital pan el Izúcar, café, goma, maderas y 

otros, situación que puede indicar la posibilidad de existencia de una capacidad no 

utilizada creciente (ociosa). 

3.8 CONCLUSIONES 

Reforzando el criterio "precio" con los formulados para el trabajo y el capital, se 

puede disponer de una base adecuada para seleccionar productos exportables no 

tradicionales y aplicar a éstas una política de incentivo, preferentemente o 

alternativamente. El siguiente cuadro resume estas posibilidades (según lugares): 

Producto Criterio Criterio Criterio Criterio sobre la 
Precio Empleo Capital política de incentivo 

. artesanías primero primero primero adecuadas 

.soya segundo tercero tercero adecuadas 

. maderas tercero no rec. no rec. parcialmente adecuadas 

.ganado cuarto segundo segundo adecuadas 

. castaña quinto cuarto no rec. parcialmente adecuadas 

no rec. = no recomendable 
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Esta conslusión permite contrastar la hipótesis cuya formalización establece: 

"La selección de una mezcla de productos no tradicionales 

exportables, orientará la política de incentivo a las exporta-

ciones y favorecerá el crecimiento de la economía" 

Las variables de la hipótesis quedan establecidas como sigue: 

1. Marco de referencia de productos no tradicionales: las variables exportables 

2. Variable independiente (A): selección de una mezcla de productos 

3. Variable dependiente (13): política de incentivo 

4. Variable dependiente transitiva (D): crecimiento de la economía 

El marco lógico se expresa como sigue: 

B = f (A) 

D = 0 (b) 

Por tanto: 

D = O [F(A)l 

La forma de establecer una "selección" de productos no tradicionales exportables 

ocupa el centro de la investigación, y la técnica empleada permite practicar una 

selección: 
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artesanías primer lugar 

ganado 	segundo lugar 

soya 	temer lugar 

castaña 	cuarto lugar 

maderas quinto lugar 

Por lo tanto, el resultado económico favorable de una política de incentivo dependerá 

de la inclusión de estos productos y no de una variedad de artículos no estudiados. 

La variable dependiente transitiva liga la investigación al problema del "todo" que se 

expresa con la identificación del "crecimiento económico" que resulta su objetivo 

final, pero no es más importante demostrándose la posibilidad de las variaciones 

directas entre A y B, deducimos que el sentido de la variable D, también tendrá este 

curso y no requiere necesariamente de demostración (por definición es una hipótesis 

secundaria obvia). 

Se recomienda sobre la valorización de la hipótesis lo siguiente: 

- Ampliar a corto plazo la mezcla de productos no tradicionales exportables. 

- Esta ampliación debe producirse preferentemente en la producción artesanal 

- La producción ganada para la exportación debe recibir apoyo técnico para conservar 

su lugar de preferencia. 

- La soya debe ocupar lugar prioritario en las zonas de cultivo del oriente. 

El manejo de la política de incentivo a las exportaciones se plantea en el siguiente 

capítulo, donde se hacen las proposiciones operativas necesarias para obtener 

resultados favorables. 
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Este capítulo se ha desarrollado sobre la base del pensamiento de Peter Draker, 

"Teoría de Objetivos", la adecuación al problema de esta investigación constituye una 

elaboración propia. 

CUADRO 34 

PIB SECTORIAL: AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA Y 
PIB INDUSTRIA MANUFACTURERA 

(en millones de dólares) 

1980 1989 

Agrie., silvc y pesca 674,53 762 

Indust. manufacturera 564,45 535,87 

Fuente básica: CEDLA 

POBLACION OCUPADA 
(en miles de personas) 

1980 1989 

Agrie., silvc y pesca 772,11 791,33 

Indust. manufacturera 166,15 118,10 

Fuente básica: CEDLA 
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STOCK DE CAPITAL 

(en miles de dólares) 

1980 1989 

Agrie., silvc y pesca 692,54 580,11 

Indust. manufacturera 718,16 798,54 

Fuente basica. CEDLA 

PRODUCTIVIDAD DE TRABAJO (*) 

(en dólares) 

1980 	1989 

Agrie., silvc y pesca 	873,61 	962,93 

Indust. manufacturera 3.397,19 	2.996,36 

Fuente basica: CEDLA 

(*) sobre la población ocupada 

RELACION CAPITAL-PRODUCTO 

(en dólares) 

1980 1989 

Agrie., silvc y pesca 1,0267 0,7613 

Indust. manufacturera 1,2723 2,2566 

Fuente básica CEDLA 

- 77 - 



IV. PROGRAMA DE INCENTIVO A LAS EXPORTACIONES 

4.1 PERSPECTIVAS SECTORIALES 

La presente tesis tiene como fundamental objetivo identificar todas y cada una de las 

oportunidades de exportación en los diferentes sectores productivos, así como 

también efectuar una evaluación y tina elaboración de las extrategias que permitan su 

aprovechamiento. Se realiza el estudio desde el punto de vista de la demanda 

internacional como de la oferta nacional. 

Luego del diagnóstico realizado en el Capítulo II, para el caso de la demanda 

internacional se investiga los productos exportables para Bolivia, identificando los 

mejores mercados y planteando las acciones específicas para su penetración, 

buscando con ésto salvar la escasés de información comercial y la necesidad de 

definir el marketing externo. 

En lo que se refiere a la oferta se debe determinar si los productos bolivianos para la 

exportación son competitivos a nivel internacional, cuales son los factores que los 

afectan y cual el mecanismo para eliminarlos. 

En la promoción de las exportaciones no [racionales también se debe determinar que 

distorsiones o cuellos de botella enfrenta la actividad exportadora a nivel 

macroeconómico y cuales las medidas adecuadas para su realidad. 
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4.2 PRODUCTOS POTENCIALMENTE EXPORTABLES 

Para tener una visión exacta de las posibilidades de sectores a ser incentivados y 

productos a ser estimulados es necesario delimitar su campo de acción, es decir que 

sectores productivos analizar y dentro de ellos que productos. 

En cuanto a los sectores productivos el análisis se centrará especificaniente a los 

productos no tradicionales (agropecuario, agroindustrial, manufacturero, artesanal y 

el turismo como actividad de servicios). 

En lo que se refiere a la selección de productos se tomó en cuenta los siguientes 

parámetros: 

Tamaño del mercado en valor 

Perspectivas del mercado tornando como base las proyecciones de precio y 

mercado del Banco Mundial. 

Acceso al mercado considerando las dificultades comerciales y políticas. 

Demanda de países limítrofes 

Precio del producto 

Experiencia previa boliviana basándonos en las exportaciones actuales 

Ventaja comparativa haciendo un análisis general preliminar 

Dependencia de insumos importados 

Impacto social: empleo, ingreso campesinos 

Impacto temporal: su evolución, visualizando su desplazamiento en el corto. 

mediano y largo plazo 

Estas consideraciones son el resultado de todo el análisis realizado cuando se trató de 

hacer el diagnóstico más exacto posible en el Capítulo II en base a la información 

actualmente disponible del Banco Central de Bolivia, Instituto Nacional de 

Estadística, Banco Mundial y Junta del Acuerdo de Cartagena, y llegando así a la 

selección de los siguientes producos principales: 
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a) 	Sector agropecuario-agroindustrial 

Madera y productos madereros 

- Cacao 

Coco de Cusi 

Quinua 

Ajo 

b) 	Sector Manufacturero 

- Cueros y calzados 

Textiles 

- Artesanías 

c) 	Turismo 

4.3 COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL Y ESTRATEGIA DE EXPORTAC1ON 

Las perspectivas a mediano plazo de las exportaciones bolivianas de los productos no 

tradicionales se presentan en forma favorable. 

Estas exportaciones llegarían a incrementarse aproximadamente en $us. 800 millones, 

lo que quiere decir, alcanzar en total una cifra que supere a los $us. 900 millones. 

Si a éste agregamos el proyecto de incrementar el turismo, el ingreso de divisas por la 

venta de productos y servicios no tradicionales puede pasar libremente los $us. 1.000 

millones, lo cual representa aproximadamente el doble de los que actualmente se 

exporta en productos no tradicionales. 
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CUADRO 35 

EXPORTACIONES BOLIVIANAS 

(millones de dólares) 

PRODUCTOS 	 1989 	INCREMENTO PROYECT. 

A MEDIANO PLAZO 

AGROPECUARIOS 	 82 	 700 

Forestales 	 23 	 200 

Pecuarios 	 13 	 100 

Agricolas 	 46 	 400 

MANUFACTURAS 	 29 	 100 

TURISMO 	 33 	 100 

Es necesario adecuar una política macroeconómica, con el fin de eliminar los sesgos 

antiexportadores dando señales más claras al sector privado acerca de la prioridad 

que se dari a la actividad exportadora; obviando los obstáculos que enfrentan los 

productores para conseguir una competitividad a nivel internacional, identificados en 

el trabajo de perspectivas sectoriales y, elaborar una conveniente estrategia de 

marketing internacional para introducirse en los mercados externos con el propósito 

de incrementar a mediano plazo las exportaciones no tradicionales, siendo todo ésto 

perfectamente viable y posible de ser ejecutado por Bolivia. 

Al identificar las perspectivas sectoriales es evidente que Bolivia cuente con una 

óptima y recomendable alternativa para su crecimiento económico hacia afuera, es 

decir via exportaciones de productos agropecuarios, agroindustriales y de 

manufactura ligera; para los cuales el elemento fundamental radica en las mejoras 

tecnológicas, las mismas que no requieren de grandes inversiones generando además 

un efecto significativo de empleo. 
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Es importante puntualizar que los dólares en ingreso que se obtenga por la promoción 

de productos exporables no tradicionales alcanzarán un costo menor en términos de 

inversión que cualquier otra alternativa, puesto que las tasas incrementares de capital 

de un producto serán menores en vista de la intensa existencia de mano de obra y la 

mayor utilización de capacidad instalada. 

Asimismo, se debe tomar en consideración que, con una política de promoción de 

exportaciones de esta naturaleza se puede aliviar uno de los problamas críticos por los 

que actualmente atravieza el país, el desempleo, que según el Instituto Nacional de 

Estadística alcanza al 20% aproximadamente. 

Esta absorción de mano de obra beneficiaría en gran medida al poblador rural, 

contribuyendo a mejora la distribución del ingreso y como consecuencia reducir la 

tensión social que facilitaría la ejecución de una política económica adecuada. 

Fianalmente, debe notarse que con la promoción de exportación de los productos no 

tradicionales referidos se libera del monopolio de los sectores minas e hidrocarburos, 

cubriendo con relativa intensidad todas las regiones del país, salvando así las brechas 

sectoriales y regionales que son un obstáculo para el desarrollo de Bolivia. 

4.3.1 Sector agropecuario-agroindustrial 

Es bién conocido que la baja rentabilidad promedio ocacionada por los altos 

costos de producción y bajos rendimientos en el aspecto más importante y 

prácticamente común a todos los productos de este sector, es el que afecta a su 

competitividad internacional. Sin embargo, la solución a esta situación se 

puede dar a través de una oportuna y apropiada asistencia técnica que permita 

la introducción de tecnologías superiores con el objeto de incrementar la 
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productividad reduciendo costos. Deben buscarse o prepararse paquetes 

tecnológicos que cubran desde el problema de semillas, hasta la técnica misma 

de producción, pasando por el uso adecuado de insumos fundamentales como 

fertilizantes y pesticidas. 

De este estudio queda claro que los costos de inversión en tecnología, para los 

principales productos agropecuarios considerados, en ningún caso son 

mayores al 4% del valor proyectado en exportaciones, es decir 6 o más puntos 

por debajo del Certificado de Reintegro Arancelario (CRA) estipulado para los 

productos no tradicionales (10%); si a ésto se agrega el impacto previsto en 

productividad, se puede afirmar definitivamente que el costo y la efectividad 

de la asistencia técnica directa al productor es mayor y menor, 

respectivamente, que el que se logrará con el CRA o con el reparto 

indiscriminado de subsidios. 

CUADRO 36 

INVERSION EN TECNOLOGIA AGROPECUARIA 

COSTOS Y BENEFICIOS 

INVERSION EN 

TECNOLOGIA 

RESPECTO A 

EXPORTACIONES 

MEDIANO PLAZO 

0.5% 	 25 

3.0% 	 50 

2.0% 	 40 

4.0% 	 230 

1.0% 	 20 

1.5% 	 50 

FUENTE: CEBRECOS-E-SPE10, Ventajas y problemas que afectan a la actividad productiva de las exportaciones no 

tradicionales de Bolivia, La Paz-Bolivia 1987. 

SOYA 

CAFE 

CARNE 

CACAO 

ALGODON 

AJO 

PRODUCTO 

1NVERSION 
COSTO 

ADICIONAL 
POR AÑO 
(miles Sus) 

265 

480 

1.000 

360 

200 

100 

INCREMENTO 
EN 

PRODUCTIV. 
1% 
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Es muy importante tratar de acercarse más a la agroindustria y a la propia 

manufactura, es decir aumentar el grado de procesamiento de los productos 

agropecuarios (o sea incremento del valor agregado), aprovechando el bajo 

costo de la mano de obra en Bolivia. Al atenuar el impacto de los costos de 

transporte, que afectan de manera general al sector, podemos mejorar la 

competitividad de los productos, lo que derivaría en mayor generación de 

divisas; dicho de otra manera, exportar partes y piezas de muebles en vez de 

madera aserrada; castañas sin cáscara en vez de castaña con cáscara; calzados 

en vez de cueros sin tratar; aceite de cusi en vez de coco de cusi, etc. 

Otro punto importante es la ampliación de la frontera agrícola, significando 

ello inversiones en infraestructura de penetración de asentamientos en lo cual 

el Estado juega un papel preponderante. 

Es muy importante el mercado mundial para productos agropecuarios y 

agroindustriales; representa aproximadamente el 15% del comercio 

internacional. Las perspectivas de mercados internacionales no son muy 

claras, hay algunos que apuntan en favor y otros en contra, pero de cualquier 

manera y haciendo un balance se puede decir que se mantendrán 

oportunidades interesantes que bién puede aprovechar Bolivia ya que países 

vecinos como Argentina, Brasil y Chile han demostrado que ésto es factible, 

puesto que han mantenido una tendencia favorable en este tipo de 

exportaciones. 

Para ingresar y mantenerse en estos mercados será necesario diseñar y 

ejecutar una estrategia de comercialización orientando los esfuerzos y recursos 

a solucionar los problemas antes mencionados que afectan la competitividad. 

Varios de los productos seleccionados en esta tesis se están exportando desde 

hace tiempo otros recien se inician, en el primer caso, lo importante es 
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incrementar el volumen exportado y expandir los mercados compradores, para 

el segundo caso se debe iniciar un esfuerzo consistente y permanente de 

apertura de mercados. 

4.3.2 Sector Manufacturero 

Tres rubros fueron los considerados para el sector manufacturero: cueros y 

calzados; textiles, específicamente hilados y confecciones; y artesanías, 

concretamente tejidos de punto. 

Estos como en el caso de los productos agropecuarios también deberán estar 

sujetos a mejoras tecnológicas sin descuidar las diferencias del sector. En lo 

que se refiere a tecnología del producto en si, es conveniente afinar y 

desarrollar diseños concordantes con las exigencias del mercado tomando en 

cuenta los cambios de moda. Se debe introducir ajustes para mejorar la 

calidad de los productos al margen del estrato del mercado que se quiera 

penetrar dada la gran competencia existente en este sector. En consecuencia, 

se debe al menos, al inicio del proceso de exportación, coadyuvar con el 

esfuerzo que deberán emprender estas empresas que fundamentalmente son 

pequeñas y medianas, para así disminuir sus costos y reducir el riesgo que 

conlleva esta actividad como industria naciente. 

A través del INPEX y de los organismos similares corresponde iniciar 

seminarios de entrenamiento específicos sobre diseño y control de calidad. 

invitar expertos internacionales por corto tiempo para un asesoramiento "in 

situ" a los empresarios. 
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Se considera de gran importancia también el cambio de las regulaciones que 

tienen actualmente incidencia negativa en la calidad de las materias primas 

que, por situaciones de monopolio o de entregas obligatorias a ciertas 

intituciones estatales, el incentivo de ganancia se ve totalmente relegado, por 

ejemplo la manufactura de cueros y calzados, se tiene un cuero de calidad muy 

baja por el desinterés de los ganaderos en la protección del ganado en razón a 

que el impuesto 'a la corambre por el cual estaban obligados a entregar el 

cuero a las municipalidades, si bién este impuesto ya no existe, tampoco 

existen costrumbres que corrijan este problema, por esta razón es aconsejable 

la fabricación de calzados que no exigen cuero de alta calidad, como botas 

militares o de seguridad y los llamados "huarache", para los que hay 

interesantes oportunidades en el mercado mundial. Otro ejemplo son los 

textiles, se tiene problemas en cadena de precios, pues los productores tratan 

de aprovechar al máximo la tarifa; los algodoneros en sus ventas a la 

Hilandería de Santa Cruz y ésta en la correspondiente a los confeccionistas; 

son monopolios que deben corregirse pues afecta la competitividad 

internacional de los productos bolivianos de exportación. 

4.3.3 Turismo 

Para Bolivia es muy importante otorgar la atención necesaria al sector del 

comercio internacional de servicios, no solamente porque en un futuro no muy 

lejano, quizas antes de finales de siglo, a través del comercio de servicios se 

controlarán las relaciones internacionales, sino también porque será el nuevo 

factor de dependencia pues el progreso tecnológico se ha enfocado en esta 

actividad y que progresivamente va aumentando su relevancia en el comercio 

internacional y en lo que una vez más los países en desarrollo están bastante 

rezagados frente a los países industrializados. 
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Según estudios realizados, se afirma que es posible aumentar en el mediano 

plazo de manera significativa los ingresos provenientes del turismo receptivo, 

multiplicando en tres o cuatro veces lo recibido actualmente para llegar a una 

cifra de alrededor de $us. 100 millones. Esto implica elevar la estadía 

promedio de S a 10 días, el gasto interno promedio por día de $us. 77 a $us. 

111 y el número de turistas de 50.000 a 100.000. 



V. PROPUESTAS DE POLITICA ECONOMICA 

5.1 ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

Cuando una economía registra tasas de crecimiento de los precios al nivel del que se 

daba en Bolivia, que alcanzó el 66.5% equivalente al 44.000% de hiperinflación, la 

peor y mayor en el mundo desde hace 40 años, se debe primero y como única 

prioridad controlar la inflación. Desde el segundo semestre de 1985 el Gobierno del 

Dr. Paz Estenssoro puso en ejecución un programa de estabilización económica que 

permita revertir el proceso hiperinflacionario que enfrentaba el país. No es posible 

ingresar con éxito a un programa de reactivación económica y mucho menos 

pretender llevar adelante una estrategia de desarrollo si previamente no se corrige el 

proceso inflacionario y se mantiene estable la economía por un período razonable. 

El objetivo principal del Programa de Estabilización aplicado en nuestro país, está 

centrado a una política restrictiva monetaria, a una correción del déficit fiscal 

reduciendo el mismo a un porcentaje bajo del Producto Neto Bruto, de 

aproximadamente 30% a cerca del 4% del PNB, y a un manejo del tipo de cambio 

nominal buscando estabilidad del tipo de cambio real. Todo esto bajo una aparente 

estabilidad política que en cierta forma permita recobrar la confianza en el 

desempeño y las perspectivas económicas del país. 

Es obvio que una política de ajuste de esta magnitud conlleva a determinar un costo 

social muy elevado, que se hace más evidente debido a la contracción del mercado y 

el elevado desempleo; pero también es evidente que la alternativa de continuar con el 

proceso inflacionario conduce a un costo social mayor del ya existente. No debe 

olvidarse que el impuesto más regresivo es el inflacionario, que afecta con mayor 

fuerza a los grupos de menores ingresos y de ingresos fijos, sin mencionar que 

transtorna todo el sistema productivo y altera apreciablemente los precios relativos 

haciendo casi imposible programar y proyectar la economía. 
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Se debe definir una estrategia de desarrollo para Bolivia, sin descuidar el Programa 

de Estabilización que no está del todo consolidado y que cualquier obstáculo puede 

afectar el ajuste logrado y limitar el intento de reactivación; dicho de otra manera, se 

debe analizar como retomar el crecimento y que rumbo dar a la economía con visión 

de mediano y largo plazo, a la que se debe ingresar progresivamente a medida en que 

se eliminen las restricciones y distorciones y se obtengan los recursos indispensables 

para efectuar los ajustes estructurales e imprimir una nueva dinámica económica. 

En este contexto, que el eje central de una estrategia de desarrollo para Bolivia debe 

ser el incentivo y la promoción de exportaciones no tradicionales, con base en la cual 

se oriente la asignación de recursos y los esfuerzos del país. En otros términos, la 

estrategia de desarrollo a mediano y largo plazo debe buscar cambiar la estructura 

productiva del país hacia la producción de bienes y servicios transables exportables, 

dirigidos a mejorar la capacidad de respuestas de estos productos. 

Se aclara que esta estrategia de desarrollo, en ningún momento se refiere a que el 

proceso de sustitución de importaciones en nuestro país está agotado, más aún cuando 

Bolivia se encuentra en la primera etapa del mismo, caracterizado por la producción 

de bienes de consumo no duradero. Sin embargo, si considerarnos un país como el 

nuestro con mercado reducido dado su bajo volumen de población y nivel de ingresos 

y mamada asimetría en la distribución del ingreso, entonces difícilmente podrá 

sustentar su mercado de producciones en gran escala, precisamente aquellas propias 

de una etapa más avanzada de la sustitución de importaciones, tales como productos 

intermedios, bienes de consumo duraderos y maquinaria y equipo. El producir estos 

productos para el mercado interno en razón de las elevadas protecciones que serían 

necesarias para una asignación de recursos de esta naturaleza, implicaría un elevado 

costo social; ineficiencias se presentarían tanto por la dimensión inferior a la escala 

mínima óptima que tendrían las plantas como por la posición seguramente 

monopólica en que quedan los productos por disponer de mercados fuertemente 
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protegidos. Clinel  ha calculado para un conjunto de productos industriales que los 

excesos de costos por producir en estas condiciones sedan alrededor del 9% del PNB 

para un país como Bolivia. Pensando en función del crecimiento de la demanda 

interna o de eventuales exportaciones, la alternativa de mercado supone un alto riesgo 

de terminar operando a bajos niveles de capacidad instalada y, por tanto, afectan la 

rentabilidad de la inversión, por lo que la escencia no es una via alternativa. 

Para muchos productos de las características mencionadas ni siquiera el Mercado 

Andino ofrece la mínima sustentación y en algunos casos ese es igualmente válido 

para mercados como el brasileño, argentino o mexicano2. 

Por otra parte, siempre está presente la interrogante de que si un proceso de 

sustitución de importaciones en condición previa y necesaria para posteriormente 

propender a la promoción y expansión de las exportaciones. La experiencia de países 

de "industrialización reciente" del Sudeste Asiático como Hong Kong, Singapur, 

Corea y Taiwan, demuestran en gran medida que una rápida expansión de las 

exportaciones requiere un proceso avanzado previo de sustitución de importaciones. 

Por el contrario, precisamente estos países que adoptaron corno elemento central su 

estrategia de desarrollo la promoción de exportaciones cuando había la primera etapa 

de la sustitución de importaciones han tenido más éxito que aquellos como Argentina, 

Brasil, Colombia y México, justamente países latinoamericanos, que inicaron la 

misma cuando estaban en una etapa más adelantada de su proceso de sustitución de 

importaciones. 

Una estrategia de desarrollo que toma como eje central de la misma la promoción de 

exportaciones, tanto de productos tradicionales como no tradicionales aún cuando 

definitivamente de mayor énfasis a las no tradicionales, reporta significativos 

beneficios para el país. Esto es en particular válido para Bolivia que tiene una 

1 	Clinc. W. R.. "Las economías de escala y la integración económica en América Latina", en Integración 
Latinoamericana, N° 68, mayo 1982. 

2 	Cline W.R., y Pefiaranda C., Integración Andina: "Dimensión del Mercado Subregional y distribución de 
ingresos" en ENSAYO ECIEL, N9  3. agosto 1976 
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inserción muy especial en el mercado internacional definida en gran medida por la 

exportación de estaño y gas, que enfrentan grandes dificultades, lo que entre otras 

cosas ha generado brechas sectoriales y regionales que es imperativo cerrar y ha 

condicionado y afectado su crecimiento económico. 

La promoción de exportaciones permitirá que los recursos bolivianos se asignen de 

conformidad con las ventajas comparativas y por tanto con mayor eficiencia que se 

incremente la utilización de la capacidad instalada, que en algunos casos es 

apreciable; que se aprovechen las economías de escala dado que se tiene el resto del 

mundo como mercado; que se introduzcan mejoras tecnológicas corno consecuencia 

de la competencia que se enfrenta en los mercados externos; que se aumente el 

empleo bajando los niveles de desempleo .y el subempleo que alcanzan porcentajes 

alarmantes, lo que a su vez coadyuva en la búsqueda de una mejora en la distribución 

del ingreso; y, que los incrementos en ingreso se logren a un costo menor en términos 

de inversión, dado que las exportaciones no tradicionales bolivianas al corresponder 

fundamentalmente a productos agropecuarios, agroindustriales y manufacturas ligeras 

tendrán menor requerimiento de capital por unidad de producto, al ser escencialmente 

intensivos en mano de obra. 

La promoción de exportaciones permitirá incrementar la disponibilidad de divisas y 

reducir las fluctuaciones del ingreso por exportaciones, lo que viabiliza la 

importación de insumos, bienes intermedios y de capital indispensables para la 

actividad productiva y además contribuya a aliviar el problema de la deuda externa. 

Sin embargo, el incentivo y la promoción de exportaciones no debe buscarse con el 

único propósito de obtener divisas, no obstante la escasés crónica de recursos 

externos que tiene Bolivia, se debe visualizar la contribución que puede hacer al 

crecimiento y desarrollo de la economía boliviana. 
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Es importante tener presente que una expansión significativa de las exportaciones se 

dará en el mediano plazo, en particular cuando se viene de una experiencia más bién 

de economía cerrada, con un sector exportador dependiente de dos o tres productos 

claves, con escasa participación del sector privado y con serias limitaciones de 

infraestructura física. La promoción de exportaciones se debe mirar como un 

proceso, es inicialmente lento, se requiere de aprendizaje y acumulación de 

experiencia, toma entre cuatro y cinco años para que empiece a marchar en forma 

estable y sostenida, requiere de un conjunto de políticas y acciones a nivel 

macroeconómico y microeconómico, dificiles de diseñar y más aún de aplicar y que 

demanda recursos, cuyos efectos se dejan sentir luego de un periodo como el 

indicado, sin olvidar que la reacción y la disposición de oferta exportable no es 

inmediata, al menos en la magnitud y composición que se buscaría con un proceso de 

esta naturaleza. 

Tomando en consideración todo lo mencionado hasta el momento y por criterio, no es 

una labor fácil abrir la economía para potenciar las exportaciones y simplemente 

descansar en el empresario privado que se halla poco familiarizado con esta actividad 

como agente ejecutur de esta política; ello requiere necesariamente de tiempo. Como 

ejemplo se cita que a Corea le tomó aproximadamente 20 años pasar de exportador de 

pelucas, primer producto coreano de exportación, a exportador de automóviles; de 

exportar $us. 55 millones en 1962 pasó a exportar 22 mil millones en 1981. Otro 

ejemplo es el de Taiwan que pasó de $us. 160 millones de exportación en 1960, de 

los que el 90% eran productos agropecuarios, a una cifra superior a los $us. 30 mil 

millones en 1984, con un 90% de productos industriales. 

Para concluir, es necesario tornar conciencia de la importancia que tiene un proceso 

de promoción de exportaciones para Bolivia y la necesidad de mantenerlo como el eje 

central de cualquier estrategia de desarrollo, buscando siempre un clima permanente 

favorable y positivo a este proceso a todos los niveles e instancias decisorias del país: 

públicos y privados. 
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5.2 POLITICAS DE INCENTIVO Y PROMOCION A LAS EXPORTACIONES 

La escencia de una política de incentivo a las exportaciones deberá estar constituida 

por tres elementos: la política macroeconómica, el marco institucional y la 

infraestructura física. En consecuencia el éxito o resultado de una política de 

incentivo a las exportaciones debe medirse a la ley del impacto sobre el crecimiento 

y desarrollo nacional; ella en última instancia dependerá de la configuración de esta 

política que a su vez está determinada por los instrumentos de política económica que 

son empleados y de la forma en que son aplicadas, por el marco institucional que se 

estructure para estos fines y de la eficiencia con que funcionen y por la disponibilidad 

de un mínimo de infraestrutura apropiada. 

Se debe tomar en cuenta que la expansión de las exportaciones debe ajustarse a los 

requerimientos de rentabilidad social, vale decir, que el desarrollo de las 

exportaciones, en especial de las no tradicionales, no debe implicar la proliferación 

de todo tipo de acciones e incentivos sin evaluar su efectividad y repercusión sobre el 

resto de la economía; ésto a su vez no significa que no es conveniente disponer de 

una política agresiva de incentivo a las exportaciones debido a la necesidad proritaria 

que tiene el país de potenciar el sector externo dadas las implicaciones positivas que 

tendría para su economía como por la competencia que debe enfrentar de países que 

disponen de amplia experiencia y de una intensa política de exportaciones. 

5.2.1 Política Macroeconómica 

Al definir una política macroeconómica, el primer aspecto fundamental a 

considerarse debe ser el de facilitar a los exportadores nacionales competir con 

los mercados internacionales en igualdad de condiciones que los exportadores 

externos que acceden al mismo, significando que obtengan todos sus insumos 

a precios internacionales, como si existiese un regimen de libre comercio. En 
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la medida que ello exista o no se dé se tiene lo que se conoce como el "sesgo 

absoluto" contra la exportación, para calificar la existencia de sobrecostos en 

la producción de bienes exportables. De "ser esta la situación, corresponde 

modificarla o introducir mecanismos de compensación. 

El segundo aspecto a analizar es la rentabilidad relativa entre producir para el 

mercado interno o producir pan la exportación, buscando en este caso que la 

rentabilidad de producir para vender en el mercado externo sea al menos igual 

a la que resulta vender en el mercado interno. 

En la determinación de una política macroeconómica se debe conceder 

prioridad a la eliminación del sesgo absoluto que es condición indispensable 

para poder competir, en consecuencia, el "sesgo relativo" se constituye en el 

elemento indispensable para incentivar a exportar. 

Un análisis de la política macroeconómica boliviana muestra, que no obstante 

el Decreto Supremo N°  21660 de Reactivación Económica no se han 

eliminado totalmente los sesgos contra las exportaciones y desde ese punto de 

vista aún no se dispone de una efectiva y agresiva política de incentivo a las 

exportaciones, que por lo menos ponga a los exportadores bolivianos en 

igualdad de condiciones con los competidores externos. 

5.2.2 Política Arancelaria 

Otro instrumento de Política Económica es el arancel que desempeña en 

particular un papel preponderante para orientar la asignación de recursos a 

nivel nacional, estableciendo las tarifas de protección que gozará la 

producción local. Es en este contexto que aunque el arancel afecta muchas 

variables, su objetivo central debe ser la búsqueda de la efeciencia de 
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producción. 	Como tal, es imprescindible preservar la estabilidad del 

instrumento elemento capital para que los diferentes agentes económicos 

cuenten con los parámetros necesarios para la toma de decisiones. 

Una vez establecida la importancia del arancel se lo debe analizar desde dos 

aspectos centrales del mismo: como definirlo en su nivel y como en su 

estrutura. 

En lo referente a su nivel, para un país de mercado reducido como el nuestro 

es conveniente establecer aranceles bajos, más aun -si para una estrategia de 

desarrollo se toma como eje central la promoción de exportaciones, pues es 

lógico que a mayor protección mayor será el costo de exportación. esto es 

particularmente válido pgra Bolivia, ya que en su condición de país 

mediterráneo crea sus propias "barreras naturales" y sus costos de transporte 

eleva el precio del producto a exportarse; por otra parte, al ser un país con 

múltiples fronteras agudiza el grave problema del contrabando debido a las 

políticas aplicadas por los países vecinos, que se agrava en la medida que el 

margen de que dispone el contrabandista se amplia, es decir, aranceles altos 

pueden implicar mayor contrabando. 

Bolivia tiene actualmente un arancel plano del 20% sobre el valor CIF de todo 

tipo de bienes y mercaderías importadas, que puede considerarse 

razonablemente bajo y que convendría mantener, al menos por un tiempo, 

para preservar la estabilidad del instrumento. Cualquier variación en el mismo 

deberá ser hacia abajo, ésto por las razones antes mencionadas. Así, por la 

preferencia otorgada a las exportaciones y la presencia del impuesto al valor 

del 10%, que lleva el margen del contrabandista a por lo menos 32% y afecta 

la producción para el mercado interno, podría en el mediano plazo fijarse un 

arancel uniforme que esté entre 10% y 15%, reduciendo así el margen 
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indicado en 6 u 11 puntos, según el caso. 

En relación a la estructura del arancel es necesario estudiar si se debe o no 

otorgar a las actividades productivas igual o diferente protección; es decir, si 

el gravámen aduanero debe ser el mismo para todos los productos o variar 

según las características de los procesos productivos. 

Si se decide aplicar un arancel diferenciado, debe limitarse la dispersión 

tarifaria al rango más pequeño posible dado que es dificil conocer el efecto 

sobre la asignación de recursos que tenga determinada estrutura arancelaria; 

más por el contrario, de optarse por la aplicación de aranceles iguales, se 

estaría dando a cada actividad económica la misma protección nominal y 

efectiva; ello implica que se acepta como óptima la asignación de recursos que 

determina el libre juego del mercado, más especificamente, que el costo o 

beneficio social sea igual al costo o beneficio privado. En la medida en que 

existan distorciones en los mercados de bienes y factores por la diferencia por 

ejemplo entre el precio de mercado de los factores de capital y mano de obra y 

su correspondiente costo de oportunidad o "precio sombre, este supuesto 

pierde validéz y sería más conveniente diferenciar la protección segun 

actividades productivas acorde con las características de los procesos 

productivos, priorizando aquellos aspectos más relevantes para el país como la 

intensidad en el uso de mano de obra y la contribución al desarrollo 

tecnológico (externalidades), a más del tradicional argumento de la industria 

naciente o incipiente. 

Bajo el antecedente de que Bolivia tiene arancel uniforme del 20%, entonces 

la no discrecionalidad responde en gran medida al deseo de tener un esquema 

simple de aplicar dadas las deficiencias administrativas que subsisten y para 

evitar prácticas fraudelentas. La existencia de gravámenes aduaneros bajos 
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reduce la relevancia del problema aún cuando sea aconsejable diferenciar 

aranceles; todo lo anterior más la importancia de la estabilidad del 

instrumento, determinarán que no sea recomendable efectuar modificaciones 

de esta naturaleza, menos aún si hacia afuera en el mediano plazo se reduce el 

nivel arancelario en 5 o 10 puntos. 

El objetivo es permitir que el exportador boliviano obtenga sus insumos y 

productos intermedios y aún los bienes de capital, a precios internacionales, 

abarcando de igual forma a los "exportadores indirectos", aquellos que 

producen insumos o bines intermedios para el producto del bien final que se 

exporta, significando ésto que adquieran sus insumos también a precios 

internacionales. 

En consecuencia, se debe tratar de reducir o eliminar el "sesgo 

antiexportador", el mismo que es el resultado de la obligatoriedad que exista 

de pagar el arancel por la importación de cualquier producto, dado que de 

mantenerse esta situación, se exportará sóla aquellos productos para los que 

existan ventajas comparativas muy amplias, como algunos minerales y el gas, 

todo ésto con el fin de lograr establecer imperativamente un regimen de libre 

comercio para las actividades de exportación o un esquema alternativo que 

ofrezcan los mismos beneficios. 

Estableciendo un regimen arancelario (drawback) o un sistema de extensión 

del pago de gravámenes aduaneros es como tradicionalmente se viene 

manejando este problema, ambos tienen su pro y su contra dependiendo de las 

condiciones y características de un país. La admisión temporal seria el más 

cercano a un regimen de libre comercio pues hace viable la importación sin 

costo alguno, sin embargo requiere de una administración ágil y eficiente y 

adecuada información sobre todo con la relación insumo-producto. El 

- 97 - 



reintegro arancelario por producto o uniforme, sobre todo si se aplica un 

drawback no requiere de una administración compleja pero demanda un costo 

financiero para el exportador y afecta la disponibilidad de recursos, sobre todo 

reduce el capital de trabajo. Es claro que ambos tienen un determinado costo 

fiscal no sólo por el gravámen no cobrado o reintegrado, según el caso, sinó 

además por el gastos de su administración. 

Se debe tener presente, como lo indica Balassa3, que la excensión o reintegro 

arancelario por los insumos importados usados en la producción exportable 

reducen pero no eliminan la desventaja de las exportaciones en términos de 

valor agregado y la rentabilidad relativa de vender en el mercado interno. 

Esto se debe a que sólo se aplica la excensión o el reintegro a los bienes 

importados, que son apenas una fracción de todos los insumos que se utiliza o 

incorpora el producto final. 

Con el siguiente ejemplo se explica lo anteriormente expuesto: Supongamos 

un producto con un precio internacional de 50 bolivianos, que utiliza insumos 

importados por 15 bolivianos e insumos domésticos por 10 bolivianos, lo que 

determina un valor agregado a precio internacional de 25 bolivianos. 

Aplicando el gravamen aduanero uniforme del 20%, el precio en el mercado 

interno del producto final sube a 60 bolivianos, mientras que el de los insumos 

a 18 bolivianos los importados y 12 bolivianos los nacionales, siempre que en 

este último caso se aproveche todo el arancel; el costo de producción sube de 

25 a 30 bolivianos. Si se aplica una excensión o reintegro exacto del arancel 

el costo se reduce a 27 bolivianos y dado que el producto para exportación 

deberá venderse al precio internacional de 50 bolivianos, es decir 23% menor 

que el que se obtiene vendiendo en el mercado interno. De aplicarse un 

reintegro del 10% como el CRA el valor agregado sube a 25 bolivianos, 

3 	Patoso:. Bele. and assaciates, Ucvelpment Strategies in Industrial Economies, Baltimore, Johns Hopkins 
Univcrsity Press, 1983. 
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siempre inferior (17%) al que resulta para la producción orientada al mercado 

doméstico. 

Debido a la existencia de problemas y en razón a que la actividad exportadora 

no tradicional que se inicia puede calificarse de "industria naciente" que tiene 

costos adicionales para penetrar en los mercados externos, si bién es apropiado 

aplicar la extensión o el reintegro arancelario buscando remover el "sesgo 

absoluto" antiexportador, es claro que ésto no es suficiente para eliminar el 

sesgo relativo, además que la alternativa de fijar un reintegro a la medida que 

elimine ambos sesgos, se topa con la exigencia mayor que se hace el 

presupuesto fiscal y la reacción en contra de los países importadores con 

industria competitiva por calificar este reintegro "adicional" como un subsidio 

a la exportación (ésto último cobra especial importancia por la decisión del 

Gobierno de adherirse al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y 

Comercio, GATT), es aconsejable que la promoción de exportaciones 

contemple mecanismos suplementarios como los que se examinarán más 

adelante. 

En el caso de Bolivia con un arancel uniforme del 20% obligatorio para toda 

importación, salvo casos muy especiales, era necesario tratar de eliminar el 

"sesgo absoluto" contra la exportación que, de considerarse el impuesto al 

valor agregado (IVA) del 10% que debe igualmente devolverse al exportador, 

asciende a 32% que puede subir aproximadamente a 35% si se adicionan otros 

costos por servicios portuarios más tarifa de la entidad contratada por el 

Estado para el control del cemercio exterior. 

Inicialmente y buscando facilitar el manejo administrativo aún deficiente, 

reducir al mínimo en los primeros años el costo fiscal dados los bajos 
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volúmenes de exportación de los productos no tradicionales, y debido a las 

serias dificultades fiscales y buscando simplicidad y automaticidad en la 

aplicación de mecanismos, se recomendó un reintegro arancelario uniforme 

del 10% para los productos de exportación efectivamente no tradicionales, 

mientras para el restos de las exportaciones una devolución por el monto 

exacto de los abonados por los gravámenes aduaneros. 

Por otra parte en la medida en que los productos de exportación no 

tradicionales bolivianos, que son escencialmente agropecuarios, 

agroindustriales y de manufacturas ligeras, no sean intensivos en el uso de 

insumos transables al precio de venta o más concretamente que no superen el 

50% del mismo, se estaría otorgando un subsidio promocional que pueda ser 

importante por el argumento de "industria naciente' antes señalado, no 

obstante temporal si se concreta la adhesión al GATT. Naturalmente que si la 

intensidad en el uso de insumos supera el porcentaje señalado se estaría 

manteniendo el sesgo antiexportador. 

A través del Decreto Supremo 21660 se establece finalmente el Certificado de 

Reintegro Arancelario (CRA) sobre el valor neto de las exportaciones del 5% 

para los productos de exportación tradicionales y el 10% para los demás 

productos. Como tradicionales fueron considerados el petróleo, los productos 

refinados del petróleo, el gas natural, los minerales y metales y las maderas 

simplemente aserradas. 

Si bién inicialmente, como se indicó anteriormente, se justificaba aplicar en un 

período inicial un CRA homogéneo, es recomendable ir en el mediano plazo 

hacia un CRA diferenciado o, mejor aún, a un sistema de admisión temporal 

de insumos para exportación. Como ya se había señalado, un CRA uniforme 

puede significar subsidios de algunos productos y la reducción pero no 
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eliminación del sesgo contra la exportación para otros, enconsecuencia, 

reduciendo a los primeros y aumentando a los segundos el CRA, se podría con 

el mismo costo fiscal obtener un mayor impacto sobre las exportaciones. Por 

otra parte se vtí a concentrar las exportaciones en aquellos productos con 

subsidio, que por la intensidad en el uso de insumos puede estar focalizado en 

aquellos con un primer grado de procesamiento en detrimento de los que 

tienen un grado de elaboración más avanzado. Ambas cosas serían nocivas 

para Bolivia, tener una cartera reducida de productos exportables y concentrar 

la misma en bienes poco elaborados, sin olvidar que el CRA tiene un costo 

financiero para el exportador y reduce la disponibilidad de recursos para el 

capital de trabajo. 

Es muy conveniente para el país adoptar el sistema de admisión temporal de 

insumos para exportación, el mismo que ha probado ser eficiente precisamente 

en los países con mayor éxito en la promoción de exportaciones como Corea y 

Taiwan. Este sistema es lo más cercano a un regimen de libre comercio, a 

través del cual se examine el pago de todo tributo a los insumos a ser 

incorporados en productos exportables. Bajo estas consideraciones, en este 

sistema se puede incorporar a los "exportadores indirectos", para lo cual es 

conveniente instituir la "Carta de Crédito Interna" (que será explicada en el 

punto sobre Política Financiera), con lo que se garantiza eliminar los sesgos 

antiexportadores. El argumento del aún deficiente esquema administrativo, 

que obviamente puede mejorarse con personal apropiado y mejor remunerado, 

y de probables acciones fraudelentas, no debe ser el óbice para propender a un 

sistema considerado idóneo para una política de incentivo a las exportaciones 

que busca ser efectiva y busca constituirse en el elemento central de la 

estrategia de desarrollo de Bolivia. 



Para verificar que se cumpla con la utilización de los insumos en la 

elaboración de productos exportables y evitar abusos del sistema, se deben 

establecer controles ex-post del exportador, dándole el beneficio de la 

confianza a fin de no afectar la actividad productiva. Asimismo, este sistema 

debe descansar en un proceso simple para obtener el permiso correspondiente 

y una administración efeciente y rápida, para lo que se requiere personal 

capacitado, disponer de estadísticas del coeficiente insumo-producto para cada 

producto exportable y tener acceso a un moderno sistema computarizado en 

las aduanas del país. 

Paralelamente con la admisión temporal se debe establecer el sistema de 

internamiento temporal que permita la importación de envases y embalajes sin 

pago de tributo alguno siempre y cuando se reexporten. Como estos productos 

se exportan en el mismo estado en que se importaron, es decir, no sufren 

modificación alguna, se aplica el internamiento temporal. 

La importación de bienes de capital merece una atención especial en cuanto al 

sesgo antiexportador que establecen los aranceles, que están igualmente 

afectados con un gravamen aduanero del 20% y que considerados el IVA y los 

demás servicios aduaneros tienen un sobrecosto respectivo del precio 

internacional de aproximadamente 35%. Es indudable que una situación de 

esta naturaleza crea lo que se podría llamar un "sesgo anti-inversión" de 

carácter general en la economía, ya que en estas circunstancias, el sector 

privado dificilmente se decidirá a invertir; por lo demás se tendría un 

significativo sesgo antiexportador respecto a las actividades exportadoras 

altamente intensivas en capital, pues estos bienes serían básicamente 

importados dada la casi inexistente producción de maquinaria y equipo en 

Bolivia. 
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Dada la imperiosa necesidad de estimular la inversión en Bolivia, es 

conveniente facilitar la adquisición de estos bienes inclusive para las 

actividades productivas orientadas al mercado interno, dicho de otra manera, 

es aconsejable permitir que la actividad exportadora pueda importar los bienes 

de capital excenta de pagos de tributo, consecuente con la prioridad que se 

otorga a la promoción de exportaciones. 

Existen diversas formas de atender este problema que pueden ir desde la 

afectación misma del arancel, reduciendo, por ejemplo temporal o de manera 

definitiva el nivel de gravámen aduanero, hasta fórmulas de pago que puedan 

incluir la extensión total sin alterar la tarifa; también está la alternativa de 

otorgar un crédito fiscal por los tributos pagados. 

Al respecto se analizó la posibilidad de instituir un sistema similar al chileno, 

que consista en definir el pago de intereses de aranceles en cuotas o de una 

sóla vez dentro de un plazo de seis a siete años. En el caso de las actividades 

exportadoras existe la opción de castigar dicha deuda en forma anual en la 

medida en que ellas exporten un porcentaje determinado que pueda ser fijo o 

ascendente, de la producción que se genere con los bienes de capital. De esta 

forma el exportador puede al final terminar excento de pago del gravámen 

aduanero. 

El Decreto Supremo 21660, recogió en cierta medida el sistema anterior, 

aunque con ciertas limitaciones importantes. Así, se consideró un plazo de 

tres años, incluido uno de gracia, y no se introdujo diferencia alguna entre la 

actividad exportadora y aquella orientada al mercado interno. Se exige 

además garantía bancaria que, naturalmente, tiene un costo financiero para el 

empresario; la garantía puede estar cubierta por el bien de capital en si. Se 

considera altamente conveniente para Bolivia fomentar la inversión privada, 
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de preferencia aquella orientada a la exportación, por lo que es recomendable 

mejorar los términos en que se pueda adquirir maquinaria y equipo importado. 

Ello puede significar un costo fiscal adicional en un determinado momento 

pero que se justifica por la actividad economíca que se genera, la que en cierta 

medida revertirá en ingresos fiscales. 

5.2.3 Política Cambiarla 

El tipo de cambio es el instrumento más importante de política económica 

para incentivar las exportaciones en forma permanente. El interés de los 

exportadores por mantener sus ventas externas está en función de la 

rentabilidad que obtengan por esta actividad medida en moneda nacional, lo 

que a su vez depende lógicamente del retorno que logren en moneda local por 

las divisas que generen. 

Es en este sentido, que el objetivo de la política cambiaria debe ser el de 

mantener un tipo de cambio real; es una condición necesaria, aunque no 

suficiente, para expandir en forma sostenida las exportaciones, en particular 

las no tradicionales por su relativa intensidad en el uso de mano de obra. Los 

países en vías de desarrollo, hoy llamados de "industrialización reciente" 

como Corea, Taiwán, Hong Kong y Brasil, que han tenido éxito en su política 

de promoción de exportaciones han logrado mantener relativamente estable 

por largos períodos su tipo de cambio real. 

La variable relevante en materia de política cambiaria es el tipo de cambio real 

y no el nominal. Por tipo de cambio real debemos entender la relación entre la 

tasa de cambio y un índice de precios de bienes no transables. Un aumento 

del denominador a consecuencia de incrementos en cualquiera de los bienes 

no transables, como salario o transporte, sin variación en el numerador, 
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determina un tipo de cambio real más bajo o, visto de otra forma, una 
apreciación de la moneda nacional; por el contrario, una baja en el precio de 
los bienes no transables sin alterar la tasa nominal de cambio implica un tipo 
de cambio real más alto o una depreciación de la moneda nacional. En el 
primer caso se estaría reduciendo y en el segundo aumentando la 
competitividad y rentabilidad de las exportaciones. 

Asimismo es importante distinguir entre tipo dé cambio real de largo y corto 
plazo, pues es el primero que debe mirarse como orientador e impulsador de 

las exportaciones. 

El tipo de cambio real de largo plazo es una variable endógena que resulta de 
la configuración de otras variables de la economía. Es función del flujo 
sostenible de capitales, cuanto menor el ingreso de capitales mayor el tipo de 
cambio real y viceversa; del grado de apertura de la economía, cuanto menor 
el arancel promedio, mayor la tendencia a un tipo de cambio real más alto; y, 
de la evolución de los términos de intercambio, a mayor deterioro de ellos se 
requerirá un tipo de cambio real más alto. Respecto al tipo de cambio real de 
corto plazo es en gran medida determinado por la política fiscal y monetaria; 
una política monetaria expansiva y un significativo déficit fiscal incrementan 
los precios de los bienes no transables y por tanto reducen el tipo de cambio 
real, por el contrario, una política fiscal que se mantiene próxima al balance e 
inclusive genera superávit facilita tasas bajas y estables de inflación, en lo que 
hace posible mantener y aún subir el tipo de cambio real. 

El tipo de cambio real de corto plazo puede no incidir con el tipo de cambio 
real de largo plazo, pero lo recomendable es que esa desviación no sea 
sustancial, pues a más de indicar la existencia de desequilibrio en la economía 
conduce a devaluaciones traumáticas, casi siempre desestabilizadoras. 
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Movimientos especulativos de ingreso de capitales en respuesta a altas tasas 

internas de interés y en particular déficits fiscales elevados son generalmente 

la causa de alteraciones en el tipo de cambio real de corto plazo, por su efecto 

sobre los bienes no transables. Análisis especial amerita el presupuesto fiscal 

pues mientras no se corrijan agudos déficits cualquier modificación en el tipo 

de cambio nominal termina inexorablemente en el alza de precios. Como dice 

I. Sachs4, esta es en gran medida la experiencia de los países latinoamericanos 

a diferencia de la correspondiente a los países del Sudeste Asiático que 

lograron no solamente reducir los déficits sino obtener importantes superávits 

y bajas tasas de inflación; de alcanzarse esta última situación, ajustes 

períodicos en el tipo de cambio nominal permiten mantener estable el tipo de 

cambio real. 

La tendencia de algunas variables que determinan el tipo de cambio real de 

largo plazo conducen a un nivel más alto de éste, es por eso que Bolivia en el 

mediano y largo plazo debe ir hacia un tipo de cambio más alto. Así, es 

previsible que haya un decremento en el ingreso de capitales y que los 

términos de intercambio de Bolivia no se recuperen mayormente. Por otra 

parte, existe un elemento de presencia permanente en la economía boliviana 

que apunta más bien en sentido contrario y que dificulta el movimiento hacia 

una tasa de cambio real más alta: la coca; los ingresos que genera este 

producto conducen a sobrevaluaciones del Boliviano. Sin embargo, en la 

medida en que la campaña de erradicación de la coca tenga éxito habría una 

baja en divisas por este concepto. 

Para las exportaciones capital intensivas, como minerales e hidrocarburos, no 

es crítico divergencias entre el tipo de cambio real de corto plazo y largo 

4 Sachs, leffry. Trade red Exchang Roe Policies in Grrowth Oriented Adjust mem Programa, Mime/a, IMF - 
IBRD, Washington D.C., febrero 1987. 
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plazo, siempre que ellas no sean marcadas; así, la importancia de propender a 

un tipo de cambio real más alto en el mediano y largo plazo descansa en la 

necesidad de desarrollar el potencial exportador de Bolivia, especialmente de 

productos no tradicionales como agropecuarios, agroindustriales y 

manufacturas ligeras, que son relativamente intensivas en mano de obra y en 

los que por tanto el componente "planilla? es significativo. 

Es aconsejable realizar incrementos paulatinos en el tipo de cambio real de 

corto plazo, a un ritmo menor al inicio y mayor despues, ésto con el fin de 

evolucionar progresivamente a un tipo de cambio más alto y dado que al 

parecer tendría una sobrevaluación del Boliviano no obstante la reducción de 

fletes de transporte y tarifas de electricidad; este incremento se lo puede 

realizar a través de ajustes en el tipo de cambio nominal por intermedio del 

bolsín, siempre y cuando esta acción vaya acompañada en particular de una 

política fiscal sana, con un presupuesto cercano al balance y en lo posible con 

superávit, ya que de no ser así las alteraciones nominales se perderían en 

incrementos de precios. 

Una vez alcanzado un nivel apropiado del tipo de cambio real es conveniente 

mantenerlo con ajustes períodicos de la tasa nominal. La forma de mantener 

la competitividad de las exportaciones a través del tiempo es vía un tipo de 

cambio adecuado, dado que las compensaciones por el sesgo antiexportador 

(analizados en el punto de Política Arancelaria), son correcciones que se dan 

de una sola vez. 
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5.2.4 Política Financiera 

El financiamiento de las actividaes de exportación que comprenda todo el 

proceso productivo, es decir, que abarque la fase de inversión (nueva o 

ampliación de capacidad), de producción propiamente dicha y de 

comercialización, es uno de los aspectos más importantes para que tenga éxito 

una política de incentivo a las exportaciones. Las condiciones y los términos 

en que se otorgue este financiamiento deben ser favorables y buscando 

eliminar cualquier sesgo absoluto antiexportador y en lo posible el sesgo 

relativo, si existiese. Este financiamiento debe ser equitativo en el sentido de 

que todas las actividades de exportación, productivas o de servicios, tengan 

acceso a él independientemente del tamaño de las empresas. 

Referente al financiamiento de las exportaciones se debe analizar cinco puntos 

considerados centrales: la disponibilidad de los recursos; los tipos de servicios 

o facilidades crediticias; su costo; las garantías; y, el seguro de crédito a h 

exportación. 

a) La disponibilidad de recursos: 

Para financiar las exportaciones, este punto está ligado a la capacidad de 

ahorro interno del país y al acceso que tenga al ahorro externo. De los dos 

es deseable que el aspecto fundamental sea el primero, para reducir la 

dependencia externa, por lo que es necesario incrementar progresivamente 

la tasa de ahorro interno. El aumento de ahorro interno facilita el 

financiamiento no inflacionario en favor de las exportaciones y en general 

permite un crecimiento económico autosostenido con reducida o nula 

asistencia externa, sea a través de préstamos o inversión directa. 
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Según Tsiang5, la habilidad de generar suficiente ahorro interno es lo que 

hizo posible el despegue de Taiwan, país este que como se indicó 

anteriormente dió prioridad a la promoción de exportaciones con un éxito 

impresionante, valiéndose para este logro de cuatro elementos claves: la 

liberalización del comercio, un tipo de cambio real, una sana política 

fiscal con superávit presupuestario y, como se señaló líneas arriba, una 

alta tasa de ahorro interno, claramente por encima del 20%. 

El aspecto crítico, como indica el Premio Nobel en economía Lewis6, es 

alcanzar una tasa de ahorro interno del 12% como mínimo. Aparte de 

elementos de carácter institucional y generar "hábitos" de ahorro, ello 

descansa escencialmente en mantener una tasa de interés razonable por 

encima de la tasa de inflación, es decir, ofrecer a los depósitos a plazo fijo 

y de ahorros tasas de interés positivas. Para hacer viable y estable esta 

política se requiere un presupuesto fiscal próximo al balance y mejor aún 

con superávit además de una política monetaria; de esta forma se asegura 

un ritmo manejable de variación de precios. 

Bolivia tiene una tasa de abono interno baja, aproximadamente del 8%, 

que es necesario incrementar para atender los requerimientos financieros 

del crecimiento económico. No obstante las altas tasas de interés pasivas 

que ofrece el sistema bancario, aún no se incrementan los ahorros en la 

proporción esperada; todavía existe el temor de la estabilidad pasajera, 

dada la traumática experiencia vivida. Por otra parte, en promedio los 

ingresos actuales de la población del país no permiten liberar mayormente 

recursos para el ahorro, los que de generarse en cierta medida son 

canalizados a la adquisición de bienes de consumo durables e inmuebles. 

5 Tsiang, S.C., Rasan for the Successful Economic Takeuff of Taiwan. Economia Rcview, The Internacional 
Commacial Bank of China, julio-agosto 1986. 

6 Lewis, W.A.. The Thcory of Economic Growth, Hamcwood, IL: Invin, 1955. 

- 109 - 



La posibilidad de que se canalicen significativos recursos a través del 

Gobierno también es lejana, pués si bien se ha reducido el défict fiscal de 

manera considerable no se tiene un desahogo presupuestaria que permita 

materializar esta alternativa. Peor aún, existe dificultad en disponer de la 

contrapartida nacional (el parí passu) para acceder a los financiamientos 

con el ahorro externo. No obstante, por medio del Decreto Supremo N°  

21660 se crea el Fondo Extraordinario de Reactivación Económica con un 

monto de $us. 100 millones para financiamiento a la tasa preferencial del 

13%; capital de trabajo a los sectores manufacturero, agropecuario y 

minero (sus. 60 millones) y vivienda más obras complementarias de 

infraestrutura urbana ($us. 40 millones). No se hace refrencia a las 

exportaciones, por lo que se entiende que esta actividad ingresa en 

igualdad de condiciones que las orientadas al mercado interno. 

Por último, las líneas de crédito para exportaciones con recursos externos, 

en el orden de $us, 35 millones, son insuficientes y en algunos casos 

sujetas a determinadas restricciones que limitan su utilidad y efectividad. 

Dada la demanda por este tipo de financiamiento pués se dá a la tasa 

"refinanciada" (preferencial) del 13%, se produce un acceso racionado en 

razón de que no todos los exportadores pueden obtenerlo. Los que logran 

este tipo de financiamiento reducen el sesgo absoluto contra la 

exportación dado que la tasa de interés está más cerca de aquella del 

mercado internacional; empero, los restantes tendrán que absorver por 

completo el sesgo absoluto al tener que recurrir a créditos con tasas de 

interés nominal que alcanzan al 30%. A la luz de este problema y de 

requerimientos aún mayores por financiamiento preferencial que 

provendrán si se impulsa más agresivamente la promoción de 

exportaciones, es recomendable ampliar la captación de financiamiento 

externo barato. 
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Es particularmente importante, en circunstancias de oferta restringida y 

altas tasas de interés que vive Bolivia, favorecer el acceso de la actividad 

exportadora al financiamiento preferencial existente; lo anterior con la 

finalidad de ser consecuentes con la prioridad que se debe otorgar a las 

exportaciones, en especial a las no tradicionales. Ello implica un costo 

económico en el sentido de reducir el crédito "refinanciado" a las 

actividades orientadas al mercado interno. 	La justificación debe 

encontrarse en los múltiples beneficios que se espera de la promoción de 

exportaciones y en la necesidad de dar una clara señal a los agentes 

económicos de la actividad gubernamental de otorgar preferencia a la 

actividad exportadora. Caso contrario, de existir escaso y racionalizado 

financiamiento se desmotiva a los exportadores y se afecta por tanto el 

potencial de exportación. 

b) Tipos de servicios o facilidades crediticias: 

Indicamos que ellos deben comprender: préstamos de pre-inversión e 

inversión, sea para nuevas actividades o para ampliación de capacidad 

instalada; préstamos para la operación productiva, conocidos como 

financiamientos de pre-embarque y que busca cubrir las necesidades de 

capital de trabajo de todo tipo; y, préstamos para la exportación 

propiamente dicha, conocidos como créditos de post-embarque y 

requeridos para extender créditos a los importadores externos, 

especialmente cuando se trata de bienes de capital. 

Para los países en vías de desarrollo, en particular de aquellos que como 

Bolivia inician un proceso de incentivo y promoción de exportaciones y 

cuya cartera de productos exportables no tradicionales está conformada 

por productos agropecuarios, agroindustriales y manufacturas ligeras, de 



las tres modalidades señaladas arriba, que son de financiamiento a las 

exportaciones como tal, las dos primeras son las más importantes. 

Conforme se vayan presentando oportunidades, habrán requerimientos de 

pre-inversión para establecer nuevas plantas y para ampliación de 

capacidad instalada, las que por generalidades que genera la actividad 

exportadora se producirán rápidamente una vez iniciado el proceso. De 

otro lado es indispensable facilita a los exportadores, para efectos de la 

producción misma, el capital de trabajo suficiente para adquirir de 

preferencia los materiales, insumos y componentes nacionales o 

importados; este tipo de financiamiento es especialmente relevante para 

las pequeñas y medianas empresas. En cuanto a la tercera modalidad, la 

de post-embarque que es más un crédito a la exportación, no es tan 

necesaria dada las características de los productos que se exportan, en 

razón de que estas ventas son cubiertas con cartas de crédito redimibles 

generalmente a los 90 días de remitida la mercancía; sin embargo, en la 

medida en que se puedan adelantar los importes de las ventas una vez 

producida la exportación se favorece la dinámica de la actividad 

productiva y por tanto es conveniente incorporar este tipo de servicio 

crediticio. 

Se recomienda tener una línea de financiamiento específica para la fase de 

pre-inversión e inversión y otra para el manejo conjunto de pre y 

post-embarque en lo que se refiere a la operatividad. La primera, que en 

gran medida busca canalizar recursos para la adquisición de maquinaria y 

equipo, es un financiamiento que puede calificarse de largo plazo pués 

requiere plazos por encima de un año. En cuanto a la segunda, es un 

financiamiento de corto plazo y puede fijarse por tanto un perído de 180 

días, dentro del cual el exportador establece el plazo para la operación de 

pre y post-embarque. 
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El manejo de las líneas de financiamiento puede realizarse a través de la 

banca de fomento o desarrollo de los bancos comerciales; en algunos 

países existe incluso banca de exportación. La banca de fomento o 

desarrollo puede operar ambas líneas de financiamiento, en particular a la 

que corresponde a pre-inversión e inversión que comprende perídos más 

largos para su atención por parte de los prestamistas. Por la naturaleza de 

la banca comercial que depende de recursos fundamentales de corto plazo, 

ella debe concentrarse en la línea de financiamiento de pre y 

post-embarque. 

c) Costo de financiamiento a las exportaciones: 

Siempre que el exportador tenga que enfrentar una tasa de interés superior 

a la mundial, se clá un "sesgo absoluto" antiexportador que debe buscarse 

eliminar o reducir, para no afectar el costo de producción y permitir 

precios competitivos del producto final, por esta razón, respecto al costo 

de financiamiento a las exportaciones, seria deseable que el exportador 

pueda acceder a él a una tasa de interés igual o cercana a la prevaleciente 

en el mercado mundial. La relevancia de éstos depende de la incidencia 

que tienen los costos financieros en la estructura de costos de los 

exportadores y las condiciones en que la competencia externa obtiene sus 

préstamos. 

Las alternativas actuales que tienen los exportadores en Bolivia son 

acceder a los créditos "refinanciados" con una tasa de interés preferencial 

del 14% o al crédito ordinario que otorga el sistema financiero ordinario 

con tasas de interés que llegan hasta el 30%, o una combinación de ambas. 

En el primer caso se trata de líneas de financiamiento con recursos 
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externos provenientes del Banco Mundial, Banco Interamericano de 

Desarrollo y Corporación Andina de Fomento, más una línea propia del 

Banco Central de Bolivia, que se canaliza a la banca comercial a la tasa 

mundial más un punto de comisión, permitiendo que ésta la asigne 

finalmente a los exportadores con un "spread" máximo de 5 puntos, lo que 

eleva la misma a 14%. Si bien la situaciónprevaleciente en el mercado 

financiero de Bolivia la tasa de interés del 14% es preferencial, está aún 

por encima de la que rige en el mercado mundial. Obviamente la 

alternativa a acceder a los créditos ordinarios de la banca comercial, o una 

combinación de ambos, conlleva tasas de interés más altas. En la medida 

en que se normalice el mercado de dinero y del crédito en Bolivia es de 

esperar que se produzca una baja en las tasas de interés; por otro lado 

conforme se aumente el volumen de crédito que maneja la banca 

comercial e incrementa su eficiencia es factible bajar el "spread" en uno o 

dos puntos. Mientras tanto y tal como se indicó anteriormente, es 

altamente recomendable que los exportadores tengan acceso a la tasa 

preferencial del 14%. 

d) Garantías de crédito a la exportación: 

Este punto toma particular importancia cuando el crédito se canaliza 

fundamentalmente a través de la banca comercial, como es el caso de 

nuestro país. Como se manifestó al iniciar el análisis referente a Política 

Financiera, todas las actividades de exportación deben tener acceso 

automático e igualitario a este tipo de financiamiento; ello es tan 

importante o más aún que el propio nivel de la tasa de interés, pues la 

limitación o escasés de recursos puede limitar la operación de algunas 

actividades de exportación. 
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La banca comercial en los países en vías de desarrollo con poca 

experiencia en exportaciones, en especial de bienes no tradicionales, está 

acostumbrada a las operaciones para el mercado interno y no disponen de 

un eficiente y actualizado sistema de información respecto al potencial 

exportador del país y de la situación y evolución de los mercados 

externos; por otra parte, se otorga más importancia a las garantías que se 

dán por el préstamo que a la tasa de retomo de los proyectos que se 

financian, es decir no consideran la capacidad de pago que tenga el cliente 

y en muchos casos ni siquiera el valor y la rapidéz de realización que 

tenga la garantía, solo cuenta si la garantía cubre 3 a 1 el crédito. En estas 

condiciones, los pequeños y medianos exportadores serán postergados y 

aquellos que se vayan incorporando a la actividad exportadora, en 

particular si se trata de nuevos productos de exportación y serán las 

empresas grandes y bien establecidas, las que al iniciarse el proceso de 

incentivo y promoción a las exportaciones, la tendencia será de 

favorecerlas con buen record, así como de los negocios en los que están 

mejor informados y que les permita evaluar el riesgo de la operación. 

Esta situación es necesario corregir porque obviamente atenta contra el 

propósito de expandir y diversificar las exportaciones. Naturalmente que 

en la medida en que la banca comercial sea la única que corra con el 

riesgo de cualquier operación de exportación, es a ella exclusivamente que 

le compete seleccionar sus clientes y por tanto se torna difícil atender este 

problema. 

Como alternativa de solución a este problema propongo la creación de una 

agencia nacional de garantía al financiamiento y crédito a la exportación o 

un fondo con el mismo propósito, para que asuma parte del riesgo. Es 
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conveniente que la banca comercial comparta el riesgo para que evalúe 

con seriedad las solicitudes de préstamo ya que el porcentaje a cubrir 

nunca debe ser por el íntegro del mismo. El porcentaje que asuma la 

agencia o el fondo puede ser diferenciado según el tamaño de las 

empresas, mayor para las pequeñas y menor para las grandes, o por el tipo 

de producto, menor para los bienes introducidos en el mercado y mayor 

para los que se inician. 

En el caso de Bolivia y con el antecedente de que disponemos de una 

banco comercial con ciertas limitaciones, con poca experiencia en el 

financiamiento a las exportaciones y poco conocimiento de las 

oportunidades de exportación se recomienda crear un fondo de garantía al 

financiamiento y crédito a la exportación, que pueda ser instituído y 

manejado por el Banco Central de Bolivia. En la etapa inicial de un 

proceso de promoción de exportaciones corresponde dar facilidades y ser 

flexible con la actividad exportadora, para compensar las inseguridades 

que conlleva una "industria naciente"; por ello el gobierno debe compartir 

con la banca comercial el riesgo de este tipo de financiamiento a fin de 

que los recursos lleguen de esta manera equitativamente a la actividad 

exportadora, especialmente en situación de escaséz de recusos. 

Para lograr efectivizar este propósito, a los "exportadores indirectos" 

(mencionados anteriormente), se les debe asegurar el acceso al 

financiamiento preferencial con el fin de hacer viable de manera eficáz su 

participación en la promoción de exportaciones. La forma de lograrlo es 

estableciendo una "carta de crédito interna" con base en la cual la banca 

comercial garantiza al "exportador indirecto" que le abonará en 

representación del exportador final, sea una empresa productora o 

comercializadora internacional (trading company) el monto estipulado en 
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el documento a la presentación del comprobante que acredite que la 

mercancía ha sido entregada al exportador final. La operación se inicia 

cuando el exportador final en función de una "carta de crédito externa" 

solicita a su banco comercial extender una "carta de crédito interna" a 

nombre del "exportador indirecto". De instituirse la admisión temporal de 

insumos para exportación sugerida en el punto sobre Política Arancelaria, 

la "carta de crédito interna" se constituye en un instrumento confiable y 

automático para verificar la transacción entre el exportador final y el 

indirecto. 

e) Seguro de crédito a las exportaciones: 

En este punto en particular lo que se busca es cubrir dos tipos de riesgos: 

el comercial, entendiendo como tal la situación en que el comprador o el 

importador externo no atienda los compromisos asumidos por insolvencia 

o rechazo de la mercadería exportada; y, el político, que se presenta 

cuando se dan ciertas condiciones en el país importador que dificulta o 

impide al comprador honrrar su deuda. 

Las experiencias que existen sobre el seguro de crédito a la exportación 

son diversas en el sentido de que algunas veces se considera conjunta y en 

otras de manera individual; al igual que en el caso de las garantías puede 

ser manejado a través de una agencia especializada o de un Fondo creado 

para tal fin. Dado que siempre pueden estar presente los riesgos 

comentados, es conveniente cubrir estas eventualidades para disponer 

mejor al exportador. 

En Bolivia no se conoce un sistema de seguro de crédito a la exportación 

por lo que se sugiere establecer uno, que podría ser parte del fondo de 
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garantías propuesto en el inciso d), el mismo que debe cubrir las dos 

posibles contingencias: la comercial y la política. 

5.2.5 Política Fiscal 

Los procesos inflacionarios y desestabilizadores que han experimentado la 

mayoría de los países latinoamericanos, del cual Bolivia no es la excepción, 

han tenido como gran causante inapropiadas políticas fiscales que alcanzaron 

deficits por encima del 10% de PNB. 

Como se ha indicado en diversas panes de los análisis anteriores, la política 

fiscal juega un papel determinanie en lograr y mantener la estabilización 

económica y en el inicio y afirmación de un crecimiento económico dinámico 

y permanente con base en la promoción de exportaciones. Efectivamente, en 

el primer caso, de una sana política fiscal que reduzca los deficits o mejor aún 

que genere superávit depende en gran medida la estabilidad de los principales 

precios de la economía como la de los bienes, servicios y de la divisa (tipo de 

cambio) y el nivel de la tasa de interés. 

La única forma de impulsar y sostener el crecimiento económico, además de 

que éste exige una adecuada política fiscal que permita liberar los recursos 

(generar ahorro interno) para financiar parte de la necesaria inversión que 

corresponde efectuar, es con una inversión significativa tanto en capital físico 

productivo e infraestructura física como en capital humano. Lo óptimo sería 

que la parte de inversión que le toca realizar al Estado en infraestructura física 

y en recursos humanos (ésto último a través de gastos de salud y educación), 

sea en función a los recursos disponibles que facilita el ahorro fiscal, más el 

ahorro externo que pueda allegar. De esta manera se evita que el Estado 
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compita con el sector privado por la disponibilidad de recursos, permitiendo 

que este sector lleve adelante la acción preponderante que le toca en el proceso 

de crecimiento económico, para lo cual obviamente también requiere 

financiamiento. 

En materia fiscal no es conveniente para los países en vias de desarrollo, y en 

general para cualquier país, estar siempre "al borde del precipicio", ya que esta 

situación crea incertidumbre y movimientos desestabilizadores: la 

desaparición de los deficits y el logro de superávits debe por tanto constituir 

uno de los objetivos centrales de la política fiscal; en consecuencia, debe 

siempre procurarse un alivio presupuestal que da margen de maniobra y 

acción dentro de cierta estabilidad. La historia económica ratifica estos 

conceptos a través de la experiencia de los países del Sudeste Asiático en las 

que una de las condiciones que facilitó su extraordinario crecimiento 

económico fue el logro de importantes superávits fiscales. 

Es importante actuar, para reducir o desaparecer los deficits y generar 

superávits fiscales, tanto por el lado de los gastos como por el lado de los 

ingresos. En el caso del primero es recomendable examinar en detalle los 

gastos corrientes y de inversión, en particular los corrientes, para precisar en 

que medida es posible racionalizarlos y recaudarlos; aún de cuando de este 

análisis no se derive un ajuste significativo, él será relevante si con ello se 

logra al menos incrementar la eficiencia del gasto público. Atención especial 

requieren las empresas públicas en esta parte, causantes principales muchas 

veces de parte importante del déficit fiscal; en este caso debe estudiarse el 

manejo en si de estos empresas para determinar su viabilidad, la mejora de su 

efeciencia (incrementar ingresos-reducir gastos) e incluso su eventual traspaso 

al sector privado. Corresponde analizar dos aspectos sobre los ingresos 

fiscales: el pertinente al 	sistema de recaudación utilizando a fin de 
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incrementar su efeciencia y reducir su evasión; y, el correspondiente a los 

tributos para precisar los impuestos más efectivos para el fisco, compatibles 

con un dinámico crecimiento económico basado en la promoción de 

exportaciones y una equitativa distribución del ingreso. 

De la forma como se estruturen y programen los ingresos y los gastos, así 

como de su ejecución, depende en gran medida la evolución de la economía, 

por lo que debe otorgársele la prioridad que merece, es por eso que el 

presupuesto fiscal debe ser visto y utilizado como un instrumento de política 

económica, por intermedio del cual se precisa de qué sectores y agentes 

económicos se extraen los recursos y como se deben canalizar los mismos a la 

economía. 

La importancia de obtener superávit fiscal tiene por objetivo fundamental, 

como se mencionó, mantener la estabilidad económica y en disponer de 

recursos para el financiamiento no inflacionario de la inversión e 

infraestructura física y el desarrollo de los recursos humanos que requiere el 

crecimiento económico. En cuanto a la inversión de infraestructura ella debe 

estar acorde con la promoción de exportaciones, en el sentido de que debe 

otorgar preferencias a obras que favorezcan la producción y comercialización 

de bienes y servicios transables exportables. En lo que concierne a recursos 

humanos la inversión pública debe orientarse a los servicios de salud y 

educación, con lo que se propende a mejorar la eficiencia y el rendimiento de 

la población; además, y ésto es de suma trascendencia para obtener la 

estabilidad social que requiere una economía para crecer de manera 

permanente, con ello se estaría buscando mejorar la distribución del ingreso al 

facilitar en particular a la población de menores ingresos el poder acceder a 

los servicios de salud y educación. 
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Para facilitar el manejo de la política económica en particular y de la 

promoción de exportaciones en general, esta última como elemento central de 

la estrategia de desarrollo, es importante tener presente que una distribución 

del ingreso muy desigual dificulta la aplicación conveniente y oportuna de los 

instrumentos de política económica convirtiéndose en un problema, que 

requiere por lo demás atenuarse por obvias razones de equidad. Nuevamente 

mención a los países del Sudeste Asiático es necesaria, pues cuando adoptaron 

la estrategia de promoción de exportaciones tenían una distribución del 

ingreso más equitativa que los países latinoamericanos, la que han tratado de 

mejorar en el tiempo, factor que ha sido considerado de mucha importancia 

para el éxito alcanzado. La inversión en salud y educación, considerada 

normalmente como privativa del Estado, apunta en esta dirección a más del 

incremento, de allí su relevancia. 

La política fiscal para Bolivia es crítica, el déficit fiscal, como se señaló 

anteriormente, alcanzó en el Gobierno del Presidente Siles al 30% del PNB. 

que con la política económica del Presidente Paz se redujo alrededor del 4%; 

no obstante, todavía se está lejos de alcanzar un balance y menos aún de 

obtener superávit. Del manejo sano de la política fiscal depende en gran 

medida mantener la estabilidad más o menos lograda e ingresar 

progresivamente a reactivar la economía con base en la promoción de 

exportaciones. Para ésto se requiere liberar recursos como se indicó líneas 

arriba; más aún para lograr los desembolsos de los créditos comprometidos 

por los organismos internacionales es necesario disponer de los fondos de 

contrapartida estatales (el pari passu), sin los cuales estos recursos externos no 

podrán ser utilizados. Por lo tanto, es escencial para el Gobierno de Bolivia 

lograr un superávit fiscal, meta nada facil de alcanzar en las circunstancias 

actuales por las que dificulta en allegar nuevos ingresos y reducir gastos 

corrientes. 
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Se debe realizar un permanente esfuerzo para racionalizar el gasto corriente 

que abarca aproximadamente el 80% del presupuesto fiscal, el 20% lo 

comparten el gasto de inversión y la deuda. En especial hay que actuar sobre 

las empresas públicas, que al parecer tienen un alto componente importado, a 

fin de reducir gastos. En lo que toca al gasto de inversión cabe revaluar los 

proyectos para dar preferencias a aquellos que facilitan la adecuación de la 

producción en favor de bienes y servicios exportables; esta acción puede 

implicar retirar e introducir algunos otros proyectos en concordancia con la 

prioridad atribuída a la promoción de exportaciones. Respecto a la deuda 

externa es imperativo para Bolivia reprogramar la misma buscando reducir en 

el corto y mediano plazo la transferencia de recursos al exterior, los cuales 

pueden por el contrario canalizarce a inversiones en infraestructura física y en 

capital humano. 

No es fácil precisar tributos y generar interesantes recursos y que a la vez sean 

compatibles con la estabilidad de precios que se busca y con la dinámica que 

se requiere imprimir a la economía, es por eso que desde el punto de vista de 

los ingresos se debe buscar consolidar la reforma tributaria y el sistema de 

recaudación; empero, los efectos de ello pueden sentirse en un plazo 

relativamente largo, por lo que conviene tomar otras medidas y de carácter 

inmediato que permitan al Gobierno incrementar sus ingresos acorde con las 

exigencias previstas para el corto-mediano plazo. En este sentido, conviene 

analizar la alternativa del incremento de precios de los derivados del petróleo, 

tratando de que ella se de en forma individual no acompañada por otras 

medidas de esta naturaleza y acorde con los precios internacionales, a fin de 

atenuar la incidencia probable en los precios de otros bienes y servicios, que 

de tener corno antecedente sólo en los derivados del petróleo no deben ser de 

ninguna manera significativos. 
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Como señala Cebrecos7, no debe asociarse elevación de precios de los 

derivados del petróleo con inflación; en la mayoría, sino en todos los casos en 

que ello se ha producido, la causa principal ha sido la presencia de importantes 

déficits fiscales y no el alza de estos precios. Se trata por lo demás de un 

impuesto claramente progresivo, ya que quienes consumen más energía son 

los de mayores ingresos, y coherente con una política energética sensata que 

debe mantener relativamente elevados los precios de estos productos no 

renovables para propender a un uso racional de los mismo. 

5.2.6 Política Tecnológica 

Probablemente llamará la atención encontrar el terna de la política tecnológica 

como parte la política macroeconómica; por lo general ello se vizualiza dentro 

de un 
enfoque más de carácter microeconómico, por que es a ese nivel que se 

ejecuta. Empero, si bien esto último es válido, no puede dejarse un aspecto 

tan importante para el crecimiento económico sin definierse a nivel macro, en 

particular cuando se adopta la promoción de exportaciones como el elemento 

central de la estrategia de desarrollo. 

Se sabe que con el tiempo pueden alterarse para los países la diferencia en los 

costos relativos como resultado de cambios o efectos que inciden en los 

factores que la determinan; elementos como los de economía de escala pueden 

alterar facilmente las ventajas comparativas, es por esta razón que el concepto 

de ventajas comparativas es importante manejarlo con un criterio dinámico. 

Se argumenta, sin embargo, que las disponibilidad de tecnologías apropiadas 

7 Cebrecos R., Evaluación del sistema Tributario Peruano, Lima - Pero, diciembre 1986, Mbnco. 
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más que otro factor es determinante para fijar los patrones de especialización8; 

en la medida en que ésto se confimie, como parece ser, la trascendencia de la 

tecnología para el comercio internacional será indiscutible. 

Con bajos niveles de productividad y calidad es muy dificil penetrar en un 

mercado internacional cada vez más competitivo; no se puede esperar 

resultados significativos en las exportaciones a mediano y largo plazo si ellas 

no se mejoran de manera apreciable por más de que se elimine el sezgo 

antiexportador y se otorguen subsidios, en consecuencia el acceso a 

tecnologías modernas de producción es indispensable para incrementar 

productividad y mejorar rendimientos y la calidad. 

Es fundamental enfatizar respecto a esto último, que una política tecnológica 

que comprenda acciones o proyectos tecnológicos en beneficio de los 

productores es menos onerosa para el erario nacional y más efectiva ya que 

toca en forma directa un problema u obstáculo concreto que afecta la 

producción, que el reparto indiscriminado de subsidios que simplemente da 

apoyo "en efectivo" por igual a los que no tienen problemas y a los que sí, sin 

garantía inclusive de que estos últimos busquen resolverlo. 

Cuando se está tan rezagado del resto de los países como lo estamos nosostros 

y se conoce que el desarrollo tecnológico en general avanza a nivel mundial de 

manera muy dinámica, entonces la política tecnológica debe constituírse en 

parte importante de la política macroeconómica boliviana, tomando como 

elementos centrales los aspectos de adquisición y adpatación de tecnología 

externa, así como el esfuerzo propio para desarrollar tecnología nacional y la 

aplicación efectiva de todo aquello a la actividad exportadora. 

8 	Kimmura. H.. La moría económica y la integración económica de las regiones subdesarrolladas, en Integración 
en América Latina, experiencias y perspectivas, edición de M.S. 
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En esta dirección y de conformidad a la cartera de productos exportables es 
conveniente definir un número limitado de líneas de productos de acuerdo a 
las ventajas comparativas naturales, a fin de elaborar programas específicos de 
largo alcance que tiendan a materializar las ventajas comparativas potenciales. 
En relación a cada línea de producción seleccionada deberán aprovecharse los 

centros existentes o crearse nuevos, de no existir en la actualidad, para que 
trabajen en forma integral los aspectos de investigación básica, captación y 
adaptación de tecnología, desarrollo de tecnología aplicada a las condiciones 
locales, asistencia técnica y capacitación. De esta manera se tendrían asi 
verdaderos centros o institutos tecnológicos especializados para investigación 
y desarrollo a la par con entrenamiento y capacitación. 

Es recomendable que estos centros sean dirigidos y financiados con 
participación directa del sector privado interesado, de modo que cuenten con 
la estabilidad necesaria y orienten sus actividades con criterios de eficiencia y 
rentabilidad. Inicialmente es deseable que se cuente con cooperación técnica 
externa, tanto para su desarrollo como para su financiamiento; empero, a la 
larga tendrán que ser operados y mantenidos con recursos y personal local, lo 
que debe verse en el sentido positivo. No está demás recordar que las más 
altas tasas de retorno económico en el mundo provienen o están asociados a 
inversiones de ciencia básica, asimilación y desarrollo tecnológico; Bolivia no 
puede escapar si desea participar en forma creciente en el comercio 
internacional de dicha tendencia, para lo cual tendrá que concretar un esfuerzo 
serio y sostenido en este campo. Al Estado le corresponde un rol crucial en el 
desarrollo de esta tarea, por cuanto ella no podrá ser emprendida sólo por el 

sector privado. 
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5.3 MECANISMOS DE EJECUCION A LAS POLITICAS DE INCENTIVO 

PROPUESTAS - MARCO INSTITUCIONAL 

El marco institucional que se estructure para estos fines corresponde al segundo 

elemento de la política de exportaciones. En esta área se debe precisar la 

organización institucional del sector público para un manejo eficiente y dinámico de 

la política de promoción de exportaciones; en particular corresponde analizar el rol 

del Instituto Nacional de Promoción de las Exportaciones, el INPEX. Es vital 

determinar la forma como debe organiza= y participar el sector privado en este 

proceso, dado que le toca la labor de ejecución práctica de esta política; en especial 

examinar la creación y posterior papel de las empresas comercializadoras 

internacionales bolivianas, las "trading companies" o "international broker" 

bolivianas. Finalmente es necesario discutir un tema que generalmente se olvida pero 

que tiene relevancia, que es la racionalización de trámites para exportar e importar, de 

preferencia el primero, dado las implicaciones que tiene en la promoción de 

exportaciones. 

5.3.1 El Sector Público 

Es de suma importancia, para llevar adelante la política de promoción de 

exportaciones, la organización institucional de carácter público que adopte un 

país por cuanto permite al menos atender dos aspectos cruciales: diseñar e 

implementar de manera eficiente la política macroeconómica y la referente a 

la infraestructura física; y, captar y desarrollar la capacidad de habilidad de los 

productores y exportadores para aprovechar de forma conveniente las ventajas 

comparativas del país y las oportunidades que ofrece el mercado mundial. 

En Bolivia el sector público está caracterizado por ser conflictivo, 

excesivamente burocrático y en muchos casos inoperante; por lo tanto mucho 

menos podrá cumplir con los dos aspectos señalados. 
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La estructura o esquema institucional que se establezca depende de la 

conformación del aparato estatal y de las características de cada país. La idea 

no es crear nuevas instituciones públicas, a menos que sea estrictamente 

necesario, sino por el contrario de disponerlos mejor para su participación en 

la promoción de exportaciones y, lo que es quizás más impórtante, buscar una 

ágil y eficáz coordinación entre las innstituciones que tienen que ver con el 

diseño y aplicación de esta política. Sin embargo, al menos tres organismos 

deben ser comunes y por tanto estar presentes: un ente rector de la política de 

promoción de exportaciones, donde se tomen las deciciones de carácter 

macroeconómico y se evalúe a ese nivel la marcha y los resultados de esta 

política; un órgano técnico que se encargue de la formulación de la política de 

promoción de exportaciones y del examen sistemático y períodico de su 

ejecución y del entorno para recomendar los ajustes o correctivos necesarios; 

y, un órgano altamente especializado que se aboque exclusivamente a la 

promoción en sí, a la labor de carácter micro, a dar servicios técnicos al 

productor y exportador que exige esta política. 

A través del Consejo Nacional de Economía y Planificación, CONEPLAN, en 

nuestro país, los organismos antes mencionados tienen su presencia, que al 

tener en su seno las instituciones claves para el diseño y ejecución de la 

política macro y de infraestructura física debe ser el ógano rector de la política 

de promoción de exportaciones y darle la prioridad que requiere, 

consecuentemente con la importancia que ella tiene para la estrategia de 

desarrollo de Bolivia. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y 

dentro de la Direccción de Comercio Exterior, DICOMEX, deben tomar el rol 

del órgano técnico que se encarga de la formulación y seguimiento de la 

política de promoción de exportaciones. Finalmente el INPEX, creado a 

iniciativa del Proyecto BID-JUNAC, le corresponde la tarea eminentemente 

técnica y especializada de la promoción de exportaciones. es  altamente 
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conveniente y aconsejable que exista una estrecha interrelación y coordinación 

entre estos organismos. La presencia del Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo en CONEPLAN yen el INPEX apunta en esa dirección; igualmente, 

al tener varias instituciones públicas que participan a nivel de ministros en 

CONEPLAN representación a nivel de Subsecretario en el INPEX se 

garantiza una adecuada coordinación, en particular por aquellos que tienen que 

ver con los sectores productivos donde se concentran los productos 

exportables no tradicionales como el agropecuario. 

Para que los dos aspectos mencionados en el marco institucional se los pueda 

atender con eficiencia, no depende solamente de la organización institucional 

que se adopte, sino también del equipo técnico que integren los organismos 

claves, en especial DICOMEX e INPEX, pues se requieren profesionales de 

más alto nivel y con experiencia en los diversos campos que habrá que 

investigar y desarrollar; dicho de otra manera, debe reforzarte DICOMEX con 

economistas especializados en el campo, es decir, en comercio internacional y 

buscar conformar el INPEX con profesionales expertos en promoción de 

exportaciones a nivel operativo. 

Es bien sabido que en nuestro país no se cuenta o casi no existen expertos en 

esta materia, empero, este objetivo que puede ser común a otras instituciones 

públicas involucradas también en la promoción de exportaciones, lleva a 

sugerir la conveniencia de estructurar programas de capacitación en comercio 

internacional y promoción de exportaciones a efectuarse en universidades, 

centros e instituciones especializadas de países líderes en estos campos a 

donde se puede enviar a profesionales bolivianos, con el compromiso de 

retornar al país a trabajar en las diversas instituciones vinculadas con la 

política de promoción de exportaciones. 
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Este programa de capacitación puede llevarse a cabo con asistencia técnica no 

reembolsable de organismos internaciones. 

5.3.2 El INPEX 

Por lo general, cuando se hace mención a la política de promoción de 

exportaciones, automáticamente se la relaciona a la política de carácter 

macroeconómico que establece pautas generales para orientar los recursos en 

favor de la actividad exportadora y se da menor importancia a aquellos que 

implican acciones de apoyo e impulso en favor de productores y exportadores 

a fin de coadyuvar en las tareas propias de la comercialización y de eliminar 

restricciones u obstáculos en el proceso de producción, es decir, a los aspectos 

de cácter micro. La política a nivel macroeconómica es necesaria pero no 

suficiente para lograr la expansión y diversificación de las exportaciones ya 

que el diseño y ejecución de la política macroeconómica puede ser la apropida 

y sin embargo no producirse el efecto deseado sobre las exportaciones por la 

existencia de determinadas deficiencias en la tarea de producción y 

comercialización; se requiere paralelamente dar servicios y asistencia técnica 

directa a la actividad exportadora. 

Precisamente por esta razón la mayoría de los países que han otorgado 

prioridad a la promoción de exportaciones han establecido un organismo que 

se aboque a esta fundamental acción de carácter micro de manera altamente 

técnica y especializada; que realice labor de promoción en el mercado externo 

e interno. Específicamente, que dé servicios y asistencia técnica en aspectos 

tan diversos como los siguientes: 
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ingeniería del producto (diseño); 

proceso de producción; 

- empaque y embalaje; 

- información comercial; 

comercialización (marketing); y, 

- capacitación y entrenamiento. 

La relevancia de disponer de manera permanente de un organismo promotor 

de las exportaciones, de preferencia o con énfasis claro en las no tradicionales, 

está en función del apoyo que se morgue a productores y exportadores en este 

conjunto de actividades si bién puede decirse es mayor al inicio del processo 

de promoción de exportaciones, por el carácter de "industria naciente' que 

tendría y los costos que conlleva, se mantienen en el tiempo. 

Se aclara que a este organismo no debe atribuírsele la responsabilidad de 

formular la política de promoción de exportaciones; ello corresponde a otros 

organismos antes mencionados. Sin embargo, ésto no es un obstáculo para 

que el mencionado organismo, como resultado de la experiencia diaria "en el 

campo" en la tarea de promoción de exportaciones, no pueda sugerir o 

recomendar a las instancias correspondientes ajustes macro y de 

infraestructura física. Bajo estas condiciones, es conveniente que en el 

organismo se tenga la participación del sector público y privado, que sea de 

crácter mixto, en donde se pueda interrelacionar los elementos de tipo macro y 

micro. El carácter mixto también se justifica para involucrar al serctor privado 

en acciones propias de su actividad y lograr con la presencia del sector público 

orientar y cofinanciar este esfuerzo, en consecuencia, el financiamiento del 

organismo debe ser compartido buscando que sea con base en fuentes 

predeterminadas y de curso automático; en este sentido es conveniente 
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realizarlo aplicando un porcentaje a los ingresos por exportacioness e 

importaciones, a convenirse entre estos serctores. 

Es en este contexto que el Proyecto BID-JUNAC sugirió al Gobierno de 

Bolivia la crecaión del INPEX, lo que se concretó con el D.S. N° 21660 de 

Reactivación Económica que establece su estrutura mixta, la forma de su 

financiamiento (público y privado), sus objetivos básicos, atribuciones y 

funciones y el cuerpo orgánico superior. 

Se hace necesario comentar algunos aspectos respecto a lo que fija el D.S. N° 

21660 sobre el INPEX. 

El primer aspecto referente al financiamiento, que según lo determina el 

mencionado decreto será a través del Tesoro General de la Nación y con los 

aportes que voluntariamente contribuya el sector privado; no se predetermina 

explicitamente la fuente específica ni un mecanismo automático de canalizar 

los recursos, lo que puede resultar negativo para el INPEX pues habrá que 

"negociar' permanentemente sus fondos. Pese a que se espera que tanto el 

sector público como el sector privado estén interesados en concretar esta 

fórmula idónea, dentro del margen que permita el Decreto, pues es un 

beneficio claro del país y de la actividad exportadora, ésto no es lo óptimo 

pues siempre pueden presentarse discrepancias o circunstancias que 

compliquen una adecuada solución. Las alternativas de este problema y con el 

fin de no tener que examinar anualmente el financiamiento del INPEX y 

facilitar la programación de actividades, lo que en su conjunto le otorga mayor 

estabilidad y autonomía, está en fijar un porcentaje de lo recaudado por 

concepto de importaciones, un porcentaje del CRA o una combinación de 

ellos. 
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El segundo aspecto que conviene comentar del D.S. N° 21660 y que dada la 

temática de la presente tesis se convierte en un punto fundamental, es que no 

se hace mención específica a las exportaciones no tradicionales, simplemente 

se refiere a las importaciones en general. En particular son las exportaciones 

no tradicionales las que requieren en mayor grado los servicios y asistencia 

técnica que debe otorgar el INPEX, porque si bien es correcto que un país se 

preocupe por sus exportaciones en general, es más correcto aún que el énfasis 

y los recursos deben orientarse de manera preferente hacia las exportaciones 

no tradicionales ya que su expansión y diversificación es lo que 

escencialmente se busca con la política de incentivo y promoción de 

exportaciones. 

Las actividades que debe realizar el INPEX son muchas, de las cuales haré 

énfasis en algunos aspectos que considero tienen mayor relevancia para el 

país: 

a) La estrategia para la promoción externa: La que debe tener muy en cuenta 

que cuando se tiene un mercado muy reducido como el de Bolivia, se debe 

producir teniendo presente lo que se demanda y consume en los mercados 

externos, es decir, la promoción de exportaciones debe verse con un 

criterio de "marketing externo" y no con criterio de "marketing interno" lo 

que exige permanentemente investigación y estudio de las caacterísticas 

de estos mercados para adaptarse a sus exigencias, ya que el enfoque de 

producir según las pautas del mercado interno o de tomar la exportación 

como venta de excedentes está destinado indefectiblemente al fracaso. 

b) Los servicios y asistencia técnica directa al productor: Al respecto toca 

emprender una acción muy ágil y dinámica de apoyo constante al 



productor buscando eliminar obstáculos e incrementar la calidad y 

productividad porque no debemos olvidar que en el caso de Bolivia se 

trata de una actividad exportadora nueva, naciente, conformada en buena 

medida por pequeñas y medianas empresas; en INPEX tiene que ir al 

encuentro de todas aquellas deficiencias que tiene la actividad 

exportadora. 

c) La información comercial amplia y actualizada: Se dice que el mundo 

quedó "chico" porque la información es amplia y se desplaza velozmente 

a todas partes; la telemática, combinación de las telecomunicaciones con 

la informática, ha logrado esta realidad. El INPEX debe obtener, 

conformar y mantener información amplia y muy actualizada para 

inmediatamente canalizarla de manera rápida y oportuna al sector 

exportador puesto que, de la calidad con que se arme el sistema de 

información comercial y de su eficiencia en el traslado a la actividad 

exportadora depende en cierta medida la posibilidad de hacer y expandir 

ventas externas. En Bolivia aún hay un gran desconocimiento de lo que 

acontece en los mercados internacionales y por lo tanto de las 

oportunidades que brinda; este es por ejemplo uno de los problemas por el 

cual la banca comercial boliviana es renuente a otorgar préstamos para 

nuevos productos de exportación, es supermanente desinformación. 

Indiscutiblemente que una mejora sustancial en el sistema de información 

y permitir un amplio acceso a la misma es la soluicón de este problema. 

d) Capacitación y entrenamiento: Esta es una labor que le compete 

emprender al INPEX, en múltiples campos vinculados al proceso de 

producción, como embalaje, control de calidad y normas técnicas y el 

proceso de comercialización, como características de los mercados y 
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técnicas de marketing. El esfuerzo a realizarce en esta actividad radica en 

el desarrollo aún limitado de la actividad exportadora boliviana, la que por 

tanto necesita conocer los requisitos, exigencias y posibilidades de los 

mercados externos para lograr penetrarlos y, algunas veces más difícil, 

mantenerce e incrementar la producción. 

e) La relación del INPEX con las instituciones regionales similares: Es 

recomendable que exista una estrecha relación y coordinación y que el 

organismo regional asuma directamente la acción de promoción de 

exportaciones de su región, como por ejemplo el Instituto Boliviano de 

Comercio Exterior de Santa Cruz con el Instituto Boliviano de Comercio 

Exterior, el INPEX debe apoyar y complementar, nunca suplir salvo que 

sea estrictamente necesario. Cuando las circunstancias lo aconsejen, en 

las regiones donde no exista un órgano promotor de las exportaciones, 

debe buscarse su creción. Los directores o gerentes ejecutivos de los 

organismos regionales deben integrar el Consejo Directivo del INPEX en 

representación de su región, ésto con el objeto de logar una eficiente y 

eficáz relación entre el INPEX y los órganos de promoción regionales. 

5.3.3 El Sector Privado 

La participación del sector privado dentro de la política de incentivo y 

promocón de exportaciones es de vital importancia, por cuanto y sin lugar a 

dudas es a este sector a quien le corresponde ser el agente ejecutor de esta 

política en especial cuando lo que se busca de preferencia es promover 

productos no tradicionales. 
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Acertadamente el Gobierno del Dr. Víctor Paz E. otorgó un rol protagónico a 

este sector en la reactivación y crecimiento económico del país; se busca que 

sea el agente económico principal. Ello tomará tiempo dada la preeminencia 

por muchos años del sector público y la demora con la que se aceptará la 

estabilidad económica y política luego de la traumática experiencia de la 

hiperinflación y la vivencia por muchos años de gobiernos inconclusos. 

Progresivamente aumentará la importancia de su participación en el sector 

externo tanto por lo mencionado anteriormente como por la escasa experiencia 

que tiene en la actividad exportadora y la dificultad y riego que conlleva la 

misma. 

Permanentemente se debe transmitir la decisión del Gobierno de mantener la 

estabilidad, y buscarla por supuesto en la práctica, así como de otorgar la 

máxima prioridad a la política de promoción de exportaciones, la que 

igualmente debe reflejarse en los hechos. Es preciso eliminar los sesgos 

antiexportadores y dar apoyo e incentivos claros y perdurables, a más de 

contar con un clima económico, social y político favorable, para promover 

inversiones y dinamizar la actividad exportadora con la intensidad que se 

busca. Para que el sector privado sea convencido de que la promoción de 

exportaciones es la alternativa para Bolivia, debe en primer lugar aceptarse 

como válido en todas las instancias del Gobierno. 

Las afirmaciones anteriores exigen asimismo que exista una estrecha relación 

entre los sectores público y privado. Es importante dar mayor participación al 

sector privado en aspectos relevantes del quehacer económico, en particular 

cuando lo afecta directamente, y buscar que integre instituciones que están 

orientadas precisamente a otorgarle los servicios y asistencia técnica, corno el 

INPEX, el IBCE y el Instituto Nacional de Turismo, IBC. 
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Tal como se sugirió en el análisis correspondiente a política tecnológica 

conformar institutos tecnológicos especializados, de la misma manera, el 

gobierno debe facilitar la conformación de organismos privados que 

coadyuven con la tarea de promoción de exportaciones, a la par con la 

promoción de diversos tipos de empresas y formas de inversión, como es el 

caso de las empresas comercializadoras internacionales, las "Trading 

Companies", y las inversiones conjuntas para conformar empresas productoras 

o comercializadoras, las empresas mixtas internacionales, las "joint ventures". 

Esto último puede ser particularmente interesante promoverlo con los países 

vecinos como Brasil, Argentina y Perú; en especial para potenciar las zonas 

fronterizas. 

5.3.4 Empresas Comercializadoras Internacionales Bolivianas 

Para ingresar al comercio internacional no sólo se requiere disponer de bienes 

y servicios, de precios y calidad adecuada, sinó también dominar las técnicas 

del "marketing" internacional y estar perfectamente informado de mercado, 

productos y clientes. Dado que es un campo muy complejo y altamente 

competitivo exige eficiencia e implica determinados costos. 

Cuando se incia un proceso de promoción de exportaciones de productos no 

tradicionales y no se tiene la experiencia necesaria, la situación es complicada 

y difícil; más aún, cuando el grueso de productores y exportadores actuales y 

potenciales corresponden a pequeñas y medianas empresas, que no sólo no 

tienen conocimiento de la operatividad y exigencia de los mercados 

internacionales sinó que además no disponen de los recursos para constituir 

departamentos o unidades de marketing externo, las dificultades se 

acrecientan. Si a ello se suma la escasa y deficiente información que tienen 
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los organismos públicos y privados al comercio exterior, cuando se empieza 

una tarea de esta naturaleza, el problema adquiere una magnitud preocupante. 

Obviamente que conforme se avance con el proceso de promoción de 

exportaciones se irá ganando experiencia, no obstante que sea lento y costoso, 

particularmente al inicio. Esto puede atenuarse, reduciendo el tiempo de 

aprendizaje y reduciendo costos, si a la par con los otros aspectos tratados en 

el Marco Institucional se busca que parte importante del comercio exterior, en 

este caso importaciones y exportaciones, se canalice a traves de las empresas 

comercializadoras internacionales, las llamadas "trading companies'. 

Estas empresas especializadas en la actividad tienen una gran flexibilidad para 

desarrollar negocios en el ámbito internacional y pueden contribuir 

significativamente a incrementar y diversificar las exportaciones. 

El amplio conocimiento e información de los mercados internacionales con 

que cuentan las empresas comercializadoras internacionales, las ECI, es la 

característica esencial, a través del cual tienen acceso a múltiples mercados y 

cubren ambas operaciones: importaciones y exportaciones, para una gama de 

bienes y servicios, con los que obtienen economía a escala. Asimismo, 

pueden ser sujeto de crédito y estar por tanto en capacidad de nuclear a los 

pequeños y medianos productosres en operaciones de exportación. Estas 

empresas pueden tener distinta dimensión de acuerdo con el volumen de 

comercio exterior del país; ir desde las impactantes Soogo Shosha, las trading 

companies japonesas, que en 1984 éstas manejaron aproximadamente el 12% 

del comercio total mundial, que alcanzó la suma de un trillón seisientos 

billones de dólares, hasta las ECI que se han intentado en países más próximos 

y similares a Bolivia como las colombianas o peruanas, pasando por las ECI 

que han establecido los países de "industria reciente' corno los del Sudeste 

- 137 - 



Asiático y Brasil. Lo común en ellas es la función y servicios que prestan, no 

obstante que cierto nivel incursionan en actividades diferentes al comercio 

propiamente tal como las operaciones de inversión, un ejemplo de lo cual son 

las Soogo Shosha que en año fiscal de 1984, la inversión directa japonesa en el 

exterior sumó más de 10 billones de dólares, lo cual se constituyó en un record 

en su historia económica. 23 billones de dólares de la anterior inversión se 

destinaron a: Panamá 1.5 billones, al Brasil 314 millones y México 101 

millones. 

En un país como Bolivia es recomendable promover la instalación y desarrollo 

de ECI por las ya conocidas razonez: limitada experiencia en el comercio 

internacional de productos no tradicionales, caracterizada por ventas de 

productos tradicionales como los minerales y la novísma exportación de gas, 

conformada mayormente por pequeños y medianos productores y 

exportadores. Estas ECI pueden ser nacionales como mixtas (con capital 

extranjero); en este último caso para obtener con mayor prontitud el "Know 

How" del comercio internacional. Para ganar el interés y participación del 

sector privado en este tipo de empresas, es importante difundir las virtudes de 

las ECI, dado que puede ser un excelente nexo entre la oferta exportable 

boliviana y los mercados externos. 

Se refleja en nuestra historia la importancia que tiene cualquier sector 

productivo de contar con comercializadoras internacionales bolivianas que se 

dediquen a la captación de mercados externos: cito de ejemplo a la era de los 

varones del estaño, Bolivia siendo monoproductor de minerales (en particular 

estaño) y con el respaldo en otrora boliviana de la transnacional 

comercializadora de minerales Patiño Mines con sede en París y sucursales en 

Londres, Singapur, Malasia y otras importantes capitales del mundo 
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contribuyó a la gran demanda de estaño de esa época que después de su 

nacionalización y expulsión de nuestro país caímos en las redes de 

transnacionales americanas y suizas no habiendo podido Bolivia organizar otra 

comercializadora internacional boliviana estatal que supliera a la Patiño 

Mines, en desmedro de nuestra economía que se refleja actualmente. 

Bolivia no cuenta a la fecha con una comercializadora internacional boliviana 

privada o estatal, habiéndose utilizado siempre los servicios de Phillips 

Brothers, Salomon Brothers y Richco; la única empresa comercializadora 

internacional boliviana que existió en nuestro país fue la Patiño Mines que 

pese a su éxito fue expulsada de Bolivia. 

Como ya se indicó, en Bolivia no existen empresas comercializadoras que 

puedan calificarse como tal; las pocas empresas existentes que se dedican a la 

comercialización deberán ampliar sus actividades e infraestructura para ser 

verdaderas EC1. Para el efecto, como empresas que conforman la actividad 

exportadora, deben ser incentivadas permitiéndoles compartir los mismos 

beneficios y condiciones que se otorga a cualquier empresa productora 

exportadora; por ejemplo derecho al CRA o a la admisión temporal, cuando se 

instituya, si son ellos los que importan los insumos a ser transformados por 

empresas productoras, así como permitir su acceso al financiamiento 

preferencial. 

Para consolidar la instalación y desarrollo de las ECI es oportuno analizar la 

conveniencia de una legislación específica, simple y práctica, que determine 

las exigencias mínimas para calificar como EC1 y los incentivos y beneficios a 

que puedan acogerse. Se debe buscar ECIs bién constituidas y que tengan el 

comercio exterior, en especial las exportaciones, como la principal y única 

actividad. 
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5.3.5 Racionalización de Trámites 

Se dice que uno de los cosas que menos valoran los latinoamericanos es el 

tiempo por llegar casi siempre tarde a citas o reuniones, sin considerar que el 

tiempo es dinero y la diferencia de tiempo también es dinero; a ésto se debiese 

agregar también por el tiempo que demanda las gestiones o trámites 

burocráticos que deben cumplirse para diversas actividades. 

Cuando se habla de la política de promoción de exportaciones pocas veces se 

incorpora o simplemente no se le da la debida importancia a lo pertinente a los 

trámites que se deben cumplir para exportar. Esta situación es necesaria 

corregirla pues dependiendo de la mayor o menor complejidad que involucre 

la tramitación se puede incentivar o desmotivar al actual y potencial 

exportador, a más de adicionar gastos innecesarios creando un sesgo 

antiexportador. El problema del tiempo adquiere relevancia cuando es el 

empresario el que tiene que efectuar sus trámites, corno puede ser el caso de 

las pequeñas empresas ya que el tiempo mismo que toma el procesar los 

trámites tiene en si un costo, el costo de oportunidad, que no siempre se 

considera y que dentro de los que es comercio exterior es particularmente 

importante. 

Dentro de la política de promoción de exportaciones, los trámites para 

exportar deben ser vistos como un elemento importante y como tal buscar que 

cumplan al menos tres requisitos: que sean automáticos, simple y de mínimo 

costo. En lo posible concentrar la gestión en una sola dependencia política: la 

aduana, asignándole la responsabilidad de que la información que se recabe 

sea distribuida a las oficinas públicas que tienen relación directa con el 

comercio exterior. 
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4.3.6 Infraestructura: Transportes y Comunicaciones 

El disponer de una adecuada infraestructura física, es requisito indispensable 

para aspirar a un dinámico crecimiento económico, por medio de la cual se 

puedan aprovechar los recursos naturales y humanos de que dispone un país. 

De su disposición depende en gran medida que se acometan inversiones 

productivas, pues a ella está asociado en parte el riego y el costo de las 

mismas. El término infraestructura es amplio y comprende, entre otras, 

transportes, comunicaciones, redes eléctricas y riego. 

La relación al interior de un país entre ciudades y pueblos con la referente al 

resto del mundo se convierte en un condicionante para potenciar las 

exportaciones, es por ello que la infraestructura física en lo que corresponde a 

comunicaciones y transportes, en todas sus modalidades, cobra singular 

relevancia dentro de este proceso. La competitivadad internacional de los 

productos está afectada en parte por el costo del transporte y la generación de 

los negocios se hace a troves de las comunicaciones. En ambas ha tenido 

impacto el desarrollo tecnológico y en consecuencia elreto y la exigencia está 

no sólo en disponer de ellas sino que sea acorde con el avance tecnológico. 

La dimensión del país y su configuración geográfica, así como como su 

condición de país mediterráneo, generan un agudo problema de transporte en 

Bolivia que es difícil y costoso atender. Desde este punto de vista se puede 

decir que existe un "sesgo antiexportador natural" pues establece altos costos 

de transporte interno y externo que saca de la competencia a los productos 

bolivianos. Para productos de bajo valor por unidad física, como la mayoría 

de los productos agropecuarios la situación se torne más crítica, no así para los 

productos con mayor valor agregado, como las manufacturas, el efecto es 

menor. 

- 141 - 



La magnitud del problema se hace mayor cuando no se tiene recursos 

suficientes para atenderlo y se tienen simultáneamente otras exigencias a nivel 

nacional muchas veces más prioritarias. Esto obliga a evaluar cuidadosamente 

los proyectos de infraestructura de transporte, seleccionar aquellos que tengan 

mayor efecto a corto-mediano plazo parael país y demandar la máxima 

eficiencia en boliviano que se gaste por este concepto. Teniendo en cuenta 

estos conceptos, y consecuente con la importancia que se otorga a las 

exportaciones, es conveniente analizar la cartera de proyectos, para dar mayor 

preferencia e iniciar aquellas obras que favorecen la producción y 

comercialización de bienes y servicios ~sables exportables. 

A dos tipos de inversión en infraestructura de transporte se les debe otorgar la 

máxima prioridad: mantenimiento y reparación de las vias terrestres y del 

servicio de ferrocarril; y, completar y disponer mejor los "corredores" de 

exportación. 

El mal estado en general en que se encuentran las vías en Bolivia es una de las 

cuasas principales de los altos fletes; por esta razón, el peso de los repuestos y 

la depreciación del vehículo en la estructura de costos es signifgicativo en 

comparación con el gasto en lubricantes y combustible. Según un estudio del 

Banco Mundial, de las rutas pavimentaas un3O% están en buenas 

condiciones, un 40% en situación regular y 30% tan mal que requieren 

rehabilitaión. 	En consecuencia, es importante asignar recursos para 

mantenimiento y reparación de las vias existentes, para evitar que se sigan 

deteriorando y bajar de manera apreciable el costo del transporte, al reducir el 

desgaste de los vehículos y el tiempo de traslado. El estudio en referencia 

señala que el Servicio Nacional de Caminos ha preparado un programa de 

9 	Bolivia: Transpon Sector Strategy Papel:: Trampa:andan Division, Latin American and The Caribbean 
Regional Office: junio 19,1987. 
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cuatro años que demanda como mínimo un monto anual de US$ 28 millones, 

más US$ 15 millones a gastar en ese período en adquisición de equipo todo lo 

cual es necesario financiar. 

Con ello si bien no se resuelven todos los problemas se logra por lo menos 

poner en buen estado los caminos pavimentados bolivianos, los que por 

supuesto siempre exigiran mantenimiento periódico. 

Como consecuencia del inapropiado mantenimiento de equipos y vial férreas, 

a más de carencia de repuesos, el servicio de ferrocarril en Bolivia es 

deficiente. Su irregularidad ocaciona que los usuarios no tengan seguridad 

sobre su disponibilidad, lo que afecta sus programas de trabajo ygenera por 

tanto mayor preocupación que el costo mismo del transporte. Dado que en 

muchos casos es la única via accesible por costos y conveniencia, corresponde 

atender los problemas señalados para ofrecer un servicio eficiente. 

Paralelamente, debe insistirse en la fijación de las tarifas en función de los 

costos marginales, pues no obstante las reducciones aún se trabaja bastante por 

encima de ellos, lo que afecta la competitividad internacional de los productos 

bolivianos. 

En cuanto a los "corredores de exportación" su atención debe tener presente 

dos criterior hasta cierto punto contrapuestos, conforme lo señala el consultor 

Carruther en su trabajo en el Proyecto BID-JUNAC: buscar concentrar una 

proporción elevada del flujo comercial en un número reducido de "corredores" 

a fin de distribuír en un nivel mayor de actividad los costos fijos, en particular 

en el caso de los "corredores" ferrovarios; y, evitar la dependencia de un único 

modo de transporte y de las instalaciones portuarias de un solo país. Con estos 

criterior en mente cabe analizar en especial los "corredores" de la región 
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andina y oriental; el "corredor" de la región amazónica tiene mayor 

importancia, al menos en elcorto-mediano plazo, por su actual volumen de 

producción y exportación no obstante su potencia y porque paralelamente es 

necesario poner en marcha un porgrama de colonización e inversiones en 

caminos de penetración y alimentación. 

De conformidad a lo analizado por el consultor Carruthers, para la región 

andina el "corredor" de exportación óptimo desde todo punto de vista es el el 

"corredor" ferroviario al Puerto de Mica dada la distancia y el costo de 

transporte asociado; empero, de acuerdo al flujo comercial actual y potencia 

habría que triplicar su capacidad, pasar de 75 mil a 225 mil toneladas, lo que 

implica una inversión de alrededor de US$ 25 millones que en su mayor parte 

tendría que ser cubierta por la empresa ferroviaria chilena. No obstante que la 

rentabilidad sobre el capital invertido sería satisfactoria, por encima del 10%, 

las actuales circunstancias hacen difícil manejar esta alternativa. 

Mientras se de la situación indicada en el punto anterior habrá que buscar la 

salida al Pacífico a través del "corredor" ferroviario a Antofagasta y e 

ferro-lacustre a Matarani. En este último caso se requiere construir el 

atracadero enGuaqui e incluso rehabilitar el tramo Guaqui - Viacha; ambas 

demandarán una inversión aproximadamente de US$ 8 millones, que 

corresponde ejecutar al Perú según el compromiso asumido hace más de una 

década. Queda pendiente aquí una negociación con este país vecino. 

Respecto al "corredor" de exportación para la región oriental la situación está 

definida pues debe ser el ferro-fluvial Santa Cruz - Puerto Quijarro -

Rosario/Nueva Palmira. Con base en el se podrán transportar a tarifas 

sensiblemente menores los productos de exportación, en particular soya y sus 

derivados. Para consolidar este "corredor" se recomienda la construcción y el 

- 144 - 



mejoramiento de unos 300 Kms. de caminos de ripio que alimentarán los 

servicios ferroviarios y la rehabilitación de unos 150 Kms. de la via férrea 

Santa Cruz - Puerto Quijarro, que demandarán alrededor de US$ 18 y 8 

millones, respectivamente. Hasta tanto el "corredor" no cubra un tonelaje del 

orden de los 1.5 millones de toneladas en el sentido predominante, no es 

conveniente construir una carretera paralela como vía alternativa al ferrocaril 

para no afectar la operación económica de éste. 

Finalmente, el estudio del Proyecto BID-JUNAC recomienda considerar la 

posibilidad de "privatizar" el crecimiento del "corredor" de la región oriental 

una vez que la Empresa Nacional de Ferrocarriles haya ocupado plenamente 

sus equipos, pues el flujo comercial que se canalizará por este "corredor" 

exigirá inversiones en material rodante que bien puede acometer el sector 

privado, el que por utilizar la via férrea abonaría un canon determinado. 

El avance que se ha logrado en las comunicaciones gracias al desarrollo 

tecnológico es impresionante; el mundo ha quedado "chico" pues en cuestión 

de segundos se puede conectar ciudades de diferentes continentes. Esto como 

es natural ha impactado el mundo de los negocios dado que en el tiempo 

reducido se pueden conocer múltiples oportunidades, a la vez que concretar 

las mismas. El comercio internacional no escapa por supuesto a esta dinámica 

de las comunicaciones y muy por el contrtario es un intenso usuario; en la 

actualidad diariamente se difunde por diversas vías amplia información 

comercial sobre posibilidades de compra y venta de los productos. No 

obstante, es común escuchar a empresarios de países latinoamericanos 

quejarse de los servicios locales que dificulta y muchas veces perjudica su 

actividad exportadora; de una encuesta reciente realizada en Chile al sector 

exportador se extrae que a criterio de ellos el principal obstáculo para expandir 

y diversificar sus ventas es el deficiente servicios de comunicaciones, a pesar 

del esfuerzo ralizado en ese país por mejorarlas. 
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Bolivia no es una excepción a esto último y muy por el contrario esta 

realmente rezagada en comunicaciones. Hay tremendas dificultades para 

conectarse interna y externamente, que terminan por desalentar iniciativas y 

afectan por supuesto la dinámica que se quiere imprimir a la economía en 

general. Es imperativo efectuar un diagnóstico integral de la situación, 

evaluar alternativas de solución, precisar los requerimientos de inversión y 

acometer en el plazo más breve posible acciones que mejoren y pongan al día 

con el avance tecnológico el servicio de comunicaciones en Bolivia. 

Olvidarse de este servicio o restarle importancia terminarán deteniendo el 

empuje que se busca dar a la promoción de exportaciones; en consecuencia el 

Gobierno debe otorgarle la importancia que amerita en sus planes de inversión 

y asignarle los recursos mínimos necesarios acorde con el análisis arriba 

explicitado. 
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VI. CONCLUSIONES 

El crecimiento de las exportaciones es también un requisito indispensable para mantener 

sostenidamente el equilibrio externo. Si bién es cierto que el recurso al ahorro interno permite, 

por una parte, aliviar transitoriamente las dificultades en la cuenta corriente de la balanza de 

pagos y, por otra parte, completar el ahorro interno en el financiamiento de la inversión, no se 

debe descuidar que hay un momento en que las deudas y/o las inversiones directas para poder 

cumplir con los compromisos es utilizando los ingresos de divisas producidos por las 

exportaciones, pero para que ello suceda, el endeudamiento debe ser empleado en inversiones 

que produzcan o coadyuven a la producción de bienes exportables. De otra manera, la deuda 

tendrá que ser pagada sustituyendo o, más verosimilmente, reduciendo importaciones, lo que 

sobre todo en el segundo caso, conduce a pérdidas de producción y de bienestar. La prueba de 

ésto está en lo sucedido después de 1982. 

Entre 1982 y 1985, Bolivia, como otros países latinoamericanos, efectuó su ajuste externo con 

una contracción muy fuerte de las importaciones (y de las inversiones), en vez de hacerlo con 

una expansión de las exportaciones (y de ahorro interno), lo que hubiera tenido a la vez efectos 

menos rescesivos y también menos inflacionarios. 

Para tomar como eje central del desarrollo económico una política de exportaciones, se debe 

tomar en cuenta que: 

- La estabilidad debe estar completamente asegurada antes de embarcarse en una política muy 

activa de promoción de exportaciones. Hay que subrrayar que cualquier política expansiva, aún 

si es de exportaciones, puede entrar en conflicto en el corto plazo con el objetivo de 

estabilización. Por ejemplo, la promoción de exportaciones podría exigir variaciones cambiarias 

y de otros precios relativos que eventualmente afectarían a la estabilización. Con depreciaciones 

muy rápidas de la moneda boliviana se podría estimular muy fuertemente a las exportaciones 

como sucedió en el pasado reciente (aunque se trataban de exportaciones que en ese tiempo eran 

ilegales y que la depreciación era la del mercado paralelo), pero ésto pondría en riesgo el 
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programa estabilizador en curso. Otro ejemplo, el "activismo" exportador con subsidios a las 

exportaciones debe estar atemperado por políticas que minimicen los sacrificios fiscales. La 

situación exige claramente evitar financiamientos fiscales no programados y que no sean 

completamente coherentes con el plan de estabilización. 

- La deuda externa seguirá pesando muy fuertemente en el desarrollo boliviano. Como se sabe, 

la recompra de la deuda con la banca comercial extranjera y el alivio de la deuda obtenido en el 

Club de París que termina en 1991 no son suficientes. Bolivia necesitará todavía de mayores 

alivios de deuda de los yá obtenidos. 

Las dificultades a las que ha conducido el elevado endeudamiento externo del pasado señalan la 

importancia del manejo conecto. Pareciera que una gestión adecuada de la deuda (la que viene 

de nuevos préstamos y la provista por alivios en el servicios), debe incluir el respeto por lo 

menos de los siguientes principios: 

La deuda externa debe financiar inversiones y no consumo, salvo caídas debidas a shocks 

transitorios externos o de oferta interna; 

El endeudamiento externo debe financiar inversiones en sectores de producción de bienes 

transables, preferentemente exportables (sin descuidar, por supuesto, buenos proyectos de 

situación de importaciones). 

Por las consideraciones anteriores, la política de endeudamiento tiene que estar ligada al ritmo 

previsible de crecimiento de exportaciones. Idealmente las exportaciones deberían crecer a un 

ritmo superior o igual a la tasa de interés promedio de nuestra deuda, para no seguir 

incrementando las ya altas relaciones deuda a exportaciones, y deuda al PIB. 
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El sorprendente salto dado por las exportaciones no tradicionales en 1989, sitúa al sector casi al 

nivel de importancia de los hidrocarburos. Con relación a 1988, el aumento fue del 86%. 

Si bién en la estructura de las exportaciones no tradicionales continuán predominando 11 

productos, que también incidían en porcentaje en 1980, a partir de la gestión 1988 se observa 

una tendencia hacia la modificación de la misma debido al aumento en el volumen y valor de 

algunos items que se vienen exportando desde 1980 y a la incorporación de nuevos productos al 

final de la década, los cuales mejorarán el grado de diversificación de la oferta exportable. 

El nuevo perfil que va adquiriendo el sector exportador no tradicional, es el resultado de las 

condiciones propicias que se viene creando desde la adopción del nuevo modelo de desarrollo 

económico, que está orientado a volcar la economía naciona hacia la exportación. 

Dentro del clima económico, la política de exportaciones se constituye en un elemento clave 

para el aumento de las exportaciones. Su perfeccionamiento y seguimiento debe ser una tarea 

permanente, antes que introducir cambios imprevistos o dejar vacios para mantener el ambiente 

de confianza que tienda al aumento de la propensión al riesgo en el campo de las inversiones. 

De esta manera deberá darse siempre mayor atención a los problemas que confrontan los 

exportadores. 

Los objetivos, los instrumentos de política y el clima económico, social y político para la 

exportación existen, obviamente que con muchas falencias, las mismas que deberán ser 

corregidas gradualmente, a medida que el sector empresarial se vaya acoplando y acostumbrando 

a pertenecer al sector exportador. 

Finalmente, para lograr y mantener una expansión al comercio exterior, es recomendable: 

- 149 - 



Evitar los resazgos cambiados a fin de contar siempre con una tasa de cambio real que 

permita sostener la competitividad internacional de los precios de exportación. 

Mejorar en el mediano plazo la infraestructura comercial, particularmente los medios de 

transporte, con prioridad los corredores de exportación hacia las fronteras con Chile 

(Mica) y Puerto Suarez - Santos (Brasil) y Palmira (Uruguay). Asimismo se deben crear 

las condiciones necesarias para aumentar el uso del transporte aéreo de carga de 

exportación a fletes preferenciales. 

Mejorar las condiciones de acceso al crédito priorizando la atención de las pequeñas y 

medianas empresas generadoras de las nuevas exportaciones y con alta oferta potencial a 

corto y mediano plazo. 

Racionalizar los procedimientos de exportación en la perspectiva de simplificarlos y 

hacerlos expeditivos igual o mejor a los procedimientos de importación. 

- 	Estudiar alternativas de propuestas de negociación tendientes a contrarrestar la pérdida de 

los márgenes de preferencia en favor de Bolivia en algunos países de la ALADI, como 

consecuencia de la reducción de sus niveles arancelarios. 

Mejorar la capacidad técnica de las instituciones nacionales y regionales involucradas con 

el comercio exterior del país, en la perspectiva de aumentar su eficiencia en el manejo, 

facilitación, promoción y atención de las necesidades del sector exportador. 

Perfeccionar las acciones de organización de la producción, promoción y facilitación de 

inversiones, para lograr efectiva instalación y ampliación de empresas exportadoras 

"trading" y consorcios. 
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Cuatro 8 

BOLIVIA: RESUMEN DE LA BALANZA DE PAGOS 
(En millones de dólares americanos) 

PARTIDAS 
1988 
(1) 

1989 
(p) 

VARIACION 
ABSOLUTA 

I. CUENTA CORRIENTE (AtO) -145 -10 135 

A. Bienes, Servicios y Renta (1+2+3) .329 -166 163 

1. Mercancías -48 108 156 

Exportaciones FOB (2) 543 723 180 
Importaciones CIF -591 -615 24 

2. Servicios -18 -19 -1 

Exportaciones 131 145 14 
Importaciones -149 -164 -15 

3. Renta de la Inversión •263 -255 8 

i) Recibida 16 22 6 
ii) Debida -279 -277 2 

- Intereses Pagados Deuda Pública 
Externa de med. y Lgo. plazo -81 -84 27 

- Otros Intereses Pagados -50 -50 O 
- Intereses no Pagados -130 -112 18 
- Otra Renta -18 -31 -13 

G. Transferencias Unilaterales 184 156 -28 

II. CUENTA CAPITAL 70 •23 

A. Inversión Directa 30 35 5 

B. Otro Capital O 

Capital a Mcd. y Largo Plazo 40 -38 -78 
- Desembolsos Deuda Pub. Ext. 
mediano y largo plazo 326 334 8 

- Amortizaciones Pagadas Deuda 
Pub. Ext. med. y Igo. pzo. -94 -114 -20 

- Amortizaciones no PagadaS -83 -73 10 
- Otro Capital 	(Neto) -109 -185 -76 

III ERRORES Y OMISIONES -65 -215 -150 

IV. TOTAL TRANSACCIONES CORRIENTE Y 
MOVIMIENTO DE CAPITAL (I+11+111) -140 -228 

A. ITEMS DE CONTRAPARTIDA o o 
B. FINANCIAMIENTO EXCEPCIONAL 132 86 -46 
C. RESERVAS INTERNACIONALES NETAS 8 142 134 

(Aumento m. - 	1 
• Banco Central 8 142 134 

FUENTE: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - GERENCIA DE ESTUDIOS ECONOMICOS 
SUBGERENCIA DEL SECTOR EXTERNO 

(1) : Cifras ajustadas con relación a los datos en la Memoria 1988 
(2) : Excluye Gastos de Fundición 
(p) : Cifras preliminares 

NOTA: La elaboración de las estadísticas en base a recomendaciones 
de la cuarta edición del Manual de Biza de Pagos del FMI (1987) 
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