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A partir de la aplicaci6n del Programa de Ajuste Estructural las
exportaciones adquieren una inusitada predominancia dentro de la
nueva estrategia de desarrollo latinoamericana. En el caso boliviano, esta
-controversial- apuesta por las exportaciones como motor del crecirnien
to, se traduce en la consigna "exportar 0 morir".

La exportaci6n de parte de la producci6n interna a los mercados
internacionales precisa no s610 de condiciones externas favorables como
precios mas altos y una demanda tangible, sino tambien de una politica
comercial flexible que permita un mejor desempefio de las exportaciones
nacionales, asf como de una predisposici6n a la innovaci6n dentro del pro
pio sector empresarial exportador.

La promoci6n de las exportaciones busca hacer de Bolivia un pais
mas competitivo, 10 cual dependera del impulso que se pueda imprimir al
sector manufacturero, No obstante, se ha constatado la existencia de un
preocupante alto grado de inestabilidad en la incorporaci6n de nuevos pro
ductos manufacturados exportables a la oferta nacional de exportacion,
hecho que motiva la presente investigacion del CEDLA.

En muy pocas ocasiones se han discutido los factores que deterrni
nan la insercion -estable 0 inestable- de los productos nacionales en el
mercado internacional, por 10 que su estudio parte del planteamiento de
una metodologia alternativa de anal isis que pretende no solamcnte consri
tuirse en un aporte a la investigacion, sino tambien en un motivo de retlexion
y debate para futuros trabajos sobre el terna.

Las exportaciones manufactureras nacionales se cornponen de ma
dera y productos de madera, cuero y productos de cuero, y textiles y prendas
de vestir desde mucho antes de la implantacion de la Nueva Polfrica Eco
n6mica en 1985. La incorporacion de nuevas manufacturas de cxportacion
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La Paz, agosto de 2001

Javier Gomez Aguilar
Director Ejecutivo

CEDLA

a la oferta de la produccion nacional representa un verdadero desaffo de las
posibilidades reales de un pafs sumergido entre el discurso que favorece la
promocion de las exportaciones y la praxis cotidiana por la que esta trans ita.

Finalmente, la publicacion pretende iniciar una discusion sobre los
elementos que definen la estabilidad 0 inestabilidad de la insercion externa
del sector manufacturero a partir de un ana lisis global que comprende no
iinicamente la investigacion de la polftica comercial, sino tarnbien del des
empefio y la orientacion de las empresas exportadoras, asfcomo de los propios
productos manufacturados de exportacion y de las condiciones que les irn
pone el mercado externo.

Este estudio fue realizado por investigadores del CEDLA en el mar
co de un convenio suscrito con la Camara Nacional de Exportadores de
Bolivia (CANEB) y se llevo a cabo gracias al apoyo de la Embajada Real de
los Pafses Bajos a traves del Fondo de Apoyo para el Desarrollo Urbano y la
Pequefia Empresa; a ellas les expresamos nuestro reconocimiento.
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Vease Ia hibliografia.

El presente trabajo se inscribe en el marco del convenio suscrito
entre el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA)
y la Camara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB). Se trata de
un segundo estudio que da continuidad al efectuado por Carolina Pinto y
Rodolfo Mayer', y que abrio cauce para profundizar en el analisis de las
causas de la inestabilidad en la insercion de productos manufacturados no
tradicionales en el mercado mundial, objeto de esta investigacion.

Frente a la globalizacion que patentiza hoy mas que antes las agudas
diferencias existentes entre el mundo desarrollado y aquel en vias de desa
rrollo, asf como a las oportunidades y desventajas que confronta cada pais
en el mundo actual, se hace necesaria una revision del tipo de insercion de
Bolivia en la econornia internacional y, por consiguiente, el tipo de inser
cion que requiere.

En ese marco, yen el supuesto de que una insercion externa exitosa
implica la exportacion de manufacturas, que a su vez presupone la genera
cion de mayor valor agregado, mcorporacion de innovacion tecnologica y
generacion de empleo productivo, resulta de vital importancia analizar la
estabilidad y/o inestabilidad de los productos manufacturados de exporta
cion. En este sentido, el presente trabajo pretende aportar con elementos
que permitan tener conocimiento de los factores que determinan la estabi
lidad 0 inestabilidad de la produccion manufacturera en su insercion en el
mercado internacional.

En el caso nacional se ha podido establecer una significativa incur
sion de nuevos productos en el universo de las exportaciones no tradicionales
que, sin embargo, no logran consolidarse ni incrementarse de manera
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sostenida en los respectivos mercados. Anualmente, una cantidad relevan
te de nuevosproductosdesaparecendel conjunto de lasexportaciones,hecho
que plantea la necesidad de contar con un perfil de la sostenibilidad de la
inserci6n internacional de este tipo de productos.

Una evidencia de 10 sefialado es que de entre un total de 1.634 pro
ductos manufacturados y agrfcolasidentificados para el perfodo 1990-1998,
se ha logrado verificar la existencia de un 15% de productos manufactura
dos nuevos (254 productos) yun 9% de productos agrfcolas,tambien nuevos
(147 productos); ambos porcentajes son ilustrativos respecto del grado de
incursion de productos nuevos dentro de la oferta nacional de productosde
exportaci6n no tradicionales.

Si se considera que se ha determinado un total de 1.132 productos
manufacturados para el perfodo indicado, la cantidad de productos manu
facturadosnuevos asciendeal22%. Adernas, la participacionde losproductos
manufacturados nuevos en el total--401 productos agrfcolasy manufactu
rados nuevos- es reveladora (cerca del 60%), hecho que demuestra la
existencia de un alto dinamismo dentro del sector manufacturero.

Los valores y volumenes de exportaci6n de los productos manufac
turados presentan un alto grado de inestabilidad tanto en terminos de
continuidad en el tiempo, como en cuanto a su aporte al sector exportador,
10 que signifies que pocos productos pueden considerarse como estables.

La inestabilidad en el comportamiento de las manufacturas de ex
portaci6n es tan extrema que existen algunos productos que luego de una
continua presencia de hasta cuatro afios en el mercado, desaparecen subi
tamente del panorama. Ello denota una alta vulnerabilidad de las
condiciones de competitividad del producto y/o del sector del que provie
nen; ejemplo de ello son: salese hidr6xidos de amonio, perfumes,polvoras,
placas laminadas, neumaticos, etc.

Existen otros productos que a partir de una participaci6n exigua en
el universo de las exportaciones pasan repentinamente a registrar irnpor
tantes valores de exportaci6n para luego desaparecer sorpresivamente del
mapa 0 retornar a su nivel inicial (este es el caso de algunos artfculos de
cuero y algunas confecciones de textiles).

De una observaci6n en detalle de los productos de exportaci6n se
puede advertir claramente que la mayorfade aquellos que podrfan recibir el
calificativo de "estables'' provienen del sector maderero (madera y produc
tos de madera). Entre otros productos estables se cuentan: el cuero y los
productos de cuero, los textiles y la confecci6n de estes, en particular las
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Aquf cabe ohservar que existen algunos casos dignos de men cion como las joyas de ow, los envases
y borellas de vidrio, algunos productos de papel y algunas sustancias qufmicas (boraros, acido borico).
asf como ciertos producros para la consrruccion y artefactos electricos (por ejemplo acurnuladores).

prendas de vestir. Por tanto, a quince afios del arranque de las polfticas de
ajuste estructural y pese a que ellas apostaron por las exportaciones como
parte vital del modelo de desarrollo, la meta de una oferta exportable soli
da', diversificada y estable de manufacturas dista mucho de ser alcanzada.

El presente documento ha sido dividido en cuatro partes:
El primer capitulo gira en tomo al 'ajuste estructural' y su impacto

en el sector exportador. En el se analiza la apuesta del pafs por las exporta
ciones como via propulsora del progreso econcmico, formula que responde
al modelo de desarrollo por el que opto el pafsyque seconoce como "orien
tado hacia afuera". Se pretende evaluar si se han producido cambios
significativosen el sector como resultado de la aplicacion de laspoliticas de
ajuste, esto es, como producto de la liberalizacicn del comercio exterior.

El segundo capitulo tiene por objeto una apreciacion de la insercion
del sector manufacturero en el mercado internacional y,en particular, ana
lizarel comportarniento de la exportacion de manufacturas nacionales. Con
la finalidad de obtener un cuadro preciso del desempefio de la industria
manufacturera se considera el aporte del sector al Producto Interno Bruto
(PIB). Se observa su evolucion a partir de la matriz insumo-producto por el
lado de las cuentas nacionales, que incluyen una util desagregacion de la
produccion del sector. Finalmente se utiliza informacion referida exclusi
vamente al sector exportador de acuerdo a la Clasificacion Uniforrne del
Comercio Intemacional (CUC!), elaborada por la Comision Economica
para America Latina y el Caribe de lasNaciones Unidas (CEPAL). Al con
siderar incluso aspectos como la intensidad en recursos naturales y de uso
de mana de obra y de capital, la CUCI permite observar de manera exacta
el tipo de productos de exportacion por los que esta apostando el pais en
cuanto a su insercion en el mercado mundial.

En el tercer capitulo se parte de consideraciones generales sobre el
tema de la insercion de los productos manufacturados de exportacion en el
mercado internacional. Este capitulo se basa en el anal isisde los resultados
arrojados por la "Encuesta sobre factores de estabilidad e inestabilidad en la
insercion externa del sector empresarial exportador", que sustenta la pre
sente investigacion y cuyametodologla se trata de formapreliminar en este
capitulo y de manera extensa en el anexo merodologico de este estudio,
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La exposici6n discrimina entre productos manufacturados de exportaci6n
estables e inestables y analiza su interrelaci6n con algunos de los factores
vitales que explican su forma de inserci6n en el mercado intemacional.

El capitulo cuarto resume las principales causasy efectos de la esta
bilidad e inestabilidad en la inserci6n manufacturera y propone temas para
futuras investigaciones en tomo a este problema, todo ello con la intenci6n
de contribuir a una comprensi6n de las posibilidades reales de la inserci6n
de manufacturas nacionales en el mercado extemo y de pergefiar un posi
ble patr6n de estabilidad de los productos manufacturados de exportaci6n.

Es importante destacar que se incluye un anexo metodologico para
facilitar la comprensi6n de la selecci6n de la muestra de productos yempre
sasrealizadaa partir del trabajo de campoefectuado (encuesta y entrevistas),
cuyoprop6sito esel de constituirse en un aporte a la investigaci6n del tema;
este aporte no seentiende, desde luego,comouna propuesta definitiva sino,
mas bien, como una sugerencia susceptible de discusi6n y cualificaci6n.

Por ultimo se acompafia un anexo estadistico que sustenta el anali
sis efectuado en los dos capftulos iniciales. En el se proporciona una gama
de cifras sobre el desempefiodel sector manufacturero en el perfodo 1985-
1998 )"con relaci6n a algunos datos, incluso para 1999.
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El Programa de Ajuste Estructural implantado en America Latina du
rante la decada de los afios ochenta determin6 el fin del modelo de desarrollo
basado en la sustituci6n de importaciones con su orientaci6n hacia el merca
do interno y el inicio de un modelo de desarrollo orientado hacia afuera
caracterizado por la aplicaci6n de polfticas de corte neoliberal. Las principa
les politicas puestas en practica fueron a), polfticas estabilizadoras, b), de
apertura externa y c), de desregulaci6n y de liberalizaci6n del mercado.

Las polfticas de estabilizaci6n permitieron reducir las altas tasas de
inflaci6n registradas; las politicas de apertura pretendfan fortalecer la capa
cidad de exportaci6n y conseguir la apertura de nuevos mercados, y las
polfticas de desregulaci6n y liberalizaci6n apuntaron al protagonismo de
las fuerzas del mercado confiando en la "rnano invisible" de la economfa.

Las polfticas de liberalizaci6n y apertura han implicado desaffos muy
importantes para los pafses de la regi6n dado que liberalizaron su comercio
exterior sin elaborar una respectiva estrategia, 10 cual adquiere una conno
taci6n mas grave si se considera que la economfa mundial es dinarnica y
competitiva mientras que los pafses latinoamericanos basan su comercio
exterior en ventajas comparativas estaticas y ganancias de corto plazo. Por
otro lado, sus mercados de destino se caracterizan por cierta vulnerabilidad
y su producci6n por un reducido grado de innovaci6n tecnol6gica.

Las exportaciones en general reaccionaron favorable mente frente al
nuevo entorno Iiberalizado, al menos en cuanto a la generaci6n de ganan
cias de competitividad en un niirnero importante de empresas y en 10 que se
refiere a la capacidad empresarial para explorar y conquistar mercados ex
ternos. Sin embargo, el esfuerzo exportador se vio neutralizado por el
deterioro de los terrninos de intercambio y,adernas, no logro arrastrar al resto
de la econornfa (no fue capaz de crear eslabonarnientos hacia adcntro).

El 'ajuste' y la apuesta
por las exportaciones

CAPITULO UNO



o. Ugarreche (I994), 165s.
Antes el .ir.mce! boliviano tenia una gr,1I1dispcr-ion, con una rarita maxima de 150%. Cf. Agdsln y
Ffrench-Davis (1994),62.
0. Montano y Villegas (1992),30.

Es evidente que las politicas actuales buscan la apertura y el creci
miento de las exportaciones y que la apuesta sobre la mesa es una: el
desarrollo liderado por ellas 0, si se quiere, el libre mercado'. En el caso
especifico de Bolivia la apuesta apunta a la generacion de un cfrculo vir
tuoso: exportacion - acurnulacion - produccion; a partir de este esquema
se ha acufiado el eslogan "exportar 0 morir" como alternativa de desarro
llo que Ie queda al pais.

Bolivia aplico un programa de liberalizacion comercial que reem
plaza a un complejo sistema de aranceles, cuotas, licencias previas de
importacion, etc. por un sistema arancelario reducido-. Adernas, se libe
ralizo casi totalmente la cuenta de capital. Se puso enfasis en las polfticas
arancelarias y en los incentivos a las exportaciones, medidas entre las que
resaltan los mecanismos de reintegro de los impuestos pagados por los
exportadores, la liberalizacion del pago de impuestos por las irnportacio
nes de insumos y maquinaria, y la reduccion del Gravamen Aduanero
Consolidado (GAC).

Se evidencia de manera general una marcada tendencia hacia la
prornoc ion de la capacidad de exportacion del sector industrial
manufacturero, 10 cual supone la asignacion de un importante papel a
dicho sector en terrninos de una insercion competitiva de la economfa
en el mercado internacional, basada en la promocion de exportaciones
no tradicionales.

Sin embargo, la apertura del mercado nacional, en particular la libe
ralizacion de las importaciones, altere la situacion product iva y financiera
de las empresas manufactureras porque se vieron obligadas a competir con
los productos provenientes del extranjero', 10 que deterrnino la quiebra y el
cierre de algunas unidades productivas dad os sus bajos niveles de
competitividad {altos costos y obsolescencia tecnologica).

Como se puede apreciar, el argumento central de la Nueva Polftica
Econ6mica implantada en 1985 consiste en revertir la orientacion
hist or ica de la industria nacional (con una produce ion destinada
prcponderantemente al mercado interno), para reencauzar la produccion
manufacturera hacia la exportacion, determinacion que implica un gran
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Cf. Pinto y Mayer (1999),36.
Cf. Carreon y Pinto (1997a), 6.

En cuanto a la politica de integracion economic a se puede decir que
Bolivia inicio una polftica muy activa de integracion regional frente al Pacto
Andino (hoy Comunidad Andina de Naciones), Mexico, Chile y el
Mercosur, adernas con los Estados Unidos y la Union Europea, donde cuen
ta con preferencias arancelarias adicionales a las del Sistema Generalizado
de Preferencias para todos los parses en vias de desarrollo'.

Si se evalua el grado de aprovechamiento de los acuerdos que sostie
ne Bolivia con la CAN yel Mercosur, el que se puede comprobar observando
"la relacion entre el numero de ftems negociados con comercio sobre el

1. EI nivel de protecci6n de Bolivia es el mas bajo de America Latina.
2. Se redujo considerable mente la dispersi6n arancelaria (de un maximo de

150% antes del comienzo del programa de apertura) a un arancel de 10%
para los bienes de consumo e insurnos, y de 5% para bienes de capital.

3. Esta escala arancelaria es mantenida por Bolivia dentro del Arancel
Extemo Cornun Andino (20%) en virtud de la condici6n de pafs de
menor desarrollo relative que tiene el pais y por aplicar este una polftica
nacional mucho mas abierta con relaci6n al resto de los pafses que con
forman la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

4. En el caso del Mercado Cormin del Sur (Mercosur), la desgravacion aran
celaria es compleja y esta en funci6n de una lista de productos sensibles y
no sensibles negociados en el marco de este acuerdo. Segun analisis efec
tuados previos al inicio del funcionamiento del Mercosur, solamente 585
ftems bolivianos (el 8,4% del universo arancelario) gozaban de "arancel
cero" en este mercado, los demas items gozaban de preferencias iniciales
que varia ban entre el 80 y el 10%, quedando excluidos de esas preferen
cias 148 items que rcprescntan e12,1 % del universo arancelario".

reta para los productores nacionales en cuanto a la generacion de
optimos grados de competitividad y eficiencia en su proceso insercion al
mercado intemacional.

La polftica de comercio exterior consta de tres areas especfficas
que buscan facilitar el camino e imprimir dinamismo al sector exportador:
la polftica arancelaria, la politica de integracion econornica y la polftica
de prornocion de exportaciones. Esta ultima comprende tarnbien la
polftica cambiaria, crediticia, y los aspectos fiscales e institucionales
referidos al sector.

En materia arancelaria, pueden advertirse los siguientes elementos:
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Se considera solo a la CAN y al Mercosur debido a que la CAN represent a un espacio comercial
hisrorico y el Mercosur constituve un nuevo desafio de intercarnbio cornercial para el pars.
Pinto y Mayer (1999), 40s.
EI principio de neurralidad prerende generar condiciones de igualdad entre los comperidores, (En
este terna est.in incluidos aspectos referentes a la devolucion de impuestos).
Cf. Larraz.ibal et al. (2000), 64.

ruimero de Items con preferencias'" en ambos bloques, se tiene que en el
caso del primero el grado de aprovechamiento alcanza tan s610 el6,2% del
universo arancelario, mientras que en el segundo llega escasamente aI4%.
Este aspecto da cuenta de las insuficiencias que caracterizan la base produc
tiva nacional, concentrada en pocas actividades y demasiado ligada a la
minerfa, los hidrocarburos y los productos agrfcolas'.

Con respecto al resto de los pafses con los que Bolivia mantiene rela
ciones comerciales puede afirmarse que los guarismos de ese intercambio han
permanecido dentro de ciertos niveles, 10 que significa que el pais tampoco
esta obteniendo mayo res ganancias de su comercio con otras regiones.

La actual polftica de promoci6n de exportaciones se bas a esencial
mente en a), un principio de neutralidad bas ado en la idea de eliminar el
tradicional sesgo en contra de las exportaciones'' y b), la creaci6n de un
grupo de instituciones de apoyo al sector exportador.

La polftica cambiaria constituye un importante instrumento para la
promoci6n de las exportaciones. De un lado, el tipo de cambio nominal
influye en las exportaciones mediante su incidencia en el costo de la impor
taci6n de insumos intermedios y de bienes de capital. De otro lado es evidente
que el nivel y la variabilidad del tipo de cambio real repercuten definitiva
mente en la competitividad del producto exportado.

Desde el arranque del Programa de Ajuste Estructural (PAE), y bajo
la premisa fundamental de no poner en riesgo la estabilidad interna de pre
cios, la politica cambiaria tiene como principales objetivos mantener un
tipo de carnbio real competitivo y apoyar el normal funcionamiento de los
pagos internacionales". Por tanto, la polftica cambiaria, al tener como prio
ridad el mantenimiento de la estabilidad interna de los precios, no puede
tornarse mas activa y beneficiar de esta manera a los sectores exportadores
o a un proceso de sustitucion de importaciones, afectando asf de forma ne
gativa a la potencial cornpetitividad de los product os bolivianos. La politics
cambiaria deberfa romper paulatinamente la relaci6n directa que existe entre
el tipo de cambio y los precios con el objeto de lograr que aquel incida
favorablemente en la competitividad de las empresas nacionales.
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Cf. Requena et al. (1993),41.
Cf. Larrazabal et al. (2000),69.
Candia et al. (1993), 173. Esra afirrnacion es valida aun en la actualidad. Aquf se torna esra referen
cia porqlle resulta ilustrativa del continuo alto cosro financiero que representan las rasas de interes
nacionales.

II

Resulta de vital importancia evaluar el impacto que tiene el com
portamiento del tipo de cambio en el sector exportador, particularmente si
se considera la substancial participaci6n de la importaci6n de materias pri
mas e insumos en los productos manufacturados de exportaci6n.

Desde 1985 la polftica crediticia ha flexibilizado el manejo de las
tasas de interes regulandolas indirectamente mediante variaciones de la
liquidez. En ese marco las tasas de interes intemas deberfan tender a acer
carse a la tasa de interes internacional. La premisa de que se parte consiste
en que el costa del credito comercial al que se enfrenta el exportador nacio
nal es, en terrninos generales, superior al que pagan sus competidores
internacionales'? y que, por tanto, deberfa procurarse una reducci6n paula
tina del costa del credito. Sin embargo, esto no ocurre porque las tasas intemas
superan a la tasa intemacional y los margenes de intermediaci6n se aprecian
de manera considerable, creandose de este modo un sesgo en contra de las
actividades productivas a favor de las actividades especulativas.

La polftica crediticia ha sido incapaz de financiar inversiones pro
ductivas porque la banca, en general, no maneja Ifneas de creditos
sustentadas en fondos propios que sean atractivas para los productores en
cuanto a plazos y tasas de interes II. De hecho, si se analiza el financiamiento
otorgado a la industria, se observa que este, del total de los prestarnos con
cedidos por la banca, descendi6 del 35% en 1985 al18% en 1998, serial que
para el sector exportador manufacturero es por dernas desalentadora.

Las tasas de interes constituyen un factor de alto impacto en la
estructura de costos de las actividades de exportaci6n, convirtiendose
adernas -por su elevado nivel- en una traba para las exportaciones.
Persisten claras diferencias intemacionales en cuanto al costo de acceso
al credito: "la competencia extranjera (... ) accede al financiamiento a
costa internacional" (de 7 a 8% anual), mientras que los exportadores
nacionales "enfrentan en el mercado intemo un costa financiero del orden
del 16 al17% anual"!'.

La persistencia de altas tasas locales de interes muestra la ineficiencia
con la que se desempefia la banca nacional. Esta se debe a elevados costos
administrativos, procedimientos inadecuados de calificacion de operaciones,
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Estes son tftulos valores transferibles con vigencia indefinida y negociables en la bolsa de valores,
Dada la irregularidad con la que se registraba la devolucion del CEDEIM a los exportadores, eI 2 de
octubre de 1998 se promulga eI D.S. 25190, a traves del cual el gobiemo se compromete a regularizar
--{OneI plaza de un ano- la devolucion de los impuestos adeudados. Cf. Ministerio de Comercio
Exterior e Inversion. Viceministerio de Exportaciones (1998).
En eI RITEX no estan comprendidos bienesde capital, combustibles y lubricantes.
Con ambos procedimientos se busca, a traves de criterios deterrninados, evaluar en que casos corres
ponde una devoluci6n de irnpuestos para los casos del IVA, eI Impuesto a las Transacciones (IT), el
ICE, y eI Gravamen Aduanero Consolidado (GAC).
Ambas instituciones otorgan creditos directos en moneda nacional con mantenimiento de valor a
los exportadores de productos no tradicionales para que esros financien a sus importadores bajo la
modalidad de postembarque (rambien otorgan lineas de credito para capital de trabajo para eI
financiamiento durante eI perfodo de preernbarque ).
Resulta inreresante al respecto considerar las opiniones y constantes reclamos de los directamente
involucrados: los empresarios exporradores.
EI INPEX fue creado con el D.S. Z1660 en julio de 1987. Sus objetivos responden a la obrencion de
informacion comercial, la provision de asesoramicnro tecnico, y la organizacion de ferias y otras
acetones de apoyo a los productos de exporracion nacionales.

14

IS

11

Si se evaluan estos incentivos fiscales a la luz de su aplicaci6n e
impacto en los ultirnos quince afios, es evidente que estos se han caracte
rizado por la inestabilidad e ineficiencia en su administraci6n. Adernas, si
bien a juicio de los cfrculos oficiales, han contribuido a incrementar
las exportaciones no tradicionales, no aportaron a la estabilizaci6n de
este crecirniento'".

Desde el gobierno, los avances registrados fueron apoyados con la
creaci6n de instituciones de promoci6n de las exportaciones no tradiciona
les, como el Instituto Nacional de Promoci6n de Exportaciones (INPEX) 18,

1. lncentivos fiscales, exenciones y devoluciones de impuestos internos:
a), devoluci6n dellmpuesto al Valor Agregado (IVA) mediante Certifi
cados de Devoluci6n lmpositiva (CEDEIM)1} y b), el establecimiento
dellmpuesto al Consumo Especffico (ICE), de aplicaci6n diferenciada.

2. lncentivos aduaneros: a), Regimen de Internaci6n Temporal para las
Exportaciones (RITEX)'., b), Draw Back y c), Ley 1489 de 1993'1, etc.

3. Mecanismos financieros: a), Gerencia de Desarrollo del Banco Central,
y b), banca comercial".

debilidad patrimonial, aspectos que repercuten negativamente en el
sector productivo.

Con respecto al tema fiscal y tomando como referencia un docu
mento de la Secretarfa General de la Asociaci6n Latinoamericana de
Integracion (ALADI), se puede decir que en Bolivia se establecieron in
centivos para la exportaci6n en tres areas:
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La Fundacion Bolivia Exporra fue creada el 20 de septiernhre de 1991.
BOLlNVEST fue creada a fines de 1989 y sus objetivos consisten en la promocion de cxportac iones
y la provision de asisrencia tecnica especializada en los campos de la produccion y el mercadeo.
Extractado del sitio en Internet del Ministerio de Comercio Exterior e Inversion (www.mcei.gov.bo),

"
10

que en la actual gestion de gobiemo recibio el nombre de Centro de Pro
mocion Bolivia (C-PROBOL). Tarnbien fue creado el Program a Carana y
se impulsaron otras iniciativas como las de la Fundacion Bolivia Exporta'?
y el Bolivia Investment Program (BOLlNVEST)ZO con el apoyo de organis
mos multilaterales (en especial del Banco Mundial), y de los gobiemos de
Holanda y Suiza, las que estan orientadas a incentivar la produccion de
exportacion de ciertos sectores "estrella" identificados, sobre todo dos: el
agropecuario y el agroindustrial.

Asimismo se decidio el establecimiento de instituciones ministe
riales para respaldar al sector exportador, 10 que de acuerdo al enfoque
administrativo de cada gobiemo se tradujo en la conformacicn de minis
terios, viceministerios 0 secretarias de exportaciones; durante la actual
gestion gubemamental se creo el Ministerio de Comercio Exterior e In
version, cuya funcion es la de contribuir al crecimiento econornico -bajo
el signo de la competitividad- a traves del incremento y la diversificacion
de las exportaciones, unificando y ampliando el mercado interno e
incentivando la inversion privada nacional y extranjera; para el caso es
pecffico de las exportaciones se ha creado el Viceministerio de
Exportaciones cuya mision es la de constituirse en el organismo tecnico
gubernamental que logre insertar al pais y a sus empresas en el nuevo
marco econornico que rige el comercio rnundial con proyeccion al siglo
XXI - la internacionalizacion de la econornfa".

Otro cambio institucional importante consistio en la reestructura
cion de la Direcci6n General de Aduanas a objeto de garantizar el control
de las importaciones ilegales, las que representan un serio perjuicio para
las exportaciones.

Pese a estos "esfuerzos" puede afirrnarse que las instituciones publi
cas que cooperan al sector tampoco han contribuido a facilitar e imprimir
dinamismo a la insercion de las exportaciones nacionales en el mercado.
Esto porque su manejo ha estado sujeto a los vaivenes politicos de las dis
tintas gestiones de gobiemo, todos carentes de una vision clara del papel
que deberian cumplir dichas instituciones en la prornocion de exportacio
nes, 10 que ha significado una adrninistracion inconstante y poco eficiente
en desmedro del sector.
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La respuesta institucional del sector privado estribo en la creacion e
instauracion de las respectivas camaras gremiales, tanto a nivel nacional
como departamental. En este caso puede decirse que si bien los organismos
gremiales han intentado contribuir con la generacion de condiciones de
apoyo para su sector, pecan de falta de coordinacion y cooperacion con el
sector publico, 10 que lleva en ambos lados a bajos niveles de competencia
y a una innecesaria duplicidad de funciones en muchos casos.

Finalmente, cabe considerar el otro pilar de la liberalizacion del sec
tor externo de la economfa: la apertura de la cuenta capital. Al respecto la
estrategia se cifro en atraer inversion extranjera directa (lED), para 10 cual
se formularon una serie de leyes basicas que garantizarfan la libre operacion
de capitales extranjeros en la economfa nacional, concretamente en secto
res estrategicos. Ejernplo de ello fueron la reformulacion del Codigo de
Minerfa, la nueva Ley de Hidrocarburos, la Ley de Privatizacion y la puesta
en marcha del proceso de capitalizacion y privatizacion de las empresas
publicas que se inicio ya durante la gestion de Paz Zamora (1992), y que
alcanzo su punto culminante en el gobierno de Sanchez de Lozada (1995)
con la capitalizacion de las empresas estrategicas del pafs. Hasta la fecha, el
proceso de privatizacion continua.

En 10que a el se refiere, la idea consiste en hacer del inversor extran
jero el actor central en torno al cual se desarrolle, crezca y proyecte la
economfa nacional, puesto que el inversionista privado nacional no logro
desempefiar este papel de liderazgo dentro del nuevo modelo. Y,en efecto,
luego de la capitalizacion de las empresas estatales se registro una respeta
ble afluencia de inversion extranjera directa a la economfa nacional. Por
sectores, las inversiones se distribuyeron de la siguiente manera: en hidro
carburos (63% en 1999) yen servicios de manera creciente (20%), mientras
que en el sector minero han tendido mas bien a la baja (cerca del 3%). La
industria y agroindustria mantienen una participacion promedio de alrede
dor del 16% durante en perfodo 1993-1999 (Grafico O.
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En suma, si bien el Programa de Ajuste Estructural descansa en el
supuesto de que la apertura externa genera crecimiento 0, mas
especfficamente,apuesta por un incremento de lasexportaciones, en espe
cial de bienes con mayorvalor agregado,hasta la fecha la politics comercial
extema poco ha contribuido a sustentar el crecimiento del producto con
base en este tipo de exportaciones.

La polftica comercial extema boliviana carece de una estrategia in
tegral basada en la estructura productiva nacional y su capacidad real para
incrementar la oferta exportable y tarnbien de una idea precisa de como
facilitar la insercion de los productos nacionales en los mercados interna
cionales. Por tanto, y de manera general, podrfa decirse que el principio
rector de la polftica nacional es la rnantencion de la estabilidad, 10 que si
bien genera un entomo favorable para las exportaciones, disminuye las
posibilidades incentivar al sector en cuestion. El caracter neutral de esta
polftica limita susposibilidadesde estimular al sector exportador,mas aiin
si se considera que no parte de un enfoque horizontal y/o sectorial.

Si bien desde 1985 los voceros oficiales de los distintos gobiemos
proclaman de forma explicita la prornocion de las exportaciones, la polf
tica comercial se ha reducido practicamente a la liberalizacion de las
importaciones; las polfticas de apoyo a las exportaciones han tenido un

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior e Inversion. Viceministerio de Inversion y Privatizacion (2000),11

Diatr-ibuciori Sectorial de la lED

Grafico 1. Distribucion sectorial de la inversion extranjera directa, 1993, 1995 y 1999
{en miles de dolares)
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desempefio deficiente tanto en materia cambiaria, arancelaria, fiscal,
como institucionaL

Luego de quince afios de aplicacion del Programa de Ajuste Estruc
tural en Bolivia, se puede decir que seha perseguido, por un lado, la apertura
unilateral e ilimitada de la econornfa a las importaciones. Por otro lado,
este programa no ha logrado generar un dinamismo ni una diversificacion
en la oferta exportable nacional, frustrandose la apuesta por las exportacio
nes en su esperado trans ito hacia el exito,

En cuanto a la inversion extranjera directa que ha arribado ultima
mente al pais, esta se ha interesado basicamente por solo dos sectores: el de
hidrocarburos y el de servicios. De ello se deduce que a ocho afios del ingre
so masivo de capital extranjero en Bolivia son pocas las perspectivas de que
este tipo de inversiones articule y ayude a desarrollar otros sectores como el
manufacturero, como tampoco puede esperarse que genere empleo masivo
y,mucho menos, que se traduzca en innovaciones tecnologicas y que, final
mente, logre impulsar el crecimiento econornico nacionaL

En el siguiente capitulo se hara una breve evaluacion del desempefio
de las exportaciones de manufacturas nacionales; ello permitira, adernas,
sustentar de manera mas precisa el impacto del 'ajuste' en el sector.
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Los indicadores clasicos son: exportaciones/PlB; exportacioncs + impmtaciones/PlB; exporraciones/
pohlaci6n; deuda exrerna/poblacion; deuda externa/PlB; deuda externa/exportaciones; posicion co
mercia!.
Incluidos los Estados Unidos, Canada y Mexico.

Desdela aplicacion de la Nueva PolfricaEconornica,las exportacio
nes tienen comoobjetivo fundamental propulsarel crecimiento econornico
y,como segundo, transformar la estructura productiva nacional sustentada
en la explotacion de recursosnaturales en otra basadaen la produccion de
bienes manufacturados de mayor valor agregado.

En este sentido es importante conocer cuales han sido los cambios
que sehan producido en el tipo de insercion de la economfaboliviana en el
mercado intemacional a partir de la aplicacion del modelo neoliberal.

La insercion intemacional de una economfa se evalua a partir de
tres elementos centrales: su gradode apertura, las caracterfsticasdel inter
cambio comercial, y las polfticas comerciales aplicadas (elemento que ya
fue tratado en el capftulo precedente).

Acerca del grado de apertura se puede decir que la economfa boli
viana presenta uno moderado si se comparan los indicadores clasicos'
de apertura para el pafs con el resto de los pafsesde la region e inclusive
con Norteamerica'.

En 1997,Bolivia exhibe un grado de apertura moderado del 13,6%
con relacion a susexportaciones y del 37,4% para exportaciones e irnpor
taciones. Eseafio, losmismosindicadorespara lospafsesde America Latina
y el Caribe y Norteamerica alcanzan el 16,1 y 35,6%, y el 10,6 y 24%,

2.1 Inserci6n de la economfa en el mereado internacional y sus rasgos
predominantes

La inserci6n y exportaci6n
de manufacturas

CAPITULO DOS



No se pudieron referir dar", mas recientes dehido a que en el ultimo rnimero Jel Informe sabre Desa
rrolloMurulial del Banco Mundial, las series esradisricas para los ['aises de la tegi,in tan solo se brindan
hasra e! aI'" de 1997.

respectivarnente'. En consecuencia, y durante la vigencia del PAE, la eco
nomfa boliviana puede calificarse de medianamente abierta (Anexo
estadfstico,Cuadro 1).

Cabe observar que el grado de apertura del pais previo a la aplica
ci6n del PAE registra Indices con un promedio que oscila alrededor del
40% respecto de las exportaciones como del comercio total, 10 cual
respondfa basicarnente a la preponderancia de la industria extractiva
de exportaci6n.

Si se examina la relaci6n entre exportaciones y poblaci6n, se obser
va un claro deterioro de este indicador, pues de 188dolares para 1980pasa
a 138dolares en 1997, 10 que denota que las exportaciones no han aumen
tado de manera significative con relaci6n al crecimiento de la poblaci6n.
Con respecto a este perfodo, 10 6ptimo esta representado por un mayor
crecimiento de las exportaciones que de la poblaci6n, como en el caso de
Norteamerica (de 967 a 2.237 dolares).

Mientras mas alta sea la cifra que arroja este indicador per capita,
masalta es la capacidad de endeudamiento de la economfa, 10que, a suvez,
equivale a una mayor capacidad de pago de la deuda extema y reduce, por
ende, la vulnerabilidad del pais frente a este problema. Precisamente con
referencia a algunos indicadores que expresan la fragilidad extema de una
economfa, como los de deuda extema (deuda extema/poblaci6n; deuda
extema/PIB, y deuda externa/exportaciones), se colige que Bolivia tiene
una menor capacidad de pagoque el resto de los pafsesde la regi6n y que la
carga de la deuda continua siendo relativamente mas onerosa para el pafs.

Laobservaci6n de estos indicadores revela que Boliviase ubica en el
grupo de los pafses"altamente endeudados" (criterio del Banco Mundial).
Adernas, el pais siguedestinando parte irnportante de las divisasgeneradas
por susexportaciones al pago de la deuda. De otro lado, el pesado servicio
de esta no ha permitido destinar los recursos necesarios para una reestruc
turaci6n productiva de la economfa nacional, 10 que, en su momento,
hubiera incidido de forma positiva en [a generaci6n de empleo y en la re
ducci6n de la pobreza,

En 10 que concieme a la posici6n comercial de Bolivia (participa
ci6n de sus exportaciones dentro del conjunto de las exportaciones de los
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La extracci6n de minerales e hidrocarburos, si bien ha constituido la
actividad productiva de exportaci6n predominante a 10 largo de la historia
nacional, ha ido abandonando su protagonismo en los ultimos afios. Este es
el caso sobre todo con referencia a los hidrocarburos, los que han cedido
lugar a las exportaciones agroindustriales y agropecuarias, dejando en ulti
mo lugar a las del sector manufacturero, cuyos productos de exporracion
mas representatives son las prendas de vestir y los muebles de madera.

Grupos de productos 1995 1996 1997
Productos agrfcolas 4,0 3,0 6,5
Productos de las industrias extractivas 9,0 2,5 5,0
Manufacturas 9,0 6,0 II,S

Fuente: OMC (1998),8

Tabla 1. Crecimientodelvolumende lasexportacionesmundialesdemercancias
por principales grupos de productos 1995, 1996 y 1997 (en
porcentajes)

pafses de todo el continente americano), el pafs ha ido perdiendo en im
portancia. La participacion del comercio boliviano dentro del total del
comercio de America Latina y el Caribe pasa del 1,02% en 1980 a solo
0,42% en 1997. Ello refleja un lento crecimiento de la produccion y de
las exportaciones nacionales -basadas principal mente en la explotacion
de recursos naturales- frente a un comercio mundial dinamico caracteri
zado por un importante intercambio de productos manufacturados (Anexo
estadistico, Cuadro 1).

Con respecto a la estructura de las exportaciones del pais, se puede
constatar que si bien aquellas tipificadas como no tradicionales han registra
do un incremento gradual y continuo a 10 largo de los ultimos quince afios, las
tradicionales contiruian siendo preponderantes dentro del total de las exporta
ciones, acaparando el51 % todavfa en 1998 (Anexo estadfstico, Cuadro 2).

Las exportaciones bolivianas se componen principal mente de pro
ductos primarios (mas del 50% en 1998), teniendo muy poca incidencia
en ellas la produccion de manufacturas, 10 que implica un serio problema
para nuestro tipo de insercion en la economfa internacional, mas aun si
se considera que el crecimiento de las exportaciones mundiales es liderado
por el sector manufacturero (11,5% en 1997), es decir, por el mas dinarni
co de los sectores (Tabla 1). La cornparacion refleja el caracter asimetrico
de la insercion de la economfa nacional en el mercado externo (Anexo
estadistico, Cuadro 3).
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Si se observa unicamente el crecimiento acumulativo de las expor
taciones durante el perfodo 1995-1998, se advierte que aquellas de aziicar,
castafia y soya crecen, mientras que la exportaci6n de la mayorfa de los
productos tanto tradicionales como no tradicionales disminuye; dentro de
las exportaciones manufactureras s610 se destacan las prendas de vestir con
un crecimiento del 8% (Anexo estadfstico, Cuadro 2).

Para el caso de la minerfa se puede hablar de una transici6n de
la explotaci6n de estafio a otra de oro y zinc, la que va aparejada de
un cambio importante en cuanto a los responsables de la extracci6n:
ahora el papel estelar le corresponde al capital privado nacional y al ex
tranjero y ya no asf al Estado. Con respecto al sector de hidrocarburos
se observa que este ha registrado un comportamiento cfclico tendiente a
la baja. Las expectativas en tome a un mejor desempefio de este sector
se basan en el efecto multiplicador que pueda tener la venta de gas
natural al Brasil. Se trata nuevamente de una apuesta en tome al papel
que puede desempefiar la capitalizaci6n, en este caso de Yacimientos
Petrolfferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ahora en manos de socios capita
listas extranjeros.

EI tipo de sectores y productos centrales de exportaci6n cuestionan
seriamente la sostenibilidad de la econornia y la apuesta de inserci6n del
pafs, dado que los precios de los productos provenientes de la minerfa, de
los hidrocarburos, la agricultura e inclusive del sector forestal, historica
mente no han tenido ni tienen un comportamiento predecible sino mas
bien oscilatorio e inestable, hecho que se agrava aiin mas por desconocerse
el perfil de la demanda de estos productos en el largo plaza. Adernas, las
fluctuaciones que experimentan los precios de ellos ponen en riesgo los
ingresos por concepto de exportaci6n del pals, constituyendose en un fac
tor mas de vulnerabilidad externa.

Las exportaciones bolivianas se componen fundamentalmente de
productos primarios, en segundo lugar de semimanufacturas basadas en re
cursos naturales, (commodities) y, en tercer y ultimo lugar, de producros
manufacturados preeminenternente basados tarnbien en recursos naturales.
Entre las importaciones predominan las manufacturas intensivas en capital
y fabricadas a partir de un mayor grade de utilizacion de tecnologfa: pro
ductos de la industria automotriz y de transporte, productos qufmicos y
rnaquinaria no electrica (Anexo estadistico, Cuadro 3). En consecuencia,
el patron de especializaci6n de la producci6n de exportaci6n nacional resi
de en dos elementos centrales: a), una mayor diversificacion de las
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exportaciones de productos primarios y b), una mayor participacion de
productos manufactureros basados en recursos naturales.

Entre 1985y 1998,lasexportaciones crecieron a una tasa acumulativa
de 4,4%, menor a la registrada en el perfodo 1985-1995 (5,1%). Si se com
para el desempefio interanual para 1997 y 1998, se advierte que las
exportaciones cayeron en un 5,4%, disminucion en la que se manifiestan
los primeros impactos de la crisis intemacional. Empero, en 1985-1998 las
importaciones crecieron a una tasa acumulativa de 8,4%, practicarnente el
doble de las exportaciones, evoluci6n que refleja la politica de apertura
total con respecto a las intemaciones. Por consiguiente, se puede afirmar
que la expansion del comercio exterior boliviano se fundamenta en el ere
cimiento de estas iiltimas (Anexo estadistico, Cuadro 4).

Son predominantes dentro de las importaciones las de productos
industrializados (mas del 90%), destacandose entre ellos los bienes manu
facturados (alrededor del 75%). Dentro de estes son centrales los
provenientes de las industrias nuevas intensivas en trabajo y en capital.
Dentro de lasprimerasdestacan equipospara telecomunicaciones yde trans
mision electrica, maquinaria agrfcola, tractores, bombas de agua y grifos y,
finalmente, muebles y partes de muebles. El segundo grupo comprende ve
hiculos, automotores, motocicletas, aeronaves, recipientes de metal,
sustancias qufmicasy medicamentos, y pegamentos y colas (Anexo estadfs
tico, Cuadro 5).

Entre 1985 y 1998, el saldo comercial fue favorable a Bolivia en un
solo afio (1990), hecho que muestra el caracter predominantemente defici
tario del comercio externo. Estedeficit seha registradotanto en el comercio
exterior del sector publico como del privado. Como producto de las refor
mas estructurales seha registrado un cambio importante en sucornposicion:
en 1981, e183% de 10exportado correspondfa al sector publico, situacion
que se ha revertido drasticarnente, puesto que en 1998 es el sector privado
el que acapara un 90% de las exportaciones. Como se insiruia, estos cam
bios son el resultado de los procesos de privatizacion y capitalizacion, y
reflejan plenamente la polftica de achicamiento del Estado, en especial de
su papel productivo (Anexo estadfstico, Cuadro 6).

Con referencia a las importaciones cabe constatar que estas han co
rrespondido mayormente al sector privado (93% de elias 1981 y 89% en
1998), hecho este que ha lIevado a este sector a presentar constantes defi
cit a 10 largo de los ultimos quince afios (apenas en 1996 registra un saldo
positivo). Esto refleja el bajo perfil de desempefio del sector en cuanto a su
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Se ha podido const atar que las cxportaciones bolivianos dest inadas <l los paises que conforman la
CAN han crecido de manera subsrancial, pasando del 7% en 1990 al22% en 1998 (Anexo esra
dfsrico, Cuadro 8).

pretendido protagonismo en el ambito productivo y 10coloca, ademas, en
la posicion de demandante neto de divisas (Anexo estadfstico,Cuadro 6).

Inicialmente, el sector publico registro un superavit en su comercio
exterior. No obstante, con una tendencia decreciente en los afios siguien
tes, ellos se toman en saidos negativos en 1997 y 1998, circunstancia que
pone en evidencia nuevamente el impacto del proceso de capitalizacion y
que nos lleva a concluir que, pese al papel central que se le asignoal sector
privado, este poco 0 nada ha podido hacer para revertir la condicion
deficitaria de la balanza comercial (a diferencia de este, el sector publico sf
exhibio superavit comerciales en la rnayorfade los iiltimosquince afios).

Los factores que explican el creciente deficit comercial boliviano
son la importante participacion de productos primarios en las exportacio
nes y el deterioro de los terrninos de intercambio. Precisando, entre 1985y
1998se puede observar que si bien se produjo un incremento gradual en el
volumen de las exportaciones (54% para 1998), el aumento del volumen
de las importacionespracticamente se triplico (180% en 1998).Al respecto
de lospreciosde exportacion, estos cayeran en el 25%mientrasque losde las
importaciones aumentaron en e118% (Anexo estadfstico,Cuadra 7).

Si se observa la evolucion del Indice de los precios de intercambio
en las dos ultimas decadas (1990= 100), se advierte un considerable dete
rioro: de un Indice de 250 en 1980 se pasa a uno de 64 en 1998,10que una
vez mas demuestra que el esfuerzo por incrementar las exportaciones es
insuficiente frente a los precios externos altamente inestables que rigen
para la mayor parte de los productos que componen la oferta nacional de
productos de exportacion (Anexo estadistico, Cuadro 7).

Para completar el panorama del comercio exterior cabe hacer un
somero analisisde losprincipales mercadosde las exportaciones bolivianas.
Se observa que muy poco han variado los destinos de la oferta exportable
nacional. Desde antes de la aplicacion del PAE, las exportaciones tuvieron
como destino principal a lospaisesde la Comunidad Andina de Naciones",
y luegoa lospafsesque integran actualmente la Union Europea.Sin embar
go, es tarnbien evidente que la mayor parte del comercio exterior se realiza
con los paises de la region, concretamente con aquellos que componen la
ALADI y losque han suscritoe!Tratado de LibreComercio (TLC). En cam
bio, se han registrado modificaciones con respecto a las importaciones:
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Cf. Pinto y Mayer (1999). 13.

aquellas provenientes de la ALADI han ido decreciendo, dando lugar a la
emergencia del Asia como principal proveedor de importaciones para el
pals; hecho similar ocurrio con los pafses signatarios del TLC y, en particu
lar, con los Estados Unidos (Anexo estadistico, Cuadro 8).

Un aspecto importante de este tema radica en el hecho que el
comercio exterior boliviano se desarrolla mas a nivel bilateral que a traves
de los acuerdos comerciales que tiene el pafs: es considerable el intercambio
con pafses como el Reino Unido, el Peru, Colombia y el Uruguay (por el
lado de las exportaciones), mientras que por el lado de las importaciones
son el Japan, los Estados Unidos, el Brasil y la Argentina los pafses que
concentran cerca del 50% de las compras externas que realiza Bolivia".

Las buenas relaciones comerciales de Bolivia con determinados pal
ses se deben a razones concretas. En el caso del Peru ellas aprovechan un
tradicional mercado ffsicamente proximo y descansan en fuertes lazos his
torico-culturales. Por su lado, las relaciones con Colombia y el Uruguay se
basan en un importante intercambio de productos oleaginosos. En cuanto a
las importaciones, el Japan y los Estados Unidos adquieren preponderancia
por las crecientes compras de vehfculos y equipos de oficina.

A manera de conclusion cabe hacer las siguientes observaciones.
Durante los quince afios que rige el Programa de Ajuste Estructural poco 0

nada se ha modificado la estructura del comercio exterior boliviano, al menos
en cuanto a su insercion asirnetrica: se exportan principal mente productos
primarios basados en recursos naturales y se importan bienes manufactura
dos de consumo como bienes de capital. Los principales mercados destino
de las exportaciones son las economfas de la region.

Como resultado de la polftica de apertura frente a las importaciones,
la expansion y dinamismo del comercio exterior boliviano se basan en el
crecimiento de las importaciones y no asf en el de las exportaciones. Esta
apertura ha generado deficit comerciales crecientes.

EI patron de especializacion de la produccion nacional descansa en
productos primarios provenientes de la agricultura, la minerfa, y en otros
del subsuelo (hidrocarburos), asf como, en escasa medida, en productos
manufacturados basados tarnbien en recursos naturales. En consecuencia,
la competitividad de la economfa nacional descansa en ventajas espureas
que no garantizan una insercion estable y menos aun sostenible de los
productos nacionales en el mercado externo.
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Una de las razones que condujeron al abandono del modelo econo
mico vigente hasta antes de 1985, fue el escaso desarrollo de la industria
manufacturera, provocado, entre otras, por la polftica de sustitucion de
importaciones, ya sea a traves de un sistema de aranceles diferenciados,
subvenciones desmedidas y costosas, un tipo de cambio fijo y, adernas, por
empresas productivas estatales deficitarias y la preeminencia de un sector
industrial altamente vinculado al mercado interno. Todos estos factores
habrfan conducido a la conforrnacion de una industria nacional debil,
ineficiente y desarticulada.

Es precisamente a partir de ese diagnostico, que el PAE pretende
generar un nuevo entorno economico en el cualla politica econornica y
el propio desempefio del sector empresarial apunten allogro de una 'efi
ciencia productiva' en un marco de apertura externa y liberalizacion de
las importaciones.

Dicha eficiencia pretende obtenerse mediante la reduceion de los
costos de produce ion (en particular de los costos laborales), el mejorarnien
to de lacalidad de losproductos, la introduce ion yasimilacion de tecnologfa,
etc. Asimismo, el PAE plantea que la produceion nacional se vincule de
forma decisiva al mercado externo y se desarrolle en torno a el.

El reto lanzado por el PAE consistio en un reajuste del aparato pro
ductivo nacional y en la generacion de ventajas comparativas dinarnicas

2.2 Evoluci6n y caracteristicas de las exportacionesmanufactureras

El patron de insercion de la economfa boliviana en el mercado
internacional se apoya precariamente en productos primarios, mientras
que el comercio mundial se mueve principalmente en torno a productos
manufacturados, hecho que se constituye en un factor que determina
la vulnerabilidad externa nacional y que con quince afios de 'ajuste'
no ha sido superada.

El grado de apertura de la economfa boliviana y la vulnerabilidad ex
terna que la caracteriza, reflejan la ausencia de una politica comercial activa
y,asimismo,evidencian la carencia de una politica de apertura selectiva y de
una estrategia que responda a las necesidades reales del sector exportador.

La apertura y creciente participacion del pafs en distintos acuerdos
regionales de integracion comercial no han logrado imprimir dinamismo a
las exportaciones nacionales ni a la base productiva del pais.
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Desde la perspectiva del PAE, ellibre funcionamiento de los merca
dos emite las sefiales correspondientes para que se produzca una asignaci6n
eficiente de recursos hacia aquellas ramas y productos de importante de
manda nacional y externa, hecho que permitirfa una mayor productividad
y competitividad de las unidades empresariales productivas. En ese sentido,
la apuesta radica en la ampliaci6n y diversificacion de las exportaciones
manufactureras como pivote de enlace con el mercado externo.

Si la apuesta por las exportaciones se centra en el sector manufactu
rero, es importante observar cual ha sido el desernperio de este sector durante
la vigencia del 'ajuste'. Si se considera el aporte del sector al Producto In
terno Bruto (a precios de 1990), este oscila alrcdcdor del 17% en cl pcrfodo
1985-1999, dos puntos porcentuales por debajo al registrado para 1980. En
otras palabras, en dos dccadas el aporte del sector se mantiene casi inalterado
yes insuficiente como para generar una reestrucruracion del apararo indus
trial nacional, como ilustra la Tabla 3.

Fuente: Informacion proporcionada por e] lnstituro Nacional de Esmdtsuca ONE) en medio mugnenco
Elaboracion propia

Clase y trarno
de empleo 1995 1996 1997

Estableci- Personal Estableci- Personal Estableci- Personal
rnientos ocupado mientos ocupado mientos ocupado

5-14 1.261 8.516 1.278 8.878 1.289 8.290
15-49 359 8.466 347 8.066 351 8.464
50 y mas 212 31.430 229 34244 237 35.559
Total industria 1.832 48.412 1.854 51.188 1.877 52.313

Tabla 2. Bolivia: Industria manufacturera, numero de establecimientos y
personal ocupado segun clase y tramo de empleo 1995, 1996, 1997

para sectores como el manufacturero; en suma, se pretendfa iniciar un Pro
ceso de reestructuraci6n del aparato productivo. No obstante, las politicas
disefiadas para este sector plantearon el manejo de instrumentos globales y
neutrales para apoyar una industria heterogenea, aspecto este que no res
ponde de manera adecuada a la reestructuraci6n propuesta.

Para una clara demostraci6n de la diversidad que caracteriza a la
estructura del sector manufacturero basta con observar el numero de esta
blecimientos y el personal ocupado que 10 componen, 10 que se ilustra
en la Tabla 2.
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La ulrim» marriz de insumo-producro elaborada por ellNE corresponde a este afio.
La T,11l1d'otras indusrrias' comprende los siguientes grllpos de productos: 'textiles, prendas de vestir y
producros de cuero': 'madera y producros de madera': 'papel y producros de papel', 'suhstancias y
producros quimicos': 'producros de refinacion del perroleo': 'producros de minernles no rner.ilicos':
'rr()~lllct()s hSsicl)S de merales: 'producros mcr.ilicos, maquinaria y equipos', y 'producros manufacru
rados diversos'.

Ahora bien, una primera observaci6n de los datos que arroja la ma
triz de insurno-producto (MIP) para los afios 1988, 1990, 1995 y 19976,
permite sefialar que en poco 0 nada ha cambiado el aporte de (todos) los
sectores a la oferta total del pafs. En el caso especifico de la industria manu
facturera, esta representa, en todos los afios citados y con respecto a la oferta
total, el 70% de la producci6n a precios de mercado. Tal porcentaje respon
de basicamenre ai desempefio del subsector 'industrias alimenticias, bebidas
y tabaco', que corre con e190% de la producci6n del sector (Anexo estadis
tico, Cuadros 9 al 12).

El sector manufacturero genera e135% de la producci6n total nacio
nal a precios de mercado, y es responsable de un 85% de la importaci6n
total. Por tanto, el sector es mas dinamico como importador que como pro
ductor. Resulta particularmente interesante analizar la estructura de la
industria manufacturera, es decir, las ramas que la componen, por
ejemplo las denominadas 'otras industrias", que fabrican los productos con
mayor valor agregado, cuya participaci6n en la producci6n total es escasa:
ella oscila alrededor del 18% (en promedio en los afios considerados),

Fuente: lnforruacion proporcionada por el instituto Nacional de Esradfstica ONE) en medic magnetico.
Elaboracion propia

Notas: (p): cifras preliminares; (*): derechos sabre importacion. lmpuesto al Valor Agregado no deducible,
lrnpuesro a las Transacciones

1980 1985 1990 1995 1999 (p)
Agricultura, silvicultura, caza y pesca 13,8 16,2 15,4 14,9 14,1
Extracci6n de minas y canteras 13,0 10,7 10,2 10,2 9,1
lndustrias manufactureras 19,4 16,2 17,0 17,1 16,6
Electricidad, gas y agua 1,1 1,4 1,6 2,1 2,1
Construcci6n y obras publicas 3,7 3,2 3,1 3,4 3,8
Comercio y servicios 44,9 46,6 44,5 43,8 46,0
Total a valores basicos 95,9 94,3 91,8 91,5 91,7
Der. s/M., IVA n.d., IT (*) y

4,1 5,7 8,3 8,6 8,3
otros impuestos indirectos
Total a precios de mercado 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabla 3. Bolivia: Producto Interno Bruto por actividad econ6mica 1980, 1985,
1990, 1995 y 1999 (estructura porcentual)
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No debe olvidarse que, para el caso del grupo 'textiles, prendas de vestir y productos de cuero', se
cuenta con abundante materia prima y con mano de obra abundante, harata y calificada.

mientras que con respecto a las importaciones representa el90% (en 1997).
La rama 'industrias alimenticias, bebidas y tabaco' representa alrededor del
17% en terrninos de producci6n, mientras que como importaci6n se ubica
alrededor del 6%. Luego, puede afirmarse que el patr6n de especializaci6n
manufacturero descansa en productos basados principalmente en recursos
naturales 0 en un alto componente de dichos recursos,y apenas en productos
con un mayorgradode elaboraci6n (Anexo estadistico,Cuadros 9 alI2).

El grupo de productos manufacturados mas importados es el de 'pro
ductos metalicos, maquinaria yequipos' (alrededor del 40%), seguidode las
'sustancias y productos quimicos' (alrededor del 15%) y, finalmente, del
grupo denominado 'textiles, prendas de vestir y productos de cuero' (alre
dedor del 10%). En Bolivia, la carencia que existe con respecto al primer
grupode productoses evidente: el paisno poseeuna industriametalmecanica
desarrollada y mucho menos de punta; 10mismo ocurre con los productos
qufrnicos. Sin embargo, resulta preocupante el caso de los textiles (produc
ci6n yconfecci6n), puesto que con relaci6n a estosproductos Boliviacuenta
con ventajas comparativas interesantes", Adernas, ellos constituyen un ele
mento central de la oferta nacional de productos manufacturados de
exportaci6n (Anexo estadistico, Cuadros 9 al12).

Con respecto a las exportaciones se puede constatar que las manu
factureras registraron una evoluci6n favorable, puesto que de un 24% de
las exportaciones totales en 1988 han llegado a representar el 43% en
1997. La rama mas dinarnica es la de 'industrias alimenticias, bebidas y
tabaco', puesto que su participaci6n ha ido creciendo gradualmente desde
e15% (1988) hasta e120% (1997), mientras que las 'otras industrias' han
crecido en diez puntos porcentuales hasta 1995, para luego decrecer leve
mente en 1997 (23%).

Al interior de la rama 'industrias alimenticias, bebidas y tabaco' los
grupos de productos mas dinamicos son: 'carnes frescasy elaboradas' (5%),
'molinerfa ypanaderfa' (4%), 'productos alimenticios diversos' (3%). Otros
grupos de productos que adquieren cierta relevancia, aunque de caracter
fluctuante, son el de 'azucar y confiterfa' y 'bebidas', que oscilan entre ell
y 4% durante los afios de referencia. En la rama 'otras industrias' destacan
los 'productos basicos de metales', 'madera y productos de madera', 'texti
les, prendas de vestir y productos de cuero' y, finalmente, los 'productos

33LA INSERCION Y EXPORTACION DE MANUFACTURAS



manufacturados diversos'; el resto de los productos se comportan de forma
oscilante (Anexo estadfstico, Cuadros 9 aI12).

Con referencia al peso de las exportaciones respecto de la demanda
total se observa que la rama 'extracci6n de minas y canteras' continua sien
do la mas importante pese a su participaci6n decreciente. La rama
'agricultura, silvicultura, caza y pesca' ha tenido un desempefio positivo
creciente, mejor inc1uso que el desempefio del sector manufacturero, al
canzando el 20% en 1997, mientras que la participaci6n de la industria
manufacturera, si bien es de caracter creciente en los afios observados, llega
a representar tan s610ell0% en 1997 (Anexo estadfstico, Cuadros 9 aI12).

Estos datos demuestran un escaso dinamismo de las exportaciones
de productos manufacturados nacionales, manteniendose el perfil del pais
de exportador de productos primarios. De otro lado, yen consideraci6n del
comportamiento del consumo final e intermedio del sector, se conc1uye
que mas del 40% del consumo final explica la oferta manufacturera, mien
tras que alrededor del 35% de ella se explica por el consumo intermedio.
Si se considera que este ultimo es de vital importancia en la medida en
que es este porcentaje el que se destina a la reproducci6n del sector rna
nufacturero como tal, la invariabilidad de este porcentaje a 10 largo del
perfodo analizado demuestra que muy poco esfuerzo se ha destinado a la
potenciaci6n del sector.

Como se deda, el saldo comercial ha sido negativo a 10largo de los
afios considerados. Pero tambien resulta preocupante el caracter creciente
del deficit, particularmente el que afecta a la rama 'otras industrias', hecho
que demuestra, par un lado, la modesta magnitud de las exportaciones con
mayor valor agregado y, por otro, el impacto negativo que ha tenido la
liberalizaci6n de las importaciones en el sector (Anexo estadistico, Cua
dros 9-A aI12-A).

En 1988, las ramas 'industrias alimenticias, bebidas y tabaco' y'otras
industrias' acusaban deficit. En los afios siguientes, la primera registr6 con
tinuos superavit. Los grupos de productos que permitieron esta posicion
fueron 'azucar y confiterfa', 'carnes frescas y elabaradas', y 'productos ali
menticios diversos'. Para el caso del grupo 'otras industrias', los unicos grupos
de productos que registraron superavit desde 1988 en adelante fueron: 'ma
dera y productos de madera', 'productos basicos de metales', y 'productos
manufacturados diversos'.

La evolucion del saldo comercial refleja que la estructura de la pro
duccion manufacturera descansa en pocos productos y que estos tienen un
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importante componente de recursos naturales. Adernas, resulta tan preca
rio el superavit comercial de la rama 'industrias alimenticias, bebidas y
tabaco', que no permite revertir el deficit del sector manufacturero.

Si bien es evidente la importante generacion de valor agregado del
sector manufacturero con relacion a otros sectores productivos, este ha ido
decreciendo de niveles cercanos a125% en 1988 a117% en 1997. Adernas,
el nivel de generacion del valor agregado descansa en pocos grupos de pro
ductos: 'carnes frescas y elaboradas', 'productos de molineria y panaderfa',
'textiles, prendas de vestir y productos de cuero', y 'productos de refinacion
del petroleo' (Anexo estadistico, Cuadros 13 aI16).

Se puede concluir que dentro de la industria manufacturera se regis
tra una mayor expansion y dinamismo en los productos menos propensos a
generar valor agregado (es el caso de los productos alimenticios) y cuya fabri
cae ion se basa en recursos naturales, todo ello en desmedro de otros productos
con mayor capacidad de transformacion y de generacion de valor.

Finalmente, si se observa el comportamiento de los salarios, las ga
nancias y los impuestos respecto del valor agregado generado, se constata
que los salarios en el sector representan el 30% de aquel, mientras las ga
nancias empresariales estan proximas al 70%; el aporte impositivo se reduce
a cifras Infimas: no llega ni al 1%. Por tanto, estamos frente a una marcada
evidencia: costos laborales bajos, elemento espiireo en el que descansa la
competitividad del sector.

En 10 que toea a la estructura de la poblacion ocupada por el sector
manufacturero, se puede observar que si bien la generacion de ernpleo en el
sector ha ido en aumento, este todavfa es poco significativo (alrededor del
20%) como para hablar de un importante impacto en terrninos del empleo
generado. Al contrario, las ramas que han mostrado un comportamiento
mucho mas dinamico al respecto han sido, en 1997, las de comercio y servi
cios con el30 y 25%, respectivamente. Asimismo, la tasa media de crecimiento
anual del sector manufacturero ha ido disminuyendo: en el periodo 1995-
1997 esta alcanza solo eI4,7% (Anexo estadistico, Cuadro 17).

Si bien se ha podido establecer cual es el estado real del sector ma
nufacturero a partir los elementos que componen la matriz insurno-producto,
cobran aun mas fuerza las condusiones sobre el debil desernperio del sector
si se consideran los datos del sector exportador arrojados por la CUC!. De
acuerdo a ellos, son los productos primarios los que lideran las exportacio
nes con e140% del total. Pese a la importante participacion de los productos
industrializados (50%) en las exportaciones toralcs, una dcsagrcgacion de
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Resulta tambien ilustrativo reparar en el tipo de productos que com
ponen estos dos grandes grupos. En el caso de las semimanufacturas
predominan aquellas basadas en recursos agrfcolase intensivas en trabajo y
las basadas en recursos mineros. En el caso de las manufacturas sobresalen
losproductos provenientes de las industrias tradicionales y de las industrias
nuevas intensivas en trabajo. Todo esto confirma que Bolivia continua
manteniendo su perfil de pals exportador de productos primarios en el mar
co de una competitividad espurea.

CUC! (tercera revisi6n} Valor 1995 % Valor 1999 %
A. Productos primarios 536.164.703 47,1 390.692.681 37,4
1. Productos agrfcolas 197A98.551 17,3 126A22.039 12,1
2. Productos mineros 186.102.618 16,3 226.880.031 21,7
3. Productos energeticos 152.563.534 13,4 37.390.611 3,6
B. Productos industrializados 468.648.635 41,1 561.014645 53,7
1. Semimanufacturas 339.802.611 29,8 426.137.049 40,8
1.1. Basadas en recursos agrfcolas e

intensivas en trabajo 122.085.678 10,7 285.612.707 27,3
1.2. Basadas en recursos agrfcolas e

intensivas en capital 20.696.145 1,8 16A77.751 1,6
1.3. Basadas en recursos mineros 197.020.788 17,3 86.312.644 8,3
lA. Basadas en recursos energeticos 0 0,0 37.733.947 3,6
2. Bienes manufacturados 128.846.024 11,3 134.877.596 12,9
2.1. Industrias tradicionales 123.619.926 10,9 108.662.542 10,4
2.2. lndustrias de insumos basicos 317.906 0,0 1.888.620 0,2
2.3. Industrias nuevas intensivas

en trabajo 4.067226 0,4 23.007.326 2,2
2A Industrias nuevas intensivas

en capital 840.966 0,1 1.319.108 0,1
C. Otras 134233583 11,8 93.036.533 8,9
Total 1.139.046.921 100,0 1.044.743.859 100,0

Fuente: Informacion proporcionada por el lnstiruro Nacional de Esradfstica ONE) en medic magnerico.
Elaboracion propia

Tabla 4. Exportaciones segun la CUCI, 1995 y 1999 (en dolaresy porcentajes)

ella demuestra un significative peso de los productos semimanufacturados
(alrededor del 30%), mientras que los productos manufacturados apenas
llegan al13%, como se demuestra en la Tabla 4.
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En el marco de un activo proceso de globalizaci6n y la aplicaci6n de
politicas ortodoxas de estabilizaci6n en el pais, el sector exportador manu
facturero nacional ha incrementado significativamente el volumen de sus
exportaciones. Sin embargo, la persistente fragilidaddel patr6n de exporta
ci6n, basado en la disponibilidad de recursos naturales y materias primas
derivadas yde mana de obra barata -ventajas no sostenibles en el tiempo ni
proclives a ser ampliadas continuamente- pone en entredicho la estabili
dad de las exportaciones en ellargo plazo. El "exito" que ha experimentado
nuestro pafs al incrementar sus exportaciones manufactureras en montas y
en porcentajes importantes con relaci6n al resto de las exportaciones, no
ha generado el crecimiento esperado en otros sectores de la economfa, por
10mismo, tampoco ha sido determinante en la consolidaci6n de una esta
bilidad basada no s610en el aumento de la productividad, sino tambien en
la creaci6n de ventajas competitivas perdurables. Debido a ello, las expor
taciones manufactureras, como el resto de la economfa, siguen siendo muy
vulnerables a los vaivenes de la economfa mundial y,principalmente, a los
efectos de las crisis financieras {shocks externos ) internacionales.

Entre las causas principales de esta situaci6n estan los reducidos
eslabonamientos entre el sector exportador y el resto de la economfa. La
demanda de bienes y serviciosnacionales no se ha incrementado en la rnis
rna proporci6n que las exportaciones, ni tampoco se ha producido una
transmisi6n de conocimiento y tecnologfa a sectores potencial mente
exportadores; la innovaci6n tecnol6gica en el sector y la capacitaci6n de la
fuerzade trabajo y los empleados administrativos, contiruian siendo debiles
como para enfrentar una competencia en el exterior que crece cuantitativa

3.1 Inserci6n internacional y estabilidad de las exportaciones

La estabilidad de las exportaciones
de productos manufacturados

CAPITULO TRES



CEPAL (1996).3

y cualitativamente y que se caracteriza por un mayor dinamismo en compa
raci6n al de las empresas manufactureras nacionales.

Con respecto a esta situaci6n que distingue en mayor 0 menor grado
a todos los pafses de Latinoamerica, la CEPAL advierte: "Los pafses de
America Latina y el Caribe se yen ahora en la necesidad de hacer sostenibles
estos avances, algunos todavfa incipientes y parciales; de sortear las dificul
tades propias de abrirse paso en mercados intemacionales intensamente
competitivos y cambiantes, y de superar los considerables rezagos sociales
acumulados. Su posibilidad de cumplir con todas estas tareas dependera de
manera decisiva de una mejora en el desaffo de las politicas econ6micas y
una mejor inserci6n en la economfa mundial'".

La inserci6n del sector manufacturero boliviano en los mercados
intemacionales no se reduce a la inserci6n comercial propiamente dicha,
sino que implica tarnbien su incorporaci6n paulatina a los distintos proce
sos de integraci6n regionales (Area de Libre Comercio de las Americas:
ALCA) y subregionales (CAN y Mercosur), los que incluyen una dimen
si6n financiera, fundamentalmente la referida a los flujos de capitales
resultantes de la inversi6n product iva (inversi6n extranjera directa prove
niente de los pafses desarrollados e inversiones directas de pafses en vfas de
desarrollo en economfas subdesarrolladas); ella implica, adernas, transferen
cias de tecnologfa y know-how, principal mente de las que tienen un impacto
positivo en la calidad y el nivel de capacitaci6n de la fuerza de trabajo.

Cuando se habla de la inserci6n de productos en la economfa mun
dial, tambien deben tomarse en cuenta los elementos que determinan la
competitividad de cada producto especffico: las materias primas que 10 com
ponen, su precio, calidad y disefio, sus canales de distribuci6n, su valor
agregado, etc. Por tanto, considerando que los productos son la sfntesis
tangible de todos los factores que definen su cornpetitividad, se deben ana
lizar tarnbien las empresas que los producen, mas concretamente susprocesos
productivos, el perfil de la fuerza de trabajo que participa en ellos, la tecno
logfa empleada en la producci6n, las formas de organizaci6n del trabajo, la
capacidad de gesti6n y la cultura empresarial que rige en cada industria, su
articulacion (a traves de redes por ejemplo), y su estrategia de exportacion,
entre orros, Tarnbien deben analizarse las politicas publicas concemientes
al sector exportador y las instituciones encargadas de aplicarlas. Aun mas:
a partir de la amplitud de un enfoque sisternico deberfan analizarse las

38 LA INSEHCION DE PHOUUCTOS MANUEAcrUHADOS BOLIVIANOS EN PI. MERCADO MUNDIAL



repercusiones de las crisis internacionales en la estabilidad macroeconornica
y en el comportamiento de las exportaciones sin obviar, por supuesto, la
dimension humana: el 'patron de organizacion' de la sociedad, la articula
cion de los actores y su vision (compartida 0 no) del mercado externo, las
particularidades culturales, los patrones de consumo, etc.

Por muy debil que sea la integracion de nuestro pais en la econo
mia intemacional, Bolivia esta inmersa en un sistema de gran complejidad
cuyo anal isis no es objeto del presente estudio; mas bien, nuestra preten
sion se limita al anal isis de los datos proporcionados por los empresarios
exportadores y de la evaluaci6n que ellos hacen de los productos, las em
presas, los mercados y clientes que tienen, de las politicas que incumben
al sector exportador, y de la incidencia que pueden tener sobre la estabi
lidad de sus exportaciones.

Para el efecto se han determinado los nuevos productos manufac
tureros que cumplen ciertos requisitos de estabilidad y exito con relaci6n
a su inserci6n en el mercado internacional, identificandose las empresas
que los producen, en que voliimenes y valores (el perfodo de referencia
escogido es 1995-1998).

La condici6n de estabilidad, en este caso, esta definida por dos
elementos referidos al ex ito y uno a la estabilidad propiamente tal: que
las exportaciones por empresa de un producto sean mayores (en valor) a
la media de las exportaciones totales manufactureras; que dichas
exportaciones acusen una tasa de crecimiento positiva aunque decreciente
y,por ultimo, que las empresas identificadas hayan efectuado exportaciones
en todos los afios del perfodo considerado, esto es, de 1995 a 1998, ultimo
afio este en el que ya se habra reducido la venta de algunos productos en
el exterior, como evidencian los datos de la encuesta. Por productos
inestables entendemos aquellos que, aunque registran exportaciones
mayores a la media de las exportaciones totales, revelan una tasa de
crecimiento negativa en alguno de los afios del perfodo considerado. Las
causas de este ultimo tipo de situacion son explicadas mas adelante por
los propios empresarios.

Sin embargo, estas condiciones apriori de estabilidad 0 inestabilidad
no descubren en detalle los elementos que las sustentan, como pueden ser
la capacidad de gesti6n de una empresa, la disponibilidad de materias pri
mas e insumos, 0 el impacto de los incentivos tributarios en las exportaciones,
entre otros. La estabilidad de las exportaciones, en general, se corresponde
con el grado de eficiencia y eficacia alcanzado en los distintos niveles de la
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Los cua.lros Ygd.ficllS presenrados se apovan en los datos de la encuesra y la referencia 'frecuencia'
correspon.ie ,11 numero de empresas que respondio atmnar ivamenre. Fuente: Encuesra :.;obre[aaoies
de c.\(uhilicLuJc inc.\ll,hilicLuJen Iu in.\crci()n cxrcrna del ,eWIT em(Jre,arial exp(madm (efecrua.la para esre
esrudio p," el CEDLA en eI ann 2000). Cf, tamhien I.hihli,)grafia.

EI total de los productos que cumplen con las requisitos planteados
antes de la selecci6n de la muestra es de 126. De estes 48 son inestables, 10
que implica que el ruirnero de productos manufacturados que estan en con
diciones de competir con exito creciente y estable en el mercado
internacional es de s61078.

En el presente estudio han sido considerados 33 productos manufac
turados, 14 y 19 de los cuales se exportan en condiciones de estabilidad e
inestabilidad, respectivamente (en la Tabla 5 se detallan los productos y la
metodologfa de scleccion).

LaTabla 6 detalla los productos estables e inestables seleccionados,
las ramas a las que pertenecen y el tarnafio de las empresas que los produ
cen. Estos datos hay que tenerlos presentes a 10largo del analisis, puesto
que la mayorfa de las empresas fabrica una gama de productos mas amplia
que la seleccionada, hemos visto por conveniente centrar el analisis en la
actividad y el tarnafio de las empresas, sin dejar de lado el analisis del tipo
de producto segun los factores que determinan su grado de estabilidad, del
componente de materias primas importadas utilizado en su fabricaci6n, de
las tecnicas de mercadeo que utilizadaspara colocarlos en el mercado exter
no y, par ultimo, de los elementos que se consideran indispensables para su
inserci6n estable.

3.2 Resultados del trabajo de campo
3.2.1 Losproductosy las empresasde la muestra!

actividad exportadora. No obstante, la heterogeneidad de las empresas
exportadoras manufactureras y su articulaci6n diferenciada con las otras
partes que integran el "sistema exportador manufacturero", permiten ade
lantar la hipotesis que la mayorfade las empresas tomadas en cuenta para la
encuesta estan sometidas a condiciones de estabilidad fragilesdebido a in
suficienciasparticulares en suactividad exportadora. Dichos elementos han
sido evaluados por los propios empresarios y se presentan de manera
sistematizada en los apartados siguientes.
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Tanto para la
subrnuestra 2 y 3 se
tomo el 50% de los 58
producros exitosos
(primer criterio) y
estables y de los 48
productos exirosos pero
inestables

7. Seleccion de la muestra:
Submuestra 1: productos exitosos y estables =·20
Submuestra 2: productos exitosos (primer criterio) y
estables = 29
Subrnuestra 3: productos exitosos pero inestables = 24
Muestra total = 73 productos

6. Resultados:
a) Total productos exitosos (solo un criterio) y estables = 58

Total producros exitosos (ambos criterios) y esrables = 20
b) Total producros exitosos pero inestables = 48

5. Determinacion de las condiciones de estabilidad:
Para el perfodo 1995-1998. Free. (X) ;" 3 = producto estable

Me (X) > 1 = exitoso
Me (X) = 1 = indefinido
Me (X) < 1 = no exitoso
Se identifican los
productos exitosos para
ambos criterios

4. Determinacion de condiciones de exito:
Primer crirer io:

a) Calculo de la mediana para el valor total exportado (1995-
1998)

b) Se divide el valor total export ado entre la mediana
obtenida [Me (X)j
Segundo criterio:

a) Calculo de la tasa de crecimiento interanual 1995-1998
b) ldentificacion de los productos con tasa de crecimiento

positivas (no irnporta decrecientes) para los dos ultirnos
perfodos

3. Seleccion de productos manufacturados nuevos netos:
Productos agrfcolas viejos y nuevos - productos
manufacturados viejos - productos manufacturados sUS$
10.000 = productos manufacturados nuevos netos

Alternativa 2 Free. (X)
= frecuencia de
exportaci6n

2. Seleccionde productos de exportacion no tradicionales
viejos y nuevos:

a) Productos viejos: Si en el periodo: 1990-1994. Free. (X) ;"
2 Productos nuevos: Si en el perfodo: 1990-1994.0 s Free.
(X) sly si el perfodo 1995-1998. Free. (X) ;" 1

b) Se clasifican los productos por: productos agrfcolas y
productos manufacturados

1.634 productos de
exportaci6n no
tradicionales

1. Seleccion de productos de exportacion no tradicionales:
Productos de exportaci6n tot ales - productos de
exportaci6n tradicionales - efectos personales = productos
de exportaci6n no tradicionales

Observaciones

Tabla 5. Metodologiade seleccion de los productos de la muestra

Metodologfa

41LA ESTABlLlDAD DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS MANUFACrURADOS



Fuente: Except» para el incise 8: Anexo metoJoi6gico del presente rrabajo. Para el incise 8: C-PROBOL y
CANEB (1999); C·PROBOL y Minister!o de Cornercio Exterior e Inversion (2000)

Nota: CANES: Cimara Nacional de Exportadores de Bolivia; CADEX: Camara de Exportadores de Santa
Cruz:CADEXCO: Camara de Exportadores de Cochabamha

11. Anali sis crltico de los resultados arrojados de las
entrevistas

10. Resultados de las entrevistas:
a) Elaboracion dellistado de codificacion para lasentrevistas
b) Vaciado de la informacion en una base de datos
c) Obtenc ion de cuadros de frecuencia sobre los resultados

Para las entrevistas se
coordin6 con CANEB.
CADEX y CADEXCO.
Se lograron entrevistar
en: La Paz: 15 ernpresas
productoras encuestadas,
4 ernpresas
comercializadoras
encuestadas Santa Cruz:
8 empresas encuestadas
Cochabamba: 6
ernpresas encuestadas

10. Identificaci6n de empresas a ser entrevistadas:
La Paz: 20 empresas productoras, 5 empresas

comercializadoras
Santa Cruz: 9 empresasproductoras
Cochabamba: 8 empresas productoras

9. Elaboraci6n de los formularios de entrevistas:
a) Formulario de entrevista para ernpresas productoras (43

preguntas)
b) Formulario de entrevista para empresas comercializadoras

(22 preguntas)

8. Identificaci6n de las empresas exportadoras:
a) Se debe incluir a empresasexportadoras grandes,medianas

y pequeftas
b) Se debe diferenciar entre empresas productoras y

comercializadoras
c) Se trabaj6 con empresas exportadoras pertenecientes al

eje (La Paz. Santa Cruz y Cochabamba)
d) Selecci6n aleatoria de las empresas identificadas

considerando: tipos 0 formas de produccion, tipo de
empresa y diversificacion de su producci6n.

Observaciones

Tabla 5. Metodologiade selecci6n de los productos de la muestra (Continuaci6n)

Metodologfa
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La Tabla 6 y su sfntesis en la Tabla 7, indican que los productos
de la muestra son elaborados por empresas de distintas ramas y tarnafios,
en una desproporci6n evidente. Predominan las empresas grandes, ya
que exportan 14 (42%) de los 33 productos en cuesti6n; otros 10 pro
ductos (30,3%) son exportados por empresas medianas; 7 (21%) por
empresas pequefias, y s610dos productos por microempresas. De las ex
portaciones de productos estables, poco mas de la mitad corresponden a
empresas grandes (8), cinco a medianas y s610 una pequefia empresa
exporta un producto estable.

Lasexportaciones de productos estables provienen principalmente
de empresas dedicadas a la confecci6n de textiles (7 productos). De
estos productos, 5 representan exportaciones de camisas y blusas de
algod6n y corresponden a 4 empresas grandes y una mediana. Tres
productos corresponden a la rama 'maderas y productos de madera'. A
diferencia de las exportaciones inestables de productos de madera (3
productos), las exportaciones estables de muebles y artfculos de madera
para la construcci6n, tableros de madera y madera contrachapada,
hacen presumir que los productos de madera con mayor valor agregado
se pueden exportar de manera mas estable. Tarnhien se exportan
productos manufacturados (2): acido b6rico y tapas de plastico. Por
ultimo, s610 una empresa por rama de actividad exporta productos
artesanales de forma estable (sacos de lana 0 pelo fino) y textiles (bolsas
y talegas para envasado).

Destaca el hecho de que las exportaciones estables de confeccio
nes textiles como camisas, blusas, abrigos, etc., son realizadasen sumayorfa
por empresas grandes. Estas ernpresas, junto con las medianas, exportan
casi la totalidad de los productos estables (menos uno) y 11 (58%) de los
19 productos inestables. Lo que en otros paises esta dejando de ser paula
tinamente un factor de inestabilidad en las exportaciones - el reducido
tarnafio de muchas empresas- sigue constituyendo un problema en Boli
via, segun los resultados que arroj6 la encuesta. EI mayor tarnafio de las
empresas, sobre todo de aquellas dedicadas a la confecci6n de textiles y
productos artesanales, especfficamente camisas y tejidos de pun to, podrfa
ser determinante para la generaci6n de ventajas comparativas basadas en
el aumento de la productividad y las economfas de escala, a medida que se
acercan a un 6ptimo tarnafio competitivo.
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Madera y productos Mediana
de madera
Madera y productos Mediana
de madera
Otros productos Grande
manufacturados
Otros productos Mediana
manufacturados
Productos Pequena
Artesanales
Textiles Grande

Confecci6n Grande

Cueros y productos Grande
de cuero
Cueros y productos Pequena
de cuero

Cueros y productos Pequena
de cuero

(Continua)

Prendas de vestir de cuero natural 0 cuero
regenerado

Prendas de vestir de cuero natural 0 cuero
regenerado

Los dernas guantes, mitones ymanop las de cuero
natural 0 regenerado

Camisones y pijarnas de algodon, para hombres
o ninos

Productos inestables
Bolsas (sacos) y talegas, para envasar, de algodon

Sacos (chaqueras) de lana 0 pelo fino, de punto,
para hombres 0 nifios, (excepto de bario)

Tapones. tapas, capsulas y dermis dispositivos de
cierre, de plastico

Acido borico

Muebles de madera del tipo de los utilizados en
dormitorios

Muebles de madera del tipo de los utilizados en
cocinas

Confecci6n Grande
Confecci6n Grande
Confecci6n Mediana

Confecci6n Grande

Confecci6n Grande

Confecci6n Mediana

Maderas y productos Grande
de madera

Las dernas hojas p/chapado y contrachapado y
dernas maderas aserradas longitudinalmente,
cortadas 0 desenrrolladas, inclusive cepilladas,
lijadas 0 unidas por entalladuras multiples, de
espesor inferior 0 igual a 6 mm

Los dernas "Tshirts" y carnisetas de las dernas
materias textiles, de punto

Carnisas, blusas y blusas camiseras de algod6n
para mujeres 0 nifias

Carnisas, blusas y blusas camiseras de algodon
para mujeres 0 nifias

Camisas de las demas materias textiles, de punto,
para hombres 0 nifios

Camisas de algod6n para hombres 0 nifios
Camisas de algodon para hombres 0 nifios

GrandeConfecci6nAbrigos, impermeables, chaquetones, capas y
artfculos similares de fibras sin tet icas 0

artificiales, para hombres 0 nifios, excepto los
artfculos de la partida 62.03 de la CUCl

Tamano"Rama
Productos estables

Tabla 6. Productos, rama y tamafio de empresa
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Fuente: CEDLA (2000)
Nota: (*) El taruafio de las ernpresas ha sido deterrninado con base en el numero de trabajaciores: l-5 ::

rnicroempresa, 6-30:: ernpresa pequefia; 31,100 = ernpresa mediana: 100 y mas == ernpresa grande;
reconocemos 13 insuficiencia del criteria unlizado para esta determinacion y (()tn<l1110S con cautela los
Tangos propuesros. Sin embargo, creemos que son pertinentes por rratarse Je ernpresas exportadoras y
porque hemos considerado los criterios (de empleo) unhzados en otTOS paises de la reuion.

Madera y productos Pequefia
de madera
Madera y productos Pequefia
de madera
Otros produc tos Mediana
manufacturados

Productos Mediana
Artesanales
Productos Mediana
Artesanales
Productos Pequefia
Artesanales
Productos Microempresa
Artesanales
Productos Mediana
Artesanales
Productos Mediana
Artesanales
Productos Microempresa
Artesanales
Productos Grande
Artesanales
Productos Pequefia
Artesanales
Textiles Grande
Textiles GrandeHilados de algodon sencillos de fibras peinadas

(85% 0 mas de algodon ) de tftulo inferior a
232,56 DTEX pero superior 0 igual a 192,31
DTEX (superior al mo. MT.43, inferior 0 igual
al mo. MT.52) sin acondicionamiento para la
venta al por menor

Tiendas (carpas) de fibras sinteticas

Chales, pafiuelos de cuello, bufandas, mantillas,
velos y artfculos similares de pun to

Chales, pafiuelos de cuello, bufandas, mantillas,
velos y artfculos simi lares de pun to

Chales, pafiuelos de cuello, bufandas, mantillas,
velos y articulos similares de punto

Chales, pafiuelos de cuello, bufandas, mantillas,
velos y artfculos similares de pun to

Chales, pafiuelos de cuello, bufandas, mantillas,
velos y artfculos similares de punto

Chales, pafiuelos de cuello, bufandas, mantillas,
velos y articulos similares de punto

Chales, pafiuelos de cuello, bufandas, mantillas,
velos y artfculos similares de pun to

Chales, pafiuelos de cuello, bufandas, mantillas,
velos y artfculos similares de pun to

Chales, pafiuelos de cuello, bufandas, mantillas,
velos y artfculos similares de punto

Los dernas envases tubulares, ampollas y dernas
recipientes para el transporte 0 envasado, de
vidrio, de capacidad superior a un litro

Tableros de partfculas llamados "waferboard",
incluidos los llamados "oriented strand board"

Los dernas tableros de partfculas y tableros
similares de madera

GrandeMadera y productos
de madera

Tamafio*Rama
Las dernas , madera contrachapada, chapada y
estratificada constituida por hojas de madera de
espesor inferior 0 igual a 6 mrn, que tengan por
10menos una hoja externa de madera distinta
de la de confferas

Tabla 6. Productos, rama y tarnafio de empresa (Continuaci6n)
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La roralidad de las empresas exporradoras de rejidos de punro centran sus exportaciones principal
mente en sueteres (chompas) y orros articulos de mayor valor.

Productos estables
Tamafio de la empresa

Rama Micro Pequena Mediana Grande Total
Confeccion 2 5 7
Madera y productos de madera 2 3
Otros productos manufacturados 2
Productos artesanales
Textiles 1 1
Subtotal 5 8 14

Productos inestables
Confcccion 1
Cueros y productos de cuero 2 3
Madera y productos de madera 2 3
Otros productos manufacturados 1 1
Productos artesanales 2 2 4 9
Textiles 2 2
Subtotal 2 6 5 6 19
Total 2 7 10 14 33

Fuente; CEDLA (2000)

Tabla 7. Productos estables e inestables por rama y tarnafiode empresa

Entre los productos inestables destacan, en ruirnero, los productos
artesanales: 9 de estos productos representan el 47% del total, ellos son
chales, pafiuelos de cuello de punto, etc. (Tabla 6). Estosproductos tienen
una participaci6n menor, sino marginal, en el total de las exportaciones de
las empresas que los exportan y, por 10 mismo, no gozan de prioridad
en sus estrategias de disefio ymarketing3.Tambien destacan las prendas y
accesorios de vestir de cuero (3 empresas), que estan claramente identifi
cados como productos inestables, ya que no hay ninguna empresa que
exporte estos productos de manera estable. En el caso de las prendas de
vestir de cuero, las dos empresas que las exportan son pequefias. Las ex
portaciones de productos inestables las realizanempresasde menor tamafio,
sobre todo de productos artesanales de madera y cuero. La competencia
que enfrentan estos productos en cuanto a calidad y precios que se susten
tan en economfas de escala, parecen ser los elementos mas importantes
que determinan su inestabilidad en el mercado. Generalizando, podemos
afirrnar que en nuestro pais el reducido tamafio de muchas empresas
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Fuente: CEDLA (2000)

2225Total

2
5
9
9

Microempresas
Empresas pequenas
Empresas rnedianas
Empresas gran des

2225Total

3
4
5
9
1
3

Confeccion
Cueros
Madera y productos de madera
Productos artesanales
Textiles
Otros productos manufacturados

Con participacion
extranjera

ExtranjerasNacionales

Tabla 8. Origen del capital (segun actividad y tamafio de las empresas)

Un elemento importante de la insercion de las empresas en el mer
cado internacional es la participacion en ellas de capital extranjero,
participacion que refleja su capacidad de incorporar recursos suficientes
como para atender las necesidades de inversion e implica, adernas, la incor
poracion de nueva tecnologfa, know-how y,fundamentalmente, una garantfa
de acceso a nuevos mercados.

Casi la totalidad de las empresas seleccionadas para la muestra ope
ran con capital de origen nacional. Las cuatro empresas que cuentan con
la participacion de capital extranjero son empresas medianas y grandes y
tienen como principal mercado los pafses de origen de ese capital; la
adrninistracion de estas empresas esta a cargo de personal del mismo
pais (Tabla 8).

3.2.2 Caracterfsticas de la inserci6n de las empresas en el mercado
in ternacional

constituye aun un factor determinante de la inestabilidad que afecta a
los productos que exportan.

Con la excepcion de las exportaciones de tapas de plastico y tiendas
de fibras sinteticas, casi la totalidad de los productos estables e inestables de
exportacion seleccionados para la muestra se fabrican con base en recursos
naturales 0 son productos intensivos en mana de obra.
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En 1<1mavor ia de los casas, los entrevistados Ol)S proporcionaron datos sobre el conjunto de las
exporraciones de la empresa y no pudieron precisar con exacrirud la relacion exporraciones/venras
de los producros de nuestro inreres.
Recordemos que el roral de producros es de 33, los que son (abricados por 29 ernpresas encuestadas,
pur In 411e algunas empresas exporran mas de un producro de la rnuesrra.
8 (58%) y 14 (75%) empresas exportadoras de producros estables e inestables, respectivamenre.

A excepci6n de estas cuatro empresas que cuentan con capital ex
tranjero, las restantes sustentan susinversiones exclusivamente en capitales
nacionales 0 en creditos del sistema financiero nacional. Como veremos
mas adelante, muchas empresas no realizan inversiones en ciertas areas,
como par ejemplo en gesti6n; las consecuentes debilidades de las empresas
no garantizan la rentabilidad de nuevas inversiones y menos propician la
inversion extranjera directa.

Otro de los indicadores irnportantes relativos a la insercion de las
empresasen el mercado internacional es el porcentaje de susexportaciones
con relaci6n a las ventas totales" (Tabla 9).

En 10que se refiere a la fabricacion de productos estables, son tres
empresas las que practicamente han dejado de ser empresas exportadoras
en 1999. De las empresas que exportan los once productos estables res
tantes, tres exportan entre el 30 y 40% de su producci6n (dos de la rama
de la confecci6n y otra de la rama de productos de madera), otras cinco
entre el 70 y 80%, y s610tres empresas exportan la totalidad de suproduc
cion. Cuatro de las siete empresas grandes de confecci6n de textiles
presentan una relaci6n exportaciones/ventas menor al 30%, dos de las
cuales lamentable mente han dejado de exportar al Brasil, su principal
mercado, por la devaluaci6n del real. Las empresas medianas (a excep
ci6n de una), presentan niveles de exportaci6n sobre ventas superiores al
70%; situaci6n similar caracteriza a las empresas de este tarnafio que ex
portan productos inestables.

En cuanto a la exportaci6n de productos inestables, 14 de las 18
empresas encuestadas exportan mas del 70% de su producci6n, 7 de las
cuales 10hacen en su totalidad". Una exporta la mitad de su producci6n y
tres empresas exportan entre el 10 y 20% de ella.

Segiin este indicador, 22 de las mencionadas 29 empresas estudia
das"demuestran una clara orientaci6n hacia las exportaciones y,par tanto,
mayordependencia del mercado extemo (exportan masdel 70% de supro
ducci6n). Por 10mismo, el analisis de la tendencia de susexportaciones es
revelador para ver.si se mantienen 0 no su estabilidad,

48 LA INSEllCION DE PRODUCTOS MANUFACrUllADOS BOLIVIANOS EN EL MERCADO MUNDIAL



Tabla 9. Destino de la producci6n segun tamafio y especializaci6n de la empresa
en 1999 (en porcentajes)

Tamafio Especializaci6n 1999
Productos estables

M.I.* M.E.*
Grande Madera y productos de madera 100 0
Grande Confecci6n 99
Grande Confecci6n 99 1
Grande Confecci6n 70 30
Grande Confecci6n 70 30
Grande Confecci6n 30 70
Grande Textiles 30 70
Grande Otros productos manufacturados 0 100
Mediana Madera y productos de madera 60 40
Mediana Otros productos manufacturados 30 70
Mediana Confecci6n 20 80
Mediana Confecci6n 20 80
Mediana Madera y productos de madera 0 100
Pequefia Productos Arresanales 0 100

Productos inestables
Grande Madera y productos de madera 100 0
Grande Textiles 90 10
Grande Confecci6n 30 70
Grande Textiles 20 80
Grande Productos artesanales 5 95
Grande Cueros y productos de cuero 0 100
Mediana Otros productos manufacturados 0 20
Mediana Productos arresanales 20 80
Mediana Productos artesanales 15 85
Mediana Productos artesanales 15 85
MeJiana Productos artesanales 5 95
Pequeii.a Productos artesanales 90 10
Pequeii.a Cueros y productos de cuero 50 50
Pequeii.a Cueros y productos de cuero a 100
Pequefia Madera y productos de madera 0 100
Pequefia Madera y productos de madera 0 100
Pequeii.a Productos artesanales 0 100
Microernpresa Productos artesanales 0 100
Microempresa Productos artesanales 0 100

Fuente: CEDLA (2000)
Nota: *' M.I.: mercado inrerno: M.E.: mercado exrerno
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La cont ruccion del credir o, las dificulr ades de refinanciarrue nro de las deudas, y el increrne n

ro lie I'd mora , han re.Iuc ido b capacidad de re invcrsion de las empresas rnanufacturer as en
par ucular.

El Grafico 2 muestra que solamente 4 de los 14 productos estables
(26%), mantuvo 0 increment6 sus exportaciones durante 1997-1999; 10
mismoocurri6 con 5 de los 19 productos inestables. Solamente 9 de los 33
productos considerados (27%) se han mantenido estables dentro del mer
cado internacional. Las empresas exportadoras de productos inestables
corresponden al rubro de la confecci6n y una al sector textil (bolsas y
talegaspara envasado).

Aunque existe la posibilidad de sustituir productos para mantener
la capacidad de exportaci6n, hemos podido constatar que pocas empresas
han incursionado exitosamente en la innovaci6n de productos. Una de
elias (grande) ha diversificado su gama de productos de manufacturas de
cuero y otra (microempresa), dedicada a la fabricaci6n de productos
artesanales, no s610ha profundizado su gama de productos, sino que ha
diversificado sus lineas de producci6n incorporando a nuevos grupos de
pequefios productores de productos agrfcolas organicos, productos de vi
drio y tejidos de punto con seda.

Losproductos cuyasexportaciones disminuyeron 5610 en 1999 son 5
estables (36%) y 7 inestables (37%). Recordemosque el perfodo considera
do para determinar la condici6n de estabilidad abarca hasta 1998, es decir,
5 productos establespasaron a ser inestables. Podrfamosesperarcon marca
do optimismo que estas exportaciones -afectadas principalmente por las
repercusiones de la crisis asiatica en nuestra regi6n- se recuperen una vez
que retorne la estabilidad a los mercados, siempre y cuando el "aterrizaje"
de la economfa estadounidense no tenga efectos contractivos en la dernan
da y los precios internacionales de las manufacturas.

Adernas disminuyeron las exportaciones de otros 5 productos esta
bles y 6 inestables desde 1998 e incluso desde 1997. Estosproductos estan
sujetos a una mas acentuada condici6n de inestabilidad y,por 10tanto, en
peores condiciones de revertir dicha tendencia en un corto plaza. Su con
dici6n inestable se agrava aun mas porque las respectivas empresas no
solamente enfrentan problemas de liquidez, sino que se han reducido con
siderablemente sus.posibilidades de inversi6n yrefinanciamiento basadas
en el credito".
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Fuente: CEDLA (2000)
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Ahara bien, la d6nde se exportan estos productos? El 49% de las
exportaciones de productos estables tienen como destino pafses de
Latinoarnerica (excepto Mexico), e151% restante America del Norte (19%),
Europa (22%), Jap6n y Asia (9%), y otros (1%). Como se observa en el
Grafico 3, la distribuci6n se con centra en cuatro destinos con un porcenta
je similar de exportaciones; las expartaciones a los paises de la CAN
representan unicamcnte el 5%, y aquellas destinadas a parses latinoameri
canos son mucho mayores a las realizadas a Norteamerica.

Por otro lado, el 42% de las exportaciones de productos inestables
son destinadas a pafses de Latinoamerica, un porcentaje menor en relaci6n
a las exportaciones de productos estables con el mismo destino. Las expor
taciones a la CAN alcanzan elI6%, s610el13% se dirige a Chile yel13%

51

1997 a 1999
subi6 a constante

26%

1997 a 1999 baj6
32%
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Grafico 2. Comportamiento de las ventas, 1997-1999
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Fuente: CEDLA (2000)

Chile
13%

MerCOSUT

13%
CAN
16%

Productos inestables

Las exportaciones de productos de madera hacia Norteamerica es
tan ganando mayor estabilidad par la creciente demanda de estos productos
en ese mercado y por la reducci6n de la demanda en los pafses latinoarneri
canos. Por otro lado, otros productos inestables como los tejidos de punto,
estan conquistando mercados en Europa, aunque de manera no significati
va. Los productos de cuero, a excepci6n de las exportaciones de fundas para

Productos estables

Grafico 3. Exportaciones (par pafses, regiones y mercados de destino)

al Mercosur. Una tercera parte de ellas tienen como destino America del
Norte y el13% Europa; las exportaciones de productos inestables a Ameri
ca del Norte se incrementan notariamente con relaci6n a las exportaciones
a Europa y el Mercosur. Para el caso de Jap6n y Asia, el porcentaje de ex
partaciones estables e inestables guarda la misma proporci6n: un 9%.
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Productos estables Productos inestables
Aumento Disminucion Constancia Aumento Disminucion Consrancia

Nrimero de frecuencias 15 35 3 27 23 4
Porcentajes

Producto 27 14 51 13
Empresa 27 0 67 19 9 50
Mercado interno 6 43 4 35 50
Mercado externo 40 43 33 26 43
Total 100 100 100 100 100 100

Fuente: CEDLA (2000)

Tabla 10. Factores de aumento y disminuci6n en las ventas

telefonos celulares a Venezuela,han visto disminuidassusexportaciones en
todos losmercados.

Aunque losdatos recopiladosno son suficientescomo para determi
nar en que medida los mercados de destino representan un elemento de
estabilidad, podemos inferir por 10expuesto, que la inestabilidad de los
mercados regionales ha influido considerablemente en el volumen de las
exportaciones manufactureras nacionales.

Laspersonas entrevistadas han identificado una seriede factoresque
incidieron favorable 0 desfavorablemente en las exportaciones de sus em
presas en el perfodo 1997-1999.Por su diversidad, dichos factores han sido
agrupados en factores relativos al producto, a las empresas, al mercado in
terno y al mercado externo.

La Tabla 10 muestra que los factores favorables relativos a los pro
ductos y a las empresas representan, en conjunto, el 54% del total. Ellos
son: contratos de venta previos,mayorcalidad ydiversificaci6ndel produc
to, y calidad de materias primas y mana de obra.

Los factores relativos al mercado interno son irrelevantes para el
incremento de las exportaciones: s61010explican en un 6%. Por el contra
rio, en el mercado externo se concentra e140%de losfactores responsables
del aumento de las ventas, y son: la mayor demanda (amplios mercados y
demanda insatisfecha), asf como una competencia estimulante. Hay que
resaltar la interdependencia de los tres factores principales que explican el
aumento de las exportaciones: la mayor demanda resulta de contratos de
venta previos, los que garantizan una producci6n mas variada, estable y de
mayor calidad.
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Los factores que inciden de manera desfavorable en la exportacion
de productos estables estan relacionados con las condiciones imperantes en
el mercado externo e interno, el43% en ambos casos. La crisis economica
internacional y nacional, asf como los mayores niveles de competencia que
se han instalado en ambos mercados, la competencia desleal y el contra
bando en nuestro pais son, en conjunto, los principales factores que
determinan la catda de las exportaciones (65%). No se han identificado
factores relativos a las actividades de las empresas, sin embargo, entre los
factores relativos a los productos (14%) se registraron problemas en la cali
dad, el precio y abastecimiento de materias primas (9%), e insuficiencias
en el disefio y la calidad de ellos (5%).

En cuanto al incremento de la exportacion de los productos inesta
bles, los factores favorables mas irnportantes son aquellos relativos al
producto y la empresa: representan el 70% del total y se refieren a la mayor
calidad y diversificacion de los productos (22%); a la mejor calidad de las
materias primas y de la mana de obra (15%); a mejores procesos de produc
cion 0 calidad del producto (15%), asf como a contratos de venta previos y
a una mejor estrategia de insercion de los productos en los mercados. Los
factores relativos al mercado externo no dejan de tener una relevancia sig
nificativa (26%). En un solo caso la cafda de la demanda en el mercado
interno fue identificada como un factor favorable al aumento de las expor
taciones, mientras que en cuanto a los factores relativos al mercado externo,
el incremento de la demanda tiene una frecuencia de 5 casos; dos mas se
deben a la orientacion de las exportaciones hacia segmentos de poblacion
con altos ingresos y a segmentos de mercado anteriormente no atendidos.

Los factores relacionados con las condiciones del mercado externo
repercuten significativamente menos en el incremento de las exportacio
nes de estos productos. En cambio, cobran una importancia mayor con
relacion a la disrninucion de ellas (43%). La crisis econornica internacio
nal, que redujo la demanda de parte de los clientes de las respectivas
empresas, y la mayor competencia con otros productores son, en ese orden,
los factores mas importantes que explican el descenso de las exportaciones.

Las razones por las que las exportaciones de algunos productos esta
bles e inestables se mantuvieron constantes fueron las siguientes: entregas
regulares sin mayor demanda (cuatro casos); incapacidad para incrementar
la produccion a pesar de contar con una mayor demanda (dos casos) y, un
mercado en el que los clientes estan claramente identificados y distnbuidos
entre los productores (un caso).
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"EI nuevo concepro va no se hasa en un enfoque cenrra.lo en el 'product» en SI mismo', sino mas bien
en las necesidades del cliente ( ...) las personas compran produc« lS pt)r las necesida.les que ::"ltisfacen
(...) en el rLH1t)Je la realidad 10 que st 'compra' no es LIn producro sino un concepro,
Si no se riene un producro: jC(Hl1u:,e pue.le fij,u un preciu? iC{')[lh) se pue.le dccidir cu.il es e! caned
de distribuciun adecuado? iC{)lTInSt puede di~efi(lry esrrucrurar hi c.unpafia de cornunic.rcion ' Con
esro querernos subrayar que el producro servicio es la unidad central de tlKLl e::.tr;'-ltegicl de markt._'cin,i!,
y muchas veces 1e-1variable sohre la cual l<l vmpresa r icne que t omar llecisi()nes en primer iugrlr,
porque para una empresa el product» e:-. 1<1ra::{\11 misma de su exisrcn. i.r". Rr,lidla YS\ .r o ( 109')), 152.

Aparte de los factores coyunturales que influyeron en la variaci6n
de las exportaciones entre 1997y 1999, existen otros que inciden de mane
ra sistematica en la estabilidad de las exportaciones. Estos factores fueron
identificados por los propios entrevistados y han sido agrupados segun los
siguientes cuatro criterios: factores relativos al producto, la empresa, el
mercado intemo, y el mercado extemo (Tabla 11).

Para losempresarios, los factores de estabilidad relativos al producto
y a la empresa son losmas importantes y constituyen el punto de partida de
la estabilidad de susexportaciones. Estos factores se refieren a la calidad, el
disefio, la diferenciaci6n y,por supuesto, el precio del producto. Dentro de
estos calidad, precio, y aprovisionamiento de materias primas constituyen
factores mas determinantes que el costa y la calidad de la mana de obra, y
que los problemas de transporte, entre otros. Al respecto no se trata sola
mente de la percepci6n de los entrevistados, es innegable que losproductos
y sus respectivas estrategias de producci6n yventa" compiten dentro de una
"vidriera" mundial en la que el dinamismo de la competencia cuestiona
permanentemente su estabilidad.

3.2.3 Los factores de estabilidad e inestabilidad

Hay que precisar que no todas las exportaciones se realizan de forma
continua y estable durante todo el afio, muchas de ellas responden a varia
ciones estacionales,como lasde tejidosde punto de lana 0 pelo fino.Tambien
los dfas festivos constituyen un elemento que condiciona la variaci6n tem
poral de las exportaciones. Las empresas que exportan sus productos en
forma estable son 12 de 29, 10 que no significa que algunas de ellas no
registren incrementos temporales en sus ventas al exterior. Las restantes
enfrentan variaciones temporales en la demanda de sus productos, hecho
que les obliga a hacer previsiones y reprogramaciones de su producci6n y
reconsiderar la logfstica de sus exportaciones. Un incremento por meses10
experimentan un mayor numero de empresas, entre las que sobresalen las
exportaciones de tejidos de punto y de articulos de confecci6n (Grafico 4).
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Tabla II. Principales factores de estabilidad e inestabilidad de los productos de
exportaci6n *

Factores de estabilidad
Tamafio de la empresa Total

Micro Pequena Mediana Grande
Frecuencia 7 17 29 28 81

Porcentajes
Producto 57 71 72 57
Empresa 29 23 7 36
Mercado interno 3,5
Mercado externo 14 6 21 3,5
Total 100 100 100 100

Rama
Confecci6n Madera Cueros Artesanias Textiles Otros

productos
manufacturados

Frecuencia 8 20 18 29 6 10 81
Porcentajes

Producto 38 75 47 76 100 60
Empresa 12 10 53 18
Mercado interno 12 7,5
Mercado externo 38 7,5 6 40
Total 100 100 100 100 100 100

Factores de inestabilidad
Tamafio de la empresa Total

Micro Pequefia Mediana Grande
Frecuencia 6 16 37 25 84

Porcentajes
Producto 19 8 12
Empresa 67 19 32 24
Mercado interno 16,5 31 43 40
Mercado externo 16,5 31 17 24
Total 100 100 100 100

Rama
Confection Madera Cueros Artesanfas Textiles Orros

productos
manufacturados

Frecuencia 12 13 13 28 6 12 84
Porcentajes

Producto 17 8 15 14 8
Empresa 33 46 8 25 17 26
Mercado interno 33 31 62 43 33 33
Mercado exrerno 17 15 15 18 50 33
Total 100 100 100 100 100 100

Fuente: CEDLA (2000)
Nora: * Las respuestas St' eruienden por ernpresas y st' refieren al total de productos exportados



Complementariamente a los factores que determinan la estabilidad
de un producto, son varios los factores relativos a la empresa que han sido
identificados: eficientes procesosde producci6n y organizaci6ndel trabajo;
buena estrategia de comercializacion; tecnologfa adecuada; capital de ope
raci6n disponible y estabilidad financiera; atinada direcci6n de la gerencia;
cumplimiento y puntualidad en los plazos de entrega y, por ultimo, cons
tancia y consecuencia con la empresa. Esta lista representa casi la totalidad
de los factores que determinan la estabilidad de las exportaciones en casi
todas las actividades consideradas, excepto en la rama de la confecci6n de
textiles y otros productos manufacturados, en las cuales aquellos relativos
al mercado externo representan e140% del total de los factores. Por orden
de importancia mencionaremos la demanda externa y clientes estables; un
aumento de la demanda interna; tratados comerciales favorables y, para el
caso especfficode los tejidos de punto, el clima.

Los factores de inestabilidad estan vinculados a las condiciones del
mercado interno y externo, excepto en el caso de las dos microempresas
entrevistadas. Para estas, la responsabilidad de la inestabilidad recae en un
67% en sfmismas,mientras que para las empresas restantes dichos factores
son, en mas del 60%, de orden econ6mico y estan, adernas, relacionados
con su polftica interna y con las condiciones bajo las que operan. Las em
presasmedianas y grandes se enfrentan a mas factores de inestabilidad en el
mercado intcrno (en un 43 y 40%, respectivamente) y, en segundo terrni
no, a factores relativos a la empresa (en un 32 y 24 %)j la combinaci6n de
dificultades mercado interno/empresa esmas determinante en la inestabili
dad de sus exportaciones que las dificultades relativas al producto.

En detalle, los factores de inestabilidad estan relacionados con los si
guientes problemas:abastecimiento; calidad y precio de lasmaterias primas
(8 empresas);precios inestablesy costosde operaci6n altos; condiciones eco
n6micas desfavorables y politica gubernamental inadecuada; situaci6n
econ6mica del mercado de destine, sobreoferta e incremento de la compe
tencia (7)j impuntualidad en la entrega: falta de informaci6n sobre polfticas
de promoci6n del sector exportador (o): falta de maquinaria 0 equipo; falta
de infraestructuracaminera y mediosde transporte; competencia de lospai
sesde America Latina y del Asia (4)j inexistencia de creditos preferenciales;
diffcily costosacomercializaci6ndel producto; altos tributos y presi6n fiscal;
burocracia y rnorosa devoluci6n de impuestos;inestabilidadsociopoliticadel
pais: factores clirnaticos y esracionalidad de las ventas (3); mala calidad y
diseno del producto; acceso al credito; falta de mana de obra calificada;
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contrabando; patrones de moda rezagados en el pafs; poca claridad e incum
plimiento de los acuerdos comerciales (2). EI resto de los factores nombrados
a continuacion han sido identificados para solo un caso: inexistencia de
reprogramacion de creditos; ineficiencia de las empresas verificadoras; de
manda cada vez mas exigente de los clientes; reglamentaciones y restricciones
referidas a las importaciones en el mercado de destino.

En la rama de la confeccion, los facto res de inestabilidad asociados a
las propias empresas y al mercado intemo se mencionan en el 66% de las
respuestas. Esta concentracion revela que los problemas socioeconomicos y
macroeconomicos intemos y las condiciones de desenvolvimiento que im
pone el mercado, asf como la conduccion y la situacion de la empresa,
generan una mayor inestabilidad.

En el rubro de los productos de madera, los mas importantes elemen
tos que causan inestabilidad se encuentran en las propias empresas (46%) y
el mercado interno (31 %); en cuanto al producto y al mercado extemo
solamente representan el 8 y 15%, respectivamente. En estas empresas las
disparidades se explican por problemas tecnologicos (falta de maquinaria 0

equipo) y estan relacionadas, mas que con la calidad del producto, con las
economfas de escala y el volumen de produce ion que pueden alcanzar indi
vidualmente para cubrir la demanda que se presenta. A esto hay que afiadir
los precios inestables y los altos costos de operacion, asf como la inexisten
cia de un entorno econornico favorable e inadecuadas polfticas
gubemamentales, entre los fact ores mas relevantes.

Para los exportadores de artfculos de cuero, los factores de inestabi
lidad originados en el mercado intemo representan eI62%; individualmente,
los otros factores de inestabilidad representan menos del 15%. Recordemos
que los productos del rubro considerados en la muestra son inestables, por
tanto, el deterioro de las condiciones del mercado interno son deterrninan
tes con relaci6n a un incremento de su inestabilidad; 10 propio se podrfa
afirrnar para las artesanias.

Por su lado, las dos grandes empresas exportadoras de textiles relacionan
e150% de la inestabilidad de sus productos con el mercado externo ye133%
con el mercado intemo. Los mismos productos no presentan factores de inesta
bilidad y aquellos referidos a las empresas solo alcanzan el 17% del total.

Las tres empresas exportadoras de 'otros productos manufacturados'
atribuyen la inestabi lidad de estos en solamente un 8% a los factores
relacionados con los propios productos; para ellas, los otros factores son
responsables de la inestabilidad en un porcentaje similar.
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Fuente: CEDLA(2000)
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Grafico 5. Comportamiento estable de los mere ados de destino
(segun tarnafiode las empresas)

En sintesis, podemos afirrnar que el mercado intemo no ofrece con
diciones de estabilidad para microempresas, empresas pequefias y medianas,
como tampoco para los exportadores de productos de cuero, artesanias, tex
tiles, y otros productos manufacturados. Consecuentemente, los factores de
inestabilidad presentes en el mercado intemo cobran mayor importancia
para estos rubros.

Los empresarios entrevistados no identifican un ruimero significati
vo de factores de estabilidad en el mercado extemo, a excepci6n de las
empresas medianas (21%). Pero el mercado extemo tampoco es muy rele
vante con respecto a la inestabilidad de las exportaciones, si se excepnian
de ellas los productos textiles y otros productos manufacturados, cuyas me
nores ventas en el exterior se deben fundamentalmente a la crisis brasilefia.

A pesar de la existencia de elementos de mestabilidad que afectan a
sus propios productos de exportaci6n, los empresarios reportan en su mayo
ria que los mercados a los que exportan son mercados estables. En esta
afirmaci6n esta implfcito el reconocimiento de la magnitud de los merca
dos de destino: a pesar de la cafda de sus exportaciones, potencial mente
esos mercados sobrepasan su capacidad de exportaci6n (es el caso de 24 de
29 entrevistados). Como se aprecia, existen una serie de factores y condi
ciones presentes en las empresas, que explican con mayor precisi6n el grado
de estabilidad de sus exportaciones (Grafico 5).
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De las catorce empresas exportadoras de productos estables, seis
empresas del rubro de la confecci6n que exportan camisas y T-shirts impor
tan casi ell00% de las materias primas necesarias para su producci6n (ellas
representan cerca del 43% de las empresas con exportaciones estables).
Otras dos empresas importan entre el 34% y 66% de las materias primas
que utilizan: se trata de empresas productoras de sacos y tale gas y de pro
ductos artesanales; las seis empresas restantes importan hasta e133% de las
materias primas que necesitan para producir.

Cinco de las diecinueve empresas que fabrican productos inestables
importan casi la totalidad de las materias primas indispensables para la pro
ducci6n y otras ocho importan entre el 34 y 66% de ellas; el resto 10hace
en una proporci6n de hasta el 33%.

En la Tabla 12 se muestra que las principales razones para la im
portaci6n de materias primas son la mala calidad, inexistencia 0
insuficiente producci6n de materias primas e insumos en el pafs (repre
sentan el 56% del total); esta participaci6n se eleva a un 100% para el
caso de las microempresas y las empresas del sector textil y, s610 en el
rubro de cueros y maderas, representa menos del 30%, aunque en el
rubro de productos de cuero el 14% de las materia primas las proveen
los clientes. Esto se debe a la calidad de los cueros que exigen para los
productos especfficos que demandan, 10 que genera formas de produc
ci6n que bien pueden tipificarse de 'maquila para exportaci6n'. En el
caso del rubro 'maderas y productos de madera', las importaciones se
refieren a insumos para la producci6n (colas, lijas, erc.), que en total no
sobrepasan el 5% del cos to de los productos. La importaci6n de mate
rias primas necesaria para la fabricaci6n de productos artesanales se debe
en un 75% a la mala calidad e insuficiente producci6n nacional. Por
ejemplo: a pesar de que existe suficiente lana de carnelidos en el pais,
esta es exportada al Peru para ser hilada y ten ida segun las exigencias de
calidad que rigen en el mercado internacional.

El menor precio de las materias primas en el exterior representa
otra raz6n importante para su importaci6n en el caso de los productos
de cuero (57%) y es fundamental para los 'productos manufacturados
diversos' (80%); es de menor importancia en el caso de las confecciones
de textiles (23%).

3.2.4 La importacion de materias primas
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En general, el 33% de los motivos para importar materias primas e
insumos estan relacionados con el mayor precio 0 la menor calidad de la
materia prima nacional. A esto hay que ariadir el hecho que los proveedo
res no son cumplidos ni responsables, razon que explica en un 7% la
irnportacion de los mencionados recursos.

La irnportacion de materias primas constituye un factor de inestabi
lidad con relacion a los costos asociados a la importacion: deterioran la
comperitividad-precio de los productos con respecto a los productos fabri
cados en los paises que producen las materias primas. A esto deben agregarse
otras dificultades relativas a la importacion, como ser los retrasos en la pro
vision de ellas, 0 la necesidad de comprar mayores volurnenes para abaratas
los costos, entre otras.

Tabla 12. Razones de importaci6n de materias primas para la producci6n de
exportaci6n (en porcentajes)
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Mala calidad, inexistencia
o insuficiente produccion
de rnaterias primas e insurnos
a nivel nacional 56 58 52 100 38 40 73 62 29 67 20 78 100
Menor precio de materias
primas e insurnos
en el exterior 30 19 30 0 38 28 21 22 57 0 80 0 0
Precios altos de los insumos
nacionales 3 11 0 0 0 13 0 8 0 0 0 0 0
Los clientes exigen el uso
de detenninada materia
prima 0 insumo 2 11 11 0 0 8 0 0 0 0 0 11 0
Los clientes proveen la
materia prima 2 0 7 0 12 0 0 0 14 0 0 0 0
Los proveedores no son
cumplidos ni responsables 0 0 0 12 13 6 8 0 33 0 11 0
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: CEDLA (2000)
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Los datos de la Tabla 13 muestran que el 28% de la fuerza laboral
de las empresas exportadoras de la muestra se compone de mujeres; su
participacion en algunas actividades, como la fabricacion de productos
artesanales y, especfficamente, de tejidos de punto, aSI como en las
confecciones de textiles, es mayoritaria y resulta de una combinaci6n par
ticular de su condici6n de genero y de las destrezas especfficas con que
aportan a la produccion. Por 10 mismo, es evidente para estas empresas
que la fuerza laboral femenina constituye un elemento que contribuye a
la estabilidad de sus exportaciones. En la produccion artesanal de tejidos
de punto su participacion promedio es de 68%. En la rama de la confec
cion, tres de las cuatro empresas visitadas cuentan con una fuerza laboral
femenina que representa entre el 56 y el 78% del total. En una de las
cuatro empresas que fabrican productos de cuero de forma artesanal, este
porcentaje alcanza el61 %. En el resto de las empresas no hay predominio
ni preferencia por la fuerza laboral femenina (en dos ernpresas exportadoras
de artfculos de cuero no artesanales su participaci6n es casi nula y en
otra mas asciende aI36%). En el rubra 'madera y productos de madera' su
participaci6n promedio es del 18% (dentro de unos rnargenes que van
del 4 al 31 %). En la fabricaci6n de textiles y de vidrio y acido b6rico su
participaci6n es casi nula, rnientras que en la fabricaci6n de tapas de plas
tico asciende a 26%.

3.2.5 Empleo y capacitaci6n

La importacion de materias primas requiere mayor actividad y re
presenta dificultades para muchas empresas: la importacion por via
terrestre, que puede tener costos mas reducidos, tiene otras cornplicacio
nes, como las de moras que causan retrasos en la produccion e
incumplimiento en los plazos de entrega.

El ruimero de empresas que se yen forzadas a importar materias pri
mas por su inexistencia 0 insuficiente oferta en el mercado nacional (31 de
33), refleja la complejidad del problema de la producci6n de insumos na
cionales y su impacto en la estabilidad de las exportaciones.
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Por otro lado, en la producci6n de tejidos de punto es notable la
contrataci6n de trabajadores eventuales y de trabajadores externos, 0 el
trabajo a destajo, 10que disminuye el control de calidad directo, ocasiona
demoras en los tiempos de entrega y exige mayores esfuerzos de logfstica,
como la dotaci6n de materias primas y la recolecci6n de las prendas elabo
radas. Bajo esta forma de contrataci6n --en las empresas dedicadas a esta
actividad- se reclutan desde 20 hasta mas de 1.000 tejedores, cifras que
flucnian estacionalmente segun los pedidos. De acuerdo a los entrevista
dos, esta fluctuaci6n puede alcanzar e150% de los trabajadores contratados.
Por 10 mismo, los tejedores, individualmente 0 en grupos, pueden recibir
trabajos de mas de una empresa, 10que ha dado lugar a la organizaci6n de
grupos de tejedores independientes que, en algunos casos, pasan a depender
de un intermediario subcontratista de mana de obra que se encarga de la
organizaci6n del trabajo, la capacitaci6n y la logfstica de la producci6n.

En la rama 'madera y productos de madera' tambien se registran In
dices significativos de contrataci6n de personal eventual. En algunas
empresas las cifras alcanzan los 300 y 420 empleados ocasionales, empresas
para las que no podemos precisar las condiciones de contrataci6n, aunque
han report ado la existencia de subcontratistas de mana de obra que organi
zan grupos de trabajo.

S610 una de las empresas del rubro 'otros productos manufacturados'
(productora de vidrios) recurre a la contrataci6n de trabajadores externos
en forma significativa (200 trabajadores de un total de 260).

Este tipo de contrataciones se debe fundamentalmente a las
variaciones estacionales de la demanda (en el caso de las empresas de
tejidos de punto ), ya las variaciones imprevistas de la demanda en las
otras actividades.

Tarnbien en la producci6n de productos de 'cuero y productos de
cuero' se recurre a la contrataci6n de personal eventual 0 externo, la cual
representa -con relaci6n a la planta laboral estable- un 18 y un 150% en
dos pequefias ernpresas, y s610 el 5% en otra empresa mediana.

La disminuci6n de la demand a como efecto de la crisis internacio
nal, ha sido una de las causas del incremento, casi generalizado, de la
contrataci6n de personal eventual y externo en detrimento de las contrata
ciones estables, rnedida que es el resultado de la necesidad de reducir los
costos, principal mente salariales. Esta situaci6n pone a las empresas ante
una disyuntiva: la de estudiar detenidamente, en cada caso particular, si es
mas conveniente reducir los costos via contrataci6n de personal eventual
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Aunque no contemos con datos mas que cualitativos, es importan
te analizar cual ha sido la variaci6n del empleo. En el perfodo 1997-1999,
el numero de empresas en las que ha disminuido el nivel de empleo se ha
incrementado de 6 a 10. De las 11 empresas que mantuvieron constante
el numero de trabajadores hasta 1998, 2 han reducido su personal en 1999.
Lomismoha ocurrido en otras dos empresasque hasta 1998 incrementaron
su personal.

De las cuatro empresas que procedieron al despido de obreros, dos
son grandes ydos medianas (hay que tener presente que estas empresashan
despedido ohreros formalmente contratados).

En el caso particular de las empresas exportadoras de productos
artesanales (tejidos de punto), 0 de productos de cuero (prendas de vestir de
cuero y marroquinerfa), rubros en los que se cia con mayor frecuencia la
subconrratacion de mana de obra 0 la producci6n a destajo, no es posible
determinar con exactitud el nivel de empleo por la alta variaci6n que este
registra en funci6n de los pedidos. Por consiguiente, aunque las micro y

Fuente: CEDLA (2000)
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Grafico 6. Variacion del empleo en las empresas encuestadas, 1997-1999

como un mecanismo que busca estabilidad en el corto plazo, 0 si es mas
conveniente sacrificarganancias en el corto plazopara mantener ymejorar
la productividad de la mana de obra.

La variaci6n del empleo en las empresas visitadas constituye la pri
mera respuesta a esta pregunta (los datos recopilados son reveladores en
este sentido). (Grafico 6).
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pequefias empresas hayan reportado que no disminuyo el mimero de emplea
dos formalmente contratados, la reduccion de susexportaciones yde su produccion
a destajo constituye practicamente una reduccion del nivel de empleo.

La mayor inestabilidad en las exportaciones de productos rnanufac
turados tiene dos repercusiones simultaneas: de un lado se reduce el empleo
en el sector exportador 0 se reduce la capacidad de generar empleo y se
deterioran las condiciones laborales; de otro lado hay una concentracion
de la fuerza de trabajo en niveles de capacitacion basicos y medios. Sola
mente seis empresas han reportado una calificacion superior del 100% de
sus obreros, entendiendose por esta, en algunos casos, el dominio y la des
treza requerida en su oficio. Dieciocho de las veintinueve empresas
encuestadas reportan una capacitacion superior de su fuerza laboral de has
ta un 33%, el resto de los trabajadores 0 esta en un proceso de capacitacion
en la misma practice, 0 no requiere de una capacitacion superior para des
ernpefiar su trabajo (Tabla 14).

En ocho empresas se registra un nivel de capacitacion medio de los
obreros, nivel que predomina en la rama de la confeccion. Estas empresas
se caracterizan por una distribucion mas equitativa entre trabajo y capital:
utilizan tecnologfa medianamente sofisticada trabajan con escalas de pro
duccion acumulativas basadas en el numero de maquinas-herramienta mas
que en el nivel tecnologico de estas.

EI nivel de capacitacion basico de los obreros es preponderante en otras
siete empresas que son mas intensivas en mana de obra y de menor tamafio.

Dos de las scis empresas productoras de artfculos de madera reportan
un nivel de capacitacion basics en ellOO% de sus trabajadores. En otra solo
el 20% de los trabajadores cuenta con capacitacion media y las otras tres
emplean trabajadores con un mayor nivel de capacitaci6n. En las empresas
del rubro 'productos manufacturados diversos' (empresas productaras de
artfculos de plasticos y vidrios), casi la totalidad de los trabajadares cuen
tan con una capacitacion superior. En el primer caso, el nivel de la tecnologfa
utilizada requiere una especializacion mayor para el control de procesos
automatizados y de control de calidad: la tecnologfa utilizada par esta em
presa es de alto nivel y ella cuenta, adernas, con un sistema centralizado de
informacion de los procesos.

En el caso de la empresa productora de cierres que insume productos
semielaborados, el nivel de capacitacion predominante es el medio, no asf
en la empresa productora de acido borico, donde e185% de los trabajadores
cuenta unicarnente con una capacitaci6n basica,

,\
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En las empresas de productos artesanales, los niveles de capacitacion
dependen del tamafio de elIas: las empresas grandes report an niveles mayo
res y, por supuesto, una planta laboral mas estable que les permite una
capacitaci6n continua. EI disefio y las exigencias de calidad son los ele
mentos fundamentales que exigen una capacitacion mayor. Las empresas
medianas dedicadas as esta actividad tarnbien han incrementado el nivel
de capacitaci6n y estabilidad de sus trabajadores, pero dependen en
mayor medida de trabajadores eventuales y externos, aunque estos grupos

Fuente: CEDLA (2000)

Obreros Personal administrativo
Rama Basica Mediana Superior Basica Mediana Superior
Confecci6n 20 80 0 0 0 100
Confecci6n 0 100 0 0 0 100
Confecci6n 0 70 30 0 0 100
Confecci6n 0 80 20 0 80 20
Cueros y productos de cuero 33 33 34 0 0 100
Cueros y productos de cuero 20 35 45 0 0 0
Cueros y productos de cuero 0 0 100 100 0 0
Cueros y productos de cuero 0 100 0 0 0 100
Madera y productos de madera 100 0 0 0 30 60
Madera y productos de madera 40 30 30 0 30 70
Madera y productos de madera 100 0 0 0 100 0
Madera y productos de madera 80 20 0 0 70 30
Madera y productos de madera 0 50 50 0 20 80
Madera y productos de madera 30 60 10 0 50 50
Otros productos manufacturados 0 20 80 0 0 100
Otros productos manufacturados 0 5 95 0 0 100
Otros productos manufacturados 30 70 0 0 70 30
Otros productos manufacturados 85 15 0 0 0 100
Productos artesanales 0 20 80 0 25 75
Productos artesanales 100 0 0 0 50 50
Productos artesanales 50 50 0 100 0 0
Productos artesanales 95 3 2 0 80 20
Productos artesanales 14 40 46 0 0 100
Productos artesanales 0 0 0 0 0 100
Productos artesanales 0 0 100 0 0 100
Productos artesanales 0 20 80 0 100 0
Productos artesanales 0 50 50 100 0 0
Textiles 100 0 0 0 0 100
Textiles 0 100 0 0 30 70

Tabla 14. Nivel de calificaci6n de los trabajadores (en porcentajes)
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de tejedores operan bajo un control sistematico, organizado por ellos mis
mos. Las empresas de menor tarnafio reportan niveles de capacitacion basica
y no tienen un control directo sobre la totalidad de los obreros que trabajan
a destajo; la subcontratacion de mana de obra tiene como consecuencia
que el control de calidad directo recaiga en los subcontratistas y en los
responsables de los grupos de tejedores. Por ultimo, en las empresas del
sector textil la capacitacion prevaleciente es basica y media para la totali
dad de los trabajadores.

Estos niveles de capacitacion responden a la tecnologfa empleada
en la produccion, e indudablemente a las inversiones que las empresas rea
lizan en ambas areas. Asf se explica que 7 de las 29 empresas exportadoras
intensivas en mana de obra cuenten con una fuerza laboral que, en su rota
lidad, tiene un nivel basico de capacitacion. Hay que tener en cuenta que
la mayorfa de estas empresas se dedican a la produccion (y exportacion ) de
tejidos de punto de lana, la que se caracteriza por un alto contenido de
trabajo, sobre todo en 10 que se refiere a la confeccion de tejidos a mano,
proceso en el que la fuerza laboral empleada es fundamental mente de ori
gen campesino.

La posibilidad de alcanzar mayores niveles de exportacion en las
empresas que fabrican productos intensivos en mana de obra, sabre todo de
tejidos de punto y productos de madera, cueros y confeccion, depende, en
la mayorfa de los casos, en gran parte de los niveles de capacitacion de la
mana de obra. Es claro que las empresas de mayor tamafio cuentan con
trabajadores mas calificados y con una mayor estabilidad laboral. En el caso
de las empresas encuestadas, la practica de la subcontratacion no solamen
te apunta a la atraccion de mana de obra menos calificada, sino que tiene
otra caracterfstica: al perderse con ella el control directo de la calidad del
trabajo, generalmente restringe la posibilidad de poner en practica progra
mas de capacitacion, sobre todo para los grupos de tejedores que son
contra tados por distintas empresas.

Por otro lado, la mayor incorporacion de tecnologfa que demanda la
competencia intemacional se enfrenta a una insuficiente inversion en nue
vas tecnologfas sobre todo en las empresas de menor tarnafio y
financieramente mas debiles, la que no les permite encarar seriamente es
trategias ni politicas de capacitacion de la fuerzalaboral. Frente a un mercado
exigente, este hecho resulta en la perdida paulatina de su capacidad de
competencia y de la estabilidad de sus exportaciones.
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Cabe subrayar que el impacto mas relevante del actual ciclo tecno
logico en la ocupaci6n es la caducidad de ciertas habilidades y
conocimientos. Esto redunda en la desaparici6n de algunas ocupaciones y
en la creaci6n de otras que exigen habilidades distintas, con las cuales no
necesariamente habran de contar los desplazados por estos cambios en la
tecnologfa empleada. Ello ha realzado la prioridad que tienen los progra
mas de capacitaci6n laboral (Grafico 7).

Una gran parte de los empresarios entrevistados expresan que la for
maci6n de recursos humanos, como elemento estrategico de la producci6n,
es fundamental para el exito de los procesos de organizad6n del trabajo y la
operaci6n de maquinas mas modernas. En consecuencia, la inversi6n desti
nada a la capacitaci6n es de suma importancia para todos los niveles de personal
de la empresa: desde la gerencia hasta la mana de obra no calificada.

Son pocas las empresas que no han invertido en la capacitaci6n de
sus obreros. La raz6n de ello en las dos empresas medianas y una de las
grandes es que contratan obreros suficientemente capacitados para luego
completar su capacitaci6n en el mismo lugar de trabajo. Algunas empresas
consideran como inversi6n el tiempo y personal destinados a ensefiar a los
nuevos obreros el manejo de maquinas 0 de su trabajo manual. En general,
la capacitaci6n forma parte de la contrataci6n de nuevos obreros, sea que
estos sean capacitados en la practica 0 sigan un proceso de capacitaci6n
sistematico. Los resultados de este tipo de inversi6n son determinantes para
la calidad del producto y, por 10 tanto, para la estabilidad de los productos
de exportaci6n de las respectivas empresas.

La capacitaci6n de los obreros presenta distintas facetas en las em
presas exportadoras de tejidos de punto: algunas empresas que subcontratan
grupos de tejedores, delegan la capacitaci6n de ellos al subcontratista 0 al
encargado del grupo y concentran en estes ultimos sus esfuerzos de capaci
tad6n (no s610con relaci6n ala elaboraci6n del propio tejido, sino tambien
al control de calidad de las prendas). Las empresas que han logrado una
mayor sistematizaci6n del proceso productivo, invierten en una capacita
ci6n mas extensiva. Las empresas de mayor tamafio han destinado personal
incluso para una capacitaci6n individualizada dentro de la empresa. En esta
rama, en que la subcontrataci6n es una practica comun, se ha cultivado
una capacitaci6n continua que, en varios casos, se ha apoyado en institu
clones de asistencia tecnica,

3.2.6 La inversion en capacitacion
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La ausencia en nuestro pals de estudios de desempefi.ocornparati
vo (benchmarking), impide con tar con indicadores de desernpefio en el
plano operativo y de los procesos productivos para conocer la posicion
relativa de las empresas con respecto a los competidores internaciona
les. Sin embargo, much as de las empresas evaluan su grado de
competitividad a partir de algunos elementos basicos como sus costos,

3.2.7 La tecnologfa

La capacitacion de los empleados administrativos ha merecido una
atencion menor; nueve empresas no han realizado inversion alguna en ella
(seisde ellas sededican a la fabricacion de productos artesanales, dos a la de
productos de cuero, y una pertenece al rubro 'madera yproductos de made
ra' (Grafico 8).

La capacitacion de empleados administrativos tambien se da, hasta
cierto nivel, dentro del esquema de 'capacitacion en la practica'. EIruimero
de empresas que no invierten en su capacitacion es levemente mayor a las
que no 10 hacen en 1acapacitacion de obreros. Las empresas recurren a la
contraracion de personal administrativo suficienternente capacitado, de
manera que su capacitacion adicional no les representen un costo adicio
nal. Con todo, unicarnente dos empresas han reportado con tar con
mecanismos establecidos de apoyo para los empleados administrativos que
solicitan capacitarse fuera de la empresa en cursos de especializacion e in
clusive cursos de posgrado.

Ante el bajo nivel de capacitacion y de autoestima de los trabajadores,
que no se sienten parte del proyecto de mejoramiento del nivel de vida
dentro de la empresa y, que de igual manera se sienten margin ados en el
pais, se esta incorporando genre capacitada por INFOCAL [Institute de
Forrnacion y Capacitacion Laboral; A.s.], con mayor autoestima y ele
mentos de conducta que impulsen y demuestren su capacidad de
transformar las cosas en su trabajo y que estimulen a los antiguos trabaja
dores que trabajan a un ritmo solo de sobrevivencia. (Palabras del gerente
de produccion).

Mas alla de la capacitacion en la practica, muchas empresas han
destinado recursosy concentrado esfuerzosen una capacitacion formal.Entre
los casosnotables de capacitacion esta el de una empresa de la rama 'made
ra y productos de madera':
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capacidad de produccion, y calidad de susproductos, para efectuar com
paraciones con empresas (Ifderes) de la competencia. La informacion
que obtienen de estas empresas les ayuda a tomar medidas con el propo
sito de mejorar su desernpefio. Estas medidas incluyen la capacitacion
de la fuerza laboral; la adaptacion de tecnologfa; la reorganizacion de
funciones y tareas; inversiones en autornatizacion, y eliminacion de cue-
110sde botella a traves de operaciones simples e inversion en sistemas
de produccion de mayor escala. Pero el benchmarking no solo se refiere a
practicas relativas a los procesos de produccion, sino tambien a practi
cas en los negocios de tipo estrategico, y a medidas de corto plaza para
reaccionar a exigencias del mercado.

El proceso de conocer y asimilar las mejores practicas es insustitui
ble como fuente de aprendizaje. La competitividad basada en el bajo costa
de la mana de obra es de corta duracion, por 10que las empresas que no
cuenten con una estrategia de innovacion y adaptacion tecnologica per
manente ope raran , paulatinamente, en condiciones de mayor
inestabilidad.

Las condiciones recnologicas que nos permiten evaluar su inciden
cia en la estabilidad de las exportaciones de las empresasson las siguientes:
de las 29 empresas encuestadas, 21 importan la tatalidad de su maquinaria
y equipo y solamente tres =es el caso en las empresas productoras de tapas
de plastico, acido borico y fundas de celulares- estan incorporando tecno
logfade punta para alcanzar mayoresniveles de competitividad. Otras dos
empresascuentan hasta con un 20% de tecnologfa nacional (adaptaciones
de maquinaria importada), especfficamente en la produccion de cierres y
en hilados de lana; otras dos empresasdel rubro de la confeccion utilizan un
40 y 60% de tecnologfa nacional, respectivamente. Solamente dos ernpre
sas reportan la utilizacion de un 100% de tecnologfa nacional (ambas son
productoras de tejidos de punto cuya tecnologfa comprende herramientas y
maquinas-herrarnienta menores). Lasempresasque reportan operar sin tee
nologfa pertenecen al rubro de las artesanfas y producen artfculosde tejido
de punta a mano (Grafico 9).
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LCuales el tipo de tecnologfa que utilizan estas empresas? Aunque es
de suponer que todas las empresas cuentan con herramienta basica, varias
dedicadas a la producci6n de tejidos de punto a mana no han reportado
contar con ella. Lo mismo ocurre con otras donde el proceso productivo se
basa en la combinacion de trabajo manual y maquinas-herramienta. Del
total, 17 empresas requieren de herramienta basica en sus procesos produc
tivos y 14 de ellas consideran que existe algun grado de automatizacion en
la elaboraci6n de sus productos. La automatizaci6n en estos casos es consi
derada desde la incorporaci6n de maquinaria al proceso productivo
(maquinaria semiautornatica que requiere del control humano para ope
rar), hasta la automatizaci6n casi cornplera de una parte del proceso, como,
por ejemplo, el secado de madera 0 la transportaci6n en banda de produc
tos en proceso de fabricaci6n. Con excepci6n una empresa que se dedica a
la producci6n de tapas de plastico podemos afirmar que, en general, el gra
do de complejidad de la automatizaci6n es baja en la totalidad de lasempresas
que la reportan (Grafico 10).

EI control de calidad se realiza general mente de manera no autorna
tizada, incluso en el caso de la producci6n de tapas de plastico. Las cuatro
empresas que reportan realizarlo precisan proceder a dicho control en la
maquinaria que emplean, es decir, las maquinas transforman las materias
primas utilizadas con un grado de calidad establecido de anternano, por 10
que el control (fundamental mente de mantenirniento) se realiza ex ante en

Fuente: CEDLA (2000)
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la maquinaria y de manera sensorial en el producto. S610 una empresa ha
reportado contar con procesos automatizados y un control humano de la
calidad del producto, adernas de un sistema computarizado para el control
general del proceso.

Son nueve empresas las que reportan un manejo automatizado de
insumos y materiales, manejo que se refiere, primordialmente, ala trans
portaci6n de productos en proceso 0 a mecanismos de precisi6n de
suministro de insumos.

En general, la automatizaci6n de los procesos productivos de las in
dustrias encuestadas es a todas luces insuficiente como para pensar que
representa un elemento importante dentro del conjunto de factores que
determinan la estabilidad de las exportaciones de las ernpresas. Lo propio se
puede decir de la informatizaci6n de las oficinas, puesto que la ausencia de
esta herramienta fundamental pone en evidencia que once de las empresas
exportadoras en cuestion acusan debilidades en su gesti6n administrativa,
las que pueden constituir elementos de inestabilidad.

Respecto a la utilizaci6n de otro tipo de tecnologia, se han reportado
algunas adaptaciones que han tenido un impacto positivo en las empresas
que las han realizado: una se refriere a un sistema de administraci6n y ges
ti6n (software) en una pequefia empresa productora de tejidos de punto, y
otra al reacondicionamiento de maquinas para producir distintos tipos de
hilados, entre otros casos.

La automatizaci6n de puestos de trabajo se registra en s610 cuatro
empresas y esta relacionada sobre todo con el control de procesos
serniautomaticos de alguna maquinaria.

En cuanto a las estrategias de desarrollo tecnologico, ocho empresas
afirrnan contar con disefio e ingenierfa propios, pero esto se refiere solo al
disefio de productos 0 a adaptaciones tecnologicas a algunas maquinarias.
Otras dos empresas incorporaron innovacion tecnologica nacional: una de
las innovaciones es una maquina de secado de textiles, basada en disefios
de maquinas importadas. Diecisiete empresas incorporaron tecnologfa pro
veniente del exterior (basicamenre se trata de la adquisicion de nueva y
mas moderna maquinaria).

Son notables los esfuerzos que han realizado algunas empresas por
adquirir tecnologfa de punta 0 algunos sistemas y procesos de avanzada, por
ejemplo tecnologfa para el secado de madera y para la elaboracion de table
ros "finger point", asf como rnaquinas automatizadas para la elaboracion de
tapas de plastico.
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Hay que resaltar que ocho empresas, de las cuales cinco son ernpre
sas productoras de tej idos de pun to, no han seguido ninguna estrategia de
desarrollo tecnol6gico, esto es, no han adquirido maquinaria.

Si consideramos el tema con esta amplitud, y partimos de la consi
deraci6n que por innovaci6n tecnol6gica puede entenderse incluso la
simple adquisici6n de nueva maquinaria, vemos que el resultado de las
medidas descritas han tenido un impacto positivo y simultaneo en distin
tas areas, sobre todo en las empresas medianas y grandes. En trece empresas
ha mejorado la calidad de los productos, catorce han elevado su nivel de
productividad, en otras trece han disminuido los costos, y en otras ocho
se han mejorado los procesos de automatizaci6n; nueve empresas repor
tan no haber realizado 0 no haber medido el impacto de sus innovaciones
o adquisiciones tecnol6gicas.

Particularizando el anal isis, vemos que las dos microempresas prac
ticamente carecen de tecnologfa: la producci6n de prendas de vestir tejidas
a mana no la requiere. Sin embargo, una de elias es la que ha incorporado
software de gesti6n y elaborado un plan de capacitaci6n. Tres de las pe
quefias empresas tienen con informatizaci6n de oficina y casi no cuentan
con procesos productivos automatizados. En las empresas medianas los
niveles de automatizaci6n son, en general, crecientes, y en las empresas
grandes se registran mayores niveles de automatizaci6n en los procesos de
producci6n e informatizaci6n en las oficinas (ocho de las once empresas
grandes en ambos casos).

Todas las empresas de la rarna de la confecci6n han reportado
contar con algun nivel de autornatizacion en la elahoraci6n del produc
to e informatizaci6n en la oficina, y se caracrerizan por no tener un
control de calidad automatizado. En el rubro 'madera y productos de
madera', tres empresas manifiestan contar con una automarizacion ge
neral, a diferencia de las otras tres, que no cuentan con ningiin tipo de
autornatizacion. En las ernpresas productoras de tej idos de punto no se
registra auromatizacion alguna de los procesos productivos. No obstan
te, cinco de las nueve tiencn infonnatizadas las funcioncs de oficina;
esta debilidad tarnbien caracter iza a tres de las cuatro crnpresas que pro
ducen artfculos de cuero.
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Una percepcion preliminar al concluir las entrevistas que sustentan
este trabajo, fue que los empresarios0 han emprendido cambios para mejo
rar el desempefio de sus empresas por el riesgo de perder el negocio, 0 ha
prevalecido en ellos la practica de apoyarse en el ambiente reinante (bajos
salarios,materias primasrelativamente baratas, procesosintensivos en mana
de obra). Lasempresas sometidas a encuesta que han optado por las capaci
racion sistematica de su fuerza laboral, tarnbien han realizado inversiones
en maquinaria y tecnologfa. En vista de la disrninucion de la demanda, la
mayorfa de las empresas han tornado -en mayor 0 menor grado- medidas
para no quedar a la zagade sus competidores. Sin embargo, la magnitud de
las inversiones y cambios efectuados es muy dispar. Las empresas pequefias
han reportado estar enfrentadas a serias limitaciones financieras a pesar de
pretender invertir en distintas areas.

Otras empresas, sobre todo de menor tamafio, no han tenido la ca
pacidad de reaccionar ante la cafda de la demanda de sus productos. Las
medidas que han tornado al respecto lesparecen coherentes ante una situa
ci6n que esta fuera de su control. Por este motivo han despedido a
trabajadores optando par la contrataci6n de mas personal eventual con
menor salario cuando sus clientes tradicionales les hacen nuevos pedidos,
sobre todo en las empresas productoras de prendas de cuero y tejidos de
punto. Estas empresas no han podido emprender cambios en la organiza
cion de la empresa que eleven sus niveles competitividad, y recurrieron a
los esquemas menos recomendables: abaratar los costos de "cualquier ma
nera", Otras empresas, con los recursos disponibles, estan buscando la
combinaci6n mas favorable entre reorgan izac ion del trabajo y
cornercializacion, con polfricas mas agresivas y esfuerzosfinancieros "ex
traordinarios'', como relatan algunos entrevistados.

Cabrfa esperar que en la totalidad de estas empresas exportadoras
exista una minuciosa divisi6n del trabajo, sin embargo, la han reportado
solo veintidos. Esta carencia fue detectada en una microempresa, en tres
empresaspequefiasy en tres medianas. En dos empresas,adernas,no se dife
rencian nftidamente los procesosde produccion, mantenimiento y control
de calidad; en otras cuatro no se distinguen los procesos de supervision y
trabajo directo (una microempresa y tres pequefias de tejidos de punto ).
(Grafico 11).

3.2.8 Procesos de organizaci6n del trabajo
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lnversiones en investigaci6n y desarrollo no se realizan en nueve
empresas de las veintinueve que se sometieron a la encuesta. No obstan
te, los datos aportados por aquellas que reportan hacer inversiones de este
tipo no se refieren unicarnente a inversiones en investigaci6n propiamente
dicha; estas inversiones incluyen las realizadas en investigaci6n de mer
cad os (que son mas bien gastos de los gerentes 0 ejecutivos en
negociaciones); busqueda de nuevos clientes; adquisiciones de maquina
ria y, simultanearnente, busqueda de informaci6n en el exterior (Grafico
12). Los viajes al exterior para participar en ferias han side considerados
como una inversi6n de este tipo, sobre todo si de investigaci6n de merca
dos se trata. Tarnbien son consideradas como inversiones de esta naturaleza

3.2.9 Inversion en investigacion y desarrollo

Las grandes empresas reunen en su totalidad estas condiciones "de
seables" (Grafico 11). Sin embargo, en tres empresas medianas la divisi6n
del trabajo no es tan rigurosa, en ellas se registra un mayor grado de flexibi
lidad al respecto. En general, la capacitaci6n esta orientada a sustituir
trabajadores en distintos puestos de trabajo ante eventuales ausencias, va
caciones 0 mayor demanda de mana de obra en algun punto del proceso.

Por otro lado, es notable que diecisiete empresas empleen tecnicas
de 'justo tiempo' y 'movimientos mfnimos'. En el ramo 'madera y produc
tos de madera', unicarnente dos de cuatro empresas las han llevado a la
practica, y de las cinco empresas que producen artesanfas s610 dos no 10
han hecho, a pesar de que su fuerza laboral puede tener rendimientos muy
dispares. El mecanismo basico para el ajuste de los tiempos de producci6n
y la productividad es dar el mayor margen de tiempo a cada trabajador
para que acate las 6rdenes de trabajo en fund6n de un control estadfstico
de su cumplimiento. Aunque no hemos indagado la calidad de este pro
ceso, muchas empresas practican la rotaci6n de trabajadores entre puestos
de trabajo (quince de veintinueve), y se valen de equipos de trabajo com
puestos por trabajadores u otras instancias de mando (dieciocho empresas).
En veintidos casos existe sirnplificacion de tareas, tanto especializadas
como rutinarias, asf como asignaci6n fija de puestos y funciones. Diecio
cho empresas tienen establecidas como sanciones rebajas salariales, dfas
de castigo y despidos. Asimismo, seis empresas reportan la practica de
trabajo a destajo (es el caso en cuatro empresas de artesania y dos de
artfculos de cuero).
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Las ernpresas han podido recurrir a mas de una fuente de financiamienro. Esde esperar que, a rnedida
que mejoren sus formas de gest ion, i<lsdiversifiquen.
Esqueda y Sanchez (1996),4.

la contrataci6n de disefiadores y los servicios de representaci6n y
comercializaci6n.

Con todo, algunas empresas, sobre todo medianas y grandes, y una
pequefia, inform an de esfuerzos significativos que se han hecho en materia
de control de calidad, dotaci6n de instrumentos de laboratorio, y contrata
ci6n de consultores especializados en disetio.

Estrictamente, s610una empresa ha invertido en la incorporaci6n de
procesos de innovaci6n tecnol6gica a su producci6n. Empero, las inversiones
mas importantes realizadasen losdos ultimos afiospor estas empresas han sido
diversas y nos pueden dar una idea de las respectivas prioridades (Grafico 13).

Dieciocho empresas han realizado inversiones en equipos y maqui
naria, seis en la ampliaci6n de sus plantas, otras seis en capacitaci6n, cinco
en disefio, cuatro en ferias y marketing, y tres en equipamiento de oficina,
entre las mas importantes.

Seis de las veintinueve empresas no han realizado ningun tipo de
inversi6n, dos de las cuales son medianas y dos grandes, una esmicroempresa
y la ultima es una empresa pequefia. De estas, dos pertenecen al rubro de la
confecci6n, otra al de 'madera y productos de madera', una fabrica produc
tos de cuero, y dos fabrican productos artesanales.

EI reducido grado de inversi6n y reinversi6n en estas empresas cues
tiona seriamente la estabilidad de sus exportaciones. EI credito ha sido la
Fuente principal de financiamiento para las empresas en cuestion". Trece de
las veintinueve empresas han recurrido a el para financiar sus inversiones,
once 10han hecho mediante la reinversi6n de utilidades, siete han recurri
do a nuevas aportaciones de capital, y cuatro empresas han encontrado los
recursos necesarios en otras Fuentes de financiamiento, concretamente en
creditos personales de terceras personas (parientes 0 prestamistas).

Invertir es el riesgo que se debe correr para efectuar cambios a mayor
velocidad, de otra manera s610queda salir del mercado. Dichos cambios, en
su expresi6n mas consistente, asumen la forma de 'reingenierfa', que no es
sino la "reestructuraci6n fundamental y el redisefio radical de los procesos
en unidades productivas para lograr mejoras dramatic as en los indicadores
de desempefio ( ...)"10. Han sido varias las empresas encuestadas que han
seguido estas estrategias, y 10han hecho en distintas areas de la empresa.
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Para lograr una interaccion mas estrecha con los clientes y los pro
veedores, se requieren alianzascon otras empresas 0 instituciones. Aunque
las alianzas estrategicas constituyen un factor clave de exito en cualquier
estrategia de exportacion, dieciseis empresa manifiestan no haber estable
cido ningiin tipo de alianza ni trabajo conjunto con institucion alguna. La
practica de las alianzas represents un aprendizaje constante para la confer
maci6n de redes de cooperacion cuya finalidad es el incremento de la
competitividad conjunta de las empresas (Grafico 15).

3.2.10 Alianzas estrategicas y subcontrataci6n

Seis empresas han introducido procesos de reingenierfa en la pro
duccion y cinco en procesos de organizacion de la empresa, dos empresas
han aplicado la reingenierfa a la readecuacion de la planta y una mas a los
sistemasde gestion de calidad. En total, catorce empresas introdujeron pro
cesos de reingenierfa propiamente tales en diferentes areas, y veinte han
reportado la aplicacion de algun proceso de reestructuracion 0 redisefio.De
estas, nueve son empresas medianas, seis son grandes, cuatro pequefias, y
en un solo caso se trata de una microempresa. Las empresas dedicadas a la
confeccion no han llevado a cabo ningun proceso de reingenierfa y sola
mente una empresa 10 ha hecho en el rubro 'artfculos de cuero, textiles y
madera y productos de madera'; 10 propio hicieron otras tres de la rama
'productos manufacturados diversos', y tres que fabrican tejidos de punto.

Complementariamente, veintidos empresas han aplicado procesos
de 'ingenierfa de reversa', entendiendose por esta no solo la produccion de
determinados artfculos segunmodelos proporcionados por los clientes, sino
tambien la imitacion y produccion masiva de artfculos existentes en el
mercado. Un caso particular es el de los productos artesanales: con respecto
a ellos todas las empresas afirrnan haber realizadoprocesosde ingenierfa de
reversa, que habrfan consistido fundamentalmente en la imitacion, con la
introduccion 0 no de cambios, en algiin disefio especificode probada acep
tacion en el mercado.

Por las precisiones que hacen en las entrevistas sobre estos procesos
de reingenierfa, podemos concluir que las empresas,mas que dedicadas a la
aplicacion de procesos de reingenierfa de reversa completos -que inclui
rfan su aplicacion en los procesos productivos-, se hallan en una etapa
inicial de irnitacion creativa que, de hecho, se puede interpretar como eta
pa germinal de procesos completos de ese tipo (Grafico 14).

88 LA INSERCION DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS BOLIVIANOS EN EL MERCADO MUNDIAL



oco
2

:'S in Z c ":l -o '" « Z in-c

~ 1 " if;cc .~ z. c<:'" c, 5 wz ":1 " '" >cu ~ -:l " -c w
Q c,

'~

-o c<:~z .E ,§ "":l w
Ui ·5

C;
cc cu.

~
R

«
cu ~ i2C; -e ~ '"(f) '" z0 c Q

~,(f) ~ .E 0cu ~() if;
C
c<:c:

~-, r,:.-,-, - '.
1 1I I I I I I I

a

~---------I:~~

~~:-

f-------------l:::--

a

f----f'0-~~~~---------"'--I:>--

2 -~
'. -~

J----;;+--------1'61----"'--I1~ ~~~

~ f8+-~~~~~=~:~~-~·~~=·~:-:~~~=rr
I I I I I T

- 8

~

, '",
-e- -,-,-,

~,,
I I I

~ ----~Cr~~~~~~~~~~~~~~~~~~

a
N

89LA ESTABILIDAD DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS MANUFACrURADOS



:5o
WJu

1-0:1
!._!_.j

]et
~~ v

i E '><:::;:~ ~
D D.

~eo
~o
U

o

_,; ..i ~ CfJ 0 0 ~ 6 .§ 6 § 20 « '0 '0z z 0 co -a Uco N "8
.~ ~ ~

~
0 0.=: :z ~ c. -oc, .; :z < i -:;;

~ E 2E ..§ ~
'" :J "g ~ ~ C-

c < c, 6 ~ -o v
C (; C Vc o

'" E ~ 0U ~ E '0U Cl 0 0 u ,§u 0 v go: c ~ -o is< v 8 2'" -c C- ~'" ~ E< .0( 0 0z u~
~

II I I I0 I
(fJ ~'":z '"0 c,
Q Eur« c8 0u
(fJ«
0
u:<N:z-c
:J«

I I I I I II

co

IT ~ :~:~ -f?,
> t:::: r= ~N
> t:::: - >

V N ::~-t;:-:=~~""-,"'''tB tB _r!' -,

- -,-, -" "0 I

~

::::!+------------l

90 LA INSERCION DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS BOLIVIANOS EN EL MERCADO MUNDIAL



De las empresas que sf han formado alianzas, seis las conformaron
con empresas extranjeras, siete con otras empresas nacionales, y cinco re
presentan trabajos conjuntos con instituciones nacionales.

Las empresas dedicadas a la industria del cuero, la confecci6n y a los
productos artesanales, son las que mayores debilidades presentan en este
sentido, en contraposici6n a la industria que trabaja en tome a los textiles,
la madera y otros productos manufacturados, en este orden de importancia.

Los campos en los que se han producido estas alianzas son funda
mentalmente la producci6n (7), la comercializaci6n (5) y, con menor
frecuencia, la compra de materias primas (3) y la contrataci6n de servicios
y acceso a nuevos mercados (Z en cada case).

En total se han reportado veintiun casos de alianzas estrategicas 0
trabajos conjuntos, siendo las medianas empresas las que mayor dinamismo
han mostrado al respecto, a diferencia de las empresas pequefias y grandes,
esto por la necesidad de obtener ganancias compartidas.

De igual manera, la subcontrataci6n de otras empresas se ha dado
con mayor frecuencia en las empresas medianas. Siete de ellas 10han he
cho, mientras que s610 una empresa grande, tres pequefias y una
microempresa han recurrido a esta modalidad de contrataci6n. De estas
doce ernpresas, seis se dedican a la fabricaci6n de productos artesanales,
tres a la de 'madera y productos de madera', y una empresa a cada una de las
siguientes industrias: productos de cuero, textiles, y confecci6n. EI hecho
de que doce empresas de las veintinueve encuestadas recurran a
subcontrataciones para la producci6n, ya sea de productos terminados 0
partes, revela que la practica de la subcontrataci6n en nuestro pals va en
aumento a pesar de los efectos no deseados que tiene en las condiciones
laborales y en las utilidades de las empresas que recurren a esta forma de
producci6n. Sin embargo, las empresas bolivianas tiencn una desventaja
con relaci6n a las empresas de los OtrOSpaises donde la produccion por
subcontrataci6n alcanza proporciones mas altas: estas empresas que basan,
en buena parte, su competitividad en la especializaci6n y los hajos costos de
las empresas subcontratadas (Grafico 16).

Como se ha mencionado, las empresas de productos arresanalcs, que
son las que mas han recurrido al mecanisme de la subcontratacion, traba
jan con grupos de productores capacitados y supcrvisados por sus ernpresas
(5), con familias u hogares (4), con contratistas de memode obra (2) y, en
un caso, con pequerias ernprcsas 0 cooperativas. En el rubro de 'rnadcras y
productos de madera', dos empresas trabajan con conrraristas de memode
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obra, otras dosbajo otras formasde subcontrataci6n, y dosmassubcontratan
pequefiasempresas y familias u hogares (una en cada caso).

Solamente ocho empresas han sido subcontratadas por otras em
presas: cinco 10 fueron por empresas nacionales, y tres por una empresa
extranjera, de manera que el resto, veintiun empresas, no han sido
subcontratadas para elaborar productos de exportaci6n. Una de las ex
plicaciones que dan los entrevistados de esta baja frecuencia, se refiere
a las condiciones asimetricas en las que se realizan las negociaciones
con los clientes contratistas, y a las fuertes presiones que ejercen sobre
sus precios los competidores internacionales que adoptan esta mcdali
dad de contrataci6n, por 10 que resulta mas rentable para muchas
empresas buscar nichos de mercado que les permitan enfrentarse a me
nos intermediarios, 10 que, a su vez, les garantiza mejores precios y, por
tanto, mayores utilidades.

En 10que concierne a contratos de maquila para la exportaci6n, so
lamente tres empresas de las veintinueve encuestadas han realizado
exportaciones directas 0 indirectas bajo esta modalidad, de las cuales una
pequefiaha sidocontratada por otra empresanacional perteneciente al rubro
de los productos artesanales, especfficamente una que produce tejidos de
punto; las otras dos, una pequefia y otra grande, han sido contratadas por
empresas extranjeras que trabajan con productos de cuero y en el rubro
'productos manufacturados diversos', respectivamente.

En sintesis, podemos afirrnar que losmecanismosde subcontrataci6n
o maquila no representan -para las empresas entrevistadas- una alternati
va consistente para ampliar sus exportaciones. Queda la duda acerca de si
estas formas de producci6n para la exportaci6n permitiran consolidar la
estabilidad de las exportaciones de aquellas empresas que sf se valen de
elias. El incipiente desarrollo de las empresasde comercializaci6nnaciona
les y la "exclusion", par asf decirlo, del pais de 10 que es el circuito
internacional de la subcontrataci6n 0maquila, no ofrecen perspectivasvia
bles en el corto plazapara que se constituyan en factores de estabilidadpara
las exportaciones de las empresasmanufactureras nacionales, si se conside
raque este tipo de contrataci6n para la producci6ndestinada a la exportaci6n
se basa fundamental mente en los bajos costos de la mana de obra y en las
ventajas arancelarias e impositivas que los gobiernos en general ofrecen a
las empresas contratistas y contratadas.
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Braider y Sow (t999), 153.II

En el apartado anterior hemos acotado en parte las estrategias de
exportaci6n par las que optan las empresas encuestadas. Sin embargo, es
importante analizar los fundamentos de sus estrategias de exportaci6n y las
prioridades que les asignan a estas (Grafico 17).

Dentro del conjunto de factores mas importantes en que las ernpre
sas basan sus estrategias de exportaci6n predominan, por orden de
importancia, la diferenciaci6n y calidad del producto, los contratos de veri
ta previos, el bajo costa y facil disponibilidad de lasmaterias primas, el bajo
costo de mana de obra, y los bajos precios del producto.

Las empresas de menor tamafio basan sus estrategias de exportaci6n
principalmente en la diferenciaci6n y calidad del producto. Para las ernpre
sasgrandes son mas importantes los bajos precios de los productos y, luego,
la diferenciacion y calidad de ellos; como tercer factor de importancia re
portan los contratos de venta previos. Casi nula es la frecuencia de la
exportaci6n de productos intensivos en tecnologfa. Para la unica empresa
que 10hace, la fabrica de tapas de plastico, es vital el desarrollo y la innova
ci6n de la tecnologfa.

Con la presentaci6n de los elementos en losque se basan lasestrate
gias de exportaci6n, se pretende resaltar la importancia de las estrategias
referidas a los productos que deben desarroliar las empresas,para que a par
tir de elias disefien una estrategia global de marketing.

Este enfoque parte del supuesto, mucho mas real, de que laspersonas
compran productos por las necesidades que estos satisfacen, ya que en el
plano de la realidad 10 que se "compra" no es un producto sino un concep
to, y,como tal, debe constituir la piezafundamental de una estrategiaglobal.
El nuevo concepto no se basa en un enfoque centrado en el "producto en sf
mismo", sino mas bien en la satisfacci6n de las necesidades del cliente. EI
producto no se estudia, en primer lugar, par casualidad: si no se tiene un
producto, ,c6mo se puede fijar un precio? ,C6mo se puede decidir cual es el
canal de distribuci6n adecuado? ,C6mo se puede disefiar y estructurar la
carnpafia de comunicaci6n II?

Forman parte del producto tanto determinadas materias primascomo
las percepciones que el consumidor tiene de el, sean estas generadas par
una publicidad con ese preciso prop6sito, 0 par los efectos de su precio

3.2.11 Las estrategias de exportaci6n
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La mayorfa de las empresas utiliza distintos canales de distribu
cion: adernas de las exportaciones directas, recurren a intermediarios
tanto nacionales como extranjeros para incursionar en el mercado ex
terno (Grafico 18).

La modalidad de exportar a traves de canales de distribuci6n direc
tos constituye e169% de todas las formasde comercializaci6n utilizadas,un
31% corresponden a exportaciones por canales indirectos. Entre los cana
les de distribuci6n directos tenemos las exportaciones directas al mercado
externo (27%), las ventas en las propias empresas 0 sus locales comerciales
(17%), las ventas a traves de su propia empresa de comercializaci6n (10%),
y las ventas en ferias internacionales (4%); entre ellos se cuentan, adernas,
las exportaciones de empresas que venden toda su producci6n a otra em
presa cliente en el exterior (12%). Por otra parte tenemos lasexportaciones
a traves de empresas de comercializaci6n (21%), y las exportaciones de
empresasque sevalen de agentesvendedores, tiendas de solidaridad0 brokers,
que no superan ell0%.

Las exportaciones de productos estables son realizadas por las em
presas a traves de canales directos en un 63%, esdecir, concretan susventas
en el exterior en su propia empresa, en sus locales comerciales, venden
directamente al mercado externo, 0 utilizan su propia empresa de
comercializaci6n; otro 25% seexporta mediante la cornbinacion de canales
directos e indirectos, esto es, comercializan directamente una parte de los
productos y el resto a traves una empresa de comercializaci6n. EI restante
13% de sus exportaciones es colocado por medio de canales indirectos a
traves de la venta de toda su producci6n a empresas extranjeras (por ejern
pia empresasde comercializaci6n); de agentes vendedores en el exterior; de
brokers, e inclusive de tiendas de solidaridad.

La utilizaci6n de canales directos en la exportaci6n de productos
inestables son relativamente menos importantes y representan el 54% del
total de las formas de comercializaci6n utilizadas. Los canales indirectos

3.2.11.1 Los canales de distribuci6n

o el canal utilizado para su distribuci6n. La calidad, por supuesto, consti
tuye otro componente fundamental del producto como concepto, puesto
que representa la sintesis, en el mercado externo, de la competitividad de
una empresa. Por 10tanto, todas las estrategias empresariales deberan gi
rar en torno a el.
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canalizan el 34% de estas exportaciones, y el 12% restante se coloca me
diante la cornbinacion de estos dos canales de distribuci6n.

Parte de la inestabilidadde losproductosde exportaci6npuede seratri
buida precisamente a la utilizaci6nde los canales indirectos de exportaci6n,
esto por la inherente perdida de control en la comercializaci6nextema y la
marcadacompetencia entre lospropiosclientesde lasempresasexportadoras.

Existe un claro predominio de los canales de distribuci6n directos
que estan en buena medida asociados a exportaciones a nichos de mercado
especfficosque permiten a las empresas reducir la intervenci6n de terceros
y obtener mayoresutilidades, puesto que pueden elevar los precios en com
paraci6n con los precios de ventas concentradas en uno 0 pocos
intermediarios. El precio tarnbien da valor al producto, es parte del concep
to de producto. Adernas, el exito de las empresa, y fundamental mente de
laspequefiasymedianas empresas,depende del descubrimiento de nichos 0
segmentos de mercado en losque pueden ofrecer productos y serviciosdife
renciados de manera favorable.

En los canales de comercializaci6n indirecta 0 vfa intermediarios
podemos encontrar a quienes compran y revenden: mayoristas,distribuido
res, importadores y exportadores, y quienes venden a comisi6n (agentes,
corredores y representantes). Valerse de intermediarios tiene ventajas y
desventajas: una ventaja muy importante consiste en la adecuaci6n de la
oferta a la demanda. De importancia son tarnbien su capacidad de distribu
ci6n flsica; el marketing en el punto de venta; la facilidad de su utilizaci6n;
el financiamiento y la informaci6n brindados al productor, asf como la re
ducci6n de contactos a un mfnimo; la asunci6n de riesgos (por parte del
intermediario), y otros servicios como el asesoramiento postventa.

Las desventajas de recurrir a intermediarios son: la elevaci6n del
precio; el mal manejo de la mercaderfa; la perdida de informaci6n y la falta
de apoyo de la fuerza de ventas para el producto. Cuando la empresa logra
establecer una relaci6n de colaboraci6n con sus distribuidores, todas estas
desventajas pueden ser reducidas.

Estas desventajas explican en cierta medida por que las empresas
encuestadas prefieren canales de comercializaci6n directos: en las dos
microempresass610el 20% de las opciones de comercializaci6naprovecha
das corresponde a la utilizacion de una empresade comercializaci6n,en este
casoextema. En lasempresaspequefiasse recurre a esta opci6n en menosdel
10%. Las empresasmedianas se sirven de intermediarios en s610un 32% de
susopciones de exportaci6n, y las empresasgrandes 10hacen en un 38%.
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La informaci6n sobre el uso que se hace de los distintos canales de
comercializaci6n no arrojan muchas luces sobre su relevancia para la esta
bilidad de las exportaciones, por 10 que es importante analizar c6mo las
empresasentrevistadas evaluan a su competencia en el exterior.

En primera instancia estan los factores relativos al producto y la ne
cesidad 0 exigencia de acompafiarlo con determinados servicios. Entre los
factores mencionados en todas las respuestas, predominan aquellos relati
vos al precio y la calidad de los productos y materias primas (77%); en el
23% restante de las respuestas se refieren desventajas de los productores
nacionales en otras areas. Esto nos da la idea de que los precios y la calidad
influyen de forma relativamente mas importante en la inestabilidad de las
exportaciones manufactureras nacionales: solamente e16%de las empresas
indica tener ventajas tacitas sobre sus competidores, y el 16% de las res
puestas indican que las industrias se ubican dentro de un nivel de
competitividad similar al de ellos (Grafico 19).

La evaluaci6n que hacen las empresas encuestadas de las empresas
de la competencia, revela datos aun mas preocupantes: el 61% de las res
puestasidentifican ventajas relativasde lasempresascompetidoras,en orden
de importancia las respuestas plante an 10 siguiente: se trata de empresas
mas competitivas; tienen mayor capacidad productiva y mayor acceso a
materias primas, tecnologfa y mercado; poseen ventajas en cuanto a un
apoyo a sus exportaciones; son mas creativas y diversifican su producci6n;
invierten y aplican mejores tecnicas de mercadeo (Grafico 20).

Entre los datos particulares aportados por la encuesta podemos citar
el casode cuatro empresasque dicen desconocer a las empresascornpetido
ras: se trata de una empresa en cada una de las siguientes ramas: 'productos
artesanales': 'productos manufacturados diversos'; 'madera y productos de
madera', y'confecciones'.

Cuatro empresas indican tener similar capacidad productiva que sus
competidoras. Ellas corresponden al rubro 'madera y praductos de madera'

3.2.11.2 Evaluaci6n de la competencia y los clientes

La utilizaci6n de intermediarios en las distintas formas de exporta
ci6n, por tipo de actividadde lasempresasy segiinporcentajes,es la siguiente:
en la industriade la confecci6n 50%;en la fabricaci6nde productosde cuero
yde madera 14 y 12,5%,respectivamente; en el rubro 'productosmanufactu
radosdiversos'33%; en la industria textil y de productos artesanales35%.
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(la afirmaci6n se refiere al tarnafio de las empresas -medianas- y a su grado
de tecnificacion). Explican que no requieren ser mas grandes, sino mas efi
cientes; la tecnologfa que utilizan es similar porque no hay posibilidad de
grandes diferencias tecnol6gicas en el tipo de maquinaria que utilizan. Otras
dos empresas se dedican a la fabricaci6n de textiles y productos manufactu
rados, respectivamente. En todos los casos estamos hablando de capacidades
productivas dadas por una combinaci6n eficiente entre maquinaria
estandarizada y fuerza de trabajo que cuenta con una capacitaci6n acorde
con ella. S610en un caso se reporta que la empresa trabaja de manera coor
dinada con su competencia.

De las siete respuestas que indican que las empresas tienen una ven
taja clara sobre las empresas de la competencia (16%), dos empresas se yen
a sf mismas como mas creativas y estables que ella y otras dos mencionan
que no les afecta la competencia (en ambos casos se trata de empresas de
confecci6n). Una de estas empresas tarnbien menciona que su competen
cia tiene costos mas altos de producci6n. Por ultimo, solamente en un caso
se reportan ventajas con relaci6n a la disponibilidad de materias primas.

En sintesis, la percepci6n que tienen los empresarios de las empresas
con que compiten, es que estas ultimas se encuentran en una situaci6n mas
estable que el conjunto de las empresas nacionales. Dicho de forma mas preci
sa, el66% de las empresas exportadoras nacionales se yen en desventaja frente
a suscompetidoras y,por 10tanto, creen estar sujetas a una mayor inestabilidad.

Estos riesgos pueden ser aminorados en alguna medida a traves de
una buena relaci6n con los clientes. De las respuestas dadas sobre la evalua
ci6n de los clientes, el 58% reflejan elementos positivos que aportan a la
estabilidad global de las exportaciones. En 18 casos las empresas reportan a
sus clientes como buenos porque mantienen una buena comunicaci6n y
pagan a tiempo, dos aspectos fundamentales para la solidez de una relaci6n
comercial. Mas aun, seis empresas informan de una relaci6n de trabajo per
sonal y estrecha; en tres casos existen estrategias de negociaci6n entre
clientes y productores y, en un caso, se desarrollan sistematicarnente estra
tegias conjuntas de producci6n y comercializaci6n.

EI 27% de las respuestas contiene una caracterizaci6n de los clien
tes: en doce casos se afirrna que los clientes son exigentes e informados y
que negocian el precio; en otras tres respuestas se manificsta que los clien
res son empresas de diverse tarnafio: dos empresas reportan que los clientcs
enfrentan dificultades de pago; dos mas que estos son incstables, y una que
no los conoce.
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Esta recnica se refiere a la negociacion entre los max imos responsables de las ernpresas.11

En terrninos generales se puede concluir que las empresas valoran
una buena relaci6n con los clientes. Casi la totalidad de las empresas
mantiene una buena comunicaci6n, los conoce y trabaja conjuntarnen
te con ellos, y, adernas, recibe las retribuciones correspondientes,
elemento de estabilidad de suma importancia para las empresas en
cuesti6n (Grafico 21).

Las tecnicas de mercadeo que las empresas han declarado utilizar,
reflejan su capacidad para posicionar su producto en el exterior. Las tecni
cas que generan mayor estabilidad en las exportaciones se sustentan en la
relaci6n estrecha que la mayorfa de las empresas mantiene con sus clientes,
Una de las mayores frecuencias registradas en 10 que se refiere a la aplica
ci6n de tecnicas de posicionamiento de productos es la venta personal y
relacional (13); cinco empresas mas especifican ofrecer una atenci6n
personalizada e individualizada a sus clientes, y tres empresas utilizan la
tecnica head to headl2, esto es, proceden a negociaciones directas entre los
ejecutivos maximos, Estas tecnicas son de caracter directo y demandan una
mayor capacitaci6n y esfuerzo de la fuerza de venta de una empresa; inferi
mos que muchas de las otras empresas encuestadas han desarrollado su
capacidad de venta con orientaciones de esta fndole, aunque no sea de
manera sistematica (Grafico 22).

La participaci6n en ferias y ruedas de negocios internacionales
(trece casos), representa otra de las actividades de mercadeo mas fre
cuentes, estas ocasiones han sido aprovechadas por las micro y pequefias
empresas como una alternativa de venta directa que tarnbien les ha per
mitido entablar contactos con clientes permanentes. En once casos,
ademas, las ventas se apoyan en la promoci6n 0 propaganda que se hace
del producto, ya sea a craves de catalogos 0 el envfo sistematico de mues
tras de los productos a los clientes, actividades que en diez casos son
complementadas con el uso de la Internet y, en solo dos casos, con la
instalaci6n de una pagina web.

Estos datos reflejan que las tecnicas de mercadeo utilizadas se
concentran en aquellas que pueden ser desarrolladas por la fuerza de
venta de la empresa. Las tecnicas que dependen de terceras instancias 0

implican costos adicionales en las ventas han sido aplicadas con
menor frecuencia.
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Loselementos indispensables identificados por lasempresaspara una
inserci6n estable de susproducws son: el diserio, la calidad y la presentaci6n
con una frecuencia de doce respuestas; para ocho empresas es irnportante
tambien resolver los problemas relacionados con las materias primas; siete
empresas precisan que para su estabilidad es indispensable tener precios
competitivos y, por ultimo, dos empresas afirman que es indispensable va
lorar 10artesanal y diversificar la oferta exportable mediante una estrategia
de cambia. En conjunto, estes elementos apuntan a la definicion de una
estrategia de producto como la alternativa para incrernentar la cstabilidad
de lasexportaciones. Destacan lasempresasexportadorasde reiidosde punto,

3.2.12 Elementos indispensables para una inserci6n estable de las empresas
y sus productos en el mercado internacional

Las empresasdedicadas a la fabricaci6n de tejidos de punto han sido
las mas dinamicas en cuanto a la utilizacion de tecnicas de mercadeo se
refiere: son las que mas han participado en ferias y han recurrido a la pro
moci6n de los productos y a la distribuci6n de catalog os y muestras,
combinando, adernas, la venta personal con el apoyo que reciben de insti
tuciones promotoras del comercio exterior. Tarnbien las empresasdel rubro
'madera y productos de madera' y 'cuero y productos de cuero' sobresalen
en la aplicaci6n de las tecnicas mencionadas.

Sin embargo, las debilidades en el area de las tecnicas de mercadeo
que inciden en la inestabilidad de las exportaciones se reflejan en el hecho
de que s610dos empresas realizan campafias publicitarias en el exterior.
Solamente una empresa grande que fabrica productos de madera ofrece
un servicio postventa y ninguna empresa cuenta con una estrategia de
'marketing total'. Unicamente seis empresas reportan emplear representan
tes, agentes vendedores, 0 brokers; adernas, las empresasque sehan apoyado
en instituciones y/o empresas de comercializaci6n para conseguir nuevos
clientes apenas suman cinco. De igual manera, s610dos empresas han ce
rrado contratos con grandes empresas de comercializaci6n.

Estasdebilidadesde lasempresasno solamente se derivan de las limi
taciones que tienen para financiar tecnicas de posicionamiento mas caras,
sino de su capacidad productiva y susposibilidadesde cumplir con contratos
de mayor envergadura, as!como de las limitaciones referidasa su capacidad
de asociaci6n con otras empresas del sector 0 instituciones de promoci6n,
para emprender campafiasmas agresivasde penetraci6n de mercados.
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para las cuales la competencia en disefio y calidad del producto representa
un factor determinante de su estabilidad, pero tambien 10 es para empresas
de los rubros de cueros, 'maderas y productos de madera' y 'productos ma
nufacturados diversos' (Grafico 23).

Sin embargo, el hecho de que doce empresas no hicieran cementa
rios respecto de sus productos refleja que, en general, no existen estrategias
de cambio con respecto a ellos. Esto podrfa resultar en una mayor debilidad
de adaptaci6n ante cambios de la demand a, situaci6n que afecta a empresas
de distintos rubros y, fundamental mente, a empresas grandes y medianas.

Por otra parte, entre los elementos identificados con mas frecuencia
como indispensables para la estabilidad de la empresa se nombran, en primer
lugar, la puntualidad y el cumplimiento. Ambos factores estan relacionados
con el predominio de clientes exigentes y la posibilidad de perderlos ante el
eventual incumplimiento de contratos cuando la entrega y las condiciones
de estos no se cumplen, como les ha sucedido a algunas empresas. No es
casual que el elemento mencionado en segundo lugar sea la necesidad de
buscar nuevos mercados a traves de la participaci6n en ferias, el envfo de
muestras al exterior, y un mayor esfuerzoen el area de mercadeo. Tal como 10
reportan nueve empresas, la reducci6n de la demanda y el aumento de la
competencia, impulsadas considerable mente por los efectos de la crisis, pare
cen ser los factores que determinan esta preocupaci6n. Otras siete empresas
consideran indispensable operar en condiciones favorablesde financiamiento;
en general, estas otorgarfan una mayor estabilidad a la mayorfa de las empre
sasque han definido claramente susprioridades de inversi6n. Otros elementos,
mencionados con menor frecuencia, son: la estabilidad de precios y el con
trol de calidad de las materias primas (6 ernpresas): la necesidad de elevar la
competitividad (5); el mejoramiento del control de calidad (4); una mayor
eficiencia en los tiempos de producci6n, los plazosde entrega, el transporte y
los fletes (4), y buen trato y buenas relaciones can el cliente (3).

Aunque los restantes elementos identificados no se nombran con
tanta frecuencia, resulta interesante constatar que se hayan reconocido
puntualmente las necesidades de un planteamiento estrategico para cada
mercado: de afianzar la estrategia de menor precio y mayor calidad, ade
mas de contratar mas personal que se dedique a la gesti6n empresarial.
Estas visiones estrategicas resultan en otros elementos indispensables que
han sido reportados y que aluden a la actividad propia de las empresas,
tales como: obtener costos menores: lograr una producci6n solida, y am
pliar la linea de producci6n.
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EI papel de PROChile y del Banco de Comercio Exterior de MexICO no solo ha consistido en
canalizar financiamiento hacia las ernpresas exportadoras en condiciones Iavorables y de br in
darles servicios de desarrollo empresarial, sino en propiciar 13 art iculacion de demandas de las
distintas rarnas de produccion para establecer prioridades eficaces en las pol it icas de prornoci.in
de exporraciones.

il

Resalta el hecho de que seis empresas, de las cuales cinco son gran
des, no hicieran comentarios sobre aquellos elementos indispensables para
su empresa que tienen como objeto asegurar la estabilidad de sus exporta
ciones. Se podria inferir que ellas han alcanzado un nivel de gestion que
satisface sus expectativas y las exigencias de sus estrategias de exportacion.
En contraste, las empresas de menor tamafio plantean necesidades con res
pecto a casi la totalidad de los factores que son indispensables en susempresas
para garantizar la estabilidad de sus exportaciones (Grafico 24).

Los elementos identificados en el ambito del mercado externo como
indispensables para la estabilidad de las exportaciones de las empresas es
tan bastante relacionados 0 son complementarios entre sf. En diez casos se
consideran indispensables la prornocion y diversificacion del mercado ex
terno; en otros diez se menciona la necesidad de negociar mejores acuerdos
comerciales que beneficien a la produccion nacional. Seis empresas se re
fieren a la necesidad de con tar con una polftica que apoye la comercializacion
de los productos nacionales y otras cinco empresas se preocupan de hacer
averiguaciones sobre mercados potenciales. Las repuestas de estas empresas
reflejan no solo la importancia de una ampliacion y diversificacion de los
mercados, sino la necesidad de acuerdos comerciales que posibiliten este
ansiado fin (la incursion exitosa y estable en nuevos mercados), y que de
berfan armonizar con una politica integral de promocion de las exportaciones
manufactureras. En este sentido otras dos empresas plantean la necesidad
de un aumento de la competitividad global del pais, y dos entienden como
importe la estabilidad de precios en el mercado externo (Grafico 25).

Es evidente que estos elementos, identificados como fundamentales
para la estabilidad de las exportaciones, no pueden ser sino el producto de
un accionar colectivo que requiere de una articulacion 10 suficienternente
optima como para alcanzar logros considerables, 10 que, a su vez, sugiere
que la manera en que se deben encarar estos objetivos debe ser de caracter
conjunto y consensual: si nos atenemos estrictamente a las respuestas da
das, las redes empresariales y la asociacion entre gobierno e instituciones de
promocion de exportaciones y empresas deben representar los primeros
papeles en el escenario descrito!'.
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En este apartado nos detendremos en el apoyo gubemamental en
general yel de las instituciones vinculadas al sector exportador, yen incen
tivos puntuales para las exportaciones.

En cuanto a los elementos indispensablesque deberfan contener las
polfricaspiiblicas para garantizar la insercion estable de sus exportaciones
en el mercado intemacional, predominan las recomendaciones generales:

3.2.13 Politic as de promocion de exportaciones

Por 10 expuesto, uno de los lineamientos estrategicosde laspoliticas
publicasdeberfa responder al alcance de niveles de articulacion que propi
cien la generacion de instrumentos eficaces para la prornocion de las
exportaciones.Veamosla amplitud de lasexigenciasque el sectorexportador
privado formula respecto de politicas piiblicasque puedan mejorar la esta
bilidad de sus exportaciones (Grafico 26).

La principal demanda es una polftica nacional de prornocion de la
industria y las exportaciones, en este caso manufactureras. Esta demanda
sugiere que la percepcion de los exportadores manufactureros es que las
vigentes polfticas de exportacion son, por decir 10 menos, insuficientes:
no dan prioridad a las exportaciones manufactureras y estan
deficientemente articuladas no solamente con otras polfricas de caracter
nacional, sino tarnbien con las polfticas y estrategias regionales de pro
mocion de exportaciones.

Otra demanda importante se refiere a la solucion del problema de la
deficiente infraestructura caminera y el costo asociado a ella. La precaria
situacion de esta infraestructura y la de comunicaciones en general, coloca
a las exportaciones manufactureras nacionales en franca desventaja com
petitiva. La inestabilidad derivada de esta situacion no tiene una solucion
ni siquieraen el mediano plaza, en tanto no se la entienda como prioritaria
para el futuro del pafs exportador que pretende ser Bolivia.

Una demanda mas especffica consiste en la desburocratizacion de
las funciones publicas y los servicios relacionados a las exportaciones. Los
empresariosabundan en que la desburocratizacion no debe apuntar solo a
la simplificacion de los trarnites respectivos, sino tarnbien a la reduccion
del tiempo de atencion de sussolicitudes; los retrasospor tramites han oca
sionado demoras en los tiempos de entrega a mas de una empresa que se
sometio a la encuesta. EIhecho curiosa es que no se constata una sola pro
puesta de accion conjunta en este sentido.
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la exigencia de contar con una politica de promoci6n industrial y de las
exportaciones nacionales (15 empresas), sugiere que la percepci6n pre
dominante es que no existe una polftica clara y definida al respecto. Las
empresas plante an una serie de demandas mas puntuales en el orden si
guiente: desburocratizaci6n de las funciones y los servicios de las
instituciones promotoras (9 empresas); divulgaci6n de mayor inforrna
ci6n sobre mercados y acuerdos comerciales (7); resoluci6n del problema
de la precaria situaci6n de la infraestructura de transporte (7); polfticas
de financiamiento y acceso a capital (6); agilizaci6n de la devoluci6n de
impuestos (5); apoyo a la participaci6n en ferias internacionales (4);
garantfa de la estabilidad econ6mica, incluso ante shocks externos
(3); impulso de mecanismos e instituciones de certificacion y verifica
ci6n (3); politicas de mejoramiento del capital humano, y el acceso a
creditos para inversi6n en tecnologfa. El resto de las respuestas tienen
una frecuencia no mayor ados: polfticas de mejoramiento la distribuci6n
del ingreso e incremento de la demanda interna; reducci6n del riesgo
pais; provisi6n de asistencia tecnica; creaci6n de parques y/o zonas
industriales; promoci6n del turismo (por su relaci6n con el sector
exportador); resoluci6n de la morosidad del Ministerio de Inversiones y
Comercio en 10que se refiere a la devoluci6n de impuestos; resoluci6n
del tema de la inseguridad jurfdica que enfrenta su sector y, por ultimo,
un tratamiento impositivo equitativo.

El 68% de los empresarios encuestados califica de malo 0 nulo el
apoyo que recibe del gobierno central, regional 0 municipal, solamente el
15% 10califica de bueno 0 regular. Con las debidas reservas con que hay
que tomar estas respuestas, es clara la desproporci6n existente. Como con
clusi6n general se puede adelantar que los empresarios no yen al gobierno
como un aliado para sus negocios de exportaci6n. Este no es el caso con
respecto a las distintas camaras de exportadores: su apoyo es considerado
como bueno 0 regular por e157% de los encuestados, y s610e132% 10con
sidera malo 0 nulo. La labor de otras instituciones como fundaciones,
embajadas, etc., es percibida como buena 0 regular en el 29% de los casos,
yen la misma proporci6n como mala 0 nula; hay que ariadir que e143% de
los entrevistados desconoce 0 no puede calificar las actividades de promo
ci6n que estas instituciones desarrollan. En cuanto a la percepci6n que los
empresarios tienen de los incentivos que existen para alentar las exporta
ciones -como factores que puedan generar estabilidad en ellas-, los datos
recopilados son tarnbien desalentadores.
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El sector publico puede apoyar ala actividad exportadora principal
mente en las siguientes areas: informacion; financiamiento; seguro de
exportacion; desarrollo de una mayor vocacion exportadora en el sector
empresarial y, promocion de la oferta exportable; otras alternativas son la
exencion de aranceles 0 un reintegro posterior de estes en el marco la ma
yor simplicidad administrativa posible. Los incentivos a las exportaciones
no tradicionales son componentes centrales de la polfrica comercial, por 10
que es necesario, adernas, apoyar la transferencia de tecnologfa, capacitar y
calificar la mana de obra, asf como desburocratizar los respectivos servicios
publicos, y estimular la inversion en servicios especializados para las expor
taciones. Estos elementos, junto con la polftica cambiaria, representan el
incentivo mensurable para exportar 0 sustituir importaciones.

Como se puede apreciar en la Tabla 15, la calificacion de los factores
de incentivo se concentra, en casi la totalidad de los casos, en 'malo, inexis
tente 0 nulo', a excepcion de los factores 'GAC', 'RITEX', e 'infraestructura
ffsica', para los cuales la mayor proporci6n de las respuestas corresponde a
'desconoce, no puede calificar 0 no utiliza'.

E152% de los encuestados califica el mecanismo de los Certificados
de Devolucion Impositiva como 'malo, inexistente 0 nulo', y solamente un
31% 10 estima de 'bueno 0 regular'. Lo mismo ocurre con respecto a la
devolucion de otros impuestos como el IVA, el Impuesto a las Transaccio
nes (IT), ye ICE, de los cuales s610el 24% tiene una percepcion 'buena 0
regular'. En 10que se refiere al GAC y al RITEX, el porcentaje de los em
presarios que los percibe como 'buenos 0 regulares' es incluso menor (e117
yel 14%, respectivamente). Es notorio que mas del 55% de los entrevista
dos reporta desconocer 0 no utilizar el RITEX. Parte de la explicacion de
este alto porcentaje puede ser encontrada en 10que reportan quienes utili
zan este mecanismo y 10consideran malo: las complicaciones burocraticas
relacionadas con el trarnite de solicitud, la devolucion parcial de los
gravarnenes pagados y exigidos al contado y, por ultimo, la demora en el
pago de los montos aprobados para su devolucion.

En cuanto a 'infraestructura cienrffica', solamente el 7% considera
que esta es 'buena 0 regular'. Con respecto al conocimiento y la experiencia
acumulada en centros de capacitacion y calificacion de mana de obra, e128%
tiene la percepci6n de que es 'buena 0 regular', y un porcentaje mayor de los
entrevistados da esta misma calificacion a la infraestructura ffsicaque utiliza.

Una percepcion mas generalizada es la referente a las dificultades de
acceso al credito (las altas tasas de interes y las exigencias de garantfas
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La informacion que los empresarios califican es la que pue.len recibir de insrancias gubernamentales
y Je las asociaciones empresariales, y no tanto la que dins mismos pueden procurar de orras fuenres.

Como podemos observar en la Tabla 16, los incentivos arancelarios
e impositivos son calificados por el 41% de los entrevistados como malos,
nulos 0 inexistentes; otro 38% los desconoce, no los utiliza 0 no puede
calificarlos, y sola mente un 22% los considera 'buenos 0 regulares'.

Fuente: CEDLA (2000)
Netas: CEDEIM: Certificados de Devolucion lmposiuva: Dev. IVA, IT, ICE: devolucion del Impuesto <11

Valor AgregClJo, Jet lmpuesto a las Transacciones, de] lmpuesto al COnSlIlTIO Especrfico: GAe:
Gravamen Aduanero Consolidado: RITEX: Regimen de Internacion Temporal de Exportaciones

Tabla 15. Calificaci6n de los incentivos a las exportaciones (en porcentajes)

CEDEIM Dev.IVA, GAC RITEX
IT, ICE

Bueno 0 regular 31 24 17 14
Malo, inexistence 0 nulo 52 41 38 31
Desconoce, no puede
calificar 0 no uriliza 17 34 45 55

Infraestructura Infraestructura Financiamiento Costos
cientffica material

Bueno 0 regular 7 28 25 21
Malo, inexistence 0 nulo 59 45 71 72
Desconoce, no puede
calificar 0 no utiliza 34 28 4 7

Informacion Trarnites y Infraestructura
regulaciones ffsica

Bueno 0 regular 24 38 31
Malo, inexistence 0 nulo 59 55 7
Desconoce, no puede
calificar 0 no util iza 17 7 62

ligadas a ellos): el 71% de los entrevistados 10perciben como negativa y
s610e125% considera que el acceso es 'bueno 0 regular'. La misma percep
ci6n existe con referencia al costo y la disponibilidad de servicios para las
exportaciones, principal mente los servicios de verificaci6n; de revisi6n adua
nera; de control de sustancias controladas, y de transporte aereo, los que
para algunas empresas representan serias complicaciones (cumplimiento
de los plazos previstos para la exportaci6n). La calificaci6n 'malo, inexis
tente 0 nulo' tambien es predominante en 10que se refiere a los incentivos
'informaci6n' y 'trarnites y regulaciones' (59 y 55%, respectivarnente )!".
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Dl)S entrevisrados Je empresas f...,'fandes recalcaron que esros incentives deberfan considerarse sirn
plemenre como lin regimen y~ establecido, J.Jn que rodos los paises Ins aprovechan Yque la diferencia
reside en la eficiencia con que se aplican,

Esta calificaci6n no sufre mayores alteraciones si la consideramos segiin el
tamafio de las empresas (con excepci6n de las grandes empresas que consi
deran que estos incentives" son 'malos, inexistentes 0 nulos' en un 78% de
los casos; s610en un 5% son considerados 'buenos 0 regulates'). La califica
cion parece ser la misma si la consideramos a partir de la respectiva actividad
de las empresas: ningiin entrevistado de las empresas del rubro 'cuero y
productos de cuero' y 'madera y productos de madera' estima 'buenos 0
regulares' los incentivos arancelarios 0 impositivos; en el resto de los entre
vistados esta calificacion no rebasa el 20%.

Veamos ahora cual es la calificacion que las empresas dan en general
ala infraestructura del pais (caminera, aeroportuaria, etc.): por tamafio de
las empresas, la nota 'bueno 0 regular' no rebasa el 27% y el resto de las
empresas la considera deficiente. Ninguna de las empresas que realizan sus
exportaciones por via terrestre y maritima -como es el caso de las empresas
textiles y de los rubros 'madera y productos de madera' y 'otros productos
manufacturados'- opina que la infraestructura existente sea 'buena 0 regu
lar'. S610e110% de las empresas productoras de artfculos de cuero la califica
como 'buena 0 regular', nota que Ie es dada, sin embargo, por un 33% de los
exportadores de textiles.

En 10que respecta a los 'otros incentivos', en los que se incluyen los
referidos al financiamiento; los costos; la disponibilidad de servicios e in
formaci6n; los tramites y regulaciones, las calificaciones positivas -segun el
tarnafio de las empresas- no superan el14% de los entrevistados. Es impor
tante notar que en el rama de la confecci6n mas de la mitad de los
entrevistados consideran que los incentivos mencionados son 'buenos 0
regulares'. Esta calificaci6n es otorgada por el 23% de los exportadores de
artfculos de cuero; el19% de los exportadores de 'otros productos manufac
turados'; el 39% de los exportadores de tejidos de punto; el 12% de los
exportadores de textiles, y s610el 4% de los exportadares de productos de
madera. Con todo, la percepci6n de que estos incentivos son deficientes
predomina en todas las ramas a que pertenecen las empresas entrevistadas.

La calificacion 'bueno 0 regular', escasamente concedida par los
empresarios a los incentivos listados, constituye un indicador preocupante
con respecto a la vision compartida que se deberfa construir respecto de la
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Los cuatro elementos prioritarios en tomo a los cuales deberfan girar
estas politicas segun los ernpresarios, son: la generacion de mayor informa
cion sobre los potenciales mercados en el exterior (11 empresas); aranceles
mas bajos (10); la simplificacion de los procedimientos de exportacion, yel
acceso a prestamos para incrementar su capital de trabajo (5 empresas en
ambos casos). Las politicas piiblicas de segunda prioridad mas citadas son:
acceso a prestamos para capital de trabajo (8); reduccion al maximo de las
barreras arancelarias (7); mayor informacion sobre los mercados (6), yam
pliacion de los servicios para las exportaciones (4). Esta ultima tarnbien se
precisa como la mas importante de tercera prioridad y Ie siguen en irnportan
cia el acceso a prestamos (4), y la reduccion al maximo de barreras arancelarias
y mayor informacion sobre los mercados externos (3 en ambos casos).

lncentivos Otros
arancelarios lnfraestructura incentivos

y/o impositivos
TOTAL
Bueno 0 regular 22 22 27
Malo, inexistente y nulo 41 37 64
Desconoce,no puede calificar0 no utiliza 38 41 9

100 100 100
MICROEMPRESA
Bueno 0 regular 25 17 0
Malo, inexistente 0 nulo 50 50 88
Desconoce,no puedecalificar0 no utiliza 25 33 13

100 100 100
PEQUENA
Bueno 0 regular 29 27 5
Malo, inexistente 0 nulo 29 60 65
Desconoce,no puede calificar0 no utiliza 43 13 30

100 100 100
MEDIANA
Bueno 0 regular 29 15 14
Malo, inexistente 0 nulo 21 58 68
Desconoce,no puede calificar0 no utiliza 50 27 18

Fuente: CEDLA (2000)

Tabla 16. Calificaci6n de los incentivos a las exportaciones segun tamafiode las
empresas (en porcentajes)

promocion de las exportaciones. Para lograr una mayor estabilidad de estas
es necesario -en opinion de los empresarios- alcanzar un consenso solido
sobre la orientacion de las respectivas politicas publicas.
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Por un lado, la respuesta a la demanda de mejores politicas arancela
rias, si bien debe provenir del gobierno, tambien tiene un espacio de
concertacion importante en el empresariado organizado. Por otro, las poll
ticas de perfeccionamiento de los procedimientos de exportacion y de
difusion de informacion, asf como de facilitacion del acceso a fuentes de
financiamiento, implican una participacion mas amplia de otras institucio
nes tanto publicas como privadas, que obedecen a otro tipo de regulaciones
y dependen de distintas fuentes de financiarniento y restricciones presu
puestarias, en muchos casos de orden politico.

No obstante, reducir las polfticas publicas indispensables para la es
tabilidad de las exportaciones a aquellas mencionadas como las mas
import antes en estos parrafos, es dejar a la deriva la busqueda de polfticas
integrales y complementarias, sustentadas en el entendimiento y la respon
sabilidad conjunta que los distintos actores deben buscar y asumir para
mantener y conseguir -segun el caso- la estabilidad de las exportaciones
manufactureras.

130 LA INSERCION DE PRODUCTOS MANUFAcrURADOS BOLIVIANOS EN EL MERCADO MUNDIAL



EI afio 1985 marc6 un cambio radical en el devenir econ6mico, po
lltico y social del pais: el gobierno ponia en practica un modelo de desarrollo
hacia afuera sus tent ado en politicas de mercado, esto es, apostaba por las
exportaciones como motor del desarrollo del pais. Se postulo que un nuevo
patr6n de insercion de la economfa en los mercados internacionales perrniti
rfa superar la dependencia de los productos tradicionales de exportaci6n, si se
transformaba el perfil productivo vigente en uno de caracter manufacturero.

Fueron aplicadas polfticas horizontales con enfasis en la apertura de
mercados, la promoci6n de inversiones, la transferencia de tecnologfa, y la
dotaci6n de servicios de apoyo gubernamentales e institucionales para el
productor exportador. Sin embargo, y tras quince afios de 'ajuste estructu
ral', los saldos de estas politicas son poco alentadores puesto que el sector
exportador no se constituy6 en motor del desarrollo; el pafs mantiene su
perfil prirnario-exportador, una inserci6n comercial asimetrica y un alto
grado de vulnerabilidad externa.

De hecho, el crecimiento que registraron las exportaciones se bas6
en productos provenientes de la agricultura y de las industrias extractivas,
pero escasamente en productos manufacturados, al contrario de 10 que ocu
rre en el mercado internacional. Dentro de las importaciones predominan
los bienes manufacturados y, dentro de estes, los suntuarios: vehfculos, au
tomotores y motocicletas.

Si se analiza la composici6n de la exportaci6n de productos manu
facturados, se comprueba que esta se reduce a productos textiles yartfculos
de confecci6n, y a madera y productos de madera, productos que se
componen principal mente de recursos naturales y son intensivos en mano
de obra, adernas que gene ran escaso valor agregado. De hecho, la oferta de
exportaci6n boliviana es poco diversificada, Se basa esencialmente en
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Cf. Rodrfguez Ostria (1999).

productos primarios y se concentra en pocos mercados de la region, en los
Estados Unidos y en algunos paises de Europa.

A 10 largo de estos quince afios de aplicacion de polfticas de ajuste
estructural, la balanza comercial fue siempre deficitaria debido a la prepon
derancia de productos primarios en la exportacion y al deterioro de los
terrninos de intercambio, 10 que refleja el impacto del efecto-precio en las
exportaciones nacionales.

A estas alturas, a principios del siglo XXI, se puede afirmar que el
patron productivo manufacturero nacional gira en torno a la produccion
de alimentos, textiles, madera y productos de madera, casi los mismos pro
ductos que conformaban el espectro de las inversiones industriales a fines
del siglo XIX y principios del siglo XXI.

Pese a este panorama desalentador, se ha podido evidenciar que en
los ultimos tres lustros el sector manufacturero exportador se ha caracteri
zado por un desempefio debil que denota, sin embargo, una tendencia a
mejorar, al menos 10 suficienre como para ser objeto de analisis en cuanto a
la estabilidad 0 inestabilidad de su incursion en el mercado internacional
se refiere. Al respecto se puede conduir 10 siguiente:

Las empresas manufactureras que fueron encuestadas enfrentan una
dicotomfa particular. Por un lado, concentran casi la totalidad de sus ven
tas en el mercado externo y, por otro, importan gran cantidad de las materias
primas e insumos necesarios para la produccion. Sin embargo, su fijacion
en los mercados del exterior carece de fuentes de financiamiento privadas
internacionales que garanticen la profundizacion del despegue que han
ernprendido y les permita el acceso a nuevos mercados.

El capital extranjero participa en solo cuatro de las veintinueve em
pres as de la muestra, 10que refleja la debilidad del sector para atraer inversion
extranjera directa. La atraccion de este tipo de inversiones al sector manu
facturero se da en la medida del potencial especifico de la rama y del
desempefio individual de las empresas pertenecientes a el. Por consiguiente
es necesario conceder priori dad a la canalizacion de recursos no solamente
hacia los exportadores manufactureros, sino tambien hacia las empresas
que los prove en de insumos y materias primas, a partir del concepto de las
cadenas productivas, articuladas en redes.

La atraccion de inversion extranjera directs exige, adernas, de las
empresas de cualquier tamafio, cumplir tres requisitos fundamentales: el
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primero y que mayores dificultades presenta es el de la apertura interna, que
consiste en profesionalizar y hacer transparente la adrninistracion de la
empresa y su situacion tributaria, como base para una apreciacion real de su
potencial economico. El segundo consiste en resolver los problemas de las
garantfas necesarias para la obtencion de credito y, de ser posible, incre
mentar el patrimonio de las empresas. A partir de estas medidas prioritarias,
se puede emprender otro tipo de acciones que garanticen la afluencia de
inversion extranjera directa al sector exportador manufacturero.

Las exportaciones de manufacturas se componen primordial mente
de productos intensivos en mana de obra y estan basadas en recursos natu
rales. Algunos de los principales factores que determinan su competitividad
es el bajo costo de la mana de obra, la existencia de materias primas nacio
nales, y las particularidades propias de los productos intensivos en mana de
obra. Hasta el momenta estas ventajas comparativas han permitido conser
var cierto nivel de estabilidad en las exportaciones manufactureras
bolivianas, pero estas estan siendo severamente desafiadas por la cornpe
tencia en los paises asiaticos, cuyos efectos negativos sobre la demanda de
las exportaciones nacionales se han hecho palpables en los ultimos afios,
fundamental mente en 1999. (Hay que tener en cuenta que la generacion
de ventajas competitivas mas dinarnicas en los pafses asiaticos representa
un proceso cuyo inicio se remonta a principios de los afios sesenta).

Los propios empresarios han reportado que la ventaja de contar con
mana de obra barata es cada vez menor porque se van enfrentando a una
competencia que aprovecha costos laborales tam bien cada vez menores y
que se basa en la eficiencia de mayores escalas de produce ion.
Adicionalmente, la insuficiente produccion y calidad de materia prima
nacional relativiza las ventajas comparativas basadas en la existencia de
materias primas "en bruto". El procesamiento de ciertas materias primas
fuera del pais para que alcancen niveles de calidad competitivos (como en
el caso de los hilados de lana), y la importacion de insumos y tecnologfa
para el procesamiento de otras, disminuyen tarnbien las ventajas en los
costos que suponen las materias primas nacionales.

Al respecto hay que considerar tarnbien la presion ejercida por los
precios de productos sustitutos de la competencia, perceptible en la dismi
nucion de las exportaciones de varias empresas, tanto de productos estables
como inestables. En conjunto, la inestabilidad del sector exportador manu
facturero se ha incrementado no solo de forma coyuntural, puesto que la
catda de las exportaciones no es unicarnente una expresion de la crisis sino,
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fundamental mente, el reflejo de la perdida de competitividad de todo el
sector ante productos que estan desplazando exportaciones nacionales.

Esto ultimo pone tambien en entredicho a dos de los elementos prin
cipales de la estabilidad de las exportaciones manufactureras nacionales, la
"lealtad" de sus clientes, y la seguridad de sus nichos de mercado. El volu
men de la oferta exportable no alcanza a abastecer a los mercados nacionales
y mucho menos regionales. Segiin los entrevistados, la mayorfa de sus ex
portaciones estan destinadas a nichos de mercado donde la funci6n de los
intermediarios ha cobrado una importancia relevante. Por 10mismo, la es
tabilidad de dichos mercados tiene un lfrnite en el punto en que los clientes
consideren oportuno sustituir productos por otros que les ofrezcan, paulati
namente, mayores utilidades.

Las exportaciones de productos estables tienen como principal des
tina mercados mas exigentes como los europeos. Por su parte, los productos
inestables se exportan a mercados menos exigentes 0 con una gran dernan
da como la Comunidad Andina de Naciones y America del Norte,
respecti vamente.

Segun los entrevistados la estabilidad de estas exportaciones radi
ca fundamental mente en factores relativos a los productos y las empresas:
menor precio, mayor calidad y diversificacion de los productos; mejores
procesos productivos y mejores materias primas y, adernas, contratos
de venta previos. La inestabilidad de las exportaciones se debe
preponderantemente a factores relacionados con el mercado externo que
estan fuera del control de las empresas, por 10 que sus estrategias de per
manencia e inserci6n en nuevos mercados se constituyen en elementos
fundamentales para sus ventas en el exterior.

Un elemento fundamental referido a la calidad de los productos y
estimado por los empresarios como primordial para la estabilidad de las
exportaciones, es el nivel de capacitaci6n de la mana de obra. Los datos
revelan deficiencias para la generalidad de las empresas. Aquellas que cuen
tan con un mayor grado de tecnificaci6n redutan a personal medianamente
capacitado y 10 incorporan a un proceso de capacitaci6n en la practica que
Ie permite alcanzar los niveles requeridos. La mayorfa de las empresas care
ce de programas de capacitaci6n continuos y en muy pocos casos ha
introducido programas de 'calidad total' en esta area. Dos empresas que han
emprendido este proceso revelan que enfrentan aprietos financieros como
para cumplir las dimensiones necesarias de un programa de capacitaci6n.
Las deficiencias no solamente se refieren a la capacitaci6n de la mana de
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obra, sino tambien a la del personal administrativo: el trabajo rutinario
inherente a susfunciones ha relegado, en la mayorfade los casos, la aplica
cion de programasde capacitacion, Adernas, lasempresasde menor tamafio
concentran las funciones administrativas en muypocas personas que, en la
mayorfade los casos, son los propios duenos-gerentes. Por 10 tanto, las de
bilidadesadministrativas no soloson de orden numerico, sino que se refieren
tarnbien a la especializacion de las funciones, hecho que repercute en la
dificultad de poner en practica estrategias mas precisas y exitosas en un
entomo intemacional de competencia especializada.

Por otro lado, si bien las empresasen general presentan avances tee
nologicos en cuanto a la dotacion de maquinaria y la informatizacion de
oficinas, la ausencia de un mayor gradode empleo de tecnologfa caracteriza
a la mayorfade ellas. Unicamente las empresasde mayor tamafio han em
prendido cambios tecnologicosyhan introducido masmaquinaria y equipos.
La automatizacion es un proceso incipiente en la mayorfade las empresasy
10 que consideran una 'semiautornatizacion' de la produccion se reduce a la
incorporacion de maquinaria que, en contados casos, es de ultima genera
cion. En las actividades intensivas en mana de obra, principalmente en la
produccion de tejidos de punto, la falta de tecnologfa es aun mayor en la
medida en que el tamafio de las empresasdisminuye. Solo las empresas de
mayor tamafio han incorporado maquinas-herramientas y han tecnificado
la funcion de la administracion y la gerencia. Sin embargo, tal como ocurre
en la generalidad de lasempresas, la persistencia de mana de obra mediana
mente calificada en el control de calidad, y la falta de sistemas de
organizacion del trabajo basados en los conceptos de 'calidad total' y 'justo
tiempo', son las dificultades mas relevantes que enfrentan las empresas
exportadoras de manufacturas.

Menos de una tercera parte de las empresas exportadoras reporta
haber introducido innovaciones tecnologicas como producto de las estra
tegias de desarrollo tecnologico que ha seguido. En la mayorfade los casos
que sf 10 ha reportado, se trata de incrementos en maquinaria; el disefio e
ingenierfa propios se reducen, en casi la totalidad de loscasos,a la creacion
de nuevos disefiosen la gama de productos que fabrican masque a la asimi
lacion e innovacion de tecnologfa (Ia ingenierfa propia corresponde a
adaptaciones de maquinaria 0 de partes de maquinarias existentes). Excep
tuando lasempresasdel ramo 'productosmanufacturadosdiversos',lamayorfa
de las empresas exportadoras visitadas presentan condiciones tecnologicas
deficitarias. Las pequefias empresas de tejidos de punto son las que ITICIS
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deficiencias acusan en el campo de la tecnologfa. La innovaci6n tecnologi
ca en la adrninistracion, es decir, la informatizaci6n de las oficinas, tampoco
es generalizada en estas empresas; por consiguiente, se ven disminuidas sus
posibilidades de gesti6n de mercadeo.

En el plano de la organizaci6n del trabajo, a pesar de los avances
significativos en areas como la divisi6n del trabajo 0 la diferenciaci6n de
los procesos de producci6n, ciertas formas de organizaci6n que han demos
trado elevar la competitividad intemacional y,por tanto, la estabilidad de las
exportaciones -nos referimos a las tecnicas de 'justo tiempo' y 'movimientos
mfnimos', entre otras-, aun no se aplican en por 10menos la mitad de las
empresas encuestadas. Estos metodos transversales implican, paralelamente,
una reorganizaci6n de la funci6n administrativa para hacerla mas eficiente.

Las sencillas estructuras de organizaci6n que presentan las micro y
pequefias empresas, caracterizadas por pocos procesos administrativos for
malizadosy una alta concentraci6n de poder en losduerios-gerentes, deberfan
permitirles una mayor flexibilidad ante los cambios y mayores posibilida
des de una reacci6n mas rapida ante las variaciones del entomo. Sin
embargo, los resultados reflejan que esta condici6n constituye mas bien
una debilidad intrfnseca porque relega la profesionalizaci6n y perrnanen
te capacitaci6n del personal encargado de la gesti6n empresarial a un
segundo plano. Consiguientemente, estas empresas son mas debiles frente
a la cornpetencia, pues no han podido desarrollar estrategias suficiente
mente exitosas que se apoyen en sus potencialidades. La tarea que emerge
de esto es el desarrollo de las capacidades de la gerencia para colaborar con
los clientes (no s610en las areas de comercializaci6n e investigaci6n), sino
tambien de las capacidades productivas para buscar alianzas con otras em
presas y redisrribuir las actividades conforme a las especialidades en las que
cada cual sea mas competitiva.

Procesos mas complejos como la 'reingenierfa' son entendidos por la
mayorfa de los empresarios que dicen haberla aplicado, como la reorganiza
ci6n parcial de algunos procesos caracterfsticos de las empresas. No obstante,
esta reorganizaci6n.da cuenta de que en algunas empresas se han aplicado
tecnicas de gesti6n de mayor envergadura por parte de la gerencia.

Las empresas que requieren invertir para incrementar el volumen de
sus exportaciones no tienen mas alternativa que recurrir a las opciones que
les ofrece el mercado financiero, principalmente el credito bancario con
todas sus dificiles condiciones, lamentable mente determinadas por un mer
cado de caracter oligopol ico no competitivo. La concentraci6n del
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financiamiento en el credito bancario; la importancia marginal de otras
formasde financiamiento como el arrendamiento financiero 0 el 'factoraje';
la ausencia de un financiamiento otorgado en condiciones favorables para
las exportaciones, y la falta (de propuestas) de sociedadesde garantfas reef
procas, entre otras carencias substanciales, evidencian la falta de fuentes de
financiamiento que afrontan las empresas nacionales -particularmente las
empresas exportadoras de menor tamafio- con relaci6n a suscompetidores.

Lasalianzas estrategicas entre las empresas suponen expectativas de
mayor estabilidad. Casi la totalidad de los empresarios ha manifestado te
ner buenas relaciones con buenos clientes y casi la mitad de ellos ha
establecido alianzas en distintas areas con otras empresas e instituciones.
Esta es una particularidad positiva de la atenci6n de nichos de mercado
especfficos.Sin embargo, los alcances de estas alianzas, 0 de la relaci6n de
trabajo coordinado mantenida con los clientes, dependen de las capacida
des propias de la empresa en aspectos como la capacidad de producci6n; la
calidad y el precio de los productos; el cumplimiento y la seriedad y, por
supuesto, los servicios asociados con la venta. Por 10mismo, estas y otras
actividades estrategicas (como la comercializaci6n) van de la mana de un
desarrollo estrategico integral de las empresas, que, segun los datos arroja
dos por la encuesta, s610existe en cerca de un 50% de ellas.

La subcontrataci6n de otras empresas para la producci6n no repre
senta una altemativa consistente para el incremento de la estabilidad de
lasexportaciones. Laformapredominante de subcontrataci6n es la de mana
de obra mediante subcontratistas, y no aquella para la provisi6n de partes 0
productos. Tampoco la subcontratacion por parte de otras empresasha sido
identificada como un factor que fomente la estabilidad. Mas bien, algunas
empresas se han pronunciado sobre la precariedad ligada al hecho de ser
subcontratadas, puesto que la subcontrataci6n les equivale a ser simples
proveedoras de mana de obra barata. Lo mismo se puede afirmar de los
contratos de maquila cerrados por algunas empresas, sobre todo dedicadas a
la producci6n de rejidos de punto.

Lasestrategias de exportaci6n aplicadas por las empresasde la mues
tra ponen de manifiesto la importancia de la estrategia perseguida con
respecto al producto. La mayorfa de los entrevistados menciona como ele
mentos importantes de la estrategia la calidad y el precio de los productos,
asf como su diferenciaci6n, pero tambien la capacidad de conseguir con
tratos de venta previos a la producci6n. En las empresas mas debiles esto
ultimo ejerce una presi6n considerable mente mayor sobre los precios y
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las utilidades, si no quieren ceder su participacion en algunos mercados.
S610 las empresas que han diversificado en mayor medida sus productos
han podido mantener los precios de manera satisfactoria. Algunos ernpre
sarios afirman que sus productos no son mas baratos que los de la
cornpetencia, pero que son de calidad y demandados por este hecho.

No obstante, las estrategias de exportacion estan fuertemente
determinadas por los intermediarios, que canalizan una proporcion consi
derable de las exportaciones. A pesar de que las empresas realizan sus ventas
en forma directa a los clientes en un porcentaje cercano al 63%, estes no
son consumidores finales, por 10 que el menor control de los canales de
distribucion representa, en alguna medida, un factor de inestabilidad en
sus exportaciones.

Las ventas a clientes distribuidores 0 detallistas via intermediarios
reduce aiin mas las posibilidades de control de los canales de distribucion y
de la estabilidad de las exportaciones de las empresas entrevistadas. Sin
embargo, la utilizacion de intermediarios para acceder directarnente a los
consumidores finales ha resultado ser el canal a traves del cual se ha encau
zado mas de un 36% de las exportaciones manufactureras segun los
entrevistados. En conclusi6n, podemos afirrnar que a pesar de que las em
presas se yen obligadas a recurrir a intermediarios para asegurarse el acceso a
los mercados, ellos se han constituido en los agentes que posibilitan la con
crecion de sus exportaciones y en la lIave de acceso a nichos de mercado.

Finalmente, la percepcion que tienen los empresarios entrevistados
del efecto de las polfticas gubernamentales de promoci6n de exportaciones
es practicamente negativa; si bien se ieconocen algunos avances en mate
ria de polftica tributaria, se advierte que ellos padecen de un manejo
deficiente que no termina de convencer a los exportadores del verdadero
alcance de estas medidas. Lo preocupante con respecto a esta percepcion es
que no se advierte un espacio real de dialogo y concertaci6n para la discu
sion de las verdaderas necesidades y capacidades del sector -y del gobierno
y sus polfticas-, por 10que no se vislumbran salidas claras en este terreno,
mas alia de las que ya se han llevado a la practica.

Uno de los desaffos del presente trabajo ha consistido en determinar
si existe 0 si se puede hablar de la existencia de un cierto "patron de estabi
lidad" en 10que concierne a las exportaciones manufactureras bolivianas.
La respuesta es que no se ha podido detectar la existencia de un patron de
este tipo puesto que la esrabilidad de que gozan algunos productos manu
factureros de exportacion es tan fragi! que depende en gran medida de los
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precios 0 del mercado de destino de dichos productos: el escenario en el
que se desenvuelven las exportaciones de manufacturas esta sujeto a los
vaivenes de la economia intemacional.

De hecho se puede comprobar una serie de estrategias empresariales
diversas y, en muchos casos, total mente diferentes dentro de una misma acti
vidad y para un mismo producto, estrategias que responden a una necesidad
de supervivencia basics: mantener el nivel de ganancias de la empresa, al
contrario de 10 que nos sugiere la tendencia determinada por las empresas de
la region, que buscan estrategias distintas con el objeto de responder a la
competitividad global a partir de una vision de largo plaza. En suma, seextra
fia una real "conciencia exportadora" en el empresariado exportador nacional.

De otro lado, existen serias contradicciones en el manejo de la poll
tica de promocion de exportaciones y en la vision del gobiemo del sector
exportador: por un lado se habla de incentivar la exportacion manufacture
ra pero, por otro, 10 que se observa es un desernpefio inestable y poco eficiente
de las polfticas que apuntan al logro de este fin. En la realidad se verifies
mas bien una polftica de apertura ilimitada a las importaciones y se obser
van grandes esfuerzaspar atraer inversion extranjera directa a sectores como
el de hidrocarburos y de servicios, y no asf al sector manufacturero, todo
esto con la idea de hacer del pais una via de transite para nuestros produc
tos y aquellos de los paises que nos circundan.
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Anexo
metodologico



1) si en el perfodo 1990-1994 la frecuencia de exportacion fue = 0 y
2) si en el perfodo 1995-1998 la frecuencia de exportaci6n fue <!: 1

La Alternativa 1 consta de productos exportados nuevos:

Alternativa 1

Dado que el objetivo del presente estudio consiste en contribuir al
conocimiento de los factores determinantes que influyen en la estabilidad
o inestabilidad de la inserci6n de nuevas productos manufacturados en el
mercado intemacional, se consider6 necesario el disefio de una metodolo
gfa para la identificacion de estos productos.

De este modo, y disponiendo de informaci6n completa sobre las
exportaciones nacionales totales (por producto) para el perfodo 1990-
1998, se procedi6 a clasificar estas en exportaciones tradicionales y no
tradicionales para posteriormente eliminar las tradicionales, asi como las
partidas correspondientes a 'servicios' y 'efectos personales' del conjunto,
quedando para el analisis un total de 1.634 product os de exportaci6n no
tradicionales. Para estes se plante6 una metodologfa de discriminaci6n
entre productos de exportaci6n nuevas y viejas (ambos na tradicianales);
en ese marco se consideraron tres altemativas de identificaci6n de estes
productos:

Metodologia de la encuesta



Posteriormente se clasificaron los productos de cada Alternativa en
productos agrfcolas (Grupo l) yen productos manufacturados (Grupo II).

Dado la diversidad de productos que componen el Grupo I se proce
di6 a su subdivisi6nen a), productos de ganaderfa,caza y pesca, b), productos
alimentarios, y c), materias primas. Como sustento de dicha clasificacion
se utilize la segunda y tercera revisi6n de la Clasificaci6n Internacional
Industrial Uniforme de las Naciones Unidas (CIIU).

Luego se procedi6 a eliminar lospraductos viejas identificados en cada
Alternativa. Yacon el saldo de praductos nuevas se eliminaron tambien to
dos aquellos productos cuyo valor de exportaci6n en el perfodo 1995-1998

1) si en el periodo 1990-1994 la frecuencia de exportaci6n fue ~ 2

Por tanto, los productos exportados son clasificados como viejas:

1) si en el perfodo 1990-1994 la frecuencia de exportaci6n fue ~ 0 0
sly

2) si en el perfodo 1995-19981a frecuencia de exportaci6n fue ~ 2

La Alternativa 3 consta de productos exportados nuevas:

Alternativa 3

1) si en el perfodo 1990-1994 la frecuencia de exportaci6n fue ~ 2

Por tanto, los productos exportados son clasificados como viejas:

1) si en el perfodo 1990-1994 la frecuencia de exportaci6n fue ~ 0 0
sly

2) si en el perfodo 1995-19981a frecuencia de exportaci6n fue ~ 1

La Alternativa 2 consta de productos exportados nuevas:

Alternativa 2

1) si en el perfodo 1990-1994 la frecuencia de exportaci6n fue ~ 1

Por tanto, los productos exportados son clasificados como viejas:
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Se opro por la mediana despues de haber probado con la media arirmerica y la moda, Empero, y dada
la dispersion y distribucion de los Jaros considerados, el estadistico que se ajusta mejor a la serie de
Jaros es la mediana,

a) Si el valor resultante de la divisi6n efectuada en el punto 2
es mayor a uno (> 1), entonces el producto es considerado
exitoso.

b) Si dicho valor es igual a 1 (= 1), entonces se trata de un pro
dueto que no puede ser considerado exitoso ni no exitoso,

c) Si el valor obtenido es menor a 1 « 1), entonces el producto
definitivamente no puede ser considerado exitoso.

1. Se obtiene la mediana' para el valor total exportado (por pro
ducto) en el perfodo 1995-1998.

2. Luego se divide el valor total exportado en dicho perfodo entre
la mediana obtenida para el mismo perfodo.

3. Se plantea la condici6n:

A. Condiciones de exito
I Primer criterio de exito

fuera menor 0 igual a 10.000 dolares. Todas estas operaciones redujeron, en
cada Alternativa, la cantidad de praductas nuevas.

El perfodo de referencia para el anal isis de la estabilidad e inestabili
dad de los productos manufacturados de exportaci6n comprende los afios
1995-1998 (inclusive), y no incluye el afio 1999 por dos razones: a), en el
momenta de la elaboraci6n de esta metodologfa ellnstituto Nacional de
Estadfsrica no contaba aiin con datos oficiales y finales para ese afio, y b), la
crftica coyuntura por la que atravesaba el pafs en ese afio tuvo su correspon
diente reflejo en el comportamiento de las exportaciones nacionales, factor
que de haber sido considerado hubiera introducido un sesgo importante en
los resultados de la investigaci6n.

Un segundo paso metodol6gico consisti6 en una etapa de anal isis y
evaluaci6n de elementos que permitieran definir las condiciones de exito y
estabilidad para los praductos nuevas identificados. Como resultado de esa
etapa se plantearon los siguientes criterios:
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1. Total de productos exitosos y estables = 78

a) Total de productos exitosos (s610un criterio) y estables = 58
b) Total de productos exitosos (ambos criterios) y estables = 20

2. Total de productos exitosos pero inestables = 48

Para trabajar con ambos criterios (exito y estabilidad) se decidio ele
gir la Alternativa 2 y s610 con relaci6n a praductos manufacturadas. La
elecci6n de esta alternativa se debi6 a que resulta menos restrictiva que las
otras dos. La restricci6n en la Alternativa 1 se refiere a la primera condi
ci6n de determinaci6n del perfodo 1990-1994 con una frecuencia de
exportaci6n igual a cero. En el caso de la Altemativa 3 la restricci6n viene
dada par la condici6n para el perfodo 1995-1998: la frecuencia de exporta
ci6n debe ser mayor 0 igual ados veces, 10que reduce de manera considerable
la cantidad de praductos nuevas.

De este modo, los resultados obtenidos a partir de la utilizacion de la
Altemativa 2 son los siguientes:

1. Se toma como criterio la frecuencia de exportaci6n del perfodo
en cuesti6n. De este modo se establece si la frecuencia de expor
taci6n del producto es mayor 0 igual a tres (~ 3). De ser asi, el
producto es considerado estable.

B. Condiciones de estabilidad
I Primer y unico criterio de estabilidad

Se identifican los productos que pueden ser considerados 'exitosos' a
partir de ambos criterios.

1. Se procede a calcular la tasa de crecimiento de los productos en
el perfodo 1995-1998 de la siguiente manera: del afio 1996 res
pecto a 1995, de 1997 respecto a 1996, y de 1998 respecto a 1997.

2. Luego se observa si para los dos ultimos perfodos los productos
registran tasas de crecimiento positivas (no importa si son deere
cientes), con 10cual se determina el segundo criterio de exito,

II Segundo criterio de exito
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I} Se hace necesaria la revisi6n de la muestra total, concretamente
el analisis de la composici6n de los productos y las empresas
exportadoras en las tres submuestras.

2} Se hace necesaria la distinci6n entre empresasexportadoras pro
ductoras y empresas que comercializan exportaciones.

3} Se debe extraer una muestra representativa de empresas.

Se decidio la selecci6n de una muestra total compuesta por tres
submuestras: ..

Submuestra 1: se compone de aquellos productos que reiinen ambos
criterios de exito y el de estabilidad (total = 20 productos).

Submuestra 2: para determinar la segunda submuestra se decide to
mar el 50% de los 58 productos exitosos (primer criterio) y estables. La
selecci6n de los productos se realizaconsiderando el mayor valor total ex
portado en el perfodo 1995-1998 (total = 29 productos).

Submuestra 3: para este caso se considera e150%de los48 productos
exitosos pero inestables. La selecci6n tarnbien se efectua a partir del mayor
valor exportado en el perfodo 1995-1998 (total = 24productos). Portanto,
el total de la muestra esta representado por 73 productos.

Posteriormente a ello se realiz6 el proceso de identificacion de
las empresas que exportan esos productos. Para tal efecto se emple6 la
informacion del directorio y disco compacto elaborados por C-PROBOL
y CANEB y C-PROBOL y el Ministerio de Comercio Exterior e Inver
sion, respectivamente, los que proporcionan datos por producto y
empresa para el perfodo 1997-1998. En este proceso se constato que
algunos productos son exportados por un ruimero considerable de em
presas, hecho frente al cual se decidi6 seleccionar las tres empresas con
mayor valor exportado respecto de cada uno de los productos de cada
submuestra. Tambien se decidio proceder a la identificacion regional de
las empresas.

Una vezefectuados estos pasos, se evalu6 la consistencia de la infor
macion obtenida, arribandose a las siguientes conclusiones:

Selecci6n de la muestra

De entre estos productos se procedi6 a elegir una muestra represen
tativa para iniciar la fase de trabajo de campo con entrevistas y encuestas;
los criterios de selecci6n de la muestra son los siguientes:

151ANEXO METODOLOGICO



Se deciJi(, rrabajar exclusivamente con las empresas exportadoras localizadas a los Jepartamentos de
La Paz, Cochabarnba, y Santa Cruz.

Una vez establecida la muestra, se opt6 por una revisi6n teorico
conceptual de los factores determinantes de una inserci6n estable 0

inestable de a), la economfa nacional, b), de las empresas exportadoras, y
c), de los productos manufacturados en el mercado internacional, con el
objero de precisar la elaboraci6n de las encuestas y/o entrevistas previs
tas. Resultado de ello fue la elaboraci6n de una encuesta-entrevista

2) Santa Cruz:
3) Cochabamba:

25 empresas, de las cuales 20 son productoras y 5
de comercializaci6n
9 empresas, todas productoras
8 empresas, todas productoras

1) La Paz:

Con base en el analisis de las submuestras, se decidi6 que la muestra
total deberfa estar compuesta por la Submuestra 1y la Submuestra 3; por la
primera porque integra los productos exitosos (ambos criterios de exito) y
estables, y por la segunda porque representa el segmento objeto de estudio:
los productos inestables.

Paralelamente a este proceso se decidio efectuar una revisi6n de las
empresas identificadas en ambas muestras (Submuestra 1 y Submuestra 3).
Dado que la primera selecci6n comprendfa s610a las empresas mas grandes
y con el fin de incluir en ella a las empresas pequef\.asy medianas, se decidio
considerar a todas las empresas exportadoras en la medida en que la infer
maci6n disponible 10permiti6.

Finalmente, la distinci6n entre empresas productoras y de
comercializaci6n se resolvi6 analizando la informaci6n concerniente al tipo
de productos exportados por cada empresa. En los casos en que se presenta
ron dudas al respecto, se estableci6 contacto con las empresas
correspondientes para disiparlas.

Una vez que se identificaron las empresas por departamenros/, se
evalu6 la pertinencia de una selecci6n de muestras por empresas. Luego se
efectua una selecci6n de muestra aleatoria que, sin embargo, considera cri
terios referentes a tipos, formas, y nuevas experiencias de producci6n; tipos
de empresa, ya la diversidad de la producci6n.

De este modo se establece, para cada departamento, un mimero de
terminado de empresas:
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Flnalrnenre se procedi6 a efectuar la codificacion de las encuestas y
se elabor6 una base de datos con el disefio de cuadros de frecuencia y tablas
con cruces de variables que permitieron el analisis que sustenta el presente
documento.

I} La Paz: se encuestaron 15 empresas productoras, no se
encuestaron 5 empresas productoras porque no quisieron con
ceder entrevistas y/o el gerente a cargo estaba de viaje, 0

cerraron; 4 empresas de comercializaci6n encuestadas, no se
encuest6 a una empresa de comercializaci6n porque no se pudo
ubicar su direcci6n ni telefono.

2} Santa Cruz: se encuestaron 8 empresas productoras (a una no se
la pudo ubicar).

3} Cochabamba: se encuestaron 6 empresas productoras, aunque se
tuvieron que efectuar algunos cambios en la agenda de visitas
debido a que las empresas elegidas no quisieron ser encuestadas.

para empresas productoras con 43 preguntas, y una para empresas de
comercializaci6n con 22 preguntas.

La elaboraci6n del cronograma de entre vistas se realiz6 en coordina
ci6n con CANEB, para La Paz; CAMEX, para Santa Cruz, y CADEXCO,
para Cochabamba. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
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Cuadra 13. Cuadrante del valor agregado, 1988 (participacion porcentual)

Rama/Producto VA WW IlNS EBE WWNA IINSNA EBENA
1. Agricultura, silvicultura, caza y pesca 0,19 0,12 0,01 0,23 0,19 0,00 0,81

Producro agricolas no industriales 0,09 0,04 0,00 0,12 0,12 0,00 0,88
Productos agrfcolas industriales am am 0,00 0,02 0,16 0,00 0,84
Coca am 0,04 0,00 0,00 0,98 0,00 am
Producros pecuarios 0,06 0,D3 0,00 0,07 0,14 0,00 0,86
Silvicultura, caza y pesca om 0,00 0,01 om 0,09 0,00 0,91

2. Extracci6n de minas y canteras 0,11 0,07 -0,05 0,12 0,21 0,00 0,79
Petroleo crude y gas natural 0,04 am -0,09 0,05 0,15 -0,01 0,85
Minerales rnetalicos y no rnetalicos 0,07 0,05 0,04 0,07 0,24 0,00 0,75

3. Industrias manufactureras 0,22 0,23 0,07 0,21 0,34 0,00 0,66
3.1 1ndustrias alimenticias, bebidas y rabaco 0,Q9 0,10 0,08 0,09 0,33 0,00 0,67

Carnes frescas v elaboradas Om 0,D3 0,00 om 0,55 0,00 0,45
Producros lacreos 0,01 0,01 om om 0,38 0,00 0,61
Productos de molinerfa y panaderia 0,D3 am 0,03 0,03 0,23 0,00 0,76
Azucar y confiterfa om 0,01 om 0,00 0,38 0,00 0,62
Productos alimenticios diversos 0,01 om 0,01 0,01 0,33 om 0,66
Bebidas 0,03 0,D3 om om 0,31 0,00 0,69
Tabaco elaborado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,91

3.2 Otras industr ias 0,13 0,14 -0,01 0,12 0,34 0,00 0,66
Textiles,prendas de vestiry productosdecuero O,DJ 0,05 om om 0,57 0,00 0,42
Madera y producros de madera 0,01 0,02 Om om 0,51 0,00 0,49
Papel y productos de papel om om om am 0,53 0,00 0,47
Substancias y productos qufmicos om om 0,01 om 0,36 0,00 0,64
Productos de refinacion del perroleo 0,04 om -0,09 0,06 0,06 -0,01 0,95
Producros de rninerales no rneralicos Om om 0,01 om 0,47 0,00 0,52
Productos basicos de rnetales om 0,00 0,01 om 0,27 0,01 0,73
Producros raetalicos, rnaquinaria v equipos 0,00 om 0,00 0,00 0,43 0,00 0,57
Producros manufacturados diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,59

4 Elecrricidnd, gas y agua 0,01 0,01 0,02 0,01 0,26 0,00 0,74
5. Consmzccion y obras publicas 0,04 0,07 0,03 0,03 0,54 0,00 0,45
6. Comercio 0,10 0,11 0,41 0,10 0,32 0,01 0,67
7 Servicios 0,34 0,38 0,50 0,32 0,35 0,00 0,65
8. Serllici()sde la adrninistracidn pUblica 0,12 0,38 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
9. Imputacidn bancaria -0,02 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,00 1,00
Total 1,00 1,00 1,00 1,00 0,31 0,00 0,69

Fuente: Informacion pmr'lJrcionaJ,l pOTel Instiruto Nacional de Estadfsnca (lNE) en meho maancrico. Elaboracion propia.
(Parucipacion porcentual cakulada con hast' en el Cuadro 13~A).

Notas. VA=v':lior agregado: WW=s<llarios; IlNS=impuestos indirectos netos subsidi.idos: EHE=exct'Jenre bnuo
de explotacion
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Cuadro 13-A. Cuadrante del valor agregado, 1988 {enmiles de Bolivianos}

Rama/Producto VA WW IINS EBE
1. Agriculrura, silviculrura, caza y pesca 1.700.287 318.659 287 1.381.341

Productos agricolas no industriales 831.291 100.491 0 730.800
Productos agricolas industriales 143.426 23.195 114 120.117
C(XCl 118.273 116.298 0 1.975
Productos pecuarios 500.145 69.381 0 430.764
Silvicultura, caza y pesca 107.152 9.294 173 97.685

2. Exrracci6n de minas y cameras 940.854 198.674 -1.147 743.327
Petroleo crudo y gas natural 344.631 53.416 -2.147 293.362
Minerales metalicos y no metalicos 596.223 145.258 1.000 449.964

3. Indu.striasmanufacrureras 1.926.417 646.321 1.811 1.278.285
3.1 Industrias alimenticias, bebidas y tahaco 817.422 271.665 2.047 543.710

Carnes frescas v elaboradas 126.846 69.192 120 57.534
Producros lacteos 97.492 37.422 126 59.944
Productos de molinerfa y panaderfa 248.379 57.739 630 190.010
Azucar y confiterfa 48.108 18.283 232 29.593
Producros alimenticios diversos 52.193 17.224 329 34.640
Bebidas 230.807 70.572 570 159.664
Tabaco elaborado 13.597 1.233 38 12.325

3.2 Otras indusrrias 1.108.995 374.656 -236 734.575
Textiles,prendas de vestir y productosde cuero 229.767 131.735 532 97.500
Madera y productos de madera 115.393 58.495 315 56.583
Papel y productos de papel 66.033 35.047 221 30.765
Subsrancias y producros qufmicos 96.630 34.429 280 61.921
Producros de refinacion de! petroleo 378.035 22.532 -2.267 357.770
Productos de minerales no metaliccs 105.084 49.742 247 55.094
Producros basicos de metales 45.982 12.188 307 33.488
Productos metalicos, maquinaria y equipos 40.658 17.573 102 22.983
Producros manufacturados diversos 31.410 12.913 27 18.470

4 Elecrricidad,gas yagua 120.318 31.128 385 88.805
5. Comrrucci6n y obras pUblicas 378779 205 849 787 172.143
6. Comercio 929.951 299.989 10.417 619.545

7 Serotlicios 3.016.368 1 054 793 12.622 1.948953
8. Serviciosde la adminisrraci6n pUblica 1037288 1.037.288 0 0
9. Impuraci6n bancaria -143.979 0 0 -143979
Total 8.868.995 2.755.413 25.161 6.088.420

Fuente: lnformac ion proporcionada pOT el lnsr ituto Nacional de Esradisr ica ONE) en medic magnetico.
Elaboracion propia

Notus: VA=valor agregaJi.l; WW""S<liari{lS; IINS=impuestos indirectos news subsidiados: EBE=excedente bruto
de explotnrion
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Cuadro 15. Cuadrante del valor agregado, 1995 (participaci6n porcentual)

Rama/Produeto VA WW I1NS EBE WWNA lINSNA EBENA
1. Agricultura, silvicultura, caza y pesca 0,17 0,07 0,01 0,23 0,17 0,00 0,83

Producto agricolas no industriales 0,07 0,02 0,00 0,11 0,12 0,00 0,88
Productos agrfcolas industriales 0,Q3 0,Ql 0,Ql 0,04 0,16 0,00 0,84
Coca 0,Ql 0,02 0,00 0,Ql 0,71 0,00 0,29
Productos pecuarios 0,05 0,02 0,00 0,07 0,14 0,00 0,86
Silvicultura, caza y pesca 0,Ql 0,00 0,Ql 0,02 0,Q9 0,00 0,91

2. Extracci6n de minas y cameras 0,07 0,04 0,03 0,09 0,24 0,00 0,76
Petroleo crude y gas natural 0,Ql 0,Ql ·0,01 0,02 0,21 0,00 0,79
Minerales rneralicos y no rnetalicos 0,05 0,Q3 0,03 0,07 0,25 0,00 0,75

3. lndustrias manufactureras 0,19 0,17 0,12 0,20 0,36 0,00 0,64
3.1 Industrias alimentieias, bebidas y tabaeo 0,Q9 0,08 0,08 0,09 0,38 0,00 0,62

Carnes frescas y elaboradas 0,02 0,02 0,00 0,02 0,39 0,00 0,61
Productos lacreos 0,00 0,Ql 0,00 0,00 0,53 0,00 0,47
Productos de molinerfa y panaderfa 0,02 0,01 0,02 o,oz 0,31 0,00 0,69
Azucar y confiterfa 0,Ql 0,01 0,Ql 0,00 0,62 am 0,37
Productos alimenticios diversos 0,Dl am o,oz 0,Dl 0,29 am 0,71
Bebidas o,oz o,oz o,oz o,oz 0,36 0,00 0,63
Tabaco elaborado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,90

3.2 Otras industrias 0,10 0,09 0,04 0,11 0,34 0,00 0,66
Textiles,prendasde vestiry productosde cuero 0,02 0,03 om am 0,59 0,00 0,41
Madera y productos de madera am am 0,Dl 0,Dl 0,53 0,00 0,47
Papel y productos de papel am 0,Dl 0,Dl 0,Dl 0,47 0,00 0,53
Substancias y producros qufmicos om 0,Dl 0,Dl 0,Dl 0,35 0,00 0,64
Productos de refinaci6n del petr6leo 0,Q3 om ·0,02 0,05 0,07 0,00 0,93
Productos de minerales no rnetalicos 0,Dl o,oz 0,Dl 0,Dl 0,41 0,00 0,59
Productos basicos de metales 0,00 0,00 am 0,00 0,33 0,01 0,66
Productos rnetalicos, rnaquinaria y equipos 0,00 0,Dl 0,00 0,00 0,56 0,00 0,44
Producros rnanufacturados diversos 0,Dl 0,Dl 0,00 0,Dl 0,44 0,00 0,56

4. Electricidad, gas y agua 0,04 0,02 0.03 0,05 0,21 0,00 0,78
5. Construcci6n y obras pUblicas 0,03 0,04 0,02 0,03 0,51 0,00 0,49
6. Comercio 0,10 0,14 0,11 0,07 0,57 0,00 0,43
7. Otros servicios 0,31 0,38 0,58 0,26 0,48 0,01 0,51
8. Servicios de la administraci6n pUblica 0,13 0,18 0,14 0,09 0,57 0,00 0,43
9. Impuraci6n bancaria ·0,03 ·0,04 ·0,03 ·0,02 0,57 0,00 0,43
Total 1,00 1,00 1,00 1,00 0,40 0,00 0,60

Fuente: Informacion proporcionada por el Instiruto Nacional de Estadfstica ONE) en medio rnagnetico
Elaboraci6n propia. (Participaci6n porcentuai calculada con base en el Cuadro 15~A).

Notas: VA=valoragregado; WW=salarios; IINS=impuestos indirectos netos subsidiados: EBE""excedente bruro
de explotacion
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Cuadro IS-A. Cuadrante del valor agregado, 1995 {en miles de Bolivianos}

Rama/Producto VA WW lINS EBE
I. Agricultura, silvicultura, caza y pesca 4,789,906 799,130 1.121 3,989,655

Productos agncolas no industriales 2,083,780 251.052 0 1.832,728
Productos agrfcolas industriales 711.549 113.293 601 597.654
Coca 297,286 209,653 0 87.633
Productos pecuarios 1.372.805 196,943 0 1.175.862
Silviculrura, caza y pesca 324.487 28.189 519 295.778

2, Extracci6n de minas y cameras 1,944.878 468,031 2.546 1.474.302
Petroleo crudo y gas natural 386.553 82.316 -566 304.804
Minerales meralicos y no rneralicos 1.558.325 385.716 3.111 1.169.498

3, lndustrias rnanufactureras 5.392,740 1,930.701 11.412 3 450,627
3.1 lndustrias alirnenticias, bebidas y tabaco 2.441.919 919.949 7.408 1.514.562

Carnes frescas y elaboradas 670.963 259.808 483 410.672
Productos lacreos 130.542 68.619 218 61.705
Productos de molinerfa y panaderia 449.366 137.736 1.616 310,014
Azucar y confiterfa 222.765 138.368 1.380 83,017
Productos alimenticios diversos 293,805 84.123 1.719 207.963
Bebidas 618,668 225,774 1.852 391.042
Tabaco elaborado 55.811 5,522 140 50.149

3.2 Otras industrias 2.950.821 1.010.752 4.004 1.936.065
Textiles, prendas de vestir y productos de cuero 484.317 286.440 1.411 196.466
Madera y productos de madera 299.525 157.355 922 141.249
Papel y productos de pape! 186,004 87.359 671 97,974
Substancias y productos qufmicos 235,344 83,044 744 151.556
Producros de refinacion del perroleo 985.780 68.839 -1.697 918.637
Producros de minerales no meralicos 424.419 173.760 900 249.759
Producros basicos de metales 52.271 17.115 492 34,664
Producros meralicos, maquinaria y equipos 105.927 58.954 403 46.571
Producros manufacrurados diversos 177.234 77.886 157 99.190

4, Electricidad, gas y agua 1.101.563 235,176 2,577 863,810
5. Construcci6n y ubras pUbbcas 955,008 488631 2217 464 160
6. Cumerciu 2,713.548 1 548,685 10.353 1.154510
7 OtTOS servicios 8,764,559 4244.719 56426 4,463414
8, Serviciosde la administraci6n pUblica 3.585,607 2,046389 13,680 1.525,538
9. Imputaci6n bancaria -877 663 -500 903 -3349 -373412
Total 28.370.147 11.260.560 96.982 17.012.604

Fuente: Informacion proporcionada por d lnsuturo Nacional de Estadfstica (lNE) en rnedio magnetico.
Elaboracion propia

Notus: VA=valor agreg<lJo; WW =salarios: IINS=imput'stos indirectos netos subskirados: EBE=exceJente hruto
de explot.icion
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Cuadro 14. Cuadrante del valor agregado, 1990 (participaci6n porcentual)

Rama/Producto VA WW IINS EBE WWNA IINSNA EBENA
1. Agricullura, silvicullura, caza y pesca 0,17 0,04 0,00 0,19 0,15 0,00 0,85

Productos agrfcolas no industriales 0,08 0,D2 0,00 0,09 0,12 0,00 0,88
Productos agricolas industriales 0,02 0,00 0,00 0,02 0,16 0,00 0,84
Coca 0,Dl 0,01 0,00 0,Dl 0,39 0,00 0,61
Productos pecuarios 0,05 0,Dl 0,00 0,06 0,14 0,00 0,86
Silvicultura, caza y pesca 0,Dl 0,00 0,00 0,Dl 0,09 0,00 0,91

2. EXlracci6nde minas y czmtercs 0,11 0,04 0,00 0,12 0,18 0,00 0,81
Petr6leo crudo y gas natural 0,05 0,Dl 0,00 0,05 0,16 0,00 0,83
Minerales meralicos y no rnetalicos 0,06 0,D2 0,00 0,D7 0,20 0,00 0,80

3. Induslrias manufaclureras 0,18 0,11 0,00 0,17 0,34 0,00 0,66
3.1 Industrias alimenticias, bebidas y tabaco 0,08 0,05 0,00 0,08 0,34 0,00 0,66

Carnes frescas v elaboradas 0,D2 0,01 0,00 0,D2 0,36 0,00 0,64
Producros lacteos 0,Dl 0,01 0,00 0,Dl 0,40 0,00 0,60
Productos de molineria y panaderia 0,D2 0,Dl 0,00 0,D2 0,31 0,00 0,68
Azucar y confiterfa 0,Dl 0,Dl 0,00 0,Dl 0,41 0,00 0,59
Productos alimenticios diversos 0,Dl 0,00 0,00 0,00 0,31 0,Dl 0,68
Bebidas 0,02 0,01 0,00 0,D2 0,32 0,00 0,67
Tabaco elaborado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,88

3.2 Otras industrias 0,10 0,06 0,00 0,09 0,33 0,00 0,66
Textiles,prendasdevestiry productos decuero 0,D2 0,D2 0,00 0,D2 0,47 0,00 0,53
Madera y productos de madera 0,Dl 0,Dl 0,00 0,Dl 0,45 0,00 0,55
Papel y productos de papel 0,Dl 0,Dl 0,00 0,00 0,45 0,00 0,55
Substancias y productos quimicos 0,Dl 0,Dl 0,00 0,Dl 0,36 0,00 0,64
Productos de refinaci6n de! petroleo 0,D3 0,Dl 0,00 0,04 0,11 0,00 0,89
Productos de minerales no rnetalicos 0,Dl 0,Dl 0,00 0,01 0,40 0,00 0,60
Productos basicos de metales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,01 0,59
Productos rnetalicos, maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,58
Productos manufacturados diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,59

4. Elecericidad,gas y agua 0,02 0,01 0,00 0,02 0,22 0,00 0,77
5. Consrrucci6n y obras pUbbcas 0,03 0,03 0,00 0,02 0,51 0,00 0,49
6. Comercio 0,10 0,05 0,00 0,09 0,30 0,01 0,69
7 Otros servicios 0,30 0,53 0,99 0,41 1,00 1,00 1,00
8. Servicios de fa adminislraci6n pUblica 0,11 0,19 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
9. Impwaci6n bancaria -0,02 0,00 0,00 -0,02 0,00 0,00 1,00
Total 1,00 1,00 1,00 1,00 0,56 0,30 0,73

Fuente: Informacion proporcionada pOT el lnstituto Nacional de Esradtsuca ONE) en meciio magnetico.
Elaboraci6n propia. (Parricipacion porcentual calculada con base en el Cuadro 14~A).

Notas: VA=valor agregado; WW=salarios; IINS=impuestos indirectos netos subsidiados: EBE=excedente hruto
de exploracion
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Cuadro 14-A. Cuadrante del valor agregado, 1990 (en miles de Bolivianos)

Rama/Producto VA WW lINS EBE
1. Agricultura, silvicultura, caza y pesca 2.371.077 352.701 451 2.017.925

Productos agrfcolas no industriales 1.112.167 133.493 0 978.674
Productos agrfcolas industriales 231.168 37.135 165 193.867
Coca 195.108 75.573 0 119.536
Productos pecuarios 674.410 92.793 0 581.616
Silvicultura, caza y pesca 158.225 13.707 286 144.232

2 Extracci6n de minas y cameras 1.581.913 291.729 2.830 1.287.354
Petr6leo crudo y gas natural 663.842 108.683 1.376 553.783
Minerales metalicos y no rnetalicos 918.071 183.046 1.454 733.571

3. Indus trias manufactureras 2.619.623 885.621 7.381 1.726.620
3.1 lndustrias alirnenticias, bebidas y rabaco 1.189.163 406.973 2.976 779.215

Carnes frescas v elaboradas 262.001 94.349 175 167.477
Productos lacteos 121.673 48.901 183 72.589
Productos de molineria y panaderfa 270.780 84.522 916 185.342
Azucar y confiterfa 127.604 52.193 338 75.073
Productos alirnenticios diversos 72.646 22.855 479 49.312
Bebidas 313.373 101.662 829 210.882
Tabaco elaborado 21.087 2.491 56 18.540

3.2 Otras industrias 1.430.460 478.649 4.406 947.405
Textiles,prendasde vestiry productosde cuero 306.791 142.948 773 163.070
Madera y productos de madera 181.317 81.652 458 99.207
Papel y productos de papel 90.984 40.934 322 49.728
Substancias y producros qufmicos 133.876 48.177 407 85.293
Producros de refinacion del perroleo 417.478 44.173 1.454 371.851
Producros de minerales no rnetalicos 158.336 62.810 359 95.167
Producros basicos de rnetales 39.947 16.022 446 23.479
Productos rneralicos, maquinaria y equipo 52.696 22.058 148 30.490
Producros manufacrurados Ji versos 49.035 19.876 39 29.120

4 Elecrricidad,gas y agua 248417 55.802 559 192.055
5. Consrruccion y obms pUblicas 474022 240.227 1.144 232.651
6 Comercio 1.370940 411207 II 455 948 278
7 Orros ser'vicius 4.197815 4 197.815 4 197815 4 197815
8. Serl'icios de la adminisrraci6n pUblica 1.552.659 1.552.659 0 0
9. Impuwci6n bancaria -253048 0 0 -253 048
Total 14.163.419 7.987.762 4.221.637 10.349.651

Fuente: lnformacion proporcionada pOT el lnst ituto Nacional de Estadistica (lNE) en rnedio rnagnerico.
Elaboracion propia

Nntas: VA=vaior ,)gregaJo; ww=salarios: lINS=irnpuestos indirect os netos subsidrados: Ebfi=excedente bruro
de explor.icion



Fuente: Informacion proporcionada por e! lnsr ituro Nacional de Esradfsrica (lNE) en media magneuco.
Elaboracton propia

Nota: VAB=valor agregado bruto

Rama/Producto VAB VAB
I. Agricultura, silvicultura, caza y pesca 6.227.790 0,17

Productos agricolas no industriales 2.631.757 0,07
Productos agricolas industriales 1.241.556 0,03
Coca 380.003 0,Ql
Productos pecuarios 1.574.025 0,04
Silvicultura, caza y pesca 400.449 0,Ql

2. Extracci6n de minas y cameras 2.165.480 0,06
Petroleo crudo y gas natural 524.460 0,Ql
Minerales metalicos y no metalicos 1.641.021 0,05

3. Indus trias manufactureras 6.261.477 0,17
3.1lndustrias alimenticias, bebidas y tabaco 3.150.777 0,09

Carnes frescas y elaboradas 953.272 0,03
Productos lacteos 254.032 0,Ql
Productos de molineria y panaderfa 735.764 o,oz
Azucar y confiterfa 56.200 0,00
Productos alimenticios diversos 406.399 0,Ql
Bebidas 682.939 0,02
Tabaco elaborado 62.172 0,00

3.20tras indus trias 3.110.700 0,09
Textiles, prendas de vestir y productos de cuero 611.757 O,oz
Madera y productos de madera 358.531 0,Ql
Pape! y productos de papel 202.018 0,01
Substancias y productos quimicos 279.160 0,01
Productos de refinaci6n del petroleo 872.250 0,02
Productos de minerales no rnetalicos 503.396 0,Ql
Productos basicos de metales 135.962 0,00
Productos rnetalicos, maquinaria yequipos 96.137 0,00
Productos manufacturados diversos 51.489 0,00

4 Electricidad, gas y agua 1.222.601 0,03
5. Construcci6n y obras publicas 1.182.882 0,03
6. Comercio 3344420 0,09
7 Otros servicios 12.672.565 0,35
8 Servicios de la administraci6n publica 4668685 0,13
9. Imputaci6n banearia -1.684 150 -0,05
Total 36.061.750 1,00

Cuadro 16. Cuadrante del valor agregado, 1997 (en miles de Bolivianos y
participaci6n porcentual)
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