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RESUMEN EJECUTIVO

Las pol í t icas públicas pueden ser conceptual izadas simpli f icadamente como una cadena
con d i feren tes  es labonamien tos o e tapas :  la  formulac ión ,  la  implan tac ión y  e l  impac to o
resu l t ados .  En cada  uno de  es to s  e s l abones ,  se  encuen t ran  agen te s  económicos :  lo s
t ecnócra t a s ,  l o s  burócra t a s  y   l o s  empresa r io s  p r i v ados .

Op tar  por una po l í t i ca  púb l i ca  en e l  pr imer es labón es  par te  de un proceso muy
comple jo de toma de dec is iones ,  pues to que se a fec tan a todos los agen tes ,  a  todo un
pa í s .  En l a  formulac ión espec í f i ca  de  po l í t i ca s  de  promoc ión a  l a s  expor tac iones  no
t rad ic iona les ,  se  observan dos  espec t ros  de dec i s iones .  Por  un lado ,  l a  a l t e rna t i va  de
in te r ven i r  o  no en e l  comerc io  ex te r ior .  Por  o t ro ,  l a s  moda l idades  u  opc iones .

¿De qué depende que se op te  por la  «in tervenc ión » o por la  «no in tervenc ión »?  ¿D e
qué depende que se adopte un proceso «se lec t i vo» o uno «general » de promoc ión de
expor tac iones ?  Ex i s t en muchos fac tores  t écn icos ,  po l í t i cos  y  admin i s t ra t i vos  que inc iden
en la  e lecc ión de las  d i f e ren tes  opc iones ,  pero ,  en es te  t raba jo ,  se  mues t ra  la  ev idenc ia
empír ica  de que uno de los  f ac tores  de terminan tes  es  l a  «percepción » que t ienen los
tecnócra tas  sobre cómo son y  ac túan los  demás agen tes  de la  cadena de las  po l í t i cas
púb l icas .  Es  dec i r  l a  «percepción » sobre  e l  acc ionar  de  los  burócra ta s  y  los  empresar ios
pr i vados .  Es t a  «percepción » de t raduce en úl t ima ins tanc ia en re lac iones de «conf ianza»
o «descon f ianza» en t re  lo s  d i f e ren te s  ac tores .

Luego de que se toman las dec is iones sobre la forma o modal idad  de promocionar
la s  expor tac iones ,  los  t ecnócra ta s  esperan ex -an te  ob tener  de te rminados  resu l t ados  e
impac tos ,  pero . . .  ¿ Se  ob t i enen es tos  resu l t ados  ex -pos t ? .

De  l a  e v a luac ión  de  t r e s  po l í t i c a s  de  i ncen t i vo s ,  e l  Rég imen de  Incen t i vo s  y
Fomen to a  l a s  Expor tac iones  No Trad ic iona les  (RIFENT) ,  e l  Cer t i f i cado de Re in tegro
Arance lar io  (CRA) y  e l  Cer t i f i cado de Devo luc ión de Impues tos  (CEDEIM),   surgen a l
menos dos lecc iones concre tas :  la  pr imera ,  que una misma pol í t i ca de «texto » apl icada
en d i feren tes contex tos produce d is t in to impac to ;  la  segunda ,  que a menudo pol í t i cas
que aparen tan  b ien d i señadas  ex -an te  dan pés imos resu l t ados ex -pos t .

Ex i s te ,  en tonces ,  una brecha en tre la  teor ía  y  la  prác t ica .  ¿Qué fac tores la  abren
o cierran? La consideración de algunos fenómenos no económicos, como las interrelaciones
soc ia les ,  permi te  aco tar  la  pred ic t ib i l idad de las  po l í t i cas  comerc ia les  en par t i cu lar  y
de las  po l í t i cas  púb l icas  en genera l .  Nues t ra  eva luac ión mues t ra  un resu l t ado común:  en
lo s  t r e s  ca so s  l a s  expor t a c ione s  no  t r ad i c i ona l e s  r e spond i e ron  pos i t i v amen t e  a  l o s
incent i vos ,  pero sus e fec tos fueron di ferentes en cuanto a la consol idac ión del  crec imiento
en e l  l argo p lazo ,  las  carac ter í s t i cas  de las  expor tac iones impulsadas ,  l a  e f i c ienc ia  en e l
u s o  d e  r e c u r s o s ,  e l  g r a d o  d e  c o r r u p c i ó n  y  l a  e f i c a c i a  d e  l o s  p r o c e d im i e n t o s
admin i s t ra t i vos .  La  mayor ía  de los  f ac tores  que inc id ieron en es ta  d i f e renc ia  prov ienen ,
cur iosamente ,  de l  ámbi to po l í t i co :  la  for ta leza o deb i l idad de l  Es tado ,  la  vo lun tad po l í t i ca ,
l a  incorporac ión de empresar ios  pr i vados y  agen tes  opera t i vos es ta ta les  en la  formulac ión
d e  l a  m e d i d a ,  l a  c o h e r e n c i a  e s t a t a l  y ,  s o b r e  t o d o ,  l a s  r e l a c i o n e s  r e g u l a r e s  y
re t roa l imen tadoras  en t re  e l  sec tor  púb l i co y  e l  sec tor  pr i vado .
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I. INTRODUCCION

Exis te  un tema en la d iscus ión de teor ía económica que t iene una larga t rayec tor ia
de deba tes y  confrontac iones de toda índole .  A n ive l  in ternac iona l  e l  deba te se ha dado
en todos los  espac ios :  en foros  mul t i l a t e ra le s ,  en t re  pa í ses  y  has ta  en t re  con t inen tes .  A
n i ve l  nac iona l ,  l a  po lémica ha susc i t ado cambios  en la s  re lac iones  en t re  e l  Es tado y  e l
s e c t o r  p r i v a do ,  e n t r e  l o s  t r a b a j a do r e s  y  l o s  empr e s a r i o s ,  e n t r e  l o s  t e ó r i c o s  y  l o s
pragmá t i cos .

Las  medidas adoptadas sobre e l  tema en cues t ión han provocado e fec tos en todos
los  p lanos  que se  t raducen desde rup turas  de  acuerdos  de  in t egrac ión y  dé f i c i t  f i s ca l e s
has ta  incrementos en las  tasas  de crec imien to de l  produc to y  en los  ind icadores  de l
q u a n t um  d e l  emp l e o  p r o d u c t i v o .  A  e s c a l a  m i c r o e c o n óm i c a  p u e d e  d e t e rm i n a r  e l
e s t ab l ec im ien to  de  nuevas  empresas  o  l a  qu iebra  de  l a s  ya  ex i s t en t e s ,  i nc remen to  o
d isminuc ión de sa lar ios  o la  l l egada y  sa l ida de invers iones ex t ran jeras .  T iene re lac ión
con todas las var iables económicas re levantes :  invers ión, t ipo de cambio, empleo y precios .

Es ta  pol í t i ca de tan ta polémica ,  que t iene a tan tos ac tores invo lucrados ,  tan d iversas
impl icac iones ,  t an d i spersas  ap l i cac iones ,  es  l a  promoc ión de expor tac iones  a  t ravés  de
los  subs id ios  a  l a s  expor t ac iones .

Todos los  pa í ses  s in  excepc ión ap l icaron en a lguna e tapa de su h i s tor ia  subs id ios
para fomentar  e l  comerc io ex ter ior .  En a lgunos casos tuvo ro tundos éx i tos ,  en o t ros
es t rep i tosos  f racasos .  En Bo l i v i a  han ex i s t ido ambos ex t remos .

¿Cómo promover e fec t i vamente las  expor tac iones ?  ¿Qué es lo que de termina que
es tas  po l í t i cas  func ionen en a lgunos casos  y  en o t ros  no?   Hay  muchas argumentac iones
y  especu lac iones a l  respec to ,  pero mien tras  es te  deba te  t i ene lugar en un t i empo y en un
espac io  inde terminado ,  lo  ev iden te ,  es  que Bo l i v i a  se  va  quedando a t rás  en la  carrera
comerc ia l  .

¿Qué hacer f ren te  a es ta  dramát ica s i tuac ión?  Presen tar  o t ra  escena :  Un lugar . . .
Bo l i v i a .  Un t ema . . .  l a  h i s tor i a  de  t re s  mecan i smos de incen t i vos  a  l a s  expor tac iones  en
Bo l i v i a .  Los  ac tores  . . .  l o s  t eór i cos  de l  comerc io  in t e rnac iona l  y  lo s  pragmá t i cos ,  e l
sec tor  pr i vado y  e l  sec tor  públ ico .  Qué se espera para e l  f ina l  de l  es tud io . . .  de terminar
l o s  p roc e so s ,  e l  c on t e x t o ,  l o s  i n s t r umen t o s ,  l a s  s i t u a c i one s  y  con f r on t a c i one s  que
de terminaron los  e fec tos  errá t i cos  o acer tados  de los  d i versos  paque tes  de po l í t i cas .
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Bol i v i a ,  en los  ú l t imos d iez  años ,   ha a lcanzado grandes  progresos  en la s  áreas  de
es tabi l i zac ión de precios ,  de disc ip l ina f i sca l  y avance en la l iberal izac ión de los mercados
más importantes como son el mercado cambiar io y e l  mercado f inanciero. Pero el problema
centra l  de la economía bol i v iana radica y ha radicado s iempre en poder in ic iar un proceso
de crec imien to ace lerado y  sos ten ido ,  para lo cua l  uno de los  caminos más v iab les  parece
ser  e l  desar ro l lo  de  l a s  expor tac iones  no t rad ic iona le s .

¿P o r  q u é  l a s  e x p o r t a c i o n e s ?  P o r q u e  u n  p a í s  c o n  r e d u c i d o  me r c a d o  i n t e r n o ,
endeudamiento ex terno equiva len te a l  60% y un serv ic io de la deuda de 3 .3% del  Producto
In terno Bru to ,  ba lanza de pagos 1 y  dé f ic i t  f i sca l  sos ten ib le  (a cor to p lazo) con e l  f lu jo
de recursos ex ternos e  impor tac iones crec ien tes ,  no t iene otra a l ternat iva que la
de impulsar a las exportaciones para viabi l izar su economía .

¿Por qué las  expor tac iones no t rad ic iona les ?   En pr imer lugar ,  porque para poder
tener  éx i to  en la  inserc ión in ternac iona l  hay  que tomar uno de los  s igu ien tes  caminos :
expor tar  produc tos  a  más ba jo cos to  y /o expor tar  produc tos  d i f e renc iados ,  y  parece ser
que en l a s  expor tac iones  se  podr ían cr i s t a l i z a r  cua lqu iera  de  l a s  dos  a l t e rna t i va s .

En segundo lugar ,  porque las  expor tac iones no t rad ic iona les  a  par t i r  de 1985 se
carac ter i zan por un marcado crec imien to ,  l l egando a pasar de 16 .3% de par t ic ipac ión
en las  expor tac iones to ta les  en 1980 a más de l  50 .0 % en 1994,  a  tasas  de crec imien to
ace leradas como de l  100.0% en 1994.

En tercer lugar ,  porque la  es t ruc tura de las  expor tac iones no t rad ic iona les  ha ido
mod i f i c ándose  con  e l  i n c r emen to  de  l o s  p roduc to s  e l aborados  y  s em ie l aborados  en
sus t i tuc ión de los  produc tos  pr imar ios ,  lo  que se  t raduc i r í a  en ingresos  es t ab les  por
expor tac iones .

Y  por  ú l t imo ,  porque la s  expor tac iones  han demos t rado tener  un compor tamien to
f a v o r ab l e  c u ando  e l  g ob i e r no  h a  imp l emen t a do  po l í t i c a s  a c t i v a s  d e  p r omoc i ón  d e
expor tac iones .

1.     EL CONTEXTO: LOS SEVEROS MARCOS DE LA REALIDAD

1 La balanza comercial en los últimos diez años acumuló un déficit similar al doble de la deuda
externa boliviana; tan solo seis de los últimos quince años registraron superávit y en los últimos
años los niveles negativos han sido alarmantes.
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En las  po l í t i cas  de promoción de expor tac iones ex i s ten dos preguntas  cen tra les :
¿Qué debe hacer  e l  Es t ado?  y  ¿ Cómo lo  debe hacer ? .  La pr imera de es tas  pregun tas
corresponde a los aspectos técnicos  y  en la  ac tua l idad se le  as ignar ía  un nombre :  e l
«Rol  de l  Es tado en e l  Comerc io Ex ter ior ».  La segunda t iene re lac ión con los aspectos
políticos  y  administrativos  y  de f ine  lo s  procesos  que se  adop tan para  formular ,
implementar y  concre tar  las  po l í t i cas  comerc ia les .

E l  presen te t raba jo no pre tende responder a la  pr imera pregunta ,  es  dec i r ,  reso l ver
l a  t í p i c a  d i s c u s i ón  d e  s i  e l  E s t a do  d ebe  i n t e r v en i r  o  no  en  l a  p r omoc i ón  d e  l a s
expor tac iones .  En es te  deba te  es  mucho lo  escr i to  y  poco lo  avanzado en cuan to a l  logro
de consenso .

E l  ob je t i vo de l  presen te  t raba jo responde más b ien a mos t rar  compara t i vamente  la
con jugac ión de los  aspec tos  t écn icos  con los  aspec tos  po l í t i cos  y  admin i s t ra t i vos  en
t res  reg ímenes de promoción de expor tac iones .  En o t ras  pa labras ,  l a  in terre lac ión de l
qué  con el cómo .

¿Porqué es  impor tan te  es ta  in terre lac ión?  Ex i s ten exper ienc ias  in ternac iona les  en la
promoción de expor tac iones que demues t ran que una misma «pol í t ica de tex to » apl icada
en d i f e ren tes  pa í ses  ha produc ido d i f e ren tes  resu l t ados  y  además ex i s t en ev idenc ias  de
que pol í t icas que s imulan estar bien diseñadas ex-ante frecuentemente terminan en pésimos
resul tados 2.  Es to  se  t raduce en una aseverac ión :  ex i s t e  una brecha en t re  l a  t eor í a  y  l a
prác t i ca .

¿Qué fac tores  abren o c ierran es ta  brecha?  La  h ipó tes i s  que presen ta  e l  s i gu ien te
t raba jo  es  que la  cons iderac ión de los  f enómenos po l í t i cos ,  a  t ravés  de l  aná l i s i s  de l a
ca l idad de las  in terre lac iones soc ia les  de los agen tes económicos ,  es  uno de los fac tores
que permi ten aco tar  la  pred ic t ib i l idad de las  po l í t i cas  comerc ia les  en par t i cu lar   y  de
las  po l í t i cas  púb l icas  en genera l .

2. ENT O N C E S ,  S E  T R ATA DE PROMOVER LAS EXPORT ACIONES NO

TRADICIONALES ... PERO ¿CÓMO?

2 Rodrik, Dani, "Taking Trade Policy Seriously", Universidad de Columbia, 1993.
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E l  t raba jo  mues t ra  en una d imens ión l inea l  e l  es labonamiento  de  l a s  po l í t i cas  de
subs id io en t re  l a  formulac ión ,  l a  implementac ión y  e l  impac to de las  med idas ,  pero lo
cen t ra l  de l  aná l i s i s  rad ica  en que ex i s t en  f ac tores  que a t ra v i e san ver t i ca lmen te  es t a
d imens ión l inea l  y  que es tos  f ac tores  t i enen d i rec ta  re lac ión con los  e lementos  po l í t i cos ,
es  dec i r  e l  encadenamien to en t re  los  agen tes  invo lucrados en las  po l í t i cas  respec t i vas .

Por e jemplo ,  en Bo l i v i a  desde 1977 -año en e l  que se implementa  e l  pr imer s i s t ema
de incen t i vos  a  l a s  expor tac iones  no t rad ic iona les - ,  se  in ten taron d i versas  po l í t i cas  de
incen t i vos  a rance la r ios ,  t r ibu ta r ios  y  compensa tor ios .

Tres de es tas  po l í t i cas son e l  Rég imen de Incent i vo y  Fomento a las  Expor tac iones
no Tradic iona les (RIFENT) de apl icac ión entre 1977 y 1985,  e l  Cer t i f i cado de Rein tegro
Arance lar io (CRA) v igen te  en t re  1987 y  1990 y  e l  Cer t i f i cado de Devo luc ión de Impues tos
(CEDEIM) v igen te  desde 1993 .   E l  es tud io de es tos  t res  esquemas de incen t i vos  l l aman
la a tenc ión porque incrementaron cons iderab lemente e l  va lor expor tado ,  logrando los
ob je t i vos  de las  medidas  (es  dec i r  l a  e fec t i v idad de las  po l í t i cas) ,  pero con d i feren tes
resu l tados de largo p lazo de las  medidas 3 y  en la  e f i c ienc ia  en e l  uso de los  recursos
f i s ca l e s .

¿Cuá le s  son los  f ac tores  que h ic i e ron l a  d i f e renc ia ?  En es t e  t raba jo  se  a t r ibuye  e l
d i f e r enc i a l  a  l o s  d i v e r so s  p roce so s  de  concepc ión y  conceptua l i zac ión  de los
ins t rumen tos  de  po l í t i ca  y  a  l a  d i f e ren te  incorporación y encadenamiento  de los
agen tes  económicos en la  formulac ión de po l í t i cas  de subs id ios .

En  l a  f o rmu l ac ión  e spec í f i c a  de  po l í t i c a s  de  subs id i o s  a  l a s  e xpor t a c i one s ,  s e
obser van  dos  e spec t ros  de  dec i s iones :

3. A VUELO DE PÁJARO: LA SECUENCIA DEL ESTUDIO

3 Es muy importante señalar que mientras las políticas lograban incrementar los valores de
exportaciones no tradicionales notablemente, los gobiernos nunca estaban de acuerdo con los
resultados secundarios de las medidas: abuso del mecanismo, la calidad de las relaciones con el
sector privado, las características operativas de los sistemas tales como la duración de los trámites,
el tiempo transcurrido entre la solicitud y el reintegro monetario, etc. Esto provocó que estos
incentivos tengan muchas modificaciones en "el camino". En total se dictaron 3 leyes, 28 Decretos
supremos e innumerables Resoluciones Ministeriales sobre estas medidas en los últimos 17 años
(Noda, 1993).
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· En pr imer  lugar  se  t i enen dos  a l t e rna t i v a s :  i n t e r ven i r  o  no in t e r ven i r  en  e l
comerc io  ex ter ior  (Es  e l  qué debe hacer e l  Es tado) .

· En segundo lugar  se  t i enen las  moda l idades  u opc iones .  En e l  caso de dec id i r se
p o r  l a  i n t e r v e n c i ó n ,  l a s  mod a l i d a d e s  p o s i b l e s  s o n :  s u b s i d i a r  s e l e c t i v a  o
genera l i zadamente a las  expor tac iones .  En e l  caso de la  no in tervenc ión,  las
mod a l i d a d e s  s o n :  l a  n o  i n t e r v e n c i ó n  t o t a l  o  l a  n o  i n t e r v e n c i ó n  h a s t a  l a
«neutra l idad ».  (Es  e l  cómo  lo  debe hacer)

¿De qué depende que los formuladores de pol í t i cas opten por una u o tra modal idad?
La ev idenc ia empír ica mues t ra que uno de los fac tores de terminantes  es  la  «percepción »
de los tecnócra tas  sobre la  «capac idad admin is t ra t i va » de la  burocrac ia  y  sobre e l  grado
de «autonomía » es t a t a l  de  los  in t e reses  pr i vados .  Es  dec i r  l a  «percepción » sobre  e l
curso que segu i rá  la  po l í t i ca  por los  s igu ien tes  es labones de la  cadena ( implementac ión
e impac to) y  sobre e l  acc ionar  de los  demás agen tes .

Un e j emplo  ac l a ra  l a  idea :  s i  se  dec ide  dar  un subs id io  a  l a s  expor t ac iones  y  se
p e r c i b e  qu e  no  e x i s t e  c ap a c i d ad  t é c n i c a  e n  l a s  i n s t i t u c i on e s  qu e  adm in i s t r a n  l a s
so l i c i t udes  de  re in t egros  f i s ca l e s  se  op ta rá  por  d i señar  un mecan i smo s imp l i f i cado para
adecuar lo a l  s i s tema opera t i vo ex i s ten te .  Lo mismo ocurre s i  los formuladores de pol í t i cas
«perciben » que ex i s t e  ren t i smo pr i vado y  cap tura  de los  func ionar ios  púb l i cos .

Los  t ecnócra tas  op tan por de terminadas  moda l idades  para o torgar  subs id ios  a  l a s
expor tac iones porque esperan tener  de terminados resu l t ados ta les  como:  impulso a las
exportaciones en el cor to y largo plazo, s impleza adminis tra t i va ,  promoción de la invers ión
produc t i v a ,  en t re  o t ros .

La contras tac ión de es tos resu l tados esperados basados en la e lecc ión de un esquema
de incen t i vos  y  los  e fec t i vamente ob ten idos es  la  esenc ia  de l  presen te  es tud io de caso .
Para es te  f in  se ana l i zan t res  reg ímenes de incen t i vos  f i sca les  a  las  expor tac iones en
Bol i v ia  desde t res  pun tos de v i s ta :  e l  t écn ico ,  e l  po l í t i co y  e l  admin i s t ra t i vo .  Para e l lo ,
se  de f inen los  procesos que s iguen las  po l í t i cas  púb l icas  como una cadena con t res
es labones :  l a  formulac ión ,  l a  implementac ión y  l a  respues ta  de los  des t ina tar ios  de las
med idas .
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P r ime ro  v e r emos  e l  enc adenam i en t o  d e  l a s  po l í t i c a s  púb l i c a s  p a r t i e ndo  de  l a
formulac ión de las  med idas .  Los  ac tores  son los  t ecnócra tas  de l  sec tor  púb l i co ,  y  e l
aná l i s i s  compor ta  dos  n i ve le s :  in t ra fa se  (den t ro l a  misma tecnocrac ia)  e  in te r f a se  ( la s
re lac iones de los  tecnócra tas  con los  ac tores  de las  demás e tapas de la  cadena) .  En es te
ú l t imo,  e l  deba te  se  foca l i za  en la  «percepción » sobre  l a s  carac te r í s t i ca s  in t r ínsecas  de
los  o t ros  agen tes  - l a  burocrac ia  es ta ta l  en la  ap l i cac ión de las  medidas ,  y  e l  sec tor
empresar ia l  en su fase  de impac to -  por  par te  de qu ienes  dec iden las  po l í t i cas  púb l i cas .

Descr ib i remos brevemen te  los  t re s  mecan i smos que son ob je to  de l  e s tud io ,  y  en
tercer  lugar  con t ras taremos sus  moda l idades  con los  resu l t ados ob ten idos .  Conc lu imos
con la s  l ecc iones  y  conc lus iones  sobre los  procesos  d inámicos  in t ra f a se  y  con e l  aná l i s i s
de las  aprox imac iones po l í t i cas ,  las  in terre lac iones y  la  coord inac ión de los agen tes .

Nues t ro  apor te  se  or i en ta  hac ia  dos  sen t idos :

· La eva luac ión de t res  reg ímenes de incen t i vos como pauta para la  formulac ión e
implan tac ión de po l í t i cas  impos i t i vas  y  de compensac ión .  E l lo  es  a t ingen te  pues ,
f i n a l i z ada  l a  Ronda  U rugua y ,  s u s  a cue rdo s  p l an t e an  mod i f i c a c i one s  en  l a s
l eg i s l ac iones  y  en la  ins t i tuc iona l idad de l a  mayor ía  de los  pa í ses  miembros ,  en
espec i a l  de  lo s  pa í se s  en  desar ro l lo .  Una  de  e l l a s  se  re f i e re  a  lo s  reg ímenes  de
devo luc ión de impues tos  y  arance les .  Bo l i v i a  deberá rev i sar  su ac tua l  moda l idad
de re in tegro .  En es te  red i seño de la  es t ra teg ia  de promoción expor tadora se
pueden adoptar d iversos l ineamientos :  pol í t i cas  «neutras »,  po l í t i cas  «act ivas »
de promoción ,  o carenc ia  de po l í t i ca ,  con e l  cons igu ien te  sesgo an t iexpor tador
que impl icar ía  la  po l í t i ca  arance lar ia .

· La cons trucc ión de una metodolog ía de aná l i s i s  que puede ser ú t i l  como e jerc ic io
de in terpre tac ión de la  economía po l í t i ca  de la  formulac ión de las  po l í t i cas
pública s4.

4. ¿CUÁL   ES EL APORTE DEL ESTUDIO DE CASO?

4 Bolivia es de los pocos países que aún puede decidir "autónomamente" la dirección de sus políticas
comerciales, pues su ingreso per cápita menor a US$ 1.000 la incluye en la lista de los países no
sujetos a la normatividad del GATT sobre subsidios a las exportaciones. Al salir de esa lista deberá
adecuarse a las reglamentaciones sobre subsidios del GATT, aunque existen ciertas áreas grises
en las que siempre es posible obtener alguna flexibilidad (zonas de menor desarrollo relativo,
zonas deprimidas, etc.).
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«Osvaldo Arteaga es un economista graduado con honores de Bradley
Univers i ty  en I l l inois ,  EE .UU y obtuvo un post- t í tu lo en Economía en The
American Universi ty recibiendo honrosa dist inción a su tesis de grado «E l
éxi to de la l ibera l ización económica:  E l  caso de Bol iv ia ».  En 1987 ,  y  luego
de nueve años de estudios en e l  exterior ,  había retornado a Bolivia con
nuevo s  ímpe tu s  pa ra  t r aba j a r  en  e l  pa í s  y  ap l i ca r  t odo  e l  baga j e  d e
conocimientos adquiridos .

A la semana de haber arribado a Bol ivia ,  ya se encontraba trabajando
en e l  Mini s te r io  de  Indus t r ia  y  Comerc io .  Tenía  todav ía  f re scas  en su
memoria las enseñanzas sobre la v ir tudes de l  l ibera l i smo y de la economía
de mercado y se sent ía en un «laboratorio » en e l  que se habían podido
poner en práct ica muchos conceptos como la detención de la hiperinf lación
y la apertura económica. Estos «experimentos » luego de l  éxi to obtenido
habían sido incluidos en textos c lásicos de macroeconomía y los resul tados
de las medidas coincidían con los predecido por los teóricos «neoclásicos ».

A los dos meses de trabajo ,  muchas cosas habían cambiado su prematuro
opt imismo. Además de «redescubrir » una nueva Bol ivia (con los obstáculos
tradicionales de l  subdesarro l lo) ,  comenzó a notar la di ferencia entre una
economía de mercado y una pseudo economía de mercado.  Se fue dando
cuenta de los costos del ajuste. Bastaba con caminar por las cal les y observar
l o s  m ine ro s  r e l o ca l i z ado s ,  l o s  c ampe s ino s  mend i gando  po r  l a s  c a l l e s
(mostrando un raro contraste entre sus vest imentas coloridas t ípicas y los
edif icios sombríos de la modernidad) y los muchos trabajadores informales
ambulantes que ofrecían diferentes oficios con alegóricos letreros colgados
en e l  cue l lo .  Todos  habían s ido a fec tados  por  e l  a jus te :  lo s  amigos  de
Osvaldo eran en su mayoría empresarios desesperados frente a la inminente
quiebra de sus empresas .

En 1993 y luego del descenso de las exportaciones no tradicionales por
do s  años  consecu t i vo s ,  e l  gob i e rno  de  Bo l i v i a  dec id ió  con fo rmar  una
Comis ión  in t e r in s t i tuc iona l  que  fo rmu la r ía  un  p lan  pa ra  impu l sa r  a l

II. EL PRINCIPIO DE LA CADENA...
LA FORMULACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS

1. EL DESENCANTO DE LO TEÓRICO
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deb i l i t a do  s e c t o r  e xpo r t ado r .  O s v a l d o  t en í a  v a r i a s  imág ene s ,  i d e a s  y
contradicciones que pasaban como f lashes por su mente y  que sostenían
batal las internas cuando debatía las posibi l idades de acción. La primera:
l a s  enseñanzas  de  t ex to s  (Bhagwat i ,  K rugman ,  McCu l loch)  sobre  l a  no
conveniencia de la intervención estatal  a través de promociones «activas »
de exportaciones por la ineficacia del  Estado para lograr e l  «bien común ».
La segunda:  la experiencia de los países asiát icos que era comentada a
todo s  l o s  n i v e l e s  como e j emp lo  de  po l í t i ca s  mic ro -meso -macro  (e t c . )
económicas y sociales .  Estos países habían subsidiado las exportaciones no
t rad i c i ona l e s  « s e l e c t i v amen t e» p e r o  O s v a l d o ,  c ono c i endo  aho r a  c omo
funcionaban las  cosas  en Bo l iv ia  «desconfiaba » de  la  e f i c i enc ia  en la
administración de mecanismos discrecionales por dos cosas :  creía conocer
cómo funcionaba la burocracia estata l  y creía conocer a los empresarios
b o l i v i ano s ,  qu e  en  e l  p a s a do  a bu s a r on  d e l  CRA  ( sub s i d i o  d e l  1 0%)
exportando grandes valores f ict iciamente. La tercera de estas imágenes era
una un gráfico que mostraba la tendencia de l  crecimiento económico: e l
estancamiento era evidente.

 Además,  Osvaldo,  a l  es tar en un puesto de bastante poder de decis ión
e s taba  bombardeado  de  r eun iones  con  d i f e r en t e s  pe r sona l idade s  de  l a
economía bol iv iana que le  presentaban la gama de matices que tenía e l
problema: Finanzas le recordaba los graves desajustes f iscales por los que
había pasado la economía y la f ragi l idad de l  equi l ibr io macro ,  e l  Minis tro
de Industria le recordaba la misión de impulsar e l  crecimiento económico
a t ravés  de  la s  expor tac iones ,  lo s  empresar ios  pr ivados  l e  ex ig ían una
oportunidad para «reinsertarse » en e l  mercado internacional  a t ravés de
un subsidio como impulso inicia l .

  Luego de pasar por todas estas imágenes ,  añoraba los días en las
c lases de pol í t ica económica de su educación universi taria . . .  era tan fáci l
resolver y predecir todo en los gráficos c lásicos del comercio internacional . . .
Un nuevo «experimento » iba a ser puesto en práctica para fomentar las
exportaciones no tradicionales .  ¿Qué resul tados tendría? . . . »
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A la par que e l  Es tado ha cambiado de acuerdo a las d i ferentes corr ientes económicas
que se adoptan ,  los deba tes de la  coyuntura han incorporado cada vez más e lementos
técn icos ,  que han desp lazado cas i  en su to ta l idad o t ros  tóp icos proceden tes  de l  aná l i s i s
soc ia l  y  po l í t i co .  A  es t a  or ien tac ión tecnócra ta  de l  d i scurso sobre l a  cr i s i s  se  añade e l
hecho de la  v i s ib i l idad crec ien te de los cuadros tecnocrá t icos que par t ic ipan en e l  deba te ,
qu ienes  l anzan sus  prop ias  cons iderac iones  sobre cómo- hacer - l a s -cosas 5.

Cada pa ís ,  cada sec tor ,  cada organizac ión ,  t iene grupos de e l i t e  tecnocrá t ica con
una «forma de ser »,  de «actuar »,  de «inserc ión ».   Es  pos ib l e  rea l i z a r  e l  aná l i s i s  de  l a
tecnocrac ia  desde sus  carac ter í s t i cas  in t r ínsecas  como un cuerpo espec ia l  en la  soc iedad
fuera  de  la  burocrac ia  e s ta ta l ,  o  r e a l i z a r  e l   a n á l i s i s  como  una  t e cnoc r a c i a
incorporada dentro del propio Estado .

Para  los  f ines  de l  presen te  es tud io ,  se  adop tará  l a  pr imera  de es t a s  dos  pos ic iones .
E l  mo t i vo  e s  que  a  med ida  que  e l  E s t ado  neo l i be r a l  ha  l og r ado  una  pos i c i ón  ca s i
monopól ica  den t ro de los  mode los  económicos ,  o t ros  f enómenos han avanzado en forma
para le la  provocando una desar t i cu lac ión de la  t ecnocrac ia  o de los  formuladores  de
pol í t i cas  públ icas  de l  res to de l  cuerpo burocrá t ico de l  Es tado ,  a lgunos de e l los  dados
por :  la  fuer te  tendenc ia a rea l i zar  es tud ios en un ivers idades ex t ran jeras  y  en pa í ses  que
t ienen un e thos cu l tura l  d i f eren te  a l  de l  pa í s  de or igen ;  l a  ex i s tenc ia  de un «doble »
sec tor  públ ico con formado por cúpulas  pro fes iona les  pagadas con sue ldos que sobrepasan
los del sec tor pr ivado y provenientes de organismos in ternacionales ,  gobiernos extranjeros
o de programas de serv ic io  c i v i l  y  o t ros  que ser ían la  burocrac ia  «en sí » que f iguran  en
las  p lan i l l a s  de l  Tesoro Genera l  de  l a  Nac ión ,  con sue ldos  de superv i venc ia  y  con l a s
carac ter í s t i cas  t íp icas  y  ya  muy d i fund idas  de l  apara to púb l ico ;  l a  ex i s t enc ia  de lazos  de
par t idos  po l í t i cos  (y  por  t an to  de redes  cerradas)  en los  pues tos  a l t amen te  co t i zados
como lo son los de «pol icy  making »;  y  por  ú l t imo y  e l  más impor tan te  e l  que l a s  po l í t i cas
públ icas han s ido e laboradas en gran medida por asesores in ternac ionales que in terv ienen
en la fase de diseño, y cas i  nunca permanecen a rea l i zar e l  seguimiento de la implantac ión,
implementac ión y  resu l t ados de las  po l í t i cas .

2. LA TECNOCRACIA COMO UN ESTRAT O ESPECIAL

5 Tecno- burocracia y Democracia en Venezuela, Isabel Licha, Caracas- Venezuela, 1990.
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Es t a  dua l i d ad  de  s e r v i do r e s  púb l i co s  e s  muy  e v i d en t e  en  e l  á r e a  de  po l í t i c a s
mac ro e conóm i c a s  e n  Bo l i v i a ,  d onde  s e  h an  c on f o rmado  «e s t r a t o s  o r g a n i z a d o s  d e
inte lectuales » que deciden tecno-racionalmente los rumbos que seguirá e l  Es tado moderno
y se hace aún más pa ten te en e l  área de l  comerc io ex ter ior ,  donde los f lu jos de recursos
para e l  a jus te macroeconómico han encontrado un buen epicentro .

Dado un de terminado modelo económico que ha adoptado un pa ís ,  y  las res t r icc iones
de índole macroeconómica ,  es dec ir dadas las alternativas ,  l o s  t ecnócra t a s  deberán
se lecc ionar y  dec id i r  las  opciones  o  moda l idades  opera t i va s  que se  adop tarán para
t raduc ir  lo conceptua l  en a lgo procedimenta l .  ¿Cómo se se lecc ionan y  se dec iden es tas
opc iones  o  moda l idades ?

En e l  caso espec í f i co de las  po l í t i cas  de promoción de expor tac iones ,  la  ev idenc ia
empír ica  ac tua l  mues t ra  que se modulan las  a l t e rna t i vas  con las  capac idades rea les  de
implemen tac ión y  con los  pos ib les  resu l t ados  de l a s  med idas  dados e l  con tex to  h i s tór i co ,
soc i a l  y  cu l t u ra l .

E s  a s í  q u e  e n  e s t a  f a s e  d e  l a  f o rmu l a c i ó n ,  l o  n e t amen t e  t é c n i c o  e s  c r u z ado
hor i zon ta lmen te  por  o t ros  f ac tores :  uno de e l los  prov iene de l  ámbi to  po l í t i co y  d ice
re lac ión con la s  «percepciones » de  lo s  t ecnócra t a s  sobre  l a  burocrac i a  y  sobre  lo s
de s t i n a t a r i o s  de  l a s  med ida s .   E s t a s  «percepc iones » de  los  t ecnócra t a s  son «c ómo
piensan que son y actúan »  los o tros agentes que par t ic ipan en los s igu ien tes es labones
de  l a s  po l í t i ca s  púb l i ca s .

¿Cuá les  son es tas  percepc iones?  Es ta  tecnocrac ia d i soc iada de l  res to de la  burocrac ia
e s t a t a l  puede  adop t a r  dos  pos i c iones  subyacen t e s  en  l a  concepc ión  de  l a s  po l í t i c a s
públ icas :  «confianza » o «desconfianza » fren te a la  capacidad administrativa del
Estado  y f rente a la correcta acción de los agentes sociales afectados (positiva
o negativamente) por las medidas .

Amba s  p o s i c i o n e s  d e  «c o n f i a n z a»  o  «d e s c o n f i a n z a»  ( a s um i d a s  e n  b a s e  a  l a s
percepc iones) f ren te a la  burocracia estatal  y  a l  sector privado ,  son  a sumida s  en

3. LAS «PERCEPCIONES» DE LA ELITE TECNOCRÁTICA
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b a s e  a  l a  i n f o rm a c i ó n  d i s p o n i b l e  y  l a s  i n t e r r e l a c i o n e s  s o s t e n i d a s  c o n  s u j e t o s
per tenec ien tes  a  a lguno de los  dos  grupos .  Es ta  var i edad de  pr imeras  «percepciones »
(pr imeras por la  d inamic idad de las  mismas) da lugar a igua l  gama de d iseños de pol í t i cas
comerc i a l e s  pos ib l e s .

En e l  es labonamien to de las  po l í t i cas  comerc ia les ,  t enemos que las  «percepciones »
de los  t ecnócra ta s  sobre  l a  «capac idad admin i s t ra t i va » de  l a  burocrac i a  e s t a t a l  son
dependien tes  y  es tán ín t imamente re lac ionadas con e l  «es tereo t ipo empresar ia l » presen te
en la economía.  Por lo  que es tos  dos pos ib les  escenar ios  de «con f i anza» o «descon f ianza»
son f ren te  a  l a  burocrac i a  e s t a t a l  y  f r en te  a l  sec tor  empresar i a l ,  y  jun tos  se  denominarán
en e l  presente es tudio capacidad estatal .  Es ta capacidad es ta ta l  involucra dos aspectos :
capac idad admin is t ra t i va  y  au tonomía de l  Es tado .

La ev idenc ia empír ica en Bol i v ia  mues tra que e fec t i vamente la  «percepción » s ob r e
la  capac idad es ta ta l  ha s ido de terminan te en las  po l í t i cas  adoptadas en la  promoción de
exportaciones 6.  Para e l  aná l i s i s  de las  exper ienc ias ,  se  las  ca tegor i zará como e l  cruce
en t re  dos  d imens iones .

La pr imera d imens ión ,  cómo se descr ib ió en la  Secc ión I ,  t i ene re lac ión con e l  qué
h a c e r  y  s e  r e s ume  e n  l a  i n t e r v e n c i ó n  o  l a  n o  i n t e r v e n c i ó n  e n  l a  p r omoc i ó n  d e
exportaciones 7 y  se  l a  presen ta  hor i zon ta lmen te  en  e l  Cuadro N°1 .

La segunda representada ver t ica lmente ,  t i ene re lac ión con e l  cómo  hacer lo  y  en e l
presen te  t raba jo se presen tan dos opc iones :  con con f ianza o con desconf ianza .

4. LA «CONFIANZA» Y LA «DESCONFIANZA» COMO ELEMENTOS DE DECISIÓN

DE POLÍTICAS

6 Esta evidencia también se ha dado en otros países latinoamericanos como es el caso de países de
Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. Ver: Junta del Acuerdo de Cartagena; "Armonización
de incentivos tributarios a las exportaciones", junio de 1993. Documentos de Colombia, Ecuador,
Venezuela y Bolivia.

7 Como se dijo en la primera parte, el presente trabajo no pretende argumentar los argumentos a favor
o en contra de la intervención estatal en la promoción activa de las exportaciones, sino presentar los
procesos de  encadenamiento de las políticas públicas.
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La conjugación del qué  con el cómo  da lugar  a  que los  formuladores  de po l í t i cas
op ten  por  una  de  l a s  cua t ro  a l t e rna t i v a s  de  incen t i vo s  f i s ca l e s  ex i s t en t e s :  subs id io s
se lec t i vos ,  subs id ios  genera l i zados ,  devo luc ión de impues tos  y  un l a i s sez  f a i re  en e l
comerc io ex ter ior .

CUADRO 1: REGIMENES DE INCENTIVOS A LAS EXPORTACIONES

INTERVENCION NO INTERVENCION

CONFIANZA

DESCONFIANZA

Subsidios
Select ivos

(  1  )

Devo luc ión
de Impuestos

(  3  )

Laissez fa i re
( 4 )

Subs id ios Simpli f icados
(  2  )
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Es tas  pos ic iones  es t án ub icadas  en l a s  cas i l l a s  (1) y  (2) de l  cuadro y  corresponden
a l  o torgamien to de subs id ios  a  l a s  expor tac iones .  Los  subs id ios  d i rec tos ,  de acuerdo a
la normat i v idad in ternac iona l  v igen te 8  son ven ta ja s  o torgadas  por  los  gob iernos  u o t ros
organ i smos púb l i cos ,  d i rec ta  o  ind i rec tamen te ,  a  t ra vés  de  o t ra  empresas  o  en t idades
públ icas ,  mixtas o pr ivadas ,  con respecto a la producción des t inada al mercado domést ico 9

(Para más deta l le ver Anexo N º 1) .

S i  s e  op ta  por  in t e r ven i r  a  t r a vé s  de  subs id ios  a  l a s  expor t ac iones  y  lo s  t ecnócra t a s
«confían »  en  la  capacidad  es ta ta l   en la  promoción ac t i va  de las  expor tac iones (Cas i l l a
N° 1) en tonces la  dec i s ión es  o torgar  subs id ios  se lec t i vamente .  La se lec t i v idad es  por
t ipo de produc to ,  por grado de indus t r i a l i zac ión o manufac turac ión ,  por va lor  agregado
añad ido ,  por  reg iones ,  e tc .  En es te  sen t ido ,  es  pos ib le  e l  d i seño de mecan i smos d i r i g idos
a l  fomento de produc tos  con carac ter í s t i cas  «deseables » en los b ienes de expor tac ión .

En es te  t ipo de po l í t i cas  se par te  de l  pr inc ip io de que e l  Es tado puede admin is t rar
l a s  po l í t i cas  de incen t i vos  de una forma t ransparen te  y  rac iona l ,  e s  dec i r  que se  perc ibe
una buena capac idad admin i s t ra t i va  y  un a l to  grado de au tonomía es ta ta l .

Los subs id ios se lec t i vos son comple jos en su adminis t rac ión y es necesar ia capac idad
técn ica en los agen tes  es ta ta les  para de terminar s i  los  produc tos cumplen o no con los
requ i s i to s  para  hacerse  acreedores  de  los  re in t egros  mone tar ios  (Por  e j emplo cuan to
va lor agregado se ha añadido en cada fase de l  proceso produc t i vo) .  Como es obv io ,
e s t o s  p roced im i en t o s  imp l i c an  una  a l t a  d i s c r e c i ona l i d ad  de  l o s  a g en t e s  e s t a t a l e s  y
r equ i e ren  un  e s t r i c t o  con t ro l  por  pa r t e  de l  apa ra to  burocrá t i co ,  pa ra  e v i t a r  que  se
aproveche e l  mecan i smo en bene f i c io  de de terminados grupos empresar ia les .

Por  e l  con t rar io ,  cuando se  t ra ta  de un Es tado in terven tor  deseoso de prop ic iar  l a s
cond ic iones  para  un mayor  desarro l lo  de l  sec tor  expor tador  y  se  «desconf ía » en l a
capac idad de l  Es tado de opera t i v i zar correc tamente las  pol í t i cas (Cas i l l a  N º 2) ,  se  d i señan

5. LA CONFIANZA Y LA DESCONFIANZA EN UN ESTADO INTERVENTOR

8 Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC), decisión 330, octubre de 1992.
9 El Código de Subsidios del GATT y los artículos VI, XVI y XXIII, contienen las diversas disposiciones

relativas al uso de las subvenciones.
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mecan ismos s impl i f i cados porque las  carac ter í s t i cas  que se le  a t r ibuyen a la  burocrac ia
e s t a t a l  s on  de  i n e f i c i en t e ,  i n e f i c a z  y ,  p eo r  aún ,  d e  s e r  su s c ep t i b l e  d e  f a vo r e ce r  a
de te rminados  grupos  de  in t e rés .

S i  se  dec ide por la  no in tervenc ión en la  promoción de expor tac iones ,  se  osc i l a  en
dos rangos que también dependen de las  «percepciones » de los  formuladores  sobre  l a s
capac idades  opera t i vas  de l  Es tado .  Es tos  dos  rangos  son hac ia  l a  no in te r venc ión rad ica l
y to ta l  o a la in tervención pero solo has ta proporcionar la neutra l idad a las exportac iones ,
es  dec i r  la  e l iminac ión de sesgos an t iexpor tadores .

S i  se «confía » en la  capac idad de l  Es tado para e l iminar  los  sesgos  an t i expor tadores
(Cas i l l a  N º 3) ,  en tonces  se  op ta  por  o torgar  l a  «neutra l idad » en la promoción de las
expor tac iones .  Una de las  formas de o torgar  neu t ra l idad es  a  t ravés  de la  «neu t ra l idad
impos i t i va» y se diseñan mecanismos de devolución de impuestos y aranceles que devuelvan
e l  componen t e  t r i bu t a r i o  «e f ec t i v amen te  i ncorporado »  en  l o s  b i ene s  y  s e r v i c i o s  de
expor tac ión por impor tac iones de mater ias  pr imas y  de b ienes de cap i ta l  u t i l i zados en la
e laborac ión de produc tos  des t inados a  l a  expor tac ión .  Es  dec i r  es  l a  ap l i cac ión de l
concep to de no expor tar  impues tos  con e l  f in  de ev i t ar  la  doble t r ibu tac ión (en e l  pa í s
de or igen y  en e l  pa í s  des t ino) .

S i se apl ica una devolución af inada y r igurosa, los procedimientos pert inentes exigen
una máxima capacidad administrat iva estatal por la complej idad de su diseño e implantación.
Esta complej idad crea un espacio importante para la discrecional idad de los funcionarios
t r ibu tar ios  y  ex ige  a  los  empresar ios  s i s t emas de con tab i l idad muy de ta l l ados 11 .

Por  e jemplo ,  en la  par t ida  arance lar ia  NABANDINA 42020100 Ar t í cu los  de Cuero ,  se
debe de ta l l a r  cada uno de los  insumos u t i l i zados ,  l a  procedenc ia  de cada uno e l los
( impo r t a c i ó n  d i r e c t a  o  i n d i r e c t a ,  m e r c a d o  n a c i o n a l ,  m e r c a d o s  c o n  a c u e r d o s  d e
in tegrac ión) y  e l  grado o porcen ta je  de t rans formac ión de l  insumo en produc to f ina l .

6. LA CONFIANZA Y LA DESCONFIANZA EN LA NO-INTERVENCIÓN
10

10 La misma posición de no-intervención implica (para algunos teóricos) una desconfianza sobre la
efectividad del accionar del Estado para llegar al bien-común (Krugman, 1984).

11 Las resoluciones adoptadas en la Ronda Uruguay apuntarían en este sentido.
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Luego se  rea l i za  e l  cá lcu lo de l  pago de los  impues tos  in ternos a l  consumo y  de los
arance les  de impor tac ión y  se  rea l i za  la  devo luc ión respec t i va .

S i  se «desconf ía » tota lmente en la e f ic iencia (Casi l la N º 4) ,  conveniencia y e fec t i v idad
de las  in tervenc iones  es ta ta les ,  en tonces  opera un «l a i s s e z  f a i r e » en la s  po l í t i cas  de
comerc io  ex t e r ior  con e l  a rgumen to  de  que cua lqu ie r  desv i ac ión de l  l i b re  comerc io
d is tors iona la  economía (Krugman 1984) .  Se e l imina cua lqu ier  ins t rumento que a fec ta  a l
l i b re  comerc io ,  sean es tos  subs id ios ,  a rance le s  o  barreras  no arance la r i a s .

Se d i s t inguen t res  t ipos de argumentos .  En un pr imer n i ve l  t eór ico ,  los  mode los
teór icos  sug ieren que e l  l ibre  comerc io ev i t a  l a s  pérd idas  de e f i c i enc ia  asoc iadas  con la
protección. En un segundo nive l ,  muchos economis tas creen que e l  l ibre comercio produce
gananc ias  ad ic iona les  a  t ravés  de la  e l iminac ión de d i s tors iones en la  producc ión y  e l
consumo. F ina lmente ,  inc luso en t re los  economis tas  que creen que e l  l ibre comerc io no
es una pol í t i ca per fec ta ,  hay muchos que creen que e l  l ibre comerc io es  genera lmente
mejor que ninguna otra pol í t ica que un gobierno pueda seguir . (Krugman y Obsfeld, 1987)

Los formuladores  o tecnócra tas ,  a l  op tar  por  es ta s  moda l idades  esperan ob tener
de terminados resu l t ados luego de implementar  los  d i f e ren tes  reg ímenes de promoc ión a
l a s  expor t ac iones .

7. ¿QUÉ RESULTADOS SE ESPERAN EN CADA UNO DE EST OS CUADRANTES?

Luego de que las  pol í t i cas son pues tas  en prác t ica ,   ¿Se  ob t i enen es tos  resu l t ados ?

CUADRO 2: ALGUNOS DE LOS RESULTADOS QUE SE ESPERAN EN CADA UNO DE LOS REGIMENES

INTERVENCION NO INTERVENCION

CONFIANZA

DESCONFIANZA

Subsid ios Select ivos
-  Incent ivar   expor tac iones
"deseab les" .
-  El  manejo ef ic iente y t ransparente
de los  subs id ios .

Devo luc ión de Impuestos
-  Otorgar  cond ic iones neut ra les  a
las  expor tac iones.

Laissez fa i re
-  La  expor tac ión  de las  empresas
más ef icientes.

Subsidios s impl i f icados
-  E l  c rec imiento de las  expor tac iones.
-  S impleza y agi l idad adminis t rat iva.
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Habían pasado casi dos décadas desde que Juan Quispe había decidido
dedicarse a las actividades que se suelen l lamar «microempresarias ».  Hace
veinte años era un simple artesano que trabajaba con los te j idos t ípicos
de l  a l t ip lano bo l iv iano .  Un día ,  a  f ina les  de  la  década de los  se tenta ,
a lguien le habló de las ventajas de vender sus productos al  exterior .  E l
gobierno había decidido dar un rega lo en dinero (inexpl icablemente para
Juan) a las personas que conseguían vender sus productos a otros países .
Luego de establecer algunos contactos (casi fortuitos) con importadores
extranjeros ,  decidió invertir en una pequeña industria texti l  que registró
como «Textiles Andinos » y para e l lo consiguió f inanciamiento de un banco
dando de garantía la única propiedad inmueble que poseía y que había
sido traspasada por generaciones en su famil ia de origen aymara.

Luego de esta decis ión, las cosas se hacían cada vez más comple jas
para Juan. En una primera instancia le  ofrecieron 25% sobre e l  va lor de
exportación, pero este monto sólo le fue entregado seis meses después de
su primera exportación. Tres años más tarde, l legó la hiperinf lación y con
el la una cris is  que la industr ia de Juan resis t ió heroicamente entre muchas
otras  que eran despedazadas por  e l  raro h iperdinamismo que se  había
apoderado de la economía. Con e l  vencimiento de l  p lazo de l  crédi to había
perdido sus posesiones y solo le quedaba un comprador de los diez que
tenía en el auge de los g loriosos setenta.

En 1985 ,  Juan fue par t i c ipe  de l  l l amado «mi lagro económico » y  l a
con s e cuen t e  e s t ab i l i dad  d e  l a  e conomía  bo l i v i ana .  Con  e s t o s  v i en t o s
auspiciosos,  se insti tuyó un nuevo sistema para esta empresa. Se daba el
10%sobre e l  valor FOB de exportación. Juan consiguió nuevos socios que
luego deser taron;  la razón:  los dos años s iguientes se rebajó e l  subsidio de
10% a 6%. A l  año s iguiente a 4%. Dos años más tarde Juan só lo recibía
2%.

Juan se debatía entre los ingresos y los costos a duras penas .  No podía
incrementar sus ventas porque sus antiguos mercados fueron copados con
productos procedentes de países cercanos :  Perú,  México,  Colombia y a lgunos
otros más .  Mirando los  ú l t imos años ,  Juan so lo sabía una cosa :  no entendía
la economía.  (¿Quién la ent iende?) .

III. TRES EXPERIENCIAS EN BOLIVIA

1. EL VAIVÉN DE LAS REGLAS DEL JUEGO
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En  1977 ,  Bo l i v i a  v i v i ó  un  a u g e  e c onóm i co  po r  l o s  a l t o s  i n g r e s o s  n a c i o n a l e s
p ro v en i en t e s  d e  l a  e xpo r t a c i ón  d e  p roduc t o s  t r a d i c i on a l e s .  E l  E s t a do  e r a  d e l  t i p o
in ter ven tor ,  con c laros  rasgos  empresar ia l e s  adop tados  t ras  l a  cr i s i s  de  med iados  de
s ig lo .  Después  de l  f racaso de la  es t ra teg ia  de sus t i tuc ión de impor tac iones ,  un gob ierno
d ic ta tor ia l  dec id ió  impul sar  l a s  expor tac iones  no proven ien tes  de l  sec tor  púb l i co .  Es  e l
pr imer  es fuerzo por  incen t i va r  l a s  expor tac iones  no t rad ic iona les .  En agos to  de 1977 se
aprueba e l  Rég imen de Incen t i vos  F i sca les  a  las  Expor tac iones  No Trad ic iona les  (RIFENT) ,
que con templaba t re s  t ipos  de  incen t i vos :  t r ibu ta r ios ,  a rance la r ios  y  compensa tor ios .

E l  pr imero exoneraba a l  produc to de impues tos  a  la  expor tac ión y  a  las  ven tas .  En
cuan to a  arance les ,  se  es t ab lec ía  l a  exonerac ión prev i a  de l  a rance l  o  su devo luc ión
pos ter ior .  En tercer  lugar ,  permi t í a  ap l i car  has ta  un 30% de compensac ión sobre e l
v a lo r  FOB de  expor t ac ión  a  t r a v é s  de l  Ce r t i f i c ado  de  Re in t eg ro  T r ibu t a r i o  pa ra  l a s
Expor t ac iones  (CERTEX) .  Los  c r i t e r io s  e ran :  g rado de  e l aborac ión ,  in sumo nac iona l
d i rec to incorporado ,  procedenc ia  de zonas depr imidas  de l  pa í s  o cons t i tu i r  produc tos
nuevos de expor tac ión .

Este  mecanismo corresponde a la  ca tegoría  de subsidios se lec t i vos  a
las  expor tac iones .

En 1985,  un equipo neol ibera l  asume e l  gobierno,  e fec tuando una rede f in ic ión de l
Es tado y  gozando de la  ex i tosa es tab i l i zac ión de la  economía .   Las  pr inc ipa les  re formas
-mayor  d i sc ip l ina  f i sca l ,  aper tura  de l  comerc io ,  l ibera l i zac ión f inanc iera  y  pr i va t i zac ión-
tend ían a modern izar  e l  Es tado .  En cuan to a re formas comerc ia les ,  se  reba jó e l  arance l
un i l a tera lmente  has ta  un 10% sobre e l  va lor  CIF  de expor tac ión ,  y  se  l i gó e l  crec imien to
de la  economía a l  crec imien to de las  expor tac iones median te dos medidas :  la  devo luc ión
de l  IVA y  un subs id io d i rec to de 10% sobre e l  va lor  de expor tac ión .

2. 1977 Y EL RIFENT: UN AÑO Y UN ORIGEN

3. UNA SEGUNDA TENTATIVA: 1987 - 1989
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La Ley 843 de mayo de 1986 ins t i tuye la devo luc ión a los expor tadores de l  IVA por
compras o insumos en e l  mercado in terno ,  y  es tab lece e l  Cer t i f i cado de Notas  de Créd i to
Negociable (CENOCREN) para la devoluc ión del  IVA incorporado en e l  producto expor tado.
Se es tab lece un l ími te  de l  10% sobre e l  va lor  to ta l  de la  expor tac ión para es te  s i s t ema.

Respec to a  los  incen t i vos  aduaneros ,  en ju l io  de 1987 se  es tab lece e l  Cer t i f i cado de
Rein tegro Arance lar io (CRA),  como compensac ión a los gravámenes arance lar ios pagados
por  concep to  de  arance le s  de  impor t ac ión de  in sumos incorporados  en e l  produc to
expor t ado ;  e l  CRA se  o torgaba  en  dos  n i ve l e s :  5% para  expor t ac iones  t r ad i c iona l e s ,  y
10% para  l a s  no t r ad i c iona l e s .

Este mecanismo corresponde a un subsidio s impli f icado y general izado
a las  expor tac iones  no tradic ionales .

Ser y qué ser: ¿Estado paternalista y subsidiador o Estado regulador y de mercado?

El iminado e l  pa terna l i s ta  CRA,  ¿qué pape l  debía asumir e l  Es tado para promover las
expor tac iones?  Mien tras en o tros ámbi tos e l  Es tado segu ía la  tendenc ia mundia l  de l  Es tado
Regu lador ,  en e l  comerc io  ex ter ior  y  t ras  d iez  años de es tancamien to económico era
ev iden te  que se  requer ía  de una nueva in tervenc ión .

 E l  gob ie rno deb ía  cons iderar  dos  cosas :  a)  que  ya  dos  veces  l a s  po l í t i ca s  de
subs id ios  no hab ían logrado conso l idar  e l  incremento de las  expor tac iones y  que los
expor tadores  pr i vados hab ían abusado de los  mecan i smos es tab lec idos ,  y  b) que a par t i r
de la  e l iminac ión de l  CRA se ins t i tuyó un s i s tema de draw-back  de  n i ve l e s  f i j o s  de
devo luc ión (2 y  4% sobre e l  va lor  FOB) y  l a s  expor tac iones  presen taron una t endenc ia
descendente desde en tonces .

E l  16 de  abr i l  de  1993 se  promulga  l a  Ley  de  Desar ro l lo  y  Tra t amien to  Impos i t i vo
de las  Expor tac iones ,  que garan t i za  la  devo luc ión de impues tos ind irec tos y  arance les  a
los expor tadores ,  respe tando e l  pr inc ip io de neu tra l idad impos i t i va ;  para e l lo se es tab lece
la  devo luc ión de l  IVA ,  de l  impues to a  las  t ransacc iones ( IT) ,  de l  impues to a l  consumo
espec í f i co ( ICE) y  de l  gravamen aduanero conso l idado (GAC) .

4. UNA TERCERA TENTATIVA: 1993 - 1995
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Re sp e c t o  a  l o s  impue s t o s  i n t e r no s  a l  c on sumo ,  e l  I VA  e r a  r e i n t e g r ado  a  l o s
expor tadores por un monto igua l  a l  impues to incorporado en e l  cos to de las  mercanc ías
expor tadas .  Se so l ic i ta  la  devo luc ión só lo en caso de que e l  «crédi to f i sca l » del mes sea
mayor a l  «déb i to  f i sca l», con un l ími te de 13% del valor FOB de exportación. La devolución
se rea l i za  a  t ravés  de un Cer t i f i cado de Devo luc ión Impos i t i va  (CEDEIM) que eng loba la
devo luc ión por  todos  los  impues tos  in t e rnos  a l  consumo y  arance le s .

La devo luc ión de l  IT la  rec iben los expor tadores respec to de l  monto pagado en la
adqu i s i c ión  de  in sumos  y  b i enes  incorporados  en  l a  mercanc í a s  de  expor t ac ión .  E l
re in tegro será  por  e l  monto resu l t an te  de ap l i car  l a  a l í cuo ta  sobre e l  va lor  FOB de
expor tac ión para las expor tac iones menores - in fer iores a US$ 5 mi l lones y que cons t i tuyen
el  25%  del  tota l  de   expor tac iones no t rad ic iona les - ;   para  l a s  expor tac iones  mayores
- p a r t i d a s  a r ance l a r i a s  ma yo r e s  a  US$  5  m i l l one s ,  e l  75% de  l a s  e xpo r t a c i one s  no
trad ic iona les -  se  ap l icará la  a l í cuo ta  sobre e l  70% de l  va lor  FOB de expor tac ión .

De l  ICE se  es t ab lece  e l  re in tegro para  todos  los  insumos que in te r v in ie ron en e l
proceso de producc ión ,  prev ia  presen tac ión de la  no ta  f i sca l .

E l  GAC se  devue l ve  por  los  montos  e fec t i vamen te  pagados por  los  expor tadores  o
por terceras personas por concepto de gravámenes aduaneros der i vados de la  impor tac ión
de mercanc ías  y  serv ic ios  de l  un i verso arance lar io ,  incorporados en e l  cos to  de las
mercanc ías  expor tadas .

E l  re in tegro au tomát ico de l  GAC t i ene dos n i ve les  f i jos  de 2% y 4% sobre e l  va lor
FOB de expor tac ión ,  de acuerdo a los  va lores  de expor tac ión a lcanzados por las  par t idas
a rance l a r i a s .

Este mecanismo se aproxima a la  modal idad de devolución de impuestos
a  las  expor tac iones .

5. EL MONTAJE: LOS MECANISMOS OPERATIVOS
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He aquí  las  d i feren tes  po l í t i cas  de fomento a las  expor tac iones ap l icadas en Bol i v ia
desde 1977.

E l  RIFENT corresponde a un Es tado in terven tor  en un escenar io de con f ianza :  se
se l ecc ionaron los  produc tos  a  promoc ionar  y  se  o torgaron subs id ios  d i f e renc iados .

E l  CRA nace también de un Es tado in terventor ,  pero en un escenar io de desconf ianza .
Se duda de que la  se lec t i v idad func ione con au tonomía es ta ta l  y  e f i c ienc ia  admin is t ra t i va ,
y  se  o torga un subs id io genera l i zado .  E l  CEDEIM opta por la  neu tra l idad impos i t i va ;  en
base a  ma t r i ces  insumo-produc to ob t i ene los  coe f i c i en tes  de re in tegro ,  los  promedia  y
se f i j an rangos de devo luc ión por grupos de par t idas arance lar ias .  Se es tab lece un s i s tema
de devolución «de termina t i vo» para  l a s  empresas  que cons ideren que los  re in tegros  son
in fe r iores  a  los  correspond ien te s  a  sus  expor tac iones .

La e lecc ión de cada una de es tas  po l í t i cas impl icó asumir pos ic iones de conf ianza o
desconf ianza en la  capac idad es ta ta l .  ¿Cuá les  fueron los  cos tos  y  bene f ic ios  de cada una
de las  cas i l l a s ?  E l  es tud io en de ta l l e  de los  t res  s i s t emas buscará una respues ta .

CUADRO 3: TRES PAQUETES DE INCENTIVOS

ROL ASUMIDO
POR EL ESTADO

R I F E N T

C R A

CEDEIM

T I P O  D E
I N C E N T I V O

PERIODO ARANCEL
V I G E N T E

MONTO DE LA
COMPENSACION

(POR ARANCELES)

1977  a  1985

1987  a  1991

1993  a  1995

1 0  -  1 5 %

1 6  -  2 0 %

1 0 %

0 -  30%

1 0 %

2 -  4%

INTERVENCION
Empresar ia l  y  paterna l is ta

INTERVENCION
Promotor  de l  desar ro l lo

NO INTERVENCION
Neut ra l

6. EL RIFENT, EL CRA Y EL CEDEIM
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Tal vez se quedó dormido un rato. Si lo hizo, al despertar seguía sentado
en su escri torio con la cara en las manos.  No había logrado conci l iar e l
sueño en la úl t ima semana. Su vida estaba hecha pedazos .  Letras pendientes
por e l  pago de la v iv ienda (si  es  que podía l lamarse as í) ,  la compra de
materia l  escolar por e l  inicio de c lases ,  e l  de l icado estado de sa lud de uno
de sus hi jos eran só lo a lgunos de los hi tos de su duro calvario .

L levaba tres meses trabajando en la Dirección General  de Impuestos
Internos ,  gracias a la recomendación de un t ío pol í t ico que había trabajado
en la «campaña».  E l  sue ldo era muy ba jo ,  pero a l  menos era un sue ldo .  E l
no podía aspirar a mucho: só lo dos años de Auditoría en la Universidad
Mayor de San Andrés .  La neces idad económica lo empujó a abandonar la
carrera.

Sonó e l  t e l é fono .  E ra  su  t ío  po l í t i co ,  qu ien l e  d i jo  que  a tend ie ra
personalmente a un empresario muy des tacado;  e l  pariente reca lcó que se
trataba de a lguien muy importante en e l  ámbito pol í t ico y empresaria l .

Se incorporó pensando que le asustaba la idea de reunirse con alguien
de ese cal ibre .  E l  só lo recibía las so l ici tudes de devolución de impuestos
para las  expor tac iones ,  y  sus  contac tos  e ran « t ramitadores» ,  audi tores
fustrados como é l .  Sus pensamientos deambulaban entre la incert idumbre
de la reunión y sus eternos problemas económicos y famil iares .

L legó la hora de l  encuentro y se presentó la persona anunciada,  quien
l levó todo e l  peso de la conversación.  Di jo su nombre ,   mencionó a l  t ío ,  l e
presentó so l ici tudes de devolución de impuestos por grandes montos y ,  por
ú l t imo,  l e  pasó un cheque a su nombre por un monto considerab le .

Una vez solo, revisó los documentos de inmediato. La partida arancelaria
por la que sol ici taban reintegro no correspondía a la part ida que f iguraba
en la hoja de veri f icación de aduanas .  Comprendió e l  motivo de l  cheque.

Se s int ió indignado. Levantó e l  te lé fono y pensó en decir que . . .  con é l
se habían equivocado, que . . .  tenía sus principios ,  que . . .  tenía miedo.
Pero miraba e l  cheque a su nombre y pensaba que . . .  tenía t res  pagos
vencidos ,  que . . .  su hi jo no podía seguir asist iendo a la escuela sin material ,

IV. AL FINAL DE LA CADENA DE LAS POLITICAS PUBLICAS...
LOS RESULTADOS

1. DE LA CORRUPCIÓN, EL RENTISMO, LA CAPTURA Y OTROS PECADOS
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que . . .  su sue ldo era muy ba jo para todo e l  t raba jo que rea l izaba,  que . . .
s i  no aceptaba, podía perder e l  empleo.

Colgó e l  auricular 12 .

Hemos  cons t ru i do  un  en foque  de  l o s  p roce so s  de  f o rmu l ac i ón  de  po l í t i c a s  de
incen t i vos  a  las  expor tac iones en donde se asume que los  tecnócra tas ,  a l  d i señar las  de
acuerdo a sus «percepciones »,  e speran de te rminados  resu l t ados  y  compor tamien tos  de
los  agen tes  invo lucrados .  As imismo hemos descr i to  l a s  carac te r í s t i cas  t écn icas  de los
t res  incen t i vos f i sca les  a las  expor tac iones no t rad ic iona les ,  s i tuando a cada uno en las
opc iones  de formulac ión de l a s  po l í t i cas  púb l i cas  (con f i anza  y  descon f i anza) .  Ahora
con t ra s t a remos los  re su l t ados  e sperados  con los  ob ten idos .

Es  obv io que ,  s i  se  con f í a ,  ex i s t e  un r iesgo de sobrees t imac ión de las  capac idades
es ta ta les ,  ta l  como la desconf ianza supone la pos ib le subes t imación de d ichas capac idades
(además de l  sacr i f i c io  de r iguros idad teór ica  por las  a t ro f i a s  es ta ta les) .

Presen taremos los  resu l t ados en dos n i ve les :  a) resul tados numéricos de la apl icación
de las medidas 13 .   b) La respues ta  de la  burocrac ia  es ta ta l  y  de l  sec tor  pr i vado f ren te  a
la  con f ianza o descon f ianza depos i t adas en e l los .

E l  RIFENT -que corresponde a un Es tado in terven tor que genera conf ianza en su
desempeño- fue conceb ido pensando en incen t i vos que impulsaran e l  crec imien to de las
expor tac iones  indus t r i a l e s  pos te r iores  a l  proceso de sus t i tuc ión de impor tac iones .  Se

2. ¿QUÉ SE ESPERABA Y QUÉ SE LOGRÓ?

3. EL RIFENT: LA PRIMERA PRUEBA DE LA CAPACIDAD DEL ESTADO

12 La historia es ficticia, dadas las dificultades de realizar entrevistas sobre corrupción real; se busca
ejemplificar la existencia y la conjugación de factores como la nominación de funcionarios públicos
por afinidad política o nepotismo, la vulnerabilidad a la "captura" a raíz de los bajos salarios y el
grado de capacitación de la burocracia estatal.

13 No pretendo atribuir el crecimiento de las exportaciones sólo a los esquemas de incentivos, pero sin
duda éstos explican las fluctuaciones en los valores de exportación. En Bolivia existen al menos dos
trabajos que muestran con instrumental econométrico los determinantes de las exportaciones y la
relevancia de cada uno de ellos. Ver UDAPE, 1993, y Antezana, 1993.
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t r a t a b a  d e  i n c en t i v o s  s e l e c t i v o s  d e  a cu e rdo  a  c a r a c t e r í s t i c a s  qu e  s e  con s i d e r ab an
«deseables » como fuen te  de ingresos  para e l  pa í s .

Con todo ,  los  resu l t ados fueron ambiguos e  ines tab les  en e l  t i empo.

E l  RIFENT fue formulado por los  t ecnócra tas  de en tonces  como un c laro subs id io a l
sec tor exportador.   Cabe resa l tar  que e l   d i seño de pol í t i cas comerc ia les  - y  probablemente
de todas las  po l í t i cas  púb l icas -  t i ende a una mayor «conf ianza» en la labor de l  gobierno
cuando e l  rég imen es d ic ta tor ia l ,  pues se supone una mayor rec t i tud de los  responsab les .

Se conf ió en la capac idad de l  Es tado para manejar un esquema de promoción de
expor tac iones d i screc iona l ,  d i f erenc iado y  se lec t i vo .

A.  Lo  esperado y  lo  obtenido

En los cas i  10 años de v igencia de l  RIFENT, las expor tac iones tuv ieron una trayec tor ia
impredec ib le  y  f luc tuan te  en t re  auges  insospechados y  ba jas  ab i sma les .  ¿Por  qué?

Pueden d is t ingu irse dos tendenc ias :  en tre 1977 y 1980 las expor tac iones presentaron
e levadas  t a sas  de crec imien to .  Pero en t re  1980 y  1984 desc ienden ver t i g inosamen te ,
en t re  o t ros  f ac tores  por  un a t ra so  cambiar io  de l  50% que permi t í a  compensar  con e l
CERT só lo la  mi tad de la  pérd ida de compe t i t i v idad in ternac iona l  o de l  poder  adqu i s i t i vo
in terno ,  por los  desórdenes en la  economía bo l i v iana de en tonces y  por la  ines tab i l idad
de los incen t i vos f i sca les 14 .

En t re  1980 y  1984 la s  expor tac iones  pasaron de  US$ 150 mi l lones  a  menos de US$
30 mi l lones ,  con una tasa de decrec imiento acumulada del  77% con respec to a 1980.
Aun cuando ex i s t í an  incen t i vos  f i s ca le s  cons iderab les ,  l a  h iper in f l ac ión conv i r t ió  los
CERTEX en documentos s in va lor ( la compensac ión se o torgaba en moneda nac ional) .

La «select iv idad » de los productos ,  por su par te ,  se dir ig ió a incent ivar los productos
que  i n co rpo r aban  mayo r  v a l o r  a g r e g ado ,  l o s  d e  zona s  dep r im ida s  y  l o s  d e  mayo r
incorporac ión de insumos nac iona les .  La se lec t i v idad fue f ruc t í fera mientras e l  mecanismo
era rea lmente de compensac ión .
14 Entre 1982 y 1985, por el atraso cambiario del dólar oficial y la brecha con el paralelo, que llegó a

una relación de 15 a 1.
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El  RIFENT logró su ob je t i vo de d i vers i f i cac ión de las  expor tac iones .  Por un lado ,
descendió el volumen de algunas exportaciones tradic ionales dentro de las no tradic ionales
(ca fé ,  azúcar ,  a lgodón, cueros ,  ganado);  en e l  mejor de los casos permanecieron igua les
(ar te san ías ,  goma) ,  y  l a s  que incrementaron re la t i vamen te  su va lor  de expor tac ión fueron
expor tac iones de nuevos rubros .

E l  RIFENT fue anulado en 1986 por su incompat ib i l idad con la pr ior idad de l  gobierno
de es tab i l i zar  la  economía por la  h iper in f l ac ión ,  y  con la  pro funda re forma t r ibu tar ia
inic iada ese año. Antes de la hiperinf lación el mecanismo funcionó como una compensación
monetar ia ,  logrando impulsar  las  expor tac iones ,  pero con modi f i cac iones de toda índole :
los  porcen ta je s  sobre e l  va lor  de expor tac ión var iaban por  lo  menos dos  veces  a l  año ,
porque no ex i s t í a  consenso sobre qué produc tos incen t i var ,  con qué tasas  y  ba jo qué
moda l idades  admin i s t ra t i vas .  Dos veces  se  d io  marcha a t rás  en la s  modi f i cac iones ;  l a
i n e f i c i e n c i a  d e  l o s  c amb io s  mos t r ó  l a s  d i s c r epanc i a s  d e  l o s  t e cnóc r a t a s  s ob r e  l a s
carac ter í s t i cas  t écn icas  de los  mecan i smos .

Además ,  y  aunque no hay es tud ios sobre e l  grado de abuso por par te  de l  sec tor
pr i vado ,  se  sospecha que ex i s t i e ron ,  aunque no en grandes proporc iones :  de lo  con t rar io
se habr ían denunc iado ,  como muchos o t ros  abusos de l  rég imen d ic ta tor ia l ,  admin i s t rador
de l  mecan ismo en sus pr imeros años de ap l icac ión .  En los  años s igu ien tes ,  como las
compensac iones eran ín f imas por la  pérd ida de va lor  de la  moneda nac iona l  en la  que se
o torgaban los  re in tegros ,  no ex i s t í an mot i vos  para  rea l i zar  f raudes  f i sca les .

B.  Las  l e c c iones  de l  d i seño  de l  mecani smo

a)  E l  principal  error :  fa l ta de f lexibi l idad

El ins trumento es taba diseñado para funcionar en un marco de es tabi l idad económica,
y  no pudo adecuarse a  los  a l tos  índ ices  in f l ac ionar ios .

b)  Una segunda lección:  la coherencia y la vo luntad pol í t ica

Se puede deduc i r  que lo que fa l tó  para un verdadero impulso a las  expor tac iones no
trad ic iona les  fue la  coherenc ia con e l  res to de las  po l í t i cas  macroeconómicas .  La mejor
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pol í t i ca  de promoción y  un sec tor  pr i vado con empuje y  ganas no son su f i c ien tes  para e l
éx i to  en los  mercados in ternac iona les .  Es  necesar io un contex to macroeconómico es tab le
y  l a  vo lun tad po l í t i ca  para l l e var  a  t é rmino las  med idas .

En e l  caso del RIFENT, los pr imeros años de implantac ión tuv ieron e l  e fec to esperado,
t an to  en  l a  d i v e r s i f i c ac ión  como en e l  aumen to  to t a l  de l  v a lo r  de  expor t ac iones  no
t rad ic iona les ;  después ,  y  a  med ida que la  es tab i l idad in f l ac ionar ia  se  pr ior i zaba por
sobre e l  crec imien to económico ,  se  ago tó todo es fuerzo de promoción .

c)  Tercera lección: confianza según las característ icas del gobierno

Los  e fec tos  an ter iores  han s ido descr i tos  por  var ios  au tores  y  por  o t ras  exper ienc ias
(UNCTAD,  1993 ;  Banco Mundia l ,  1991) .  Subs i s t e  un pun to para la  re f l ex ión :  los  cos tos
de asumir una pos ic ión de «conf ianza» y  o torgar  subs id io s  se l ec t i vo s  podr í an  der i v a r  en
corrupc ión púb l i ca  y  ren t i smo pr i vado .

No fue as í  en e l  caso de l  RIFENT:  e l  sec tor  pr i vado reacc ionó de d i versa manera
según su percepc ión sobre la  for ta leza o debi l idad de l  gobierno para ap l icar las  sanc iones
a los  de t rac tores .  En e l  pr imer per íodo ,  e l  empresar iado perc ib ió  una mayor  au tor idad
de los  admin i s t radores  púb l i cos ,  por  lo  que só lo  se  d ieron casos  a i s l ados  de abuso de l
s i s tema 15 .   Todos los  gob iernos que se suced ieron después fueron cons iderados «débiles »,
pero como las  compensac iones eran mín imas no había ac ica te  para e l  ren t i smo.

Tras la  cr i s i s  de mediados de los 80 asumió un nuevo gobierno,  e l  que obtuvo
éx i tos  macroeconómicos en todas las  áreas :  es tab i l i zac ión de prec ios ,  d i sc ip l ina f i sca l  y
monetar ia ,  es tabi l idad cambiar ia .  Ahora e l  desa f ío era impulsar e l  crec imiento económico.

4. EL CRA: ¿LA DESCONFIANZA CORRIGE LAS FALLAS?

15 Un ejemplo es la exportación de manufacturas de oro. Los productos manufacturados recibían las
mayores compensaciones y estaban exentos de todas las regalías (impuestos a las exportaciones).
Los empresarios utilizaron el RIFENT para la exportación de manufacturas artesanales de oro
macizo. Exportaban grandes volúmenes de oro sin pagar regalías y además obtenían reintegros
adicionales. Los productos eran fundidos en los países importadores.
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Como ya se v io ,  ba jo un esquema neo l ibera l  e l  Es tado s igu ió pensando que deb ía
in terven i r  para  prop ic iar  e l  ans iado crec imien to económico ,  pero ahora - t ras  un per íodo
de caos -  se  «desconf iaba » de la  capac idad admin i s t ra t i va  de l  Es tado .  As í ,  se  dec id ió un
subs id io  un i forme de l  10% sobre e l  va lor  FOB de expor tac ión .

Los  tecnócra tas  pensaron que un subs id io flat  de 10% ev i t ar ía  la  d i screc iona l idad
de los burócra tas  y  con e l lo los f raudes f i sca les ,  las  a l ianzas con pr i vados y  los sobornos .
N o  f u e  a s í :  e l  m e c a n i s m o  s e  c o n v i r t i ó  e n  u n a  g a n g a  p a r a  l o s  e x p o r t a d o r e s
inescrupulosos 16 .   E l  ren t i smo no desaparec ió  con la s  reg las  un i formes .

Por  su par te ,  los  agen tes  de l  Es tado rea f i rmaron la  negac ión de una rac iona l idad
colec t i va ,  demostrando que los in tereses pr ivados ac túan en desmedro del benef ic io socia l .

A.  Lo  esperado y  lo  obtenido

S in  duda e l  CRA tuvo un e fec to  d i rec to :  e l  v i goroso impul so a  l a s  expor tac iones  no
t rad ic iona les .  Es t a s  se  incremen taron has ta  a l canzar  en 1990 un va lor  expor tado récord
(aprox imadamente ,  US$ 300 mi l lones) .  En 1989 y  1990 se  t r ip l i có e l  va lor  expor tado ,
con tasas de crec imien to de a l rededor de l  90% respec to a l  per íodo an ter ior .

E l  CRA también logró d i vers i f i car  l a s  par t idas  de expor tac ión :  de menos de 100
par t idas  en 1985 a cerca de 250 en 1991 .  Nuevas  empresas  (150) ingresaron a los
mercados in te rnac iona les ,  to ta l i zando 480 expor tadoras  de produc tos  no t rad ic iona les .

Pero ,  a  par t i r  de marzo de 1991 ,  cuando se  reduce e l  CRA a un s i s t ema de draw-
back (con n ive les  de 2% y 4% sobre e l  va lor FOB),  las  expor tac iones exh iben un marcado
de s c en so ,  t amb i én  c au s ado  po r  l o s  d e s a s t r e s  c l imá t i co s  y  l a  c a í d a  de  l o s  p r e c i o s
in te rnac iona les .

16 Uno de sus escasos efectos fue la promoción del turismo del ganado vacuno del oriente boliviano.
En efecto, los ganaderos de la frontera con Brasil cruzaban las cabezas de ganado como exportaciones
ficticias y luego retornaban con ellas. Un ganadero "exportó" en un mismo día el mismo ganado seis
veces: cruzaba la frontera con el ganado, obtenía las pólizas de exportación respectivas y retornaba
al país por algún punto no controlado de la frontera; repitió el proceso las veces que quiso.
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     E l  bo l s i l lo  de l  país :  e l  impacto macroeconómico

El  CRA también exper imentó modi f i cac iones .  La pr imera ,  en marzo de 1988,  anu ló
e l  CRA para la  miner ía .  La segunda,  en agos to de 1990,  reba jó la  tasa de devo luc ión de
10% a 6%, y  la  tercera lo  reemplazó por un mecan i smo de devo luc ión de arance les  ba jo
la  moda l idad draw-back .  Todos los  cambios  a lud ían a  una misma razón :  e l  gas to  f i sca l ,
que  en 1991 l l egó a  represen ta r  más  de  US$ 26 mi l lones  (cerca  de  un 9% de l a s
expor tac iones no t rad ic iona les  de 1991) .

B.  Las  l e c c iones  de l  CRA

a)  Pecado Nº  1 :  exi t i smo prematuro

A dos años de l  es tab lec imien to de l  CRA la  eva luac ión de l  gob ierno era de un mi lagro
en la  inserc ión in ternac iona l .  Pero los  n i ve les  de devo luc ión se fueron reduc iendo por
e l  e levado gas to f i sca l   y  con e l los  los  va lores de expor tac ión (aunque no has ta  los
n i ve les  prev ios) ;  es  dec i r ,  e l  CRA no logró es tab lecer  una base produc t i va  conso l idada
para las  expor tac iones .  E l  ex i t i smo crea un c í rcu lo v ic ioso que re t roa l imen ta  e l  descenso
de las  expor tac iones .  ¿Por qué?  Porque con un incen t i vo las  expor tac iones más «fáciles »
-bás icamente ,  commodities -  son las  que incrementan su va lor  de expor tac ión ;  ago tados
es tos  produc tos ,  se  empieza  a  expor ta r  o t ros  de madurac ión más l en ta .  Los  empresar ios ,
a l  notar que las expor tac iones no crecen tan to ,  p iensan que a lgo anda mal y  rev i san sus
inver s iones  y  operac iones  fu turas .

b)  E l  «efecto perverso » de las pol í t icas públ icas

 Se  sabe que en muchos casos  l a s  po l í t i cas  púb l i cas  provocan resu l t ados  con t rar ios
a  lo s  deseados .  Es t e  f enómeno se  re f l e jó  en e l  CRA .

S u s  f o r m u l a d o r e s  f i j a r o n  u n a  t a r i f a  u n i f o r m e  p o r  d o s  m o t i v o s :  e v i t a r  l a
d i screc iona l idad y  con e l lo  l a  de f raudac ión f i sca l ,  y  crear  un mecan i smo exped i to  para
la promoción de expor tac iones .  Nada de eso se logró .  Es te esquema no l legó nunca a ser
«ágil » n i  «t ransparen te ».  De nada s i r v ió la  descon f ianza en es te  caso ,  porque igua lmente
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se  abusó de l  mecan i smo ,  y  mucho más  que  con e l  subs id io  se l ec t i vo  y  d i sc rec iona l
an ter ior .

 Respec to a  las  f ac i l idades  admin i s t ra t i vas ,  un s i s t ema s impl i f i cado con un cos to
tan a l to  produjo una verdadera l luv ia  de so l ic i tudes de devo luc ión ,  con e l  cons igu ien te
re tardo de los  proced imien tos  para  hacer la  e fec t i va ,  por  los  desa jus te s  f i sca les  causados .
Hoy ,  a  cua t ro años de la  supres ión de l  mecan i smo,  aún ex i s t en so l i c i tudes  pend ien tes .
A l  i r  d i sminuyendo e l  porcen ta j e  de l  CRA ,  cada vez  menos  empresas  so l i c i t aban los
re in tegros  a  causa de los  tor tuosos  t rámi tes  admin i s t ra t i vos ,  que pod ían acabar  con la
pac ienc ia de cualquiera .

c)  Carencia de señales  c laras

Los mecan i smos deben es ta tu i r  l as  cond ic iones tempora les  de su v igenc ia ,  para que
los  ac tores  puedan p lanear sus acc iones fu turas .

En es te  caso no se emi t i e ron seña les  c laras  para que los  empresar ios  perc ib ieran
una reg la  es tab le  para sus  dec i s iones de invers ión y  de proyecc ión de u t i l idades .  Por
e so  abu s a ron  como  de  una  f u en t e  «c a í d a  d e l  c i e l o » p a r a  a c umu l a r  i n g r e s o s .  L a s
modi f i cac iones ,  que re f l e jaban e l  deba te  ab ier to en t re  equ i l ibr io f i sca l  y  promoción de
expor tac iones ,  h ic i e ron que e l  CRA s i empre se  perc ib ie ra  como muy t rans i tor io .

d)  Confianza con gobiernos fuertes ,  s i  dan pruebas de su forta leza

El  MNR, gob ierno que d ic tó e l  CRA,  era perc ib ido como «fuerte » pues ,  jun to con
en fren tar  ex i tosamente la  cr i s i s  económica ,  se  mos t raba «duro» en e l  proceso de a jus te .

¿Por qué ,  s i  los  expor tadores perc ib ían un gobierno fuer te ,  abusaron de l  mecanismo?
Porque nunca se  inves t i gó (y  menos pena l i zó)  a  qu ienes  se  aprovecharon :  e l  gob ierno
es taba más preocupado en reducir e l  cos to f i sca l  mediante una disminución del coef ic iente
de ap l i cac ión que a t ravés  de un mayor con t ro l  de l  mecan i smo;  además ,  se  pensaba que
la  s impl i c idad de l  s i s t ema bas taba para  ev i t a r  d i s tors iones .
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As í ,  a l  de tec tar  l a  inex i s t enc ia  de un con t ro l ,  e l  sec tor  pr i vado se  ded icó a  un
abuso mas i vo  que der i vó  en l a  supres ión de l  CRA .

e)  Fal ta de priorización, coherencia y continuidad de los objet ivos

La incoherenc ia  de promover las  expor tac iones para luego modi f i car  las  reg las  de l
juego por  neces idades  presupues ta r i a s  h i zo  que los  empresar ios  no v i e ran l a s  po l í t i ca s
d i r i g ida s  a l  s ec to r  expor t ador  como muy  f a vorab l e s  a  sus  in t e re se s ,  por  lo  que  l a s
invers iones  pr i vadas  de ese  per íodo correspond ieron en genera l  a  produc tos  pr imar ios
o semimanufac turados ,  de ba jas  neces idades de invers ión .

f)  Autonomía del Estado y del sector privado

La con f ianza de los  tecnócra tas  garan t i zó la  au tonomía es ta ta l .  E l  mecan ismo era
general ,  no se detec taba mezcla de in tereses pr ivados y públ icos ,  y era imposible pres ionar
por  va lo re s  de  re in t eg ro  mayores .

Es ta au tonomía a l  favor i t i smo y la  d iscrec iona l idad de l  Es tado era rea l ;  la  corrupc ión
de l  mecanismo se d io por incapac idad técn ica para comprobar la  expor tac ión e fec t i va  de
los  produc tos (para lo que hubiera bas tado un av i so de con formidad en des t ino) .

g)  Y... poca capacidad técnica para encarar la complicidad  del sector privado

La compl ic idad de la  acc ión pr i vada cuando se t ra ta  de ren tas  mone tar ias  es  un
f a c t o r  i n s o s l a y ab l e .  En  1993 ,  s e  t r a t ó  d e  r e a l i z a r  a ud i t o r í a s  e x t e r n a s  a  empr e s a s
sospechosas de haber abusado del CRA; la respect i va l ic i tac ión públ ica se declaró des ier ta .
La mayor ía ,  s i  no todas ,  de las agenc ias espec ia l i zadas ten ían como pr inc ipa les c l ien tes
a  empresas  que hab ían so l i c i t ado e l  CRA .
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C.  E l  CEDEIM:  un éxi to  fugaz

El CEDEIM fue formulado bajo e l  concepto de un Es tado «neu t ro» que decidió el iminar
e l  sesgo an t iexpor tador de la  «exportac ión de impuestos ».  Era  un s i s t ema in t eg rado de
devo luc ión de  los  impues tos  in t e rnos  a l  consumo y  de  los  a rance le s  pagados  en los
i n s umos  i n co rpo r ado s  en  e l  p r o c e so  d e  p roduc c i ón .  Co r r e s ponde  a  un  E s t a do  no
in terven tor ,  con conf ianza en la capac idad es ta ta l .

D.  Sus  r e su l tados

El  CEDEIM fue es tab lec ido en una ley .  Su d iseño era eminentemente técn ico ,  con
todo e l  r i gor  que aconse jan los  t ex tos .

Ha s t a  l a  p romu lgac ión  de  l a  l e y ,  t odos  concordaban  en  o to rga r  l a  neu t r a l i dad
impos i t i va  a  l a s  expor tac iones .  Los  prob lemas se  presen taron a l  e laborar  l as  moda l idades
admin i s t ra t i vas  de func ionamien to .

Los  t ecnócra t a s  se  d i v id i e ron en dos  g rupos :  lo s  de  Hac ienda y  l a  Un idad de  Aná l i s i s
de  Po l í t i c a s  Económica s  (UDAPE) ,  que  pensaban  que  e l  mecan i smo deb í a  u t i l i z a r s e
es t r i c t amen te  para  devo l ver  e l  componen te  impos i t i vo  incorporado en los  produc tos  de
expor tac ión ,  y  los  de Indus t r ia  y  Comerc io ,  que quer ían usar  la  ley  para o torgar subs id ios
encubiertos 17 .   Respec to a la  neutra l idad impos i t i va «per fec ta »,  pensaban que no era
v iab le  admin i s t ra t i vamente .

Tras  numerosas  d i scus iones se  acordó que la  ún ica forma e f i c ien te  suponía  dos
cond ic iones :  un sacr i f i c io  de l  r i gor  t eór ico ,  y  que e l  g rado de ese  sacr i f i c io  surg ie ra  de
un proceso de negoc iac ión en t re  todos los  invo lucrados .

Ha c i e nda  en t e nd i ó  que  mecan i smos  muy  comp l e j o s  imp l i c ab an  una  c apa c i d ad
admin i s t ra t i va  cuya ampl iac ión podr ía  anu lar  los  bene f i c ios  deseados .  Indus t r i a  t ambién
c ed i ó  e n  s u s  p r opó s i t o s .  S e  o p t ó  po r  o t o r g a r  d e v o l u c i ó n  d e  impue s t o s  p e r o  c on

17 Con los años, la devolución de impuestos se ha convertido en una forma de subsidios encubiertos
a las exportaciones, principalmente por la dificultad de evaluar las políticas de los socios comerciales
y porque el GATT se ve imposibilitado de condenar estas prácticas sobrecompensatorias. Así,
muchos países latinoamericanos otorgan subsidios con el nombre de "reintegros arancelarios".
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componen tes  reduc idos de subs id ios ,  los  que persegu ían la  senc i l l e z  admin i s t ra t i va  an tes
que la  sobrecompensac ión de los  sesgos an t i expor tadores .

Para la  devo luc ión de l  IVA y  de l  ICE ( impues to a l  consumo espec í f i co) se d i señaron
proced imien tos  e fec t i vamen te  neu t ros ,  que devo l v í an los  impues tos  in te rnos  pagados en
e l  proceso  produc t i vo .  En e l  caso de l  Impues to a las  Transacc iones ( IT) y  de l  Gravamen
Aduanero Conso l idado (GAC) ,  los  proced imien tos  impl i caron un sacr i f i c io  t eór ico para
adecuar  l a  med ida  a  l a  capac idad  admin i s t r a t i v a  e s t a t a l ,  pe ro  e sa  de s v i a c ión  de  l a
neu t r a l i d ad  s e  su s t en t aba  en  un  e s t ud i o  t é cn i co  de  ma t r i c e s  i n sumo -p roduc t o  que
cuan t i f i caban los  montos .  No se  prev ieron s i s t emas genera l i zados de devo luc ión como
en e l  CRA ,  pero s í  n i ve les  promedio según los  componen tes  impos i t i vos  incorporados
que las  ma tr ices  ind icaron .

E l  sacr i f i c io  t eór ico es tuvo den t ro de los  márgenes  acep tab les  para Hac ienda y  para
la normat i va in ternac iona l 18 .

     El sector privado también hizo su parte

E l iminado e l  CRA por e l  abuso de a lgunos ,  e l  prop io sec tor  pr i vado ten ía  in terés  en
un con tro l  más r iguroso que en e l  pasado .

A d emá s ,  p o r  p r ime r a  v e z  l o s  emp r e s a r i o s  d e  t o d a s  l a s  r e g i o n e s  d e l  p a í s  s e
mov i l i zaron para incorporar  equ ipos técn icos  que deba t i e ran y  presen taran sus  demandas
an te  l a s  au tor idades .

Por  ú l t imo ,  en tend ieron que los  subs id ios  desproporc ionados  de  an taño no pod ían
durar  por  e l  a l t o  cos to  que  repre sen t aban ,  por  lo  que  op t a ron  por  l a  demanda  de
es tab i l idad de las  reg las  de l  juego a cambio de menores tasas  de compensac ión .

E.  Lo  esperado y  lo  obtenido

Ana l i zando la  es t ruc tura de las  expor tac iones  to ta les  se  observa  que desde 1984 las
exportaciones no tradic ionales han ganado part ic ipación frente a las exportaciones mineras

18 Ver anexo 3 para el funcionamiento de la devolución del IVA, y anexo 4 y 5 para ejemplos de
desviación de la neutralidad.
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y  de  h idrocarburos .  En 10 años  han aumen tado su par t i c ipac ión 10 veces :  de  un 4% en
1984 a más de l  40% en 1994.  As imismo han t r ip l icado su va lor expor tado ,  de US$ 150 a
456 mi l lones ,  a lcanzando en 1994 un récord h i s tór ico .

En 1990 los  produc tos  pr imar ios  represen taban e l  42% de l  to ta l .  En t re  1993 y
1994 ,  ya  v i gen te  e l  CEDEIM,  los  produc tos  pr imar ios  represen tan e l  14%, y  e l  re s to
corresponde a  los  produc tos  e l aborados  (37%) y  semie laborados  (49%).  Es  dec i r ,  e s t e
s i s tema incen t i va  la  expor tac ión de produc tos con a lgún grado de e laborac ión .

a)  Los beneficios entre las empresas grandes y las chicas

Los resu l tados parecen con f i rmar la  exper ienc ia  in ternac iona l ,  que seña la  que e l
b ene f i c i o  d e  l a s  conc e s i one s  d epende  b a s t a n t e  d e  l o s  i n g r e so s  d e  l a  r en t a b i l i d ad
expor tadora :  «. . .  e sas  conces iones  proporc ionan mayores  bene f i c ios  a  l a s  compañ ías
acred i t adas  con impor tan tes  c i f ras  de expor tac ión que a las  rec ién es tab lec idas  en e l
sec tor ,  cuyos  bene f i c ios  probab lemente  sean escasos  duran te  los  años in ic ia les  ( . . . )  no
obs t an t e ,  l a  e f i cac ia  de  e sas  conces iones  para  e s t imular  un incremento
adicional de las exportaciones puede ser mayor en e l  caso de los nuevos
exportadores . . . »19 .

E s t e  pa r ece  habe r  s i do  e l  c a so  de l  CEDE IM :  aunque  su s  mayo re s  u sua r i o s  son
empre sa s  g r ande s  y  conso l i dada s  en  Bo l i v i a  y  aunque  l a s  p r i nc ipa l e s  expor t a c i one s
c rec i e ron ,  cada  v e z  e s  mayor  e l   número  de  pa r t i da s  a rance l a r i a s  con  de s t i no  a  l a
e xpo r t a c i ón ,  y  é s t a s  i n c r emen t a ron  su s  e xpo r t a c i one s  má s  a c e l e r adamen t e  que  l a s
empresas grandes 20 .

b)  E l  decreto de madrugada: un intento de modif icación del  CEDEIM

Duran te  dos años ,  en t re  1993 y  1994,  e l  mecan i smo func ionó mejor  que todos los
preceden tes .  Los  t rámi t e s  era  ág i l e s ,  l a s  expor tac iones  crec ie ron sus t anc ia lmen te ,  se
rea l i zaban eva luac iones per iód icas in ter -agen tes acomodando e l  mecanismo de acuerdo a
su desempeño,  y  l a s  re lac iones  se  tornaron con t inuas  y  respe tuosas .

19 UNCTAD, 1993.
20 Ver para mayores detalles: Noda, Patricia, Incentivos a las exportaciones no tradicionales,

Universidad Católica Boliviana. Economía, 189.
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El  au tocontro l  de los empresar ios fue a lgo inéd i to e inesperado.  La exper ienc ia de
subs id ios  prev ios  e l iminados  por  e l  abuso condu jo a  que l a s  cámaras  de comerc io  y
gremios pr i vados propus ieran inves t i gac iones  cuando se sospechaba a lguna i r regu lar idad .
Ta l  fue  e l  caso de l  oro ,  l a  soya ,  l a s  manu fac turas  de madera ,  e tc . ,  donde los  prop ios
empresar ios  propus ie ron una f i s ca l i z ac ión más  r i gurosa .

Var ios  f ac tores  inc id ieron en es te  buen compor tamien to ,  pero lo  cen t ra l  es  que se
es t ab lec i e ron los  c imien tos  de  re l ac iones  de  ve rdadera  con f i anza  ent re  todos  lo s
agentes .

Los  empresar ios  se  s in t i e ron par te  de l  proceso modern i zador ;  perc ib ie ron seña les
c laras de que e l  gobierno ten ía in terés en promocionar las  expor tac iones ,  y  rea l i zaron
as í  inver s iones  a  l a rgo p la zo - l a  invers ión pr i vada se  e l e vó ese  año más de un 100%- 21 ;
además ,  reconoc ieron las  res t r icc iones de l  gob ierno para o torgar re in tegros más e levados
y  acep taron los  coe f i c i en tes  negoc iados .

Los  burócra ta s  es t a t a l e s  t ambién se  s in t i e ron par te  de l  proceso .  In te r v in ie ron en l a
e laborac ión de los decre tos que regu laban las  modal idades de devo luc ión de impues tos ,
e  incorporaron a l l í  sus  sugerenc ias  sobre cómo ag i l i za r  los  t rámi te s  y  cómo rea l i zar
aud i t o r í a s  a  l o s  empresa r io s  p r i v ados .

Puede parecer  que es temos sobred imens ionando e l  impac to de las  re lac iones  mutuas
en e l  éx i to de l  mecanismo. Veamos qué pasó con e l  CEDEIM.

En 1994 ,  nuevas  au tor idades  asumieron l a  Secre ta r í a  de  Indus t r i a  y  Comerc io  y  l a
Secre tar ía  de F inanzas ,  y  se  rea l i zó una re forma t r ibu tar ia ,  por lo  que dec id ieron a l t e rar
l a s  moda l i d ade s  de  de vo luc i ón  pa ra  adecua r l a s  a  l a s  nue va s  r e g l a s .  E l  c amb io  f ue
su s t anc i a l .  L a s  mod i f i c a c i one s  apun t a ron  a l  r e spe t o  a  l a  « neu t r a l i d ad  impo s i t i v a» ,
e l iminando los procesos de negoc iac ión y  de concer tac ión ya exper imentados .  Desde
entonces ,  e l  mecanismo dejó de func ionar .

De enero a  ju l io  de  1995 ,  los  t rámi t e s  de  devo luc ión de impues tos  se  para l i za ron ,
y  hoy  func ionan de f i c i en temen te .  ¿ Los  mot i vos ?  Los  mismos er rores  de l  pasado .

21 La inversión privada, Ministerio de Exportaciones y Competitividad Económica, 1993.
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En pr imer lugar ,  l as  nuevas moda l idades de incen t i vo fueron promulgadas en un
decre to supremo de un día para o tro -e l  «decreto de madrugada »- ,  s in  que nad ie  fuera
de los  tecnócra tas  sup iera de su adven imien to .

Los  expor tadores  reacc ionaron a i radamen te ;  su  mov i l i zac ión y  l a  ampl i a  cober tura
per iodís t ica cons igu ien te fueron fru to 22,  en  primer lugar, de que se habían acostumbrado
a una nueva forma de re lac ión con e l  sec tor  púb l i co y  sen t í an es ta  nueva med ida como
«un golpe por la espalda »;  en segundo lugar ,  se  s in t i e ron de f raudados porque ya  hab ían
perc ib ido que e l  gobierno es taba tomando en ser io la  neces idad de reg las  de l  juego
es t ab l e s  para  lo s  empresa r io s .

En v i s t a  de l a s  pro tes t a s ,  e l  «decreto de madrugada » se  derogó s in  haber  en t rado
nunca en v igenc ia ,  y  e l  gobierno dec id ió ree laborar lo de forma concer tada .

E l  nuevo CEDEIM fue  una suer t e  de  «diá logo de sordos » donde los  agen tes ,  por  e l
de ter ioro de las  re lac iones ,  ya no aceptaban e l  punto de v i s ta  de los demás .  Se negoc iaba
por pos ic iones  -un juego de suma cero-  y  no buscando o t ras  opc iones .  F ina lmen te ,  se
re tornó a l  an t iguo CEDEIM pero con tasas  de devo luc ión menores y  o t ras  modi f i cac iones .
A l  c on t r a r i o  d e  l a  p r ime r a  v e z ,  e l  mec an i smo  t a r dó  mucho  t i empo  en  f u n c i on a r
e f i c i en t emen te .  La  re l ac ión  en t re  t ecnócra t a s ,  burócra t a s  y  empresar io s  pr i v ados  se
de ter ioró y  den t ro de l  prop io gob ierno se es tab lec ió un due lo impl íc i to  en t re  F inanzas
e  Indus t r i a ,  que no h i zo más que desor ien tar  a l  empresar iado .

Las expor tac iones s iguen crec iendo 23 en e l  cor to p lazo ,  pero ,  cuando se t ra ta  de
p lan i f i car  operac iones  fu turas ,  los  empresar ios  adop tan una pos ic ión de «s en t a r s e  y
esperar »24 .

22 Estas afirmaciones provienen de una entrevista realizada a Marcos Iberkleid, miembro destacado
del directorio de la Cámara Nacional de Exportadores.

23 Las que presentan altas tasas de crecimiento corresponden a productos primarios (principalmente
soya), las menos riesgosas y las que requieren menos inversión.

24 Esta afirmación se apoya en pocas observaciones, pero de bastante relevancia. Se realizaron
encuestas a dos de las seis mayores empresas de exportaciones no tradicionales: Moda Express y
DIMA S.A.
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F.  Las  l e c c iones

     En los t iempos de g loria :  antes de l  intento de modif icación

La lecc ión más impor tan te  aqu í  es  l a  de formular  po l í t i cas  con con f i anza ,  pero
prev iendo las  pos ib le  fa l l as  de la  capac idad es ta ta l  y  compar t iendo responsab i l idades
con e l  sec tor  pr i vado .  E l  CEDEIM o torgó subs id ios  a l  sec tor  pr i vado y  d i screc iona l idad
a los  func ionar ios  para su admin i s t rac ión 25 ,  pero «confió » después de haber tomado
medidas para remediar  las  pos ib les  deb i l idades de l  s i s t ema.

Es ta  es  una d i ferenc ia  cruc ia l  en t re e l  CRA y  e l  CEDEIM. E l  pr imero adoptó una
pos ic ión de desconf ianza y  reg lamentó f i j ando una reg la uni forme para ev i tar  las  fa lenc ias
de l  s i s tema.  E l  CEDEIM, en su pr imera e tapa ,  reg lamentó desde la  conf ianza a tacando los
problemas en su or igen.  Además,  e l  sec tor pr ivado in terv ino en la formulac ión y apl icac ión
de l  mecan i smo,  por  lo  que se  sen t í a  en par te  responsab le  de sus  resu l t ados .

G.  ¿Cómo se  a ta caron  lo s  p rob lemas?

a)   Capacidad administrativa

Se capac i tó a persona l  a n ive l  nac iona l ,  y  en a lgunos casos se o torgaron incrementos
sa l a r i a l e s  para  desper t a r  una mot i vac ión .

También se desconf iaba de la  f i sca l i zac ión de l  mecanismo, por  lo que se dec id ió
l i c i t a r  a l  sec tor  pr i vado l a s  ac t i v idades  de  aud i tor í a .  Los  recursos  de  l a  l i c i t ac ión de
aud i tor ías  nunca l l egaron ,  y  e l  prop io sec tor  púb l ico -a  t ravés  de la  D irecc ión Genera l
de Impues tos In ternos (DGII) y  e l  S i s tema de Ventan i l la  Unica para las  Expor tac iones
(SIVEX)-  se  h i zo cargo de los  proced imien tos  de mane jo y  con t ro l  de l  CEDEIM: con t ra  lo
pronos t i cado ,  e l  proceso func ionó e f i cazmente .

A veces se t i ende a subes t imar la  capac idad de aprendiza je  de la  burocrac ia  públ ica .
Además ,  las  tareas de a l ta  comple j idad pueden ser rea l i zadas s i  ex i s te  una pol í t i ca de
«inserc ión » y  acop lamien to de las  func iones y  ob je t i vos  de l  gob ierno con las  de los
func ionar ios  públ icos (ver  más ade lan te) .

25 Dicha discrecionalidad otorgada se describe en los Anexos.
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b)   Autonomía de l  Es tado

Por  l o s  an t e c eden t e s  de  abu so  no  s e  pen só  en  r e g l a s  f i j a s ,  s i no  en  un  pun to
in termedio en tre lo r íg ido y  lo d i screc iona l .  Pues to que es más fác i l  cap turar a pocos
func ionar ios que a muchos ,  se conformó una comis ión mul t i ins t i tuc iona l  que dec id ía  los
aspec tos  d i screc iona le s .

A l  d e t e c t a r  i n t e r e s e s  p r i v a do s  pod e r o s o s  y  p e l i g r o s o s ,  s e  d e c i d i ó  e s t a b l e c e r
aud i tor ías  a  los  sospechosos .  Aunque és tas  no se  concre taron ,  l a  pub l i c i t ac ión de la
l i c i t ac ión y  e l  s i l enc io  t ras  su f racaso indu jeron a  muchos a  pensar  que s í  se  hab ían
rea l i z ado .

c)  Sector público y privado sentados en la misma mesa y no frente a frente

Otro fac tor que contr ibuyó a una conf ianza mutua fue e l  in ten to de «ponerse  uno en
e l  lugar  de l  o t ro ».  As í ,  l a s  suces i vas  negoc iac iones  pud ieron avanzar  en l a  iden t i f i cac ión
de los  mecan ismos cercanos a l  óp t imo para la  promoción de expor tac iones .

A la  inversa ,  l a  formulac ión ver t i ca l  de l  CRA y  e l  RIFENT no con templó consu l tas  a
o t ros  agen tes  sobre la  v iab i l idad y  conven ienc ia  de d ichas medidas .

En las  negoc iac iones  de l  CEDEIM se consu l tó  a  e jecu tores  de po l í t i cas  a  todos los
n i ve l e s :  d i rec tores ,  j e f e s  de  depar tamen to ,  func ionar ios  admin i s t ra t i vos ,  e t c .  E l lo ,  por
l a s  func iones  con t rapues t a s  en l a  DGI I  y  l a  Secre t a r í a  Nac iona l  de  Indus t r i a  y  Comerc io :
La pr imera ampl ía  los  recursos  de l  Tesoro ;  l a  segunda los  reduce .

La idea era incorporar en los «recaudadores » l a  noc ión de que ,  s i  se  produc ía  más ,
se  recaudar ía  más .  Era  l a  pr imera vez  que se  iba  más a l l á  de l  s imple  d i seño de po l í t i cas
por una cúpula tecnócra ta  que dec id ía  e l  fu turo de l  ámbi to económico .

P o r  o t r o  l a d o ,  c u a n d o  d e t e c t a b a n  t r a b a s  a d m i n i s t r a t i v a s ,  e s t a s  r e u n i o n e s
i n t e r i n s t i t u c i ona l e s  l a s  p r e s en t aban  a  l a s  com i s i one s  mu l t i p a r t i t a s  y ,  como e s t aban
presen tes  todos  los  invo lucrados ,  se  tomaban la s  med idas  necesar ia s  s in  neces idad de
su f r i r  e l  re t a rdo t rad ic iona l  de  l a s  normas l ega le s .

Los empresar ios pr ivados de todas las esca las in terv in ieron ac t i vamente y tecni f icaron
sus equipos ins t i tuc ionales .  De a l l í  surg ió la idea de regular izar es te t ipo de in teracc iones ,
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conformándose e l  Conse jo Nac iona l  de Comerc io Ex ter ior ,  en e l  que se dec iden todas las
po l í t i cas  comerc ia les .

d)  F lexibi l idad, cuándo y para qué

Mucha f l ex ib i l idad con funde a los  pr i vados a l  momento de proyec tar  sus  u t i l idades .
Poca f l ex ib i l idad impide correg i r  los  mecan ismos «en el camino »,  re t roa l imen tadas las
fa l las mediante las re lac iones in teragentes .  ¿Donde es tá e l  punto de equi l ibr io? Encontrar lo
es tarea de los encuentros mul t i sec tor ia les ,  donde cada ins t i tuc ión presenta sus pos ic iones
y  se  l l ega a  un acuerdo .

En e l  caso de l  CEDEIM se o torgó f lex ib i l idad en los procedimien tos de de terminac ión
de coe f i c i en te s  y  con t ro l  y  e va luac ión ;  una f l ex ib i l i dad admin i s t rada  por  numerosas
ins t i tuc iones ,  que d i f i cu l t aba e l  abuso de l  mecan i smo.

H.  Tras el  «decreto de madrugada »

     Las consecuencias de las malas re laciones interagentes

Los func ionar ios es ta ta les  deben aprender que v i v imos una época de consenso .  Ya
no es  pos ib le  d i señar  una po l í t i ca  ver t i ca lmen te ,  sobre todo en áreas  en las  que los
in te resados  han s ido prev iamen te  incorporados  y  consu l t ados .

La  apresurada derogac ión de un decre to supremo que nunca en t ró en v igenc ia  h i zo
a l  gob ierno perder  cred ib i l idad f ren te  a l  sec tor  pr i vado y  a  los  prop ios  admin i s t radores
públ icos ,  lo  que nos enseña que ex i s te  una responsab i l idad en las  au tor idades de turno
de conservar  la  con f ianza sus ten tada en an teceden tes  de in terre lac iones pasadas .  Es  muy
d i f í c i l  recuperar  esa  con f i anza .

Es t e  mecan i smo hab ía  func ionado me jor  que n ingún o t ro  duran te  dos  años ,  y  hoy  se
encuen tra cas i  para l i zado .  Y la  d i f erenc ia  no se re f i ere a  los  d i f eren tes  coe f ic ien tes  de
devo luc ión ,  s ino a la  forma de concepc ión de las  d i feren tes  medidas .
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 Cuando se  hab la  de po l í t i cas  comerc ia le s  se  hace a lus ión a  t res  e tapas  y  t res  grupos
de agen te s  económicos :  l a  fo rmulac ión y  por  lo  t an to  los  t ecnócra ta s  de l  comerc io
in ternac iona l ;  l a  ap l i cac ión y  con e l lo  los  admin i s t radores  de l  Es tado ;  y  los  impac tos  y
resu l t ados ,  que en ú l t ima ins tanc ia  dependen de los  pr i vados .

Aqu í  se  ana l i zaron las  po l í t i cas  de incen t i vos  a  las  expor tac iones en es tas  d i f eren tes
f a se s  y  l a  in t e racc ión  de  lo s  agen t e s  in vo lucrados  en  t r e s  reg ímenes .  Con e s t e  f i n  se
presen tó una s i s t ema t i zac ión de la  toma de dec i s iones  de los  formuladores  de po l í t i cas
a l  momento de dec id i r  l a s  moda l idades  para promoc ionar las  expor tac iones .

La e lecc ión de las opciones ha dependido,  en la prác t ica ,  de l  escenar io en e l  que
ope r an  l o s  f o rmu l ado r e s  d e  po l í t i c a s :  c on f i a n z a  o  d e s con f i a n z a  an t e  l a  c apac i d ad
admin i s t ra t i v a  e s t a t a l  y  an te  su  au tonomía  de  pres iones  po l í t i ca s  y  corpora t i v a s .

La tendencia mundia l  y  e l  desencanto de los modelos in tervenc ionis tas parece indicar
que  no s  movemos  hac i a  mode l o s  de  de s con f i an z a .  Rec i en t emen t e  s e  ha  t end i do  a l
desarro l lo  de mode los  teór icos como e l  de incons i s tenc ia  d inámica de las  po l í t i cas ,  e l
de  l a s  i r re ve r s ib i l i dades  e  h i s t é re s i s  y  e l  de  búsqueda de  ren ta s .

E s t o s  mode l o s  en  g ene r a l  r e com i endan  r e g l a s  un i f o rme s  y  s imp l e s ,  a n t e s  que
select ivas y di ferenciadas; no delegar mucha discrecional idad a los burócratas ;  contemplar
reg l a s  o  sa l v aguard i a s  para  e v i t a r  lo s  camb ios ,  y  e v i t a r  incorporar  a l  s ec to r  pr i v ado en
la  toma de dec i s iones de po l í t i cas  púb l icas  (porque só lo ex i s ten «in tereses pr i vados ») .

S in embargo ,  l as  conc lus iones de l  presen te  es tud io de caso ind ican lo con trar io .

Aunque en Bol i v ia  cada una de las  moda l idades de incen t i vos  incrementó los  va lores
de expor tac ión ,  o t ros  fac tores  «secundarios » las  d i ferenc iaron:  consol idac ión en e l  largo
p lazo de los  vo lúmenes de expor tac ión ,  e f i c i enc ia  admin i s t ra t i va ,  correc ta  u t i l i zac ión de
los  mecan i smos ,  e f i c i enc ia  en e l  cos to f i sca l  y  promoc ión de la  invers ión en e l  l a rgo
p l a zo .

E l  rég imen que ob tuvo los  mejores  resu l tados «secundarios » fue aquel que otorgó
ma yo r  d i f e r e n c i a c i ó n ,  ma yo r  d i s c r e c i o n a l i d a d  a  l o s  f u n c i o n a r i o s  púb l i c o s ,  ma yo r
f l ex ib i l idad y  l a  incorporac ión de todos los  agen tes  en la  creac ión de los  incen t i vos .
Veámos lo :

V. CONCLUSIONES Y UNA REFLEXION
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L a  e xp e r i e n c i a  d e l  R I F ENT  y  e l  C EDE IM  mue s t r a n  qu e  e s  po s i b l e  un a  ma yo r
se lec t i v idad de los  produc tos  a  promocionar s iempre y  cuando se a taquen prev iamente
los  prob lemas que podr ían ocas ionar  un mal  uso de l  mecan i smo.  E l  CRA -d i señado ba jo
e l  concep to de un i formidad-  fue e l  rég imen que reg i s t ró mayores  índ ices  de corrupc ión .

L a  e x p e r i e n c i a  d e l  R I F ENT  y  e l  C EDE IM  mu e s t r a  q u e  s i  s e  i n c o r p o r a  a  l o s
func ionar ios  es ta t a l e s  en la  f a se  de formulac ión ,  s i  se  los  invo lucra  con los  ob je t i vos  de
las  med idas ,  s i  se  l e s  o torgan los  incen t i vos  sa la r i a l e s  adecuados ,  es  pos ib le  ob tener
buenos  re su l t ados .

La exper ienc ia de l  RIFENT hace pa ten te la neces idad de un diseño dúct i l ,  capaz de
adecuarse a los cambios de l  en torno nac iona l  e in ternac iona l ,  aun cuando esa f lex ib i l idad
pueda  p ro voca r  c i e r t a  i n ce r t i dumbre  a l  s e c t o r  p r i v ado .  Debe  bu sca r s e  un  n i v e l  de
f l ex ib i l idad de equ i l ibr io  donde los  ins t rumentos  puedan ser  correg idos  en un marco de
es tab i l idad bás ico para que los  expor tadores puedan p lan i f i car  sus operac iones en e l
l argo p lazo .  Un conse jo mix to podr ía  de terminar los  espac ios  de f l ex ib i l idad ,  como en e l
caso de l  CEDEIM.

En Bo l i v i a ,  los  deba tes  t eór icos  y  l a s  reso luc iones  se  l imi t a ron genera lmen te  a l
p l ano  de  l o s  t e cnóc ra t a s  de l  s e c t o r  púb l i co ;  poca s  v ece s  s e  r ea l i z a ron  consu l t a s  y
negoc iac iones con los  ganadores y  perdedores de las  medidas ,  y  menos aún con los
d i rec tos  responsab les  de la  ap l i cac ión de las  po l í t i cas .

1. UNIFORMIDAD Y SELECTIVIDAD

2. DISCRECIONALIDAD

3. FLEXIBILIDAD

4. LA INCORPORACIÓN DE LOS OTROS AGENTES EN EL  DISEÑO DE LAS

MEDIDAS
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De es tos  cua t ro fac tores  se  deducen a lgunos denominadores  comunes :

A. En pr imer lugar ,  se  aconse ja  ac tuar  con con f i anza só lo s i  se  han a tacado las
pos ib les  fa l l as  y  los  espac ios de abuso de l  mecan ismo.  Se debe aprender a formular
p o l í t i c a s  q u e  a t a q u e n  l o s  p r o b l e m a s  e n  s u  o r i g e n ,  s i n  p o s t e r g a r l o s  p a r a  l a s
reg lamentac iones .  No deben crearse  y  e l iminarse mecan i smos porque a lgunos abusan de
sus bene f i c ios .  La  tendenc ia  debe ser  a tacar  las  causas  rea les  que permi ten ese t ipo de
ac t i tudes .  Por  e jemplo :

· S i  los expor tadores cambian de par t ida arance lar ia «ar t i f ic ia lmente » para obtener
ma y o r e s  r e i n t e g r o s ,  s e  p u e d e n  l im i t a r  l o s  d í g i t o s  d e  l a s  p a r t i d a s  e n  l a
reg lamen tac ión ,  o permi t i r  que un Conse jo b ipar t i t a  de termine qué par t idas
deben o no rea l i zar  e l  sa l to  de n i ve les .

· S i  e l  p rob l ema  e s  l a  comprobac i ón  d e  l a s  s o l i c i t ud e s ,  d ebe  r e f o r z a r s e  l a
capac idad técn ica y  mejorar e l  s i s tema.

· S i  e l  p r o b l e m a  e s  l a  v e r i f i c a c i ó n  e n  a d u a n a s ,  s e  p u e d e  r e f o r z a r  l a
ins t i tuc iona l idad a t ravés de mayor gas to públ ico o de una l ic i t ac ión de serv ic ios
a l  sec tor  pr i vado .

B. E n  s e gundo  l u g a r ,  e s t o s  c u a t r o  f a c t o r e s  d eb en  a compaña r s e  d e  c ap a c i d ad
admin i s t ra t i va  y  au tonomía es ta ta l  para t r iun far  en la  promoción de las  expor tac iones .

C.  A e l lo  se añaden a lgunos e lementos procedentes  de las  lecc iones de la  tercera
par t e :

· La vo luntad pol í t i ca
· La coherenc ia  en los  ob je t i vos  de gob ierno
· La emis ión de seña les  c laras  y  t ransparen tes
· E l  sec tor  púb l i co a l  l ado de l  pr i vado y  no f ren te  a  f ren te
· La t rasmis ión median te  seña les  cre íb les  de l  grado de au tor idad
· Y sobre todo ,  l a s  re lac iones  re t roa l imen tadoras  e  i t e ra t i vas

Como es tas  recomendac iones ,  ex i s ten muchas o t ras  que ind ican hac ia donde deben
avanzar  l as  po l í t i cas  de inserc ión in ternac iona l .  Hay  pau tas  sobre cómo deben ser  los
incen t i vos :  aco tados ,  con l ími tes  en e l  t i empo,  desv iarse  un poco de la  neu t ra l idad y
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ha c e r l o  s e l e c t i v amen t e ,   c ompen s a r  l o s  s e s g o s  a n t i e x po r t a do r e s  e s p e c í f i c o s  d e  l a
protección, e tc . 26

Y una cosa s i gue s i endo obv ia :  para  ev i t a r  l a  expor tac ión de impues tos ,  y  para
incurs ionar  en  los  mercados  in t e rnac iona le s ,  e s  necesar io  devo l ve r  impues tos  a  l a s
expor tac iones .

Las  pos ib les  moda l idades para adecuarse a la  Ronda Uruguay son muy comple jas
( a r a n c e l  c e r o  p a r a  l o s  i n s umo s ,  r e g ím e n e s  d e  i n t e r n a c i ó n  t empo r a l ,  r e g ím e n e s
de termina t i vos ,  e tc .)  y  los  resu l t ados de cada una son ambiguos .   Como hemos v i s to ,
hay  una forma de d i sminu i r  l a  brecha en t re  lo  que se  espera  en l a  t eor í a  y  lo  que se
obt iene en la  prác t ica ,  que es la  cons iderac ión de fac tores no económicos .

La  e l i t e  t ecnocrá t i ca ,  que func iona como un sa t é l i t e  e s t a t a l  por  l a s  d i f e renc ia s
sa lar ia les ,  de capac i tac ión,  de tempora l idad,  de hábi tos cu l tura les ,  e tc . ,  ha adoptado
a l terna t i vas  de in tervenc ión o de no in tervenc ión de acuerdo a la  macroeconomía ,  a las
d i spos ic iones  in te rnac iona les ,  a  l a s  dec i s iones  de los  acuerdos  de in tegrac ión ,  e t c .  Pero
en e l  momento de dec id i r  las  moda l idades espec í f i cas ,  se  ha mov ido a l terna t i vamente
en t re  los  escenar ios  de con f i anza  y  los  de descon f i anza .  Es ta  in te rmi tenc ia  parece lóg ica :
t ra s  los  abusos  se  t i ende a  reduc i r  los  espac ios  de  f l ex ib i l idad y  d i screc iona l idad de los
mecan i smos .

Pero ,  yendo más a l l á  de es te  pr imer mov imien to ,  en Bol i v ia  ex i s te  un desp lazamien to
más de fondo ,  y  d ice  re lac ión con que a  med ida que se  avanza en mode los  de promoc ión
de expor tac iones y  dada la  nueva normat i va  in ternac iona l  de la  Ronda Uruguay ,  se  es tá
produciendo una rotac ión secuencia l  hacia un laisser-faire  en las pol í t icas de incent i vos
a  la s  expor tac iones .   Ampl iando es ta  idea vemos que pr imero se par t ió  con e l  RIFENT
con in tervenc ión y  con f i anza ,  luego se  pasó a l  CRA con la  misma in tervenc ión pero ya
con descon f ianza ;  e l  CEDEIM, aunque impl ica un re torno a un escenar io de con f ianza ,

5. UNA ÚLTIMA REFLEXIÓN

26 CEPAL, 1994.
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opta por la  no in tervenc ión ;  la  ú l t ima tendenc ia - re f le jada en e l  «decreto de madrugada »-
son hac ia  la  no in tervenc ión to ta l .

E l  avanzar hac ia  un laisser-faire  en e l  comerc io  in te rnac iona l  puede ser  o no lo
ópt imo,  dependiendo de cada pa í s  y  de los  con tex tos .  Cada gobierno debe dec id i r  s i
adscr ibe o no a la  Ronda Uruguay .  Aun as í  ex i s t e  una cues t ión de fondo que es  necesar io
des tacar .

A  med ida  que  nos  a l e j amos  de  mode lo s  pa t e rna l i s t a s  en  e l  comerc io  ex t e r i o r
(arance les ,  l i cenc ias ,  cupos ,  subs id ios ,  t ipo de cambio ,  e tc .)  se  de ter ioran las  re lac iones
sec tor  púb l i co - sec tor  pr i vado empresar ia l .  E l lo  no sorprende pues to  que se  e l iminan
los  bene f ic ios  a  los  empresar ios ;  pero no es  un e fec to deseab le ,  porque hay muchos
desa f íos  que deben en f ren tar  jun tos  s i  ambos desean cumpl i r  sus  ob je t i vos :  los  gob iernos ,
ma yo r  c r e c im i en t o  e conóm i co  y  ma yo r  i n s e r c i ón  i n t e r n a c i on a l ;  y  l o s  empr e s a r i o s
pr i v ados ,  mayor  producc ión ,  mayores  expor t ac iones  y  mayores  u t i l i dades .

Los espac ios  de t raba jo con jun to (como e l  desarro l lo  tecno lóg ico) se han ampl iado
con la  Ronda Uruguay :  deben modi f i car se  l a  ins t i tuc iona l idad y  l a s  cond ic iones  v i gen tes ,
e l  con t ro l  de ca l idad y  normal i zac ión ,  los  t rámi tes  de expor tac ión ( f i to  y  zoosan i t a r ios ,
se l los  verdes ,  an t idumping ,  e tc .) .

Se  presen t an  t r e s  desa f ío s  comple jo s  - y  probab lemen te  con t rapues to s -  para  lo s
formuladores  de po l í t i cas  comerc ia le s :  a vanzar  hac ia  una mayor  inserc ión in ternac iona l ,
man tener  pos i t i v a s  re lac iones  púb l i co -pr i vadas  y  adecuarse  a  l a   norma t i va  de l a  Ronda
Uruguay ,  lo  que impl i ca  desman te la r  los  enc laves  in te r venc ion i s t a s  pers i s t en tes .
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De acuerdo a l  D .S .  de l  Pac to And ino ,  se  cons ideran subs id ios  a  la  expor tac ión de
na tura le za  t r ibu tar i a  y  los  der i vados  de reg ímenes  aduaneros ,  en t re  o t ros ,  los  s i gu ien tes :

· La exenc ión ,  devo luc ión o ap lazamien to to ta l  o parc ia l  de los impues tos d i rec tos
o de las  co t i zac iones  de segur idad soc ia l  que paguen o deban pagar  las  perso-
nas na tura les  o jur íd icas ,  en tan to d ichas ven ta jas  se concedan espec í f i camente
en func ión de la s  expor tac iones .

· La conces ión,  para e l  cá lcu lo de la base sobre la cua l  se ap l ican los impues tos
d i r e c t o s ,  d e  d e d u c c i o n e s  e s p e c i a l e s  d i r e c t am e n t e  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a s
expor tac iones  o los  resu l t ados  ob ten idos  en e l l a s ,  super iores  a  l a s  conced idas
respec to de la  producc ión des t inada a l  mercado domés t ico .

· L a  e x en c i ón ,  d e v o l u c i ón  o  ap l a z am i en t o  t o t a l  o  p a r c i a l  d e  l o s  impue s t o s
indirec tos sobre la producción y d is t r ibuc ión de productos expor tados ,  inc lu idos
los  impues tos  ind i rec tos  sobre los  insumos ,  por  una cuan t í a  que exceda a  los
impues tos  perc ib idos  sobre  l a  producc ión y  d i s t r ibuc ión de produc tos  s imi l a res
cuando  se  v enden  en  e l  mercado  domés t i co .  Pueden  t amb ién  s e r  ob j e t o  de
exenc ión ,  devo luc ión o ap lazamien to la  to ta l idad de los  impues tos  sobre los
insumos consumidos en la  producc ión de l  produc to expor tado .

En e l  caso de los  impues tos  espec ia le s  o se lec t i vos  a l  consumo que graven los
insumos ,  e l  monto de l  re in tegro se de termina de acuerdo con su inc idenc ia  rea l
en e l  cos to de producción de los b ienes de expor tac ión.

· La  de vo luc ión ,  e xenc ión ,  su spens i ón  o  ap l a z am ien to  t o t a l  o  pa rc i a l  de  l o s
gravámenes  a  l a  impor tac ión de  ma ter i a s  pr imas ,  in sumos y  b ienes  in t e rmed ios
que formen par te de las mercancías de expor tac ión,  cuya cuant ía exceda a los
montos  e fec t i vamente  perc ib idos o que corresponda perc ib i r .

VI. ANEXOS

 1. SUBSIDIOS A LA EXPORTACION
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He aquí  dos e jemplos para ana l i zar  la  devo luc ión de l  IVA (13% en Bol i v ia) :

A.  E l  pr imero mues t ra cómo func iona la  devo luc ión para dos empresas expor tadoras
que incorporan d i f e ren tes  porcen ta jes  de va lor  agregado (u t i l idades ,  serv i c ios ,  e tc) .  La
empresa A incorpora 50% de va lor  agregado ;  l a  empresa B ,  100% de va lor  agregado .
Ambas adqu ieren insumos por US$ 100 .000 (Cuadro 1) .

Ambas empresas  lograron acumular  créd i tos  f i sca les  in fer iores  a l  l ími t e  de l  13%
sobre e l  va lor  FOB,  por  lo  que e l  monto de devo luc ión será  e l  créd i to  f i sca l  y  no e l
«techo del IVA ».

S e  t r a t a  s i n  duda  de  una  de vo l uc i ón  p l ena  de  impue s t o s ,  pue s  l e s  r e i n t e g r an
exac tamente e l  va lor  que pagaron por impues tos  en la  adquis ic ión de sus insumos .  La
emp r e s a  A  r e c u p e r a  9 , 9 6%  s o b r e  e l  v a l o r  F OB ,  y  l a  s e g u n d a  r e c u p e r a  7 , 4 7% .
Comparándolas ,  vemos que e l  s i s tema ac tua l  incen t i va  una mayor incorporac ión de va lor
agregado, pues as í  se e leva e l  monto potencia l  o «techo del IVA ».

2. ANALISIS DE LA NEUTRALIDAD IMPOSITIVA EN LA DEVOLUCION DEL

IMPUEST O AL VALOR AGREGADO

CUADRO 1: DEVOLUCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (EN US$)

EMPRESA  A EMPRESA  B

Compra de mat .  pr ima e
insumo (s in  13%)

Valor  agregado y otros

Valor  de exportación

Devolución IVA (13%
sobre  e l  va lor  FOB)
Crédito f iscal

SALDO

100 .000
87 .000

43 .500

16 .965
13 .000

3.965

100 .000
87 .000

87 .000

22 .620
13 .000

9.620
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Tenemos 27 :

P  = CIN + CIM + VA

donde :

P = prec io  de l  produc to de expor tac ión
CIN = Consumo in te rmed io nac iona l
C IM = Consumo in t e rmed io  impor tado
VA  = Remunerac iones ,  impues tos ,  excedente bru to de exp lo tac ión

S i  e l  va lor  de la  expor tac ión es  l a  suma de l  C IN y  e l  C IM y  de l  va lor  agregado ,
en tonces  es  correc to  que los  expor tadores  so l i c i t en  porcen ta j e s  sobre  e l  va lor  FOB de
expor tac ión menores  a l  13% (so l i c i t a r  e l  t echo de l  IVA s i gn i f i car í a  que e l  va lor  de
expor tac ión de l  produc to no t i ene u t i l idades n i  uso de o t ros   fac tores  no su je tos  a l  IVA
o a  su  devo luc ión ,  y  que só lo  se  compone de compras  de  insumos) .

B.  No obs tan te ,  podr ía  pasar que e l  re in tegro sea igua l  o super ior  a l  l ími te  de l
13% sobre e l  FOB de expor tac ión .  Veamos e l  e jemplo de o t ras  3 empresas (Cuadro 2) :

· La empresa C es  una comerc ia l i zadora cuya u t i l idad se encuen tra en e l  monto
de re in tegro de la  devo luc ión de impues tos .  Incorpora 15% de va lor  agregado .

· La empresa D compró maquinar ia y equipo e incorporó valor agregado por 50%.
· La  empresa  E  rea l i zó  in ven t a r io s  ( s tocks)  de  ma te r i a s  pr imas  e  in sumos ,  y

so l i c i t a  re in tegro por ma ter ias  pr imas e  insumos que no han s ido incorporados
en la s  mercanc ías  expor tadas .  Incorporó va lor  agregado por  50%.

La empresa C ,  que añad ió 15% de va lor  agregado ,  no t i ene sa ldo a favor  n i  en
contra ,  es dec ir ,  e l  techo de l  IVA es exac tamente igua l  a l  crédi to f i sca l  acumulado.  Por
tanto se le re in tegra exac tamente lo que pagó por concepto de IVA en la compra de sus
insumos .  Es t e  podr í a  se r  e l  caso de  un comerc ia l i z ador  que compra e l  produc to  y  lo
expor ta  a l  mismo prec io que lo ob tuvo ,  ob ten iendo de u t i l idad e l  13% de la  devo luc ión
de l  impues to pagado.

27 Ecuación simplificada para el análisis.
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La empresa  D adqu i r ió  maqu inar ia  y  equ ipo por  va lor  de US$ 100 .000 .  E l  prec io
de l  produc to expor tado no inc luye la  to ta l idad de l  va lor  de la  maquinar ia ,  por lo  que e l
expor tador acumula un créd i to mayor a l  techo de l  IVA .  Como la devo luc ión es e l  mín imo
entre  e l  créd i to  f i sca l  y  e l  t echo de l  IVA ,  se  devo l verá a l  expor tador e l  va lor  máx imo de
devo luc ión ,  e l  «techo del IVA ».  Es t e  expor t ador  ar ras t ra rá  e l  sa ldo de l  c réd i to  f i s ca l  a l
próx imo mes .

La  empresa  E  compró insumos por  va lor  de  US$ 100 .000 ,  u t i l i z ando só lo  e l  50% de
e l los  en e l  produc to de expor tac ión .  So l ic i t a  devo luc ión por e l  to ta l  de la  compra de los
insumos y  ob t i ene ,  a l  i gua l  que en e l  caso prev io ,  un sa ldo a  su f a vor  mayor  que e l
l ími t e  de devo luc ión .

Las  empresas  A ,  B y  C  represen tan casos  en los  que se  o torga  e l  re in tegro por
concepto de l  IVA ba jo e l  pr inc ip io de neu tra l idad  impos i t i va .  Los casos D y E presen tar ían
d i s tor s iones :  e l  pr imero ,  porque l a  devo luc ión de impues tos  a  l a  maqu inar i a  deber í a
es t a r  en re lac ión a l  gas to  en consumo de l  b ien de cap i t a l ,  a  l a  deprec iac ión .  Pero como
e l  créd i to -déb i to  f i sca l  t i ene  un l ími t e  de  13% sobre e l  va lor  FOB,  l a  devo luc ión se
real iza de acuerdo a las cant idades producidas y exportadas en cuotas mensuales , pudiendo
parecerse a un método de deprec iac ión.  Se puede a f i rmar ,  por tan to ,  que e l  s i s tema de

CUADRO 2: DEVOLUCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (EN US$)

EMPRESA  C EMPRESA  D

Compra de mat .  pr ima e
insumo (s in  13%)

Stock de mater ias
pr imas (50%)

Compra de equipo y
maquinaria Sin 13%

Valor  agregado y otros

Valor  de exportación

Devolución IVA (13% sobre valor  FOR)
Crédito f iscal

SALDO

100 .000
87 .000

100 .000
87 .000

13 .000

100 .000

13 .000
13 .000

0

EMPRESA  E

100 .000
87 .000

43.500

130.500

16.965
26.000

-9.035

100 .000
87 .000

43.500

21.750

62.250

8.482
13.000

-4.518
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devo luc ión de l  IVA cons t i tuye  un s i s t ema neu t ro de devo luc ión de impues tos ,  pero es ta
neutra l idad depende de l  contro l  de las  au tor idades per t inen tes .

El IT es un impuesto en cascada, lo que signi f ica que el precio f inal del bien exportado
tiene un efecto acumulado de contribuciones por IT. La tasa del impuesto a las transacciones
es de 2% sobre toda transacción de bienes y serv ic ios ,  exclu idas las importac iones .

En el precio del producto hay dos tipos de efectos causados por el pago del IT: los
efectos directos por el 2% de la compra de insumos y bienes incorporados en el producto
final, y los efectos indirectos generados por el efecto en cascada. Veamos un ejemplo de cada
uno en la fabricación de la partida arancelaria de libros 28 . El ejemplo muestra la producción
de libros en dos fases: la fabricación del papel y la de los l ibros propiamente tales.

3. ANALISIS DE LA NO NEUTRALIDAD DE LA DEVOLUCION DEL IMPUESTO A LAS
TRANSACCIONES (IT)

28 Los datos del Formulario Unico Económico fueron modificados para simplificar este ejercicio.

CUADRO 3: DEVOLUCION POR IT MENOR A LO EFECTIVAMENTE PAGADO

DETALLE VALOR

Consumo intermedio importado
Consumo intermedio nacional
Total consumo intermedio
Otros (remuneraciones,  impuestos,  etc. )

INSUMO TOTAL

DETALLE

Ventas mercado interno
Ventas mercado externo
Otros ingresos
Total ingresos
Variaciones de existencias

PRODUCCION

1.001.660
2.493.552
3.495.212
1.093.302

4.588.514

%
67
33

1 0 0

FASE 1:   PAPEL

C O N C E P T O DEVOLUCION

IT pagado:
-  consumo intermedio nacional
-  total IT pagado por insumos de las
ventas externas

I M P U E S T O  A  L A S  T R A N S A C C I O N E S  P A G A D O :

4.588.514
0
0

4.588.514
0

4.588.514

VALOR

2.493.552
49.871
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DETALLE VALOR

Consumo intermedio importado
Consumo in termedio nac ional
Total  consumo intermedio
Otros ( remuneraciones,  impuestos,  etc. )

INSUMO TOTAL

DETALLE

Ventas mercado interno
Ventas mercado externo
Otros ingresos
Tota l  ingresos
Var iac iones de ex is tencias

PRODUCCION

870.534
4.588.514
5.459.048

70 .000

5.529.048

%

0
1 0 0

1 0 0

FASE 2:   L IBROS

C O N C E P T O DEVOLUCION

I T  pagado :
-   consumo in termedio nac ional
-   to ta l  IT  pagado por  insumos de las
ventas  ex ternas

I M P U E S T O  A  L A S  T R A N S A C C I O N E S  P A G A D O :

0
5.529.048

0
5.529.048

0

5.529.048

VALOR

4.588.514
91 .770

DEVOLUCION DEL IT  FASE 1  Y FASE 2

C O N C E P T O DEVOLUCION

I T  pagado :
-   Fase  1
-   Fase  2
TOTAL

IT  re in tegrado :
-   Ventas  ex terna *2%
DIFERENCIA

49 .871
91 .770

141 .641

110.580
31 .061
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La  empresa  X  que  f abr i ca  e l  pape l  u t i l i z a  in sumos nac iona l e s  por  un va lo r  de
2 .493 .552 bs ;  e l  impues to pagado por es te  consumo in termedio es  de 49 .871 bs .

Suponiendo que vende toda su producc ión a una empresa Y ded icada a impr imir
l ibros ,  en tonces e l  prec io de l  produc to con t iene un componente  impos i t i vo der i vado de
la  compra de insumos por la  empresa produc tora de pape l .

La empresa Y paga e l  2% por la  compra de l  pape l  para la  fabr icac ión de l ibros .
En tonces ,  e l  prec io de l  produc to f ina l  con tendrá los  dos e fec tos :  e l  e fec to ind irec to ,  por
la  compra de los  insumos para e l  pape l  que pago la  empresa X -pero lo t ras lada en e l
prec io- ,  y  e l  e fec to d irec to por la  compra de l  pape l  que pagó la empresa Y .  La suma de
ambos e f ec tos  da  un to t a l  de  141 .641 bs . ,  de  los  cua le s   49 .871 corresponde a l  IT
pagado por la empresa X y 91.770 bs .  pagados por la empresa Y .

S i  es ta  ú l t ima expor ta  toda su producc ión ,  la  devo luc ión ba jo e l  CEDEIM será de
110.580 bs . ,  lo  que represen ta  e l  2% de l  va lor  de expor tac ión .  Pero lo e fec t i vamente
pagado por es ta  empresa fueron 141.641 bs . ,  que corresponden a un 2 ,56% sobre e l
va lor  de expor tac ión ,  En es te  caso se  es tá  creando un sesgo an t i expor tador ,  por  e l  no
re in tegro de 0 ,56% sobre las  expor tac iones .

E l  prec io de l  produc to ,  por in tegrar componentes impos i t i vos ,  p ierde compet i t i v idad .

E l  GAC,  a l  igua l  que e l  IT ,  t i ene un e fec to d irec to y  uno ind irec to .

E l  d i rec to  lo  dan las  impor tac iones  d i rec tas  rea l i zadas  por la  empresa expor tadora .
Los  e f ec tos  ind i rec tos  corresponden a  insumos impor tados  por  t e rceras  personas  que l a
expor tadora  adqu i r ió  en e l  mercado in te rno ,  e  insumos nac iona les  adqu i r idos  en e l
mercado in t e rno para  cuya  e l aborac ión se  u t i l i z a ron insumos impor tados .

De t e rm ina r emos  t a l e s  e f e c t o s  de l  GAC  con  e l  m i smo e j emp lo  u t i l i z ado  pa r a  l a
expl icación del e fecto en cascada del IT.

4. ANALISIS DE LA NEUTRALIDAD DEL GRAVAMEN ADUANERO CONSOLIDADO
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DETALLE VALOR

Consumo intermedio importado
Consumo in termedio nac ional
Total  consumo intermedio
Otros ( remuneraciones,  impuestos,  etc. )

INSUMO TOTAL

DETALLE

Ventas mercado interno
Ventas mercado externo
Otros ingresos
Tota l  ingresos
Var iac iones de ex is tencias

PRODUCCION

1.001.660
2.493.552
3.495.212
1.093.302

4.588.514

%

67
33

1 0 0

FASE 1:   PAPEL

C O N C E P T O M O N T O

GAC pagado :
-   consumo intermedio importado
-   to ta l  GAC pagado por  insumos

G R A V A M E N  A D U A N E R O  C O N S O L I D A D O  P A G A D O :

4.588.514
0
0

4.588.514
0

4.588.514

VALOR

2.001.660
200 .166

CUADRO 4:  DEVOLUCION POR GAC MENOR A LO EFECTIVAMENTE PAGADO

DETALLE VALOR

Consumo intermedio importado
Consumo in termedio nac ional
Total  consumo intermedio
Otros ( remuneraciones,  impuestos,  etc. )

INSUMO TOTAL

DETALLE

Ventas mercado interno
Ventas mercado externo
Otros ingresos
Tota l  ingresos
Var iac iones de ex is tencias

PRODUCCION

870.534
4.588.514
5.459.048

70 .000

5.529.048

%

0
1 0 0

1 0 0

FASE 2:   L IBROS

0
5.529.048

0
5.529.048

0

5.529.048

VALOR
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En la  f a se  1 ,  e l  consumo in te rmed io impor tado fue  de 2 .001 .660 bs . ,  por  lo  que e l
GAC pagado por ta les  insumos es  de 200 .166 bs .  S i  l a  empresa vende toda su producc ión
a una empresa f abr ican te  de l ibros ,  e l  prec io  de los  insumos para  l a  f a se  2 ya  inc luye
un  componen te   arance lar io   t ras l adado a l  produc to f ina l  (e fec to  ind i rec to) .   A  su vez ,
la  empresa  expor tadora  impor ta  en la  fase 2 o t ros  b ienes ,  pagando arance les  por
87 .023 bs .

La suma de l  GAC pagado en ambas fases da 287.219 bol í vares pagados ,  e l  5 ,2% de l
va lor  FOB de expor tac ión ,  mien t ras  que l a  devo luc ión corresponde só lo  a l  4% de ese
va lor .

Por cons igu ien te ,  l a  devo luc ión por e l  GAC no es  neu t ra l  impos i t i vamente ,  pues
unas  veces  o torga  subs id ios  y  o t ras  crea  sesgos  an t i expor tadores ;  e ven tua lmen te  podr ía
l l egar  a  ser  neu t ra l .  A l  con t rar io  de l  IT ,  es t e  s i s t ema de devo luc ión incen t i va  e l  uso de
insumos nac ionales ,  y ,  a l  igua l  que e l  IVA y e l  IT ,  fomenta la incorporac ión de mayor
va lor  agregado .

C O N C E P T O M O N T O

GAC pagado :
-   consumo intermedio importado
-   to ta l  GAC pagado por  insumos

G R A V A M E N  A D U A N E R O  C O N S O L I D A D O  P A G A D O :

870 .534
87 .053

DEVOLUCION DEL GAC FASE 1 Y FASE 2

C O N C E P T O DEVOLUCION

GAC pagado :
-   Fase  1
-   Fase  2
TOTAL

GAC re in tegrado :
-   Ventas  ex terna *4%

DIFERENCIA

200 .166
87 .053

287 .219

221 .162

31 .061



54

ALADI (1995),  Incentivos a las exportaciones en los países miembros .
ANINAT DEL SOLAR,  AUGUSTO  (1987), Bases centrales de una legis lación sobre

p r á c t i c a s  d e s l e a l e s  p r o v e n i e n t e s  d e l  e x t e r i o r :  d u m p i n g  y
subvenciones a las exportaciones ,  La  Paz ,  Bo l i v i a .

ANTEZANA,  OSVALDO  (1993), La magia de las exportaciones ,  La  Paz .
BALASSA ,  BELA  (1978) ,  Expo r t  in c en t i v e s  and  expo r t  p e r f o rmance  in

deve lop ing countr ie s :  a  comparat ive  ana lys i s ,  We l tw i r t s cha f t l i che s
archiv .

BHAGWATI ,  JAGDISH N .  (1971) ,  «The genera l i zed theory  o f  d i s tor t ions  and we l f a re »,
en Bhagwa t i y  o t ros  (eds .) ,  Trade, balance of payments and growth,
Amsterdam .

BERLINSKI ,  JULIO (1986), Notas sobre política comercial externa y promoción
de exportaciones en Bolivia ,  La  Paz .

C AMARA  NAC .  DE  E XPORTADORES  DE  BOL I V I A  ( 1 993 ) ,  Compo r t am i e n t o  y
perspectiva de las exportaciones no tradicionales bolivianas , La Paz.

--(1992), Las exportaciones .  ¿Por qué caen? ,  La  Paz .
CENTRO DE FORMACION PARA LA INTEGRACION REGIONAL (1993) ,  La integración

comercia l  y su dimensión aduanera:  opciones de pol í t icas públ icas
y requerimientos de gestión ,  Mon te v ideo .

CEPAL (1994), Polít icas para mejorar la inserción en la economía mundial .
San t iago de Chi le .

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS Y EL DESARROLLO (1993) ,  Medidas e
incent ivos  para me jorar  la  compet i t i v idad de  los  sec tores  con
potenc ia l  de  expor tac ión en lo s  pa í se s  en desar ro l lo :  Datos  y
lecciones extraídos de la experiencia ,  G inebra .

FONTAINE, F .  (1993) ,  Evaluación social de proyectos ,  Ch i l e .
GATT (1993), Trade Policy Review Mechanism: Bolivia ,  G inebra .
GONZÁ L E Z ,  HUGO ,  Lo s  i n c en t i v o s  t r i bu t a r i o s  pa r a  l a  p r omoc i ón  d e

exportaciones no tradicionales en América Latina ,  OEA .
ICADEX (1991) ,  La importancia de las polí t icas económicas en el  proceso

del  desarro l lo nacional ,  San ta  Cruz ,  Bo l i v i a .

 VII. BIBLIOGRAFIA



PATR IC IA  NODA V IDEA INCENT IVOS A  LAS  EXPORTA C I O N E S

55

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS (1993),  Competit ividad de las empresas
manufactureras exportadoras de Bolivia .  La  Paz .

-- (1990),  Formular io Económico Unico ,  La Paz .
JUNTA  DEL  ACUERDO DE CARTAGENA (1993) ,  Armonizac ión de  incen t i vo s

tributarios a las exportaciones .
-- Dec i s ión 330 ,  Ley  1489 ,  D .S .  23574 ,  D .S .  21660 ,  Ley  843 ,   y  todas  l a s  o t ras

normas lega les  mencionadas .
 KRUGMAN, PAUL (1993), «The narrow and broad argument for free trade », American

Economic Review .
LOZA,  GABRIEL  (1991), Bol iv ia :  inserción internacional  y desarro l lo de

exportaciones ,  La  Paz .
M IN I S TER IO  DE  I NDUSTR I A ,  COMERC IO  Y  TUR I SMO  (1990 ) ,  Aná l i s i s  d e  l a

exención de impuestos a las exportaciones ,  La  Paz .
-- (1990-1991-1992),  Estadísticas de exportación ,  La  Paz .
-- (1989), Evaluación de la incidencia de los  insumos importados en un

bien final de exportación ,  La  Paz .
MULLER & ASOCIADOS  (1993), Estadísticas socioeconómicas 1993 .  La  Paz .
NUEVA SOCIEDAD  (1994), Comercio, Estado y estrategias de desarrollo,  Caracas.
RODRIK ,  DANI  (1993), Taking trade policy seriously ,  U .  de  Co lumbia ,  Nueva

York .
SECRETARÍA NACIONAL DE INDUSTRIA  Y  COMERCIO  (1994), Guía del exportador ,

La  Paz .
UN IDAD DE  ANAL I S I S  DE  POL IT ICA  ECONOMICA  (UDAPE)  (1994) ,  Doss ie r  de

información de estadísticas económicas de Bolivia ,  La  Paz .
-- (1993), Determinantes de las exportaciones en Bolivia ,  La  Paz .



56

Entrev i s tas

MARCOS IBERKLEID ,  D i rec tor  de  l a  Cámara de Expor tadores  de  Bo l i v i a ,  3  de  agos to
de 1995.

R O B E R T O  C A M A C H O ,  G e r e n t e  G e n e r a l  d e  Z O F R AD E S A ,  e x - S u b s e c r e t a r i o  d e
Expor tac iones de Bol i v ia ,  30 de ju l io de 1995.

FERNANDO CAMPERO ,  Pres iden te  de l  Banco Bo l i v i ano Amer icano ,  ex -Min i s t ro  de
Expor tac iones y  Compet i t i v idad Económica de Bol i v ia ,  25 de ju l io de 1995.

J AVIER CASTELLANOS ,  Geren te  de DIMA S .A . ,  Bo l i v i a ,  25 de ju l io  de 1995.
JUAN QUISPE ,  Geren te  de Tex t i l e s  And ina ,  Bo l i v i a .  En t rev i s t as  rea l i zadas en agos to

de 1993.


