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RESUMEN

Las pequetias y mcdianas empresas en Am扣ca Latina cobran cada vez mayor
importancia econ6m ica y soc ial deb ido a su ca讫cter de generadoras de empleo,
ingreso y promotoras de la equ idad regiona l. Tales carac teris t icas son tamb ien la raz6n
del progresivo interes de los gob iernos y de la crcc ien te proporci6n de recursos invo
lucrados en su promoc i6n. Bol iv ia no es la excepc i6n en cstc proceso.

S in embargo, los problemas de estos estratos empresariales son compleJOS y
con frccucnc ia no solo ticnen que vcr con las propias competenc ias empresariales,
s ino que tocan varios amb i tos de las po liticas publ icas, de la relac i6n en tre privados,
e incluso cucstiones id iosinc戊s icas alrcdedor del tcma del espiri tu emprendedor y la
in ic iat iva empresaria l.

Conc ien tes de ta! problem汕ca, FUNDES cre6 el programa "Mejora de las
Condiciones def Entorno" con el prop6s ito de ident i ficar los obstaculos cx tcmos o
ex6genos al desarrollo compcti tivo de las pequc t'tas y med ianas empresas, asi como
proponer e implemen tar soluc iones 化cn ica, econ6m ica y po li ticamcnte v iables. A lo
largo de estos a ilos, cl programa ha desarrollado una serie de acc iones a favor de la
competi tiv idad de la PyME en la reg巾n

Parte de este traba」o a favor de la ident i ficac i6n de los problemas que cnfrenta
la PyME ha s ido el desarrollo de d iagn6s t icos de su real idad en varios pa ises de la
region (Argentina, Colomb ia, Cos ta R ica, Ch ile, El Salvador y Panam的，los cuales
han serv ido de soporte inforrnat ivo de los gob iemos y base tecn ica de acc iones de
fomen to empresarial, tan to desde una pcrspectiva publ ica como privada

El presente d iagn6st ico se suma al es fuerzo regional a favor del avance en la
in formac i6n y propucstas sobre el desempe t'to compe t i t ivo de las PyMEs para una
mejor toma de dec is iones en el amb i to bol iv iano.

En ese sent ido, y como parte de las ev idenc ias 11resentadas en el d iagn6s t ico, se
obse1-va en Bol iv ia la ausencia de infonnac i6n con fiable y oportuna sobre los cs tratos
empresariales. Lamen tablemen te, esta ausenc ia es una de las razones de la fal ta de
impacto en las acc iones de apoyo emprcsarial, sea por su redundanc ia, o por vacios en
la o fe11a de fomen to. La consecuenc ia se re fteja en el volun tarismo de po li t icos y tee
n icos qu icnes basan sus dcc is iones en in formaci6n de mala cal idad y/o en sus propias
percepc iones de lo que cons ideran los problemas empresariales
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A lo an terior sc suma la emergencia de un cumulo de cri terios para definir tales
estratos y Ia ampl itud del rango entre el que oscilan las estimaciones de empresas

Otro fen6meno observado es Ia expansion de las act ividades empresariales de
menor csca ia, espec ialmente de Ia microempresa y Io que se denomina au toempieo
o "cuentapropismo". Estos estratos se han mul tipl icado muy rapidamente, sumin is
trando empleo y generando ingreso. S in embargo, en terminos agregados, el aporte
econ6mico neto de tales estratos ha sido muy bajo.

De la m isma investigaci6n, y aunque no existe informaci6n prec1sa a ese
respecto, es probable que el grupo de pequefias y medianas empresas, no sea s ig
n i ficativo en el un iverso empresarial bol iviano. S in embargo, y aunque su numero sea
reduc ido, su aporte laboral y econ6m ico es relevante, siendo comparable en el primer
caso, con la generaci6n de empleo de la gran empresa. Ad ic ionalmente, se observa que
la productividad de las PyMEs es al menos dos veces superior a Ia de Ia microempresa
Las razones se deben, entre otras, a su mayor intens idad de capitaI, su mayor comple
j idad adm inistrat iva, etc.

Par ello, y a pesar de la emergencia de una importante cantidad de c iudadanos
dedicados a la act ividad econ6mica en muy pequeiia escala, no podemos decir que
estemos frente al surgimiento de emprendedores que van a transformar la estructura
econ6m ica bol iviana llevandola a estadios superiores de desarrollo. Lamentablemente
este fen6meno es en mucho resultado de la impos ibilidad del sector productive de
generar los emplcos que crecientemente sol ic i ta la poblaci6n, as i como la necesidad de
los ciudadanos de gencrar al驴n ingreso para la subs istenc ia propia y de su famil ia

No obstan te, el surgimiento de esta in iciativa individual no debe ser desa
provechado. Lo cierto es que Bolivia requ iere para su desarrollo de mas y mejores
empresas. Para ello, adem邸de estabil idad econ6mica, politica e inst itucional, lo que
se requ iere es de acciones de fomento orien tadas a mejorar el entomo productivo, es
decir, de la construcc i6n de una politica de fomento orientada a las PyMEs. Ello deb ido
a que la evidencia muestra que 的as son, dentro de su pequeiia escala, el segmento
empresariaI m的dinamico. Por tanto, a mayor nivel educat ivo de sus conductores y
a mayor propens i6n a la incorporaci6n tecnol6gica, el resultado es la generac i6n de
empleo de cal idad, me」oras salariales, promoci6n de la equ idad terri torial, etc.

Par ello, el objet ivo de la presen te invest igaci6n es cubrir un vacfo respecto del
desempeiio de un segmento empresarial: las PyMEs bol iv ianas. La relevanc ia de este
asun to reside en queen Bol ivia la mayor pa rte de las estud ios destacan la importanc ia
que tiene el sector m icroempresarial y la infonnal idad en su act iv idad econ6m ica. En
la pract ica esto se ha reflejado en la ausenc ia de estudios sobre las PyMEs
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De esta forma, la investigac沁n se centra en las PyMEs bol iv ianas, el entomo
que las rodea y el impacto del m ismo en su desempeiio competi tivo. Se in ic ia desde
una descripci6n del contexto econ6m ico soc ial por el que atraves6 Bolivia desde
mediados de los ochenta: el proceso h iperinllac ionario y las med idas de ajuste y es ta
b il izaci6n que son el antecedente a la actual s i tuaci6n econ6m ica.

Posteriormente, son expl ic i tados las cri te rios y las definiciones de las PyMEs
que coexisten en el en torno bol iviano, as i como Ios aportes mas s ign币ca tivos de algu
nas invest igac iones relevantes respecto de! desan卢ollo compet i tivo de las ernpresas de
rnenor tamafio

Luego se describe brevemente la metodologia de la invest igaci6n, el pcrfil de
los empresarios y empresas entrevistados para esta investigac i6n, as i como lamb尤n el
l istado de problemas del en torno de negoc ios y un breve anal isis de los m ismos, el que
sera objeto de! estudio.

M邱adelante se desarrollan las areas iden t ificadas como las m知 problematicas
por parte de los empresarios; entre las que destacan, entre otras, la competenc ia des
leaI, el acceso al financ iam ien to, la s i tuaci6n macroecon6mica y el mercado in temo.

En la ul tima parte, y ten iendo en cuenta el desa兀ollo de investigac iones recientes
sobre la real idad de las empresas de menor tama iio, se pre tende contrastar los aspectos
problemat icos con el prop6s i to de extraer lecc iones para po liticas publ icas; y por otra
parte, presen tar algunas conclus iones y recomendaciones respec to de la promoc i6n de
la compet i tividad de la PyME
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PROlOGO

Este no es un l ibro sobre la micro, pequena y med iana empresa (o M iPyME).
Es te es un libro sobre la pequefia y med iana empresa (PyME). Es tablecer la di feren
c ia desde el princi pio es cruc ial, porque hemos vivido alabando las bondades de las
MiPyMEs y fomen团ndolas desde los m邸diversos amb itos. S in embargo, en la pr的
tica, nuestras acciones han promovido la emergenc ia y el desarrollo de microempresas,
el cuen tapropismo o el au toempleo. Los resul tados, pobres todos ellos, son claramente
visibles.

Es hara de rcconocer la real idad. Aunque la m icroempresa ha s ido una "tabla de
salvac i6n" en el tema de! empleo y ha pod ido generar la "subs istenc ia" de muchos c iu
dadanos, no es una al tema t iva de desarroiio. Lo anterior no s igni fica que no debamos
apoyarla como un elemento de generaci6n de empleos y sus tento para un grupo muy
importante de nuestra sociedad, e incluso iden t i ficando de entre eiias los que pucden
dar el sal to de la subs istencia al desarroiio. S in embargo, es necesario apostar nues tro
futuro en un grupo con mayor potenc ial

Este trabajo es la prueba de que ese grupo ex iste, que no lo hemos apoyado y
que haciendolo podemos hacer real idad el desarrollo bol iv iano: la peque百a y med iana
cmpresa (PyME).

Es c ierto que ellas no son en la actual idad un gran numero, pero aportan a la
economfa tanto empleo como la gran empresa. Son al menos dos veces m邸 product i 
vas que las m icroempresas y es tan d ispersas en todo el pa fs. Por ello, junto con la gran
empresa, puedcn y deben jugar un rol fundamen tal en el desarrollo. Para lograrlo es
neccsario generar un enlomo que las promueva en vez de perjud icarlas. Esto rcqu iere
acc iones deci 小das tan to desde el sec tor publ ico como desdc la in ic ia t iva privada. El
primero debe: (i ) generar las cond ic iones de cs tab il idad ccon6m ica y po lf t ica; ( i i )
promovcr una dec id ida po lftica de fomcnto product ivo; (i i i ) inic iar una reforma del
Estado quc tienda a generar cond ic iones inst i tuc ionales min imas para promovcr el
desarrollo. A su vcz, la in ic iativa privada tiene la obl igac i6n de apoyar el desan卢ollo de
su base produc t iva: ( i) dcsarrollando cadenas product ivas locales; ( i i ) promov icndo el
desan飞 ） !lo tecnol6gico en todas las escalas; (i i i ) dejando de lado las conductas ren t is tas
y corloplac istas que lan to da iio han hecho a nucs tra econom ia

Todo ello contribu ira a la construcci6n de una econom ia sos ten ible, a la for
mal izac i6n de nuestro apara to product ivo, y a la construcc i6n de un nuevo cscenario
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donde gob iemo, trabajadores y empresarios cam inaran en mayor armon ia y efectiv i 
dad por la senda de! progreso.

Por ello expresarnos nues tro 『econocimien to a FUNDES; por este trabajo
que se conv ierte en una guia para cualqu ier esfuerzo por desarrollar a la peque订a y
mediana empresa en Bol iv ia. La info兀nae沁n que presen ta, su anal is is y s in tes is de la
economia boliviana desde una perspec t iva PyME, adem知de su estilo propos i t ivo, son
de gran valor para los actores involucrados en el tema de! desarrollo.

Reconoc im iento espec ial merecen los au tores de! libro que desde una v ision
intemac ional y local supieron comb inar sus conocim ien tos y experienc ias alrededor
de! tema PyME, el desarrollo y la competi tiv idad

F inalmen te, el valor de este trabajo se material izara en la med ida que los lecto
res, sec tor ptibl ico, privado, organizac iones interrned ias de la soc iedad y otros grupos
de acc i6n soc ial, anal icen y hagan suyo el con ten ido. Y sobre esta base, establezcan las
estrategias que permitan posic ionar a la PyME bol iv iana en el s itial que se merece en
el desa订ollo econ6m ico y soc ial de Bol iv ia.

Julio Leo11 Prado
La Paz, Bolivia.

J1111io 2003.
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Co心In9,.,1doe/cammou/dc立 rrol/o a tr亟s de las PyMEs; la e冲eriencia bolivlana

INTRODUCCIDN

Las empresas de menor tam的o en America Latina es均n consolidando pos i 
c10nes generadoras de empleo, ingreso, y promotoras de! equil ibrio entre las regio
nes. Esa es la raz6n del creciente interes de los gobiemos por estas empresas, y de la
cada vez mayor cantidad de po liticas de apoyo en la reg沁n. S in embargo, es comun
encontrar en muchos pa ises acciones de apoyo que no d i ferencian entre las dis tintas
real idades que viven las micro, pequena y mediana empresas, que las Bevan a cabo
con poca eficienc ia por dupl icidad o redundanc ia en las acciones, o en las que existen
vacios sign ificativos que no son atend idos por las acc iones de fomento. Bo livia no es
la excepci6n

Duran te las u ltimas decadas, en Bol ivia se ha dado una expans ion de las activ1-
dades econ6m icas de menor escala, especialmente de la microempresa y de lo que
se denomina el autoempleo o cuentapropismo. Las es tadisticas muestran que es tos
estratos se han mul t iplicado muy r抑damente, dando empleo y generando ingreso
No obstante, en tenninos agregados, el aporte econ6rnico neto de tales estratos es muy
bajo

Aunque no existe inforrnac i6n prec isa al respecto, es pos ible afirmar que el
grupo de pequefias y medianas empresas probablemente represente menos del 10% de!
un iverso empresaria l. S in embargo, y aunque su numero sea reduc ido, su aportaci6n
laboral y econ6m ica es s ign i ficativa, s iendo comparable en el primer caso, con la gran
empresa. Las razones se deben, entre otras, tanto a su mayor intens idad relativa de
capital como a su complej idad administrativa

A pesar de la emergenc ia de una importante can tidad de c iudadanos dedicados
a la activ idad econ6m ica en pequena escala, no podemos dec ir que es tamos frente
al surgim iento de "emprendedores" que van a transforrnar la estructura econ6mica
bol iviana llevandola a estad ios superiores de desan卢ollo. La evidencia acumulada en
rec ientes investigac iones muestra que, lamentablemente, este fen6meno es uno de
los resu ltados de la incapac idad del sector productivo de generar los empleos que
la poblac i6n demanda con crec iente inteus idad, as i como una expres i6n de la nece
s idad de los c iudadanos de generar al驴n ingreso para la subs is tencia propia y de su
fam il ia.

S in embargo, el surgimiento de es ta in ic ia tiva ind ividual no debe ser desa
provechado. Lo c ierto es que Bol ivia demanda para su desarrollo, de mas y mejores
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empresas. Para ello, ademas de estabilidad econ6mica, polltica e inst itucional, se
requ icren acciones orientadas a mejorar el entomo productivo con el prop的to de
fomentar el surg血iento de empresas capaces de competir. Es decir, se neces i ta de
la construcc i6n de una po/itica defomento orientada a las PyMEs ante la evidenc ia
que muestra que es te es el segmento empresarial m的dinamico, den tro de su pequefia
escala, debido a d iversos factores entre los que resalta la mayor propensi6n a la incor
poraci6n tecnol6gica con respecto a la microempresa. El resultado de ta! comb inac i6n
es la generaci6n de empleo de calidad; es dec ir,de mayor productividad, con mejores
salarios, etc., as f como la promoci6n de la equ idad terri torial

Por ello, la importanc ia de desarrollar acc iones de fomento especifico para las
PyMEs es indispensable, no solo para incremeotar el empleo, sino tambien para mejo
rar el ingreso de la poblac i6n y reduc ir las d isparidades regionales

Para poder desarrollar una polit ica en este sentido, se requiere de un cabal
conocimien to de la real idad de las empresas por estratos. S in embargo, en la mayoria
de los casos en los que se han formulado y apl icado acciones de apoyo, estas han s ido
resultado de la buena volun tad de los politicos o de las percepciones de los funcio
narios publ icos que no s iempre se originao en un cabal conocimiento de la realidad
empresarial en cada uno de sus estratos.

Al no establecer di ferenc ias entre estratos, tal desconoc皿 iento lleva a pro
poner po liticas horizontales que contribuyen poco a mejorar las competenc ias empre
sariales porque no reconocen las carac teris t icas especificas de cada grupo o sector

Por ello, el objet ivo de la presen te investigaci6n es cubrir un vacio respecto del
desempefio del segmento de las PyMEs. Este en fas is es importante porque en Bol iv ia
Ia mayoria de Ios estudios destaca la importancia que tiene el sector m icroempresarial
y Ia inforrnai idad en su activ idad econ6m ica. Esto se ha reflejado en Ia p诠ctica en Ia
ausencia de estud ios sobre Ia PyME.

En es te marco, FUNDES lntemacionaI'cre6 en I 998 el Programa "Mejora de
las Condiciones de/ Elllomo Emp,'esaria/" con eI objetivo de "conlribu ir a la gene
racion de 1111 entorno empresarial quep,.0/nueva la creacion y el desan'o/lo soslen ible
de las PyMEs en Am如ca Latina "2. A lo Iargo de estos arios, eI programa ha desarro
Ilado una scrie de acc iones a favor de Ia competi tiv idad de Ia PyME en Ia reg心n. Desde
Ia creac i6n de sistemas de infonnac i6n sabre Ia PyME', mu i ti p ies estud ios pub i icados
I FUNDES es una o屯an i勾don lntcmaclon,I cuyo prop6sho cs promovc, la c,c,c;6n y de迎nollo de I心 pequc0as y mcd ian忑

cmprcsas en America 巨dna.
2 「UNDES lntcmadonal. Mcjora de las condkloncs dcl Entomo Empresa rial: gofa motodo16gk,. V,n;;6n de ab,112002. D“'卜
11,cn to ;ntemo dcl Programa Entomo, p,',g.l.
3 Vcr h1 tp.I小on比1U“'1i、 可证nmmo/emomo.nhp
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Co“SIn')·endo el camino al Jesarrollo a /raves de la.r PyMEs: la exp ＇，如1cia bolivia叩

e investigac iones apl icadas de impac to, entre las cuales se destacan la ven tan illa un ica
en Argen血a hasta la s impl ificac沁n admin is trat iva en Costa Rica, Boliv ia y otros.
Estas acc iones nos han ubicado como referente in ternac ional en el tema PyME.

Parte de este trabajo ha s ido el desarrollo de d iagn6s ticos de la real idad de la
PyME en seis pa iscs de la region (Argentina, Colomb ia, Costa Rica, Ch ile, El Salvador
y Panam的，los cualcs ban servido de soporte informativo de los gob iernos y base tee
n ica de acc iones de fomento empresarial, tanto desde el sector publ ico como privado.

El presen te d iagn6s tico se suma al csfuerzo regional a favor de! avance en Ia
meJora en la informaci6n y propuestas sobre el desempeiio compet i tivo de las PyMEs
para una mejor toma de decis iones. En ese sentido, el presen te diagn6stico tiene un
doble prop6s i to. Por un !ado, el de presentar informac i6n sobre un segmento empresa
rial poco estud iado, y por el o tro, establecer propuestas para mejorar la competi t ividad
empresarial de Bol ivia a traves de la promoc沁n de po liticas de fomento orien tadas a la
PyME; en un contex to en el que la escasez de empleo e ingreso, as i como el malestar
soc ial empiezan a hacer mella en la inst i tuc ional idad del pa is

La invest i gac i6n se cen tra en las pequenas y med ianas empresas bol iv ianas, el
en torno que las rodea y el impacto del m ismo en su dcsempefio compet i t ivo. A este
respecto vale la pena seiialar que Bolivia, a d i ferencia de o tros paiscs de la regi6n,
duran te los aiios ochentas v iv i6 una de las mas importan tes h iperinflac iones de la his
toria con temporanca; por lo que su referencia es obl igada para entender el desempeno
econ6m ico de la naci6n y el impac to del mismo en el comportamiento de las PyMEs

Aunque el presen te documen to se basa en la me todologia de inves t igac i6n
desarrollada por el programa En tomo de FUNDES In ternac ional (expl icado en el
Capill1lo Ill), sc nutre tamb ien de otros aportes coma son los talleres ab iertos de
d iscus i6n entre academ icos, func ionarios publ icos, d irigentes gremiales y Organ iza
c iones No Gubemamentales (ONG), los que pretenden darle mayor in tegral idad al
anal is is (detalle en el Capitulo V)

La invcst i gac i6n parte de una desc ripc i6n del contex to econ6m ico soc ial por
el que atraves6 Bol iv ia desde med iados de ios ochenta. El proceso h i perinflac iona
r io y las mcd idas de ajuste y estab il izac i6□, son el an tecedcn te a la actual s i tuac i6n
econ6m ica

Los c ri terios y las de fin ic iones de las PyMEs que coex isten en el cn tomo bol i 
vrano son expl ic i tados en el Capi t1.1lo II, as i como los aportes mas s ign i ficativos de
algunas de las invest i gac iones mas importan tes respecto al desarrollo compet i t ivo de
las emp 「esas de menor tama rio.
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El Capitulo III describe brevemente la metodologia de la investigac i6n, el perfil
de los empresarios y operadores entrev istados para este anal is is, as i como el l istado de
problemas del entorno de negocios que son objeto del estud io por la prioridad que les
asignan los empresarios y un breve an的sis de los mismos

En el Cap itulo IV se encuentran desarrolladas las areas identificadas como mas
problematicas por parte de los empresarios, entre las que destacan la competenc ia des
leal, el acceso al financiam iento, la s i tuaci6n macroecon6mica y el mercado interno.

El Capitulo V pretende contrastar los aspectos problematicos antes desarro
llados con otras investi gaciones recientes sobre la real idad de las empresas de menor
tama ii.o, con el prop6sito de extraer lecciones para poli ticas ptiblicas

Finalmente, el Capitulo VI presenta algunas conclus iones y recomendaciones
respecto de la promoci6n de la competi tividad de la PyME desde una perspectiva s is
tem1ca.

Esperamos con esta investigac i6n contribu ir al debate publ ico respecto de las
opciones de desarrollo boliviano y, al m ismo tiempo, pos icionar a la PyME en el s i t ial
que su potencial econ6mico y social le asigna
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CAPITVLOI

El Contexto Economico v Social Boliviano
Las empresas ea todos los pa ises son la base de la actividad econ<imica y el

empleo Ellas nos proveen de los b1enes y servlCIOS necesanos para una VIJa dIgna,
aden飞is de con tribu ir con la cohes ion de la soc iedad. Aunque en la mayoria de los
pa iscs encon tramos empresas de todos tama iios y grados de desarrollo empresarial,
para todos es conoc ido queen Bol iv ia son las m icroempresas la inmensa mayoria del
un iverso cmpresaria l. S in embargo, tamb飞n se reconoce que su aporte a la economia,
tan to a la invers ion como al Producto lntemo Bruto (PIB), es inversamente proporc io
nal a su numero. Y aunque su beneficio al empleo es numcricamente vas to, la cal idad
y sos ten ib il idad del m ismo en el tiempo es dudosa, y muy escaso al desarrollo de tal
es trato empresarial

Segun nuestro cri tcrio, son las PyMEs qu ienes contribuyen de manera m知

dec isiva al desarrollo, la gencrac i <in de oportun idades, la red is t ribuc i <in regional y sec
torial del ing 「eso, la generac i6n de empleo de cal idad y, como consecuenc ia, mayores
n iveles de ingreso. S in embargo, en el pa[s exis ten rezagos competi t ivos importantes
que dcben ser sciialados y corregidos, con el prop<is i to de gcnerar las cond ic iones para
el desarrollo de estas pequeiias y med ianas empresas

En esos tenn inos, de una muestra de 58 pa fscs, Bol iv ia aparece pos ic ionado en
el ul t imo lugar, en el ind ice de compe ti tiv idad del World Eco110///ic Foru//1 ', rn ientras
queen "Tl,e Latin American Competitiveness Report 2001-20025" se encuen tra en
el puesto numero 67 de una mues tra de 75 pa ises. De es te ul timo reportc, solo en la
infonnac i <in sobre ncgocios no registrados o infom1alcs, Bol iv ia aparece con la mayor
percepc i6n de in formal idad, de entre el 41 % y 50%. Otros temas donde el ind ice de
compet i t ividad ma「ca un al to rezago son los de tccnologia, la ncu tral idad del poder
jud icial y las agencias publ icas

En term inos dcl ind ice de perccpc i6n de corrupc i <in elaborado por T,·anspa
reucy lntematioua/6, Bol iv ia aparece en el lugar 89 de una muestra de 102 pa ises para
el a iio 2002, lo cual sciiala una a lta percepc i <in de corrupc i <in por parte del publ ico

扭ORLD ECONOMIC FORUM & IIARVARD UNIVERSITY. 2000. Tt..e G/o加IC°','p”hirc“mRq沁r/2OOO.
5 WORLD ECONO,IIC FORUM. 2002 九心血Amcri”',Can，p如1”“'心Re印r/200/·2/JO2.
6TR八NSPARENCY INTERNATIONA L. 2002. /rrlmrodorrol Carn,P /ion /'dn飞／） ［加 ／m／心(Cl'/) 2002. El ; 『,d;cc v, de I, 10
',cndo, l ln m,mm3 C3hic3C i6n muy conuplo y. IO la n飞Luma.,,o corrup,o. BollV,a obIUvo c1 puCSl0 89 con una punI,nc i6n dc
2,2， 的Iosu肛radocnAminca 匕 , ;n, por Paraguay con 1,7, qu"兀Up6 c i pucsl0 98
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Concien tes de tales an teceden tes, es impo rtante in ic ialmente pos ic ionar al
lector en cl con tex to econcim ico, po litico e insti tuc ional en el que se ban llevado a cabo
las po lfticas en Am如ca La tina en general yen Bol iv ia en particular, con el propcis i to
de ayudar a entender el desempeiio de las empresas de menor tama的en el pa fs

Por ello, este capitulo se centra en el entorno macro, soc ial e insti tuc ional en el
que se ha llevado a cabo la activ idad econ6m ica. Su importancia res ide en que Bol ivia,
a d iferenc ia de otros pa ises latinoamericanos, ha atravesado por dolorosos procesos de
es tab i lizaci6n y re forma luego de experimen tar una de las mas severas h iperinflacio
nes de la h isto门a con tempo卤nea. El impacto de tales anteceden tes es importan te para
entender su deven ir yen consecuencia, para algunos patrones relevan tes en el amb i to
econ6mico-empresarial bol iv iano.

I. I Co11te.t"IO y a11tecede11tes

Hace 20 aiios, agob iados por la cris is de la deuda ex tema, la deb il pos ic i6n
compet i tiva y el creciente agotam ien to po lit ico de los regimenes mil i tares, en Am如ca
Lat ina se in iciaba cl camino de las,砑ormas estmclurales cuyas ideas fundamen
tales estaban inspiradas en las corrientes que recuperaban el pensam ien to econ6m ico
l ibera l' . Ch ile primero y luego Bol iv ia, abanderaron el proceso de las reformas que
con templaban med idas en tres areas interrelac ionadas:

Reduc i.r la part ic ipaci6n d irecta del Estado coma plan i ficador y como actor
d irecto de las act iv idades econ6m icas. lnclu fan med idas para privatizar las
empresas del Estado, como los serv ic ios publ icos, con la el im inac i6n de sub
s id ios asoc iados, y el ajus te de sus tar i fas de acuerdo con las cos tos reales y
las cond ic iones de mercado
Recuperar los equ i librios macroccon6m icos fundamentales. En tre las med i 
das apl icadas mas frecuen tes es taba: el con trol del de fic i t presupues tar io del
gob iemo, incremen tar las ingresos del Estado med ian te la re fomrn tr ibu taria,
reduc ir y man tener bajo con trol la tasa de in flac i6n, equ il ibra「las cuen tas
ex temas y controlar la oferta mone tar ia.
Consol idar la apertura comerc ial y financ iera de las nac iones med ian tela l i 
beral izac沁n de las po lf t icas camb iar ias y de los mercados financ ieros; la des
regulac i6n de ac tiv idades ccon6m icas, el im inac i6n de aranceles, subs心OS y
restricc iones a la invers ion ex terna y el es t fmulo al sector expo rtador

El objet ivo implfc i to de este enfoque, era el de reduc ir cl tama iio de los apara
tos es ta talcs. En efcc to, el Estado en Amer ica La t ina hab fa llegado a d is tors ionar

7L咄顽压en loaa,d如co-conccp<ual. po『M illon Fricdmon en la Univm idad de Chicago y, en lo pol il ico, po, Ronald Reagan
yMa屯amnlJ1cl四）
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senamente los costos de transacc i6n y las relac iones politicas y econ6micas entre los
ac tores. D iez aiios despues de in ic iado ese proceso de refo而as, p戊cticamente todos
los paises de Am如ca Latina habian adoptado el nuevo parad igma del desarrollo
configurado por diez lineas de politicas que se llegarian a conocer a princ ipios de los
noventa como el "Consenso de Washington屯

Este enfoque neolibera/ del desarrollo logr6 resultados que se reconocen como
pos1 tivos al haber pe门n山do recuperar los p订ncipales equil ibrios macroecon6micos
Como muestra, esta el control del proceso hiperinflac ionario, una mayor apertura
comercial, la estabilidad camb iaria, la refonna tribu taria, el control del gasto publico,
la desregulaci6n del comercio y la privatizac i6n de las empresas publ icas; med idas
todas a las que se atribuye el crecim iento del PIB, por lo menos basta 1998

Paralelamente, la region avanz6 tamb ien en la generalizac i6n de la democrac ia
politica coma fonna de gobiemo, aspec to que ha s ido acompa iiado en muchos paises
con med idas dest inadas a descentralizar la admin istrac i6n publ ica y la toma de dec i
s iones hac ia estructuras regionales y locales, incluyendo una mayor part ic ipac i6n de
las organ izac iones de la soc iedad c ivil

S in embargo, las logros atribu idos a las med idas del Consenso de Wash ington
resul taron ser insufic ien tes para sen tar las bases de un desarrollo sos ten ible a med iano
Y largo plaza: "la esrabilidad 111acroeco116111icay laspoliricas de apertura de los mer
cados parecen ins,,jicientes para 1 "esolver las problemas tradicionales de las paises
latinoa111erica11os, en/re ellos, las alros niveles de pob戊za, el crecienre desempleo,
los bajos 11iveles de ahorro inferno y el sisrem如co deterioro en la disrrib11ci611 del
i11greso"9

As i , en tenn inos <le i crec im iento, cntre 1990 y 2000 m的del 60% de los paises
muestran una reducc i6n efect iva del ingreso per c年 i ta, ex iste una tendcnc ia a incre
mentar el defic i t de Ia balanza de cuen ta corriente llegando a cas i un 6% en 1998.
Los prec ios de los productos de exportac i6n han ca ido, nose ha logrado recuperar los
n iveles de inve 「s i6n de los setenta. Estos por cl bajo nivel de ahorro in temo dependen-

8 El Dcc61ogo de! Co心画odc 1I缸I”“8/on comprend,6 1芯StguicnIcs l inc岱de pol iIlC芯

i) i,mc1lCaruna ahad,sc iphna fi江al
”) Focahmrlus priorid,dcs dc1 g岱Io p0bl ico cn n”“id， 如 如心
m) Rcfomarc1 s,SIcmalribumno p3m mc『emcnUrImpu心os yampl,ar Ia b过1nbu口n让

Iv) Promom也心dcnI啦s pos”msdc盯mimdas porc1 mc兀,do
v) L,bcm血rcl mI,mmbl0dc blcn心 y scmc ios y CSimmInral sccmr cxpomdor
叫L心rnhmrIa po1 itIC3C3mb,ana(t ipodcc画blo fijodo por el mmodo y oo po, cl Goblcmo),
v i i) E limlnor ！如I心msmccmnCS3 1a m·C口1on cX1mnJcm.
vih) PrivaI imr 1心cmp n:江sdel 压i,do.
,x) D心 n:guhr Ias acIw心如cwn6m』cascn gcncml
x) 11ucmf心hvas ymqomr Ias gamnmsu los dmchos d, prop,c山d.

9 LONDONO, J . L. Y SZELEKY, M. 1997. Dfr1ribunouulSu中r”“1,fte,oD心汕uJReJor，心 i，心1mAmer/CI,. BID,
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de fonna crec iente del ahorro ex temo lo que ha generado una elevada sens如l idad de!
crec血 iento a los flujos extemos de cap i ta l'0

Tampoco ban mejorado los ind icadores de equ idad. A_mer ica Lat ina s i gue
s iendo la reg沁n con)os mayores ind icadores de des i gualda_d en el mun_do. A med iados
de Jos nove~ta, mientras en los pa fses de a ltos ingresos, el Sudeste As ia t ico, Africa de)
Norte y Orien te Med io la relac i6n de ingresos entre el 20% mas ~ic~ y el 20% m邸
pobre ~ra de aproximadamen te 6,5 veces y, en ~I sur ~c As ia Y en la ~urop_a_?rien tal
~penas llegaba al 4,4. En Am如ca Lat ina es ta relac i6n de ing~esos ernde _cas i 12_ veces
En los u lt imos 20 a的s no se aprec ia n inguna mejora, por el contrario, las tendenc ias
tienden a agravarse como muestran los datos del cuadro s igu iente:

Cuadro I
America Latina: Brecha del lngreso Per Capita (1970-1995)

1970--'97尸1980~—1985尸—1990 m 1995

l1:·B：三三门：王I4：：王：~3

Fuente: LONDONO YSZELEKY. /997. Pers istent Poverty and Excess Inequality: Lat in
America /970- /995, Banco ln teramericano de desan.o/lo (BID).

Es tos datos muestran dos tendencias a ltamen te preocupan tes por sus efectos
d irectos sobre la exclusion social y po li tica. Por una parte, desde 1980 se rev ierte la
tendenc ia observada entre 1970 y 1980 de acortar la brecha de ingreso hasta llegar, en
1995, a que el I% mas r ico rec ibe 41 7 veces lo que rec ibe cl I% n诏s pobre. Por otra
parte, a part ir de 1985 el ingreso de los m拯 pobres t iende a decrecer, confinnando que
"los ricos se estan hac iendo m的ricos m ien tras los pobres se hacen m邸 pobres".

Por supues to, la acen tuada inequ idad que muestra Am如ca Lat ina t ienc impl i 
cac10nes d irectas en los n ivelcs de pobreza y en el empleo. La Com is i6n Econ6m ica
para Am如ca Latina y el Caribe (CEPAL) alertaba en 1998 quc "pese a la positiva
evo/11ci611 de /os indicado,'es de pob,'eza e11 tre I990 y 1997, 如a debe evaluarse con
pmdencia, ya que 1'ecien se ha11 recuperado los n iveles relativos de 1980 y C/l tn 110
se logra 1'e如cir el 111i111ero de pobres e indige11tes que e.tistian en 1990 que, sig11e11
estando e11 tomo a lo.I: 200y 90 111 il/011es depersonas,'espectiva111e11 te "". Para el 2002,
las c i fras absolu tas de pobrcs e ind i gen tes en Amer ica Lat ina se han incrcmen tado

10 OCAMPO, J.A. 1998. ··M扫alIi dc i Com啦o dc II'心h ing1on, "ision de业I, CEPAL".R呻Io d心C£/',IL66.
lI CEP,\L.1999. Panorama Soc iol de 人而如 巨'"'1998. S,m i,go. Chile.
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Y empezamos a ser test igos de rcal idades nunca vistas, como la desnutric i6n y las
muertes infantiles por falta de al imea tos en Argentina.

Cuando a estos da tos sobre el nulo o nega tivo impacto sobre la pobreza, se
suman las cada vez crcc ien tes tasas de desempleo y de subempleo que sc traducen en
una irnpres ionan te infonnal idad estructural en cas i toda America Latina. La conclu
响 ，ampl iamen te reconoc ida, es que las refonnas conccb idas bajo el Co11se11so de
Washington han sido insu fic ieates como herrarn iea tas para crear las empleos cstables
Y de ca lidad, d ignamente rcmunerados, que penni tan alentar esperanzas de reduc ir la
pobreza.

Evidentemente, la incapac idad de generar respuestas adccuadas para los acu
c iantes temas de pobreza, empleo d igno y equ idad, aumen ta los n iveles de exclus ion
de ampl ios sectores de la sociedad. Es tas afectan -muy negativamente- las propias
pos ib il idades del crecimien to econ6m ico y se acentua la eros ion a la cred ib il idad
de las insti tuciones y del Estado; fac tores que poncn en pel igro la gobemab il idad
democr组 ica

En la segunda m i tad de los novcn ta, an te la evidenc ia que mos traba las l imi ta
c1ones del Consenso de Washington, el Banco Mund ial identi fica a la debilidad i11S1 it11-
ciona/ como el factor que l im i ta la e ficacia de las med idas hasta entonccs apl icadas12.
Se en t icnde es ta debilidad ins1i111cio11al como el conjun to de las reglas que de fincn
el comportam iento de las organizac iones e ind ividuos de la soc iedad, scan fonnales
(!eyes, regulac iones, con tra tos, etc.) o infonnales (valores y nonnas soc iales)

Es te aspecto cons t i tuye el tema central del lnfonne del Banco Mund ial (BM)
para I 998ll y ha dado lugar a todo un nuevo conjunto de Reformas de Segundo
Gene凡1ci611 que se orien tan a fortalece「la institucionalidad clave para el desan.o/lo.
El hecho que el Banco Mund ial reconozca que ex is ten factores no econ6m icos -como
la ins t i tuc ional idad- que cond ic ionan el desarrollo soc ial y econ6mico de las nac iones,
rompe con los en foques puramente economic is tas del desarrollo. Ya que estos fac tore
subord inaron sis tem的camen te las neces idades y aspirac iones soc ial es a los resu ltados
econ6m icos quc, a su vez, depend/an solamente de apl icar buenas pol iticas fiscales,
camb iarias y mone tarias.

Los cues tionam ien tos a tales e11foques t ienen larga da ta pero, ha s ido la nueva
pos ic i6n del BM, del Fonda Moae tario I nternac ional (FMI) y de las princ ipales agen
c ias de cooperaci6n b ila terales y mul tilaterales, las que le han dado un v iso de acep-

l28URKI, S. Y PERRY, G. 1997. Tbclo，心缸/,cA R,fom凶也＇ ，i，I，,fo几”“” 'imcrico”“d如Curib/,“＇ ， 加／1eN叩Dcc，，必
Scnc LlhnAmcncanand CJrib比an SIud,cs Wcwpo血s Banco Mund叫 ＼心,h;nglon D.C. U.S.
13 BURKI, S. Y PERRY, G 1998, M”AI/adeIC”“cmo d8 II釭hingf0“l/omdc/o Refan,ia /,“'”“ci0叩/. Baaco Mund;,1W,sh;11g1m1 D.C, U.S
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taci611 ~.ficml a las propuestas para enfocar el desarrollo desde una perspectiva mds
;:;;~;ai~il tiempo ·y ]~s resultados logrados hasta ahora parecen mostrar que estas

• 14propuestas tenian sentido".

Por otra parte, la nueva postura ante los _des_afios d~I- de~arrollo, reiv ind1ca
la pertinencia d~ los estudios r~al izado_s_ hac~ mfs _ de u_na de~ad~ ~n varios pa ises
de Am如ca Latina. Estos estudios evaluan el efecto e_ in1pacto de los entomos en
el desempe的econ6mico y comercial de las empresas": ~~ e_s t~ contexto, es que el
prescnte irabajo retoma el estudio de] entomo ~~p~esarial bol'.:ia_no como ~n factor
呻uyente pa~ el desarrollo econ6mico y social de los emprendimientos product ivos,
especialmente de la PyME.

Bajo esta perspectiva, presentamos los resultados de las reformas estructurales
aplicadas en Bol ivia.

J.2 Una Jlisi611 General de las Reformas (/982-2002)

Los indicadores del Cuadro 2, permi ten aprec iar el acelerado y grave deterioro
de la si tuaci6n econ6mica, financ iera y social que viv i6 el pueblo bol iv iano entre 1981
y 1985. Es evidente que, durante este periodo, confluyeron en Bol ivia todos los males
caracteristicos de la Hamada cris is de la deuda, con especial agud izac i6n del proceso
hiperinflacionario16, que alcanz6 niveles ined itos en la segunda mi tad del s iglo XX a
nivel mundial.

14 匕nms池ddeadop比, cnfoqucs altcmat ivos c intcgrulcs para cnfn:nla『losd心 fios dcl dcsarrollo (en cl ma,co de las Rcfor
m心 氐 IruclUrulcs) l icnc an虹cdcn归d还I心 f耳cs in ieialcs de la irnplemcn1ae i6n, como por cjemplo: CORNIA, G., JOLLY,
~---~-~'._EIVART'. ~ 1987. Ajustc con Ros1'o llumano: p 『otccc i6n de. los Grupos Vulncrablcs y P;omoc i6n del C『e; im ien to
UNICEE Maddd 氐pa沁，M怎recicntcmcn te, el lnst i tu to Aleman dcl D心订ollo gene 『6 propucslas dc dc画o \lo a pan fr de un
Ma比o ConccplUal s i stcm ico:
'';_SSE:l, K., HILL_EGRAND,W., MESSNER. D. Y MEYER-STAMER, J . 1999. Cu“'/兀”“wdad S“'i“”“'N”“·o

扣afio!"r~ 如EmJ，心心）扣Politka. en 氐m, Klaus (cd i 10<) , Compe<cnc ia Glob;! y'ubcrtad deAc~i6n Nac ionnl
Nucvo D心a fio para Emp心 ， 压lado y S“'cdad. NucvaS”'cdad-lAD.Caracas Vcnc“'cla.

• MESSNER D 2000. u”“'oa戒ricn Hacb /o Eco“°”';“'II”“'lm/.. C°',dicio”“Imm c/ d”',rro/lo dc 1”'Co“I/,CIiIwi-
如lS“';m ic矿．Fun山c i6n Fricdrich Eben-Aponcs ProSur. lnsmuto dc Paz y D心 叩llo Du isbu屯

15 切s pnmcros 心ud iO＄ 沁加l~n_dic ion心dccnIomocn Bolwn.cnclcomcmo qucscan还， fucmn 心hmdoscn 1987 por
:a FEBOP,· y l3 Fun中咄n INASET PosicnonnmlC, a fin$dc losochcn ta, sc malmron 心 [udlOS compamdoscn vanos p3ISCS
atmoamcricanos a tra,cs de FOPIAL y de FUNDES ln1cma ciona l.

16 压 呤s dc mnac,6n co呻 pondc-n a cada ano cakn吐 io. La;,:., de innac i6n de los docc mes心 quc tcnn inan,n en agoSlo de
1985. supc『6c1 2J ． 仪沁％．
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Cuadro 2
Principales Indicadores Economicos 1981-1985

lndlca如r
＇ ， 画I··

Tasa de Inflac i6n, %
呻Ill ． 邕铲勹蛔严漕哩，

Crec,m ien to del PIB, % o,3 I -3,9 -4,0 -0,2 1 -1,1
lngresos Tribu taries, ¾PIB 9,8 5,3 3,6 2,2 2,8
Defic i t Publ ico, ¾PIB .8,9| - 15,9 -19,8 -25,4 -9,8
Gastos Corrien tes, ¾PfB 39,4 45,0 40,8 42,3 30,9
Venta de B,enes y Servic ios, ¾PlB 25,1 27,8 20,7 18,0 20,3
Servtc io de la Deuda, % Exportac10nes 32,3 34,3 43,7 47,7 39,5
FluJo Neto de Cap1 tales, M11lones USS 28,0 -74,0 -232,0 -183,0 -139,0
Aumento de R!N , M仆 tones US$ -172,3 -102,1 298,7 134,8 32,2
Tasa de ln teres Real Dep6s i tos 2,6 -4,7 -17,6 -30,6 -6,6
a Plaza F1jo, %
Cartera en Mora Banca Comerc ial, % 19,6 34,1 29,8 25,9 39,0
Cartera en Mora Banca Publ ica, % 42,8 45,8 49,1 44,6 52,l
Tasa de Desempleo, % 9,7 10,9 13,0 15,5 18,2
Tasa de Subempleo, % 50,9 53,5 55,7 57,3 57,3

＂雹I
I 25, I'. 296,6 产巠＿2177,218170,5

F,比11/e: Camara Nacio11a/ de Comercio (CNC) co11 datos de Po/iticas de Estabilizac，如

y Reformas Estructurales e11 Bolivia.

La drama t ica cris is fiscal, monetaria y comerc ial que muestran estos ind icado
res, se tradujo en una severa cris is soc ial no solo por los e fcctos d irectos de Ia h i per
inflac i6n sobre Ios sectores mas vulnerables, s ino tamb ien por el mas ivo dcsemplco y
subempleo ocasionados. A part ir de agosto de 1985 y durante cas i doce a iios, Bol iv ia
implan t6 refonnas exprcsadas en med idas17 destinadas a recuperar los equ il ibrios ma
croccon6rn icos, l iberal izar el cornerc io, reducir Ia part icipac i6n de! Estado en act iv i 
<lades econ6rn icas y prornover una mayor part ic i paci6n c iudadana, como vernos en el
cuadro s igu ien te

17 Enc1 comcx to quc scdc父nKcn losAnI心cdcnICS, las pnmcnu m心idoscoITC平mdcrian a Rcfonnasdc 1,rimcm GencrJc i6n
prc-Conscoso de I妇hmgton;S i b,cncs凶sn: fonnasson 兀I3“`,ammtcobvmsyapmv”.ha”cn p3nc la cxpcricnc ia ch i1cna. re prc·
scmnn UIlCamb io md,cal dc1 csqucma dcdcsamlIo quc modclb la trudm6n CS比 区1adclo 心onom13 ho iwiunn dcsdc 1952
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Cuadro 3
Reformas y Ajustes Estructurales 1985-1997

『止一－ ”而 ． 一一·J荡）”l - ~:I茄勺酐二 ｀I I R,forma Tribu匡ia p叩 4. C icrr, de la Banca Publ ica de 5. Ley de Bancos y En t idades
s imph fi匀r la can tidad y Dcsarrollo (BPD), (Banco del F inanc icras quc nonna la lndc•

§ nalumle勾de los 1 ributos c Estado, Banco Mmcro y Banco pcndcnc ia dcl Banco Cen tral y
二乙 incrcmcntar el un iverso de Agricola) el fortalcc imien10 dc la Superin-

il
con tribuyenlcs lcndenc ia de Bancos

2 Rcducci6n y con甘oldcl Dc ficil 6 Fonalecimicn to dcl S i stema
Fiscal F inanc iero

3. Liberac ion de I这Tasasdc 7 Refonna dcl S istema de Pens io-
lntcrcs • las reglas de! mcrc•do nes y del S is1ema de Seguridad

Soc叫

I Adopcion de t i po de camb io 6 Nucva Ley de H idrocarburos 7 Crcac16n de! S is tema de Rcgu量

detcrminado por el mcrcado laci6n Scelorial (SIRESE)
a trav亡s de un m氏anismo de 8 L ibcrac ion "programada" de

C七； sub工ta de divi江s denominndo los prccios de servic ios en I芷
"bols in" cmprcs还de infraesUllc tura

5 2. El imin,ci6n detod心las b:is ica
restricc iones a la inversion 9. Rcfonnas a la Jcgislacion

号 ex tranjcra Agraria y Foresta!
忌 l Libre 代mis i6n de d ivisas y de I 0. lmc io de la Rcfonna de Aduanas
百 ut il idades con la privat izac i6n de Rccintos

I 4. L ibcral izac ion de Jos p兀ciosde Adunncros
bicnes de consumo a fucr= de!
rnercado

5 Aplicaci6n de un arnncel
uni fonne de 10¾ a loci 还 l心
imporuciones

I. El iminaci6n de Ia Colj)Orac i6n 4 Pri,a t izac i6n de cmpresas 7 Rcorgan i勾c i6n dcl Podcr Ejecu-
Bol ivian, de Fomento (CBF) publ ic邸 tivo

2 E liminaci6n de las 5. lnst i tuc ional izacion de la Corte 8 Cap i tal izaci6n de cmprcsas dcl

吾
Co叩raciones Rcgionales de Nacional Electoral Estado
D心1rrollo (CORDES) 6 Aprobaci6n de la Ley de 9. Ley de Dcsccn tr,l izac i6n

且 3 D志tica reducc ion en la Neccs idad para I, Reform, de la Admin istrat iva
号 Corporac ion Minera de Bol iv ia Constttuc16n I 0. Ley de Port ic ipoc,6n Popular

i
( impl ic6 cl dcspido de ccrca de I I Modi ficac ioncs en Dcrecho
30.000 trabajodores) Elec toral, en cl Sistema de

Pan idos y en la compos ic ion de!
Parlamento Nac ional

12 Creaci6n de\ Tribunal Const i -
tucional y dcl Conscjo de lo
Jud1ca1ura

I -Creacion de! Fondo Soc ial de l Trnns fonnaci6n dcl Fonda 4. Rc forma Educai iva

i
Erne屯cnc i , (FSE) para canal i四 Social de Emcrgcncin (FSE) en 5 Crcnci6n dcl Bonosol (Bono
im•crsi6n publica a la crcaci6n cl Fondo de lnvcrs i6n Social, Sol idario) como mecanismo de
de empleo temporal lmplemenlac i6n del FNDR y d is1ribuc i6n de Ins u t il idadcs de

』 2 Diseno del Fondo de Desam>llo FDC cmprcsas capilal izadas
Regional (FNDR) y de\ Fondo 6. Scguro Matemo-ln font il
de Desarrollo Campcsino (FDC)

F11e11/e: Elaboraci611p1.opia.
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Co出 'Int)它／1do el camino al desarmllo a tra过sdelmPyME:,I': /a ecperiencia baliriana

Para completar este panorama general de ajustes en Bol iv ia, entre 1997 y 2002,
la atenc ion estuvo concentrada en la insti tuc ionalidad de c iertas repartic iones claves
para el Estado. Destacan, la refonna de la Aduana Nac ional y el in ic io de losprocesos
de instituciona/izaci6n en Aduanas, lmpuestos lntemos y algunas instanc ias departa
men tales las que es tan orientadas a la Refonna Educativa a traves de[ Programa de
Reforma lnst i tuc ional (PRI). Tamb如en es te contexto, se promulgo la Ley del Fun
c ionario Publ ico y se creo una Superintendenc ia Espec ial en es ta area

En el amb ito de las redes socio/es o mecanismos de apoyo destinados a suav1-
zar los impactos de los ajustes en los sec tores m拯vulnerables, se realizaron, en este
u lt imo periodo, D心logos Nacionales para fortalecer los mecan.ismos de consu.lta y de
partic ipaci6n social, aunque se tuvo que recurrir nuevamente a esquemas de empleo de
emergencia para pal iar la aguda reces i6n de la economia.

En ese sentido ya pesar de los avances -en terminos de ingresos- aun los estra
tos mas bajos de la poblaci6n no perc iben los resul tados pos i tivos de las refom1as, por
lo que muchos sectores ven con esceptic ismo las nuevas med idas implemen tadas para
reducir los desequ i.l ibrios macroecon6micos, especialmente en el area fisca l.

En este con texto genernl, comentamos a continuaci6n los princi pales resul tados

1.2./ Los Resultatlos Macr()eco110111icos

El Gra ficol muestra la evoluc i6n de la tasa de inflaci6n en tre 1981 y 2002 (en
escala logaritm ica)

Gr :i fico 1
Evoluci6n de la Tasa de [nflac i6n 1981-2002

的 ， 印 ， 田 ， 如 ， 叫 吨 ， 窜 ， 侧 ， 如 ， 呱" 情 ".. 』1 料 ， 侧 ， 侧 ， 酬 ， ＂ ＇ ， 啊 ， ＂ ｝ 罩 兀 罩 ' “`

Fuen te: !11sti11110 Nacio11a/ de Estadistrca
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El g诠fico preccden te rnuestra el 如to rn邸 inmed ia to -y ~ram的:o- de las
med idas de-ajus te, ~I haber logrado con trolar to talmente un pr~c_e.5?. h iperi nflac ionario
~ue, en agosto de 1985, tenia una proyec~ i~~-de supe~ar ~I. ~0.000% an~a l. A ~artir de
i987 la i;flac i6n ha es tado por debajo del 20% y, en los ultimos se is a i\os, se ha esta
b il izado en el rango de 1111 solo digito.

S in embargo, la otra me ta esperada de la recuperac i6n de los equ il ibrios ma
croecon6micos, el crec irn ien to sos tenido del PIB, ha s ido mas elus iva corno rnuestra
e!G诠fico 2.

Gra fico 2
Crec im ien to del PIB 1981-2002
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Fuen te: lustitu to Nac io11al de Es tadis tica

En d iez de las 18 aiios transcurr idos desde la implan tac i6n de las pnmeras
med idas de ajus te, se han logrado tasas de crec im ien to per capi ta pos i tivas. S in embargo,
no ban s ido su fic ien tes para es tablecer un saldo pos itivo para todo el periodo, particular
men te, a partir de 1999 se retoma a un c iclo con crec im ien to per capi ta negativo

Cuadro 4
Crec im iento Promed io del PTB (por qu inquen ios)

QUINQUENIO
1981-1985
1986-1990
1991-1995

1996-2002 (*)

PROM.ANUAL一 ． ． ． 偏

-1,92%
2,24%
4,22 %
2,95 %

(*) Periodo de siere a,ios
Fuen te: Elaborac i611 p,.opia con datos def /NE
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Para apreciar el comportamiento macroecon6mico de Bol ivia en las til timos
aiios, son tamb飞n ilustrativas las evoluciones de la deuda extema y de las Reservas
Intemacionales Netas (RIN)El volumen de la deuda extema bol iviana lleg6 cas i al
mismo nivel que el produc to interno bruto en I 987. Apartir de ese aiio, se observa una
paulatina y sostenida reduce为n de la deuda hasta s i tuarse actualmente alrededor del
53% del PIB (Grafico 3). Cabe seiialar que Bol ivia ha rec ibido la cal ificac i6n de pa fs
a ltamen tc endeudado por lo que ha rec ib ido condonac i6n de parte de su deuda

Grafico 3
Peso de la Deuda Externa (como % de! PIB)
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Fuente: Elaborac咖 propia con datos de/ Inst ituto Nocional de Estodfstica

En relaci6n a las RIN, cl Cuadro 5 muestra una sostenida mejoria a part ir de
1990, tan to en term inos absolutos -un crec im ieoto de ocho vcces entre 1990 y 2000-
como en relaci6n a las importac iones (M)

Cuadro 5
Reservas In ternacionales Netas e Importaciones

岱QRIN(_L－一· 书 —}l0,......_ RlNI\I,;1/。
19ss I 136 I 691 I 19,1

三 —l;li5 二 ：勹勹： －

(*) Mil/ones de US$
F即111e: CNC.
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El compo rtamien to de la gcsti6n fiscal mues tra, desde 1999, una revers ion de
una tcndenc ia en la que por algo m郤de doce a fios, se reg1s traron mcremen tos en las
recaudac iones tributarias hasta alcanzar en 1998 algo m拯del 14% del PIB. En 1999
la p,'es ion tributaria cae al 13% y se es tima que _p_ara 2_0~~ _es te_ind i_cado~ se coloque
al;ededor de! 12,5% de! PIB. En es te mismo amb i to, el de fic i t fiscal cay6 constan te
men te desde n ivelcs supcriores al 20% registrado en la pr imera m i tad de los ocben ta
has ta mos trar saldos corr ien tes pos山vos a med iados de los noven ta; s in con tar con
la crec ien te pres i6n que la Reforma del S is tema de Pens iones impone sobre el de fic i t
fiscal dcsde 1997, como se ve en el Cuadro 1.1 dcl Anexo.

Para el a的2002 se es t ima que el defic i t fiscal global lleg6 al 8% del PlB. De
es te, un 4,2% es atribu ible a la reforma de pens iones m ientras que, el 3,8% res tan te, lo
es a una compleja comb inac i6n de ca ida en las recaudac iones, el descon trol del gas to
publ ico e in ten tos por reactivar la econom ia med ian tc invers ion publica. Para el a加

2003 se espera una reducc i6n dcl de fic i t , pcro las medidas adop tadas para tal fin no han
rcc ib ido el apoyo c iudadano por lo que tal prev is ion parece es tar en pc ligro. El Gra fico
4 muestra el es tancamien to relativo de las recaudac iones a partir de 1999

Gra ffeo 4
Comportam ien to de las Recaudac iones F iscales 1989-2001
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Fuen te: Camara Nacional de Come,-Cio (CNC)
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l.2.2 LaApertura Comercia/

En una medida de ajuste radical, el complejo sistema de aranceles quc sc
aplicaba a productos importados hasta I 985 -con variac iones en un range de I 0% y
mas del 140% para c iertos productos, adem邸de proh ib ic iones totales para otros- fue
transformado en una estructura con un arancel un i forme del I 0% para todo el un iverse
de productos.

Por otra pa rte, se el iminaron los tipos de camb io d i ferenc iados y fijados por
el Estado, por un sistema de subasta ab ierta y d iaria de d iv isas -el llamado bolsi11-
med iante el cual el tipo de camb io refleja cond ic iones de oferta y demanda del mer
cado. Ad icionalmente, se levantaron todas las restricc iones a las transacc ioncs con
d ivisas, sea dentro de! pa is o para las remesas de d iv isas al exterior como pago por
importaciones o como envio de utilidades

En el grafico y cuadro s igu ien tes mostramos la evoluc i6n de la balanza comer
cial bol iv iana entrc 1981 y 2000. Por una parte se aprec ia, una tendenc ia crec iente de
saldos negatives y, por otra, un es tancamiento en la propens i6n a exportar mien tTas se
acelera la propens i6n a importar. En los ul timos a iios, la 「educc i6n del de fic i t comer
c ial no refleja un incremento de las exportac iones, s ino la brusca ca[da de las importa
c iones coma efecto de la reces i6n que vive el pa[s desde 1998-1999

Grafico 5
Balanza Comercial por Quinqucn ios (en millones de US$)
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F血11/e: Camara Nacio11a/ de Come兀io (CNC)
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Como resu ltado de las med idas de ajus te camb iario que mejoraron la com
pe tit iv idad de las exportac iones se observa claramen te una reducc i c\n en los superav i t
comerc iales. Y luego un incremen to en el de fic it comerc ial, el cual es resu ltado del
incremen to en la propens ic\n a importar, que pasa de menos del I 6% a m拯del 23%
en 15 aiios; m ien tras que la propens i c\n a exportar se es tanca alrededor del 17%, como
vemos en el Cuadro 6:

Cuadro 6
Propens ion Med ia a Importar y Exportar

Ao v J>ROPENSION,\
PIB-----iinportac io iies -Exp_ortacioiies lmpo白iir- 三Ex1mrtar

1985 4376,8 690,9 675,3 15,8% 15,4%

1990 4.867,7 702,7 955,7 14,4% 19,6%

1995 6.707,0 I 433,6 l.181,2 21,4% 17,6%
2000 8.543,0 1.976,6 1.459,4 23,1 % 17,1 %

F11e11 te: CNC.

S in embargo, el decrec im ien to econ6m ico de los ul timos c inco a iios de la
decada de los noven ta muestra que es ta tendenc ia se reduce, probablemen te asoc iada
al menor d inam ismo de la econom ia (Gra fico I. I de! Anexo).

En relac i6n al mercado in temo, des tacan la cap i tal izac i6n de las pr inc i pales
empresas de! Estado y la creac i6n de! S is tema de Regulac i6n Sec torial (SLRESE) a
part ir de 1993

Luego de un inlen to no rnuy ausp ic ioso por abordar un proceso trad ic ional
de privatizac i6n de las empresas publ icas -venla de las empresas a la mejor o ferta-,
a partir . de 1993 Bol iv ia adopla el cam ino de la cap i tal izac i6n de las empresas de!
Es tado. Es te novedoso proceso cons is ti6 en l ic itar aporles de cap i tal que compra rian el
50% de las acc iones de las empresas de ac,比rdo a valuac iones que realizan /os inle
resados a partir de los valores declarados en los libros con tables. El Cuadro 7 s in te tiza
el de talle de las invers iones comprome t idas por los so cios cap i tal izadores en las c inco
mayorcs ernpresas bol iv ianas.
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Cuadro 7
Ingresos por Capitalizaci6n de Empresas Publ icas

'

』

， EMP旺SA
Empresa Nac ional de Ferrocarriles
LloydAereo Bol iviano
Empresa Nac ional de E iectric idad
Empresa Nac ional de Telecomunicac iones
Yac皿 ientos Petroliferos Fisca ies

TOTAL

-Apo" ' ， ，l,C丁， ” “ ，：（Miilo石邯勺］
39,1
声
139,8

丽5
834,9
l飞叮：4

F11e11te: Elaboracion /JI.o11ia en base a i1,Jormac咖de diarios y revistas especial／二adas

A traves de estos comprom isos de invers ion, las empresas cap i tal izadoras
adqu irieron el 50% de las acc iones junto al derecho de administraci6n de las mismas
A su vez, el 50% de las acc iones correspond ientcs a la parte bol iviana foeron trans fe
r idas a un fondo comun de capi tal izac i6n colectiva, de! cual son propietarios todos los
bol iv ianos mayores de 21 afios al 31 de d ic iembre de 1995. F inalmen tc, el esquema
contempla tamb ien una d is tribuc i6n de las util idades de las empresas capiral izadas a
todos los mayo「es de 65 aiios a traves del pago de un bono anual que ha recib ido el
nombre de Bono Sol idario o BONOSOL"

Como en general las empresas capi tal izadas eran monopol ios, otro aspecto
1mportante de l iberal izac i6n del mercado intemo fue la creac i6n del SJRESE, cuyo
prop6s i to es el de regular las act ividades econ6micas, promov iendo la transparenc ia
en el mercado y la defensa de los in tereses de los consum idores. En este marco, se
cre6 mia superinlendenc ia general bajo la cual ex isten superin tendenc ias sectoriales de
telecomunicac iones, electric idad, aguas, energia y transportes

Como efecto de la capi tal izaci6n, en tre I 996 y 1998 Bol iv ia experimen t6 un
a lto crecimiento de la Invers ion Ex tranjera Dirccta ( JED), aunque mucha de es ta ha
es tado concentrada en el sec tor de h idrocarburos y, de□tro de 6s te, en la exploraci6n y
exportac沁n de gas". Este crec im ien to de las invers iones s i gn i fica un incremen to con
respcc to al PIB del 12% a cerca dcl 18% entre 1998 y 1999. A part ir de 2000, el total de

18 A pan irdc 1997 sc h,a gcscrado d ismp'"ci" '" rel:,cioo ol pogo de cste 阮nc加o. Lucso de camb i,rlo ol llol ivid,. om,
V峦lO1, cn la qucsoIumcnIc cl 30%dc los rccu“°s pos巾 厄 p:'saban a 心1c Bono, cn mn to qu亡cl mto dc l.“acc ioncs pa匈 ： ＂ ＇
如ecmmcmca 印dobol i叩no cl,giblc. El ocm,I gob i,rno h, lo驴ldo r,l,oncrcl Bonosol "'su c,qucm: i ongm',l gamnI1Z叩do,0
p:,go dumnIc lo, pr6Xlmos cmco a0os Scgun 心1订Icy. cl btncficio a ic,n勾a unos USS 240 anualcs p3m cc n..a d, mcdlo mllld”
dcn»c ianos.
19Po「la lmpon3ncIn quc ha udqu,ndocl g;IScn las CS1mIcg1as d亡des,rrollo de Bol i ,. ia. merece dcst:,c,n;c q»c los fucncs iavcr
Sloncs cn cl sccIor hun pcnmudo, mcrcmcn1ar hs ms叮叩s pmb,d心de g邸I131uml dC UIIOs J.5Tnlkmcs de P1cs C的ICOS (TI'C)
ha51a 5JTI'C,col仄ar,don Bohviacn uI1a podCl6ndc poICI1Cla cn叩如 icacnArn如ca dcl Sur.
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las invers iones se es tabil izan en aprox imadamen te el 17% del PIB aunque, es evidente
una reducc i cin de las inversiones acompaiiando la desacelerac ion en el crecim ien to de!
P旧 ．

Gra fico 6
Evolucion de la Invers ion Publica y de la !ED
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Fuente: Elaboracion pmp,a

Aunque los deba tes, tanto en la campaiia electoral como los que preccd1eron
a la repos ic i6n del Bonosol, han puesto en duda las ren tabil idadcs declaradas por las
empresas capi tal izadas (2% anual en promed io) y la cal idad de los mecan ismos de
supervis ion de es tas empresas, el efecto inmed iato de las refom1as destinadas a l ibera
l izar el mercado in temo, ha sido una a lta d inam izac i6n de las act ividades econ6m icas,
espec ialmen te del comercio. As i m ismo, otro impacto de ellas ha s ido la ev iden te
mejora en la oferta y en la cal idad de los servic ios que ofrec ian las empresas pub licas
(Gra ficos 1.2 y 1.3 del Anexo). S in embargo, el desempeiio de algunas de las empresas
cap i tal izadas ha generado dudas-respec to de su transparenc ia o qucjas por la supres i6n
de ciertos servic ios, como el caso dcl Lloyd Aereo Bol iv iano y Ferrocarriles respec
tivamen te.

l.2.3 la Reforma de/ Estado

Estr ictamen te hablando, p诠cticamcn tc todas las reformas y los ajus tes cs truc
turales apl icados has ta el prcsen te, han impl icado camb ios en el Es tado bol iv iano, sea
en su es tructura o cn-los conceptos sobre los quc asen taba su func ionam ien to

Una de las consecuenc ias in ic iales de las reformas en el amb i to econ6m ico y
product ivo, fue el desman telam ien to del Estado Empresario quc carac teriz6 al modelo
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nacional ista-revolucionario instaurado a partir de la insurrecc ion popular de 1952. En
1985 se decreta el cierre de la CBF'0, y se establece el c ierre o transferenc ia de las
operaciones minero-productivas no rentables de la Corporacion Minera de Boliv ia
(COMIBOL), lo cual represento el despido de cerca de 30 mil trabajadores mineros

El proceso fue continuado posteriorrnente, desde 1989, con Ia privatizac心n
de las empresas publ icas y el c ierre de la banca publ ica (BP)21. Las dificultades que
en frento la privat izacion d汜ran Iugar a Ia propuesta de Ia capi tal izacion quc se in icio
en 1993 junta con Ia creacion deI s istema de reguiac ion sectoria l.

La l iberal izaci6n de los prec ios intemos y el o iorgamiento de autonomia al
Banco Central en la defin ici6n de las po li ticas monetarias, impl ic6 la obsolescencia
de una extcnsa estructura po lit ico-admin istrativa dedicada al control de los prec ios
intemos y de los flujos de b ienes y servic ios dentro la economia

F inalmente, la reforma de! s istema de pens iones -del trad ic ional s is tema sol卜

dario a uno de cuentas ind iv iduales- y del sistema de seguridad soc ial, han introduc ido
camb ios importante_s para _los equ_il ibrios macroecon6micos de largo plazo. A-~~quc,
a corto plazo, la reforma de pcns iones consti t1.1ye una seria pres i6n a las equ ilibrios
fiscales

Entre las refonnas en el amb i to pol itico, destaca muy n itidamente la instiruc io
nal izac i6n de la Corte Nac ional Electoral (a princip ios de los noventa), lo que penni ti6
devolverc「ed ib il idad a las elecc iones en todos los n iveles de partic ipac i6n democratica
Cludadana, revl rtlendo una pehgrosa tendencla a la manlpulac16n del voto que hab ia
manchado las clecciones nacionales de 1989. Iru1egablemcnte, la Corte Nac ional Elec
toral const i tuye ac tualmente un refcrente de la insti tuc ional idad democratica

Tamb ，如se lograron acuerdos pol it icos que viab il izaron la reforrna de la Cons
t i tuc i6n Politica del Estado a traves de la cual, posterionnente, se introdujeron varias
mod i ficac iones en el derecho electoral, en el s is tema de partidos y en la compos ic i6n
dcl Parlamento Nac ional

En el Peder Judicial, los acuerdos poli t icos permi t ieron crear el Tribunal Cons
旧uc ional, como i11teiprete de la Cons t i tuc i6n y del Concejo de la Jud icatura encargado
de introducir mayor eficienc ia operat iva y admin is甘a t iva al s is tema jud ic ial

20 La CBF "'"b" y odminb1mbo uno scric d, cmprendimlcalos ind心Inalcs y dc scmciOS IaIcs como lngemos Azocarcros.
压b门C:, dc Wdno, Fnbnca dc C”imICas y Snmtanos, Tm 『lSportc dc Car臣 应心，ClC, baJo c1 a"sum,nlo de genera, polos de
dcsarolIoc mdustnasl idcms pam amcularcl dc“rrollo indus tna1
21 La BancaP的I,cadc D~mollocstaba conf叩nada porlos Bancos Mmcro,Ag”cola y deI Estado
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En el ambito de la inclusion social, en I 994 se promulgan la Ley de Partic卜

paci6n Popular (LPP), y la Ley _de ~esce~ tral_izac沁n AdmmIStrahva (LDA). La LPPd~fi~e co~o suj ~tos sociales a las Organ izaciones Terri toriales de Base (0TB), por
,~-~ue reconoc~ po litica, social y econ6m_ic_amen te a la~ ~rg~?_izaci.ones in~igenas,
~~~un itarias y v~cinales urbanas, otorg加doles personeria jur~d ica. _A partir de estas
~;gan izacione;, se crea uaa estructura_y mecan is1ms d: plan i fi_caci6n participat iva y
de-con trol soc ial sabre la base de los 314 munici p ios. Se cons tituyen corno unidades
terri toriales en las que se reconocen gobiemos rnun ic ipalcs, con au tonomia de ges t i6n.
Se les transfieren atribuciones y responsab il idades prev iamen te concentradas en el
gob iemo cen tral yen las CORDES" en temas de_ educa_ci6~,. salud, deporte, desarrollo
product ivo e infraestructura soc ial yde apoyo a la producci6n

Para el cumpl imiento de estas nuevas responsab山dades, las trans ferenc ias del
Tesoro General de la Nacion (TGN) en favor de los gobiemos mun ic ipales se incre
mentan del 10% al 20%23 y se establece un nuevo esquema de d istribuc i6n un i forrne
por hab i tan te. Con el prop6s i to de asegurar n iveles m in imos de efic ienc ia, se establece
que el 15% como lope de los recursos de la coparticipaci6n sean destinados a gastos
administrat ivos, a la vez que se instauran metas para las invers iones en los sec tores
sociales y de promoc i6n productiva. Finalmen te, se norma que las ges tiones munic卜

pales debenrcgirse por un Plan de Desarrollo Municipal -elaborado bajo mecan ismos
partic i pativos- de! que cada aiio se der ivan los Planes Opera t ivos Anuales tamb ien
elaborados y aprobados con las insti tuc iones soc iales de base.

Por su parte, la LOA, promulgada en 1995, complemen ta a la LPP y regula
el r如men de la descentralizac i6n del Poder Ejecut ivo hac ia los departamentos, a los
que transfiere y delega varias atribuciones tecn ico-adm in istra t ivas, no normat ivas, n i
priva t ivas del Poder Ejccut ivo. Al igual queen el caso de la LPP, la LOA crea mecan is
mos de pa rt·ic i pac i6n y de control soc ial, con el fin de asegurar n iveles adecuados de
transparencia y de pa rtici pac i6n soc ial en la ges t i6n de las administraciones departa
mentales o prefecturas departamentales.

M的alla de los problemas y d i ficul tades con los que se tropieza todav ia para
hacer quc la Part ic i pac i6n Popular (PP) y la Descen tral izac i6n Adm i nistra t iva (DA)
fun~ ion_en de acuerdo con los parametros de dise110, es innegable que cons t i tuy~n un
profundo camb io en la gcsti6n del Estado y en las relac ionc; de 的e con la So-c iedad
C!v iL ~n espec ial, la LPP ha perm山do al pa is avanzar s i gn i fica t ivamcn te en el for
talec i '.11 iento de las estrncturas de representaci6n democr汕ca y ha ab ierto un ampl io
espac10 para nuevos l iderazgos soc iales y po li t icos.

22 Ca山unodc loS,,ucvcdcpanan兀?lOScn los qucscdividc pol i1 icamcn iccl paiS 1cn iaunaCORDES ． 氐1工admm iS1mban”cur·
sos fECalcs(provcmcnlcsdc 函 gnactoncsdclTcsoro Gcncml dc 压N3Ct6n (TGN)o dc RcgalIas po『lacxplo口C,dndc ～ 叩05
雷二二，『，Ccnn?c宁cs) co,i una all3”cx ib,hdad ·ydlSC“cmml ，也cn apoyo dc proy心1OS productWOS. SOCIalcs, ClCa copan ic ipaci6n fuc clc四中al 25% ddos in旺芍0s dclTGN
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/.2.4 Las Co11dicio11es Socia/es

Los ind icadores tienden a mostrar de manera m邸clara el impacto de las
refonnas sabre la soc iedad boliv iana. Pero, adem年de los impo rtan tes rezagos en
el area soc ial, se observan dos fen6menos de gran trascendenc ia para la ac tividad
econom1ca:

• El al to grado de subempleo (que un ido al desempleo ab ierto da un porcen taje
superior al 40% de la poblac i6n en una s i tuac i6n laboral precaria); y,

• la enonne brecha entre lo rural y lo urbano

Cuadro 8
lnd icadores Soc iales Selecc ionados

［ 泣， 面- 一 ＿ 二 ： ～
乒m刁1.名，． 丰宁＇ 1

Prevalcnc ia de desou1ric16n en mcnorcs de 5 a订OS 7,35 En porccntaje 200 J (p)

Cobcrtura de la Seguridad Social 25.77 En porccntajc Nov. 200 I (p)

Tasn de morb il idnd general 16,11 En porcen口je Nov. 200 I ( p )

f飞'E:JJUCACJO.',_ 二 ＿｀
．二了 ＝： ｀ －－

之H皇 ＿ ＿ .._

Tasa de anal fabc t ismo (Para la poblac16n de 15 o mas a的s) 12,93 En porccn tajc Sep 200l(p)

Area urbana 6,24 En porcen tnjc Sep 2001(p)

Area mrJI 25,17 En porccn taje Sep 2001(p)

Promcd io de cscola ridad (De la poblac i6n de 19 anos y mas) 7,57 Ailos Sep. 2001 (p)
I BOGAR区YIVI贮D邓六屯I`ilCI9SB\SlCO.̀ ,· 叮

己 - ～，一
Porccn tajc de v iv icndas con cncrgla cl比uica I 64,92 En porcen t "je Sep 200I(p)

Arca urbana 90,55 En porcen taje Sep 200!(p)

Arca ruml 24,83 En porccn口je Sep 2001(p)

Po 「ccn1ajc de v iv icndas con abas1cc im icn to de agua por caiic ria 70,19 En porccn tajc
二S三ep . 200 I ( p)Arca urbana 88,84 En porccn tajc

Arca rurJl 41,02 En porccn taj． c
十巠Se产p . 20些01 (p)Porccntajc de vivicndas con d ispon ib il idad de alcan tarillado 48,22 En porccn t也aj忙c

Arca urbana 57,65 En porccn 区cp 200l(p)

Arca mm\ 5,33 En porccn tajc Sep. 2001 (p)
也\B心0£1.、GR区OS 伈五石正b百面 二二】
Tasa de dcscmplco ab icrto 8,50 Porccn tajc
Tasa de subcmpleo 32,75 Pore<
Jomada laboral promcd io 42,61 Horas/i

Ingrcso Inborn! promcd io 932,86 I
| o Bs I
1140,92 USS,

枉OBRE趴 二】
lnc idcnc ia de pobrcz,1 I 64,01 : En Porccnrajc I Nov. 2001
Arca urbana __＿上空I I En Porccmajc I Nov． 芦

Arearuml
(P) pre/i111 ina1:
Fnen te: !NE.
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Por un !ado, el subempleo se refleja en el alto grado de inforrnal idad del empleo
y la ac tiv idad ·econ6mica general, con efcctos sobre la productividad de las empresas
y el desempeiio econ6mico. Por el otro lado, el rezago de lo rural respecto a lo urbano
se observa en la a lta concentraci6n de la act iv idad econ6mica en las tres c iudades mas
importantes: La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, y muestra lamb飞n el poco eslabo
namicnto entre cllas y otras zonas dcl area rural

Asi , es claro que la economia bol iviana no es particularrnente compet i tiva. S1
a esto le sumamos que su cstructura econ6mica se encuen tra estad[sticamente atada a
las M icro y Pcqueiias Empresas (MyPE) -las cuales cuen tan con un muy bajo n ivel de
capi tal, tecnologias obsoletas, trabajadores poco cal ificados y con remuneraciones de
subsistenc ia (muchos de ellos subemplcados)- tenemos completo el escenario en que
se desarrolla su activ idad econ6mica. Al mismo t iempo, se observa la presencia de un
conjunto reduc ido de grandes empresas y algunas medianas, cuya aportaci6n al PIH es
muy s ignificativa.

De esta forma, al d inamismo de una muy pequefia parte de su economia se con
trapone al es tancamiento de la otra parte mayor. As i , la estructura econ6m ica bol iv iana
esta marcada por el dual ismo; es decir, la conv ivenc ia de un reduc ido conjunto de
cmpresas con un grado aceptable de compet i t ividad e in tens ivas en capi tal, o que v iven
de las ren tas publ icas (1·ent seekers), en conv ivencia con un gran numero de un idades
econ6m icas de baja productividad, in tens ivas en mano de obra poco cal i ficada)

El impacto de esa d istribuci6n empresarial se nota en la concentraci6n de la
gran empresa y una reducida parte de la med iana y, en la activ idad econ6m ica v incu
lada al comerc io exterior. Al mismo tiempo, la pequena y microempresa estan concen
tradas en el abastccimicnto delmercado in temo. Adicionalmen te, una parte importan te
de ellas se encuen tra conformada sabre una base fam i liar

1.3 Impacto de las Reformas en la Activitlatl Empresarial

En esta parte, enfocamos la atenci6n a los efectos que las refonnas apl icadas
en Bol ivia han pod ido tener sobre las cmpresas, deb ido a la importanc ia que las
propuestas de reforma han as ignado a ellas como uno de los ac torcs cen trales de!
desarrollo econ6mico y social

Con este prop6s i to, · comen tamos in ic ialmen te algunas caracteristicas de!
impacto de ellas sobre las actividades empresariales en general y, posterionnen te,
sobre el comercio exterior en part icular

l.3.1 Las Reformasy la Actii•idadEmpresarial

Los.datos sobre el desempeiio de algunas empresas muestran impres,onantes
mejoras_en la productividad, como ind ican los ejemplos de generac i6n de.energia y de
expans ion de los scn, ic ios de telccomun icaciones que dctallamos a continuac i6n
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Grafico 7
Productividad Laboral en Genera cion Elcctrica
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Gra fico 8
Produc tiv idad Laboral en Empresas de Telecomun ica ciones
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El prop6si to de las reformas estructurales apl icadas en America Latina, son
elparad i grna de la promoci6n del crec imiento de las economias a partir de ernpresas
privadas eficieotes dentro de uo modelo ab ierto a los mercados internacionales, en
lugar del modelo de sust i tuci6n de importaciones que privilegiaba los mercados internos

Por supuesto, los actores centrales en el nuevo modelo -las empresas privadas
son los que deben l iderar la expans ion de las actividades econ6micas hacia nuevos
mercados ampliados, gracias a su dinamismo, creatividad y capacidad emprendedora
Las reformas estructurales estaban llamadas a liberar es tas potencial idades de las
ataduras impuestas por las pesadas estructuras de control y por las restricc iones que
imponfa el viejo modelo. S in embargo, estos son casos particulares mas que la gene
ral idad, cuyo comportamicnto es radicalmente opuesto

Desde esta perspectiva, la evoluci6n de las caracteristicas de la estructura pro
ductiva oacional y su participac i6n en los mercados internacionales pueden tomarse
como indicadores apropiados·para estimar el efecto de las reformas sobre las ac tivi 
dades empresariales.

1.3.2 Producci如Bolivia11ay Comercio Exterior

Al comentar las reformas estructurales orientadas a abrir la ecooomfa y el
comercio bol iviano a los mercados globales, se estableci6 la pers istencia de un des
balance en el comerc io exterior que, desde hace uoos d iez aiios, deja anualmente un
defici t en labalanza comercial bol iv iana. A cont inuaci6n anal izamos otros ind icadores
que rnuestran las tendenc ias generales del comercio ex terior en relaci6n a los mer
cados Y productos con los que Bol ivia part icipa, desde la perspectiva de enlazar es te
comportarniento con las reformas estructurales

Gr:l fico 9
Evolucion de las Exportaciones Bolivianas (en millones de US$)
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El gra fico preceden te mues tra que las exponac iones bol iv ianas en el 2000,
todav ia luchan par alejarse de los valores alcan互dos ve in te a iios antes, en 1980. De
hecho, de acuerdo con las da tos de la CEPAL, en es te lapso de tiem po las exponac io
nes de Bol ivia tiencn el desempe iio mas pobre de Amer ica del Sur, como mues tra cl
Cuadro 9 s i guien te:

Cuadro 9
lncremen to de Expor tac iones de Pa ises Selecc ionados (1980-2000)

E 'rAIS Valo ＇r，, M illon丘USS. 1-e!!50
[ 壬罩，王习 t586-＿＿ 王2OOO `,ar.%._ :::J

Bohv,a I 036 1.242 19,8
Peru 3.898 6 .412 64,5
Ecuador 2 .481 4.942 99,1

－ －Colomb ia 3.924 11.565 194,7
Clule 4.705 15.619 231,9
BrasII 20 132 53.235 164,5
Argen tma 8.021 23.332 190,8

Fuen te: Sis tema Bo/iviano de Productividady Competilividad (SBPC)

Adem拯de las bajas tasas de crec im ien to y del modes to valor de las exporta
c10nes气 pers iste el de ter ioro de las cond ic iones de in tercamb io参

Gra fico 10
Ind ices de Expor tac iones Bo liv ianas
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＿ ， 心 loo de tn te,ca mti o-va~,

F11e111e: Vaca & Soliz la lnse, -cion de los Productos 入 ，（a111 ,fac turodos Bolivianos en el
me, 'Cac/01111111小al. CEDLA, 2001

24 llol“'叮cg1StrJunodclos 口10心dccxpomc idnIXrcdp,mm达bojos dd rnundo con mcnos de USS 180 po, hab心“'c y por 咄o.
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Merece destacarse que el bajo dinamismo exportador bo liviano no parece es tar
relac ionado con la falta de mercados para sus produc tos. Esto deb ido a que hay ev i
dencia que demuestra que Bolivia tampoco ha aprovechado las ventajas de los varies
acuerdos comerciales v igente泸Un reciente estud io del CEDLA26 establece que "la
relaci611 entre el mime,.ode ile111s negociados con comercio sabre el mimero de ilems
con p叫砑encias tanto en laCo11111n idadAndina de Naciones como en el MERCOSUR
es 11111y baja. En la ComunidadAndina solo 1111 6,2%de/ to/a/ de ese universo arance
Iorio es aprovechado, 111ientras q11e en lospaises de/ MERCOSUR es mas bajo a,in, 1111
4%. El bajo aprovechamien/o ac/ual da c11entade las ins,,jic比／1cias en la baseproduc
liva 11acio11al, co11ce11trada enpocos rub,.osy1111,y ligada en !os sec/ores e,rtraclivos de
la mineria, hid,-ocarb11ros asi como en algunosp1-oductos agrico/as. "

1.4 Como Co11clusi611

Desde 1985 Bol ivia pas6 de scr una economia altamente protegida a una orien
tada hac ia el mercado. En ese scntido, en la actual idad puede considcrarse coma una
economia pequeiia y con un grado importante de apertura al exterior; lo cual, s iendo
una economiaprecio-aceptante, la hace muy vulnerable a los shocks externos

S in embargo, la economia bol iv iana siempre fue pequeiia, con un marcado
sesgo-hac ia la producci6n de b ienes primarios, de muy bajo valor agregado y, con una
a lta concentrac i6n de la actividad econ6mica en las c iudades mas importantes como
son La-Paz, Cochabamba y Santa Cruz

En ese sent ido, el desarrollo competitivo de Boliv ia es muy bajo, no solo por
su concentraci6n hacia adenlro, su poca divers ificac i6n product iva, s ino Iamb i如 por
otros factores extemos e intemos que ban inc昢do negativamente en su compctitiv idad

En primer lugar, y muy asociado a la poca d ivers i ficac i6n de su comerc io
exterior esta el continuo deterioro en sus terminos de intercambio. Ante la ausencia de
una reconvers ion productiva, cada d6lar de importaciones s i gn i fica para la econom ia
boliviana volumenes crec ientes de exportac iones. La devaluac i6n, dcsde el proceso de
estab山zac i6n y ajuste, frecuentcmente util izada como generador de competitividad
ced沁su .lugarpor un papel como ancla de e.rpectativas27, las cuales seven en la con
sistente d ism inuc i6n dcl•ritmo inflacionario. De es ta fonna, el impacto en la ac tiv idad
exportadora es pequeiio en la med ida que Bol ivia manticne un cont inuo de fic i t en
balanza comerc ia l.

2!.Bol iviu ha mantcn ido "'" fucnc voco ci6n de inrcgrnc i6n con la Com,midadAnd in, de Nac ioncs (CAN) y con cl MERCOSUR:
血o”almcnlc, cucma con lmlam,cmos comcmalcs prc 「crc,,c咄s con los Estados Un idos y Eurnpa.
26 1呕TO. C. Y MAYER, R. 1999.“Acucdos Comcmalcs y Exponac ， 如＇ ．Bo/,,'IO 四l', C°”“”“'/ad A“'li”“ y AIC心血

CEOLA. La I'立Bol ivia.
27 llol i ,• i , durJnlc princ ipios de los 如wnla p函porun p咕cso h ipe<innac ionario. El r ipo de camb io sc com• in i6 cntonm en cl
l idcr dc 1as cx严”“`,as, po『!o quc su co, rtrol, cm una cond i ci6n cl,,c p叩CSlab,lmr Ios p八e<:ios
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A lo anterior se suman otrns eventos ex1emos que han impactado negat iva
men te su desempeno econcimico, tales como: la devaluac i cin bras ilena, la desacelc
raci cin in temac ional, el fin de! con trnto de venta de gas con Argentina, la culminac icin
de! gasoducto bras ileno, e tc.

Pero mas alla de su vulnerab il idad externa, sus caractcrist icas internas la haccn
aun m邸una economia 邱gil; Bol ivia ostenta un alto grado de infonnal idad -resul
tado de los a ltos costos y escasos bene ficios de la fonnal idad-. Ademas, su act iv idad
econ6m ica es de un ambi to eminentemcn te local o departamental, deb ido cntre o trns
cosas, a la deficiente infraes tructura de transporte.

De esta forma, las caracteristicas an teriores unidas al reduc ido volumen de
producci6n de las empresas y probablemente asoc iado a la a10111izaci611 de sus act ivi 
dades para hacerse poco v is ible fiscalmente, llevan a Bol iv ia a ser una economia poco
compet i tiva.
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CAPITULOII

la PvME Boliviana v su Entorno.
Una Primera Vision
II.IA 11tecede11tes

En el capitulo anterior hemos vis to c6rno Bol ivia pas6 de una econornia pro
teglda a una de mercado, lo traurnatico de! proceso y algunos resul tados en el arnbi to
econ6mico y social. Estos antecedentes son relevantes para el posterior an的s is de la
PyME, su entorno y problem的ca

En ese sentido, es importante seiialar que Bol ivia es un pafs con un ampl io
sector informal urbano que se expresa en una muy alta concentrac i6n de acti vidades
econ6micas de subs istencia asociadas al cuentapropismo. Como veremos en este capf
tulo, no existe consenso respecto de! numero de unidades econ6micas existentes en el
pa fs, ni en relac i6n al peso num如co de las PyMEs. Por ello, cabe establecer inic ia!
mente cual es el grupo obje t ivo de es ta investigac i6n y el porque de ta! orientac i6n.

El grupo objet ivo de la presente investigac i6n son las PyMEs fonnales boli 
vianas28. El interes en desarrollar un trabajo sobre es tos estratos empresariales radica
en que: (i) en la mayor parte de los pa fses, las PyMEs, s in ser mayoria, impactan en
la actividad econ6mica a traves de la generaci6n de empleo, invers ion y aportaci6n
al desan哇ol!o local de una manera mas n f tida que en el caso de la microempresa; y
(ii) ex isten muchas investigac iones sobre la microempresa, el sector infonnal y su
desempe的，s in embargo, no es frecuente topamos en Bol ivia con investigaciones
sabre las PyMEs de un s i gnificativo grado de formalidad. Por ello, el enfas is de este
trabajo es complementar la figura existente, orien如ndolo por un lado, hacia un estrato
empresarial muy poco trabajado, y por el otro, hac iendo referencia a loformal desde
la perspectiva PyME.

Ello no obsta para reconocer que, en princi p io, el alcance del estudio no es
generalizable a todas las PyMEs bol iv ianas; aunque s f lo es en el sentido que Jos pro-

28 Coosidernmos q,c la mucstrn t ieac uo sign i ficot ivo gmdo de fonnalidad en lo med ido quc sc recoge de lab立e dc datos de I3
Adm io istradora de Foodos de Pcosioocs (AFP). El mootcoc, o lo o6mi,m de trabojadores en cstc s istemo cs unl bucno proxy d亡1
即do de fonool id,d de lo cmpresu.
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blemas aqu i seiialados son compartidos por la mayor pa rte de las empresas de menor
lama的Asi , a los problemas encontrados, se deben un ir algunos otros que tienen que
ver con la menor transparenc ia en las act ividades del resto del un iverso PyME cons i 
derado como i,,Jormal.

11.2 Los Criterios, las Deji11icio11esy las Estimacio11es

En Am如ca Lat ina coex isten una mult ipl ic idad de formas para de finir a las
empresas y Bol iv ia no es la excepc i6n. En general, encontramos que la frecuencia para
cal i ficar y estrat i ficar el un iverso empresarial tienc que ver con los s i g,.1 ientes cri terios
ut il izados en la region":

• Empleo.
• Ventas.
• lngresos brutos.
• Activos.
• Otros o una comb inaci6n de las an tenores.

Cuadro 10
Cri tcrios Empleados para Defin ir Estratos Emprcsarialcs en Varios Paiscs de

America Latina

『PIIi`CS 一_E、~- p.leo .... V~ntas Activos Olros
Argent ina X
Bol iv ia X X X
Chile X X
Colomb ia X X
Costa Rica X X X X
El Salvador X X
Guatemala I X
Mexico X
Panama X
Venezuela X X X

F11e111e: ZEVALLOS, Emilio. 2003. "Mic,.o, pequelias y 111edianas empresas en varios
paisesde /1111如ca lati11a". Revis/ad心CEPAL 79. Santiago. Chile

29 FUNDES, Proyc'Clo \od心do心 山I Eniomo de In PyME. En Imp如om,.fondes.0"1eo1omo/,n1omo.php Pon, I, Defin;don心 ，
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A partir de estos cri terios es como se construyen las definiciones que obscrva
mos en los di ferentes pa ises de la region. En el caso de Bolivia, no ex iste en princ i p io
una defin ici6n ofic ialmente adoptada sobre las PyMEs. Por el conttario, tanto dentro
corno fuera del gobiemo, se ernpleaban d心rentes cri terios y definic iones para cal i fi 
car a las categorias ernpresa门ales, lo que da lugar a varias estimac iones respec to del
un iverso de ernpresas privadas existentes. A con tinuaci6n una muestra del un iverso
bol iviano de defin ic iones.

Cuadro 11
BOLMA. Esqucmas de Catcgorizaci6n de M icro, Pequeiias y Mcdianas Empresas

PE9心

、. .
Ir.h.-

I·lasm 20
INBOPIA

归心 卢：

INE I· 4
S,\T I. 4
UDAPE l. 4
VAF 1-1 ．0一
VICI l lhs口5 l H"ta

10.000
\'I("'l: \1八I`TrRIO
`'lCR()伈IPR[SA ，
PRIMERA
CATEGORIA
SEGUNDA
CATEGORIA
TERCERA
CATEGORIA

5- 14

II -20
卢

厂

IK比1a
250.000

卢9-
I I - 50

l-5可9
15-49
2O ` 49
,yo口59
14 - 19 1,-Iasta

250.000

II -20

二婴平－ － － － i
5 14 1 」 f57o于一～· 1 __ __,_ _
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SMM: Sa/aria Min ima Mensua/
JNBOPIA: J11stituto Bo/iviano de Peque,ia lndustria yArteson ia.
SA T- Servicio de As is tencia Tecn ica
UDAPE: Un idad de Analisis de Polir icas Econom icas
VAF: Vice0Mi11is terio de Asulllos Financieros.
VICI: Vice Ministerio de Indus tria y Comerc io /11/erno
BANCOSOL: Banco Solidario.
CIPAME: Corporacion de Indus trias Privadas de Apoyo Empresarial
FIE: F1111daci加de Apoyo a la In ic iativa Econom ica.
IDEPRO: Ins till/to para el Desarrollo de la Peque,ia Un idad Prod11cllva
PROCAL: Programa de Capacitac ion Laboral
CNI: Camara Nacional de lndustria.
G龙Cooperaci加T如ica Alemana.
PROMMI: Programa de Promoci加a la Microempresa

Fuen te: Min isterio de Trabajo y Microempresa
p,.opuesta para esrablecer categorias de la Micro y Peque,ia Empresa Urbana y Rural

As i como criterios y de fia ic iones ex is ten tamb ien es t imac ioaes del numero de
un idades ccon6m icas o cmpresas en Bol iv ia. De cs ta forrna, y s iguicndo el articulo de
Becca产，se驴n el M in is terio de Dcsarrollo Econ6m ico bol iv iano, el 65% de la ocupa
c i6n es比conccntrada en las empresas de cntrc I a 4 personas (In icro), 21 % en las de 5
a 19 personas (peq11e1ia), y alrcdcdor dcl 12% en las de 20 om邸

Por o tra parte, cl V iccm i nis tcrio de la M icro Emprcsa del M in is terio de Trabajo,
elabor6 el Plan Nacional para el Desarro l/o de la Mic,'o y Pequeiia Empresa: MyPE
2000 Creci111 ie1110 con Equ idad, dondc se es tablece que aprox imadamen te 95% de las
un idades empresariales en Bol iv ia t iencn 10 empleados o menos31. Segun Larra戎bal,
ex is t i rian en Bol iv ia 600 m il m icro y peque fias empresas donde trabajan 1,6 m illones
de personas". F inalmen te, cl BM es t ima que ex is t ir ian algo mas de 730 m il un idades
ccon6m icas en cl pa is (excluyendo alredcdor de 500 m il fam il ias ruralcs) y s icndo las
PyMEs alrcdcdor de 30 m讷

El propio Larra戎bal en o tra rcc ien te publ icac i6n只se fiala la ex istenc ia de 285
m il cs tablcc im ien tos en las 34 c iudades mas impo rtan tes de Bol iv ia (las c iudades
invcstigadas ca el prcsen tc documen to). De ellas, el 98% tiene menos de 20 traba
jadorcs y solo un 2% prcscn ta 20 o m邸 trabajadores

30 BECCAR. Lu is E. Bo/ivin. InI”，I沁r／anciodc／ 坛／orEmp心ari,,/. A rtkolo ao pobl;codo. 06/0)/2002.
31 Esto ,c /叩mclcnI面o 驴bcm,mea tal al咄cdordc lmmportanc,“condmlcadc la MyPE.
32 LARRAZADA L. 1 1. 1997. Lo Mkro £,, ,P戊”“'1/c/osD邸，afiosde/D巴ono l/o.
33 WORLD BANK. 2000.Co""''Y,\/1,Pp /,,g (Bo/Mo).
34 LARRAZ,\BAL, II. & MONTANO, G.,002. >·Hero y P叫匹他Em p心U『bana y Pcnu ri,am dc BoIma ,·I,ms1cno dc
Tr.,bajo, Coopc r., t沁 s yM兀叩m p心 ． 巨P立BoIw i3
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Otras es timaciones, basadas en la Encuesta lntegrada de Hogares y en la
Encuesta de Establecimientos Econ6micos de 1992, calculan en alrededor de 418 mil"
las unidades econ6micas existentes, d iv心das de la s iguiente fom芷

• Autoempleo: 71,8%
• Mjcroempresa: 26,6%
• Pequeiia empresa: 0,89%
• Med iana empresa: 0,46%
• Gran empresa: 0,26%

Finalmente, el 如ea de Entomo de FUNDES Bolivia, con base en estimac iones del
CEDLA36, considera que existiria□ en Bol ivia 501.567 uoidades econ6micas, divi山das en:

• M icroempresas: 99,6%
• Pequeiias empresas: 0,2%
• Med ianas empresas: 0,065%
• Gran empresa: 0,05%

En el aiio 2001 el Yicemin isterio de Micro Emprcsa del M inis terio de Trabajo,
presc□ t6 una propues ta para la estratificac i6n empresarial urbana y n皿I, con tres cri 
terios: personal ocupado, venlas anuales en US$ y activos en US$. El prop6s i to de es ta
d i ferenc iac i6n a favor de la pequeiia empresa fue brindarle un acceso privilegiado a
l ici tac iones ab iertas de los municipios para la provis ion de b ienes y servic ios en sus
d心rentes proyec tos y func iones

Cuadro 12
Propucsta de Catcgorizaci6n de las M icro y Pequciias Empresas

Categoria N· `cntas Ac1 i` °
Trabajadores Anunles USS Productirn, USS

M1croempresa: I a IO Hasta 75.000 Hasta 20.000
l'equena Empresa II a 30 75.00 I a 250.000|」-0.001 a lOOOOO

Fuente 竹cemiu isterio de Microempresa, A,r,/1 isterio de T,·abajo

35 Tomndo de N JSHAHUSZ, Sondrn...CompclCncla en d Mercado lnicmo, fonolecJm;,nio PyME, esuido de sl1u,c ，如 “.

ExImldo dcl SIS1cma 8ol ivimo de Product iVIdad y Compcti 加油d. Mllln7. de Compct;1 Jv idod. 呐ww 切l i`'I,ICom沁1l11ya.o叩
indcxl h叩

36 l,\llRAZABAL, H. 1995, Micro亚，p兀"',.,.Po加功 (1995/. Centro de E.studlos paru el De立汀ollo Laborul y Ag四io -
CEDLA. Bol iv ia
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Esta pos teriormen te fue mod i ficada a partir de la resoluc i6n m in isterial No.
325/01, por lo que la estra ti ficac i6n de m icro y peque iia, e imp lfc i tarnen te la de
med iana empresa" qued6 de la s igu ien te forma

Cuadro 13
Clas ifica cion Empresarial Vigen te

C计krioi -Micro Pe9正iia.'V1-eTdiana G...rande

Numcro de ocupados I a IO II a 20 I 21 a 49 J 50 y m邸

Ventas anuales (SMM) > l.350 •4.500

Ac t ivos product1vos* (SMM) I 三350 351sXsl 800

• Maquinarias, herram ien tas, 11111eb/es. SMM = Sa/aria min ima legal 111e11s11a/ (400 Bs. 6
US$ 58 a marza 2002).
Fuen te: Vicem in is teria de Mic,'o£mp,'esa, Min isteria de T,·abaja

De es ta fo兀na, y bajo cualqu iera de las es timac iones an tes seiialadas, el uni 

verso PyME en Bo liv ia es muy peque的，osc ilando probablemen te entre 1.000 y 6.000
un idades econ6m icas y, eventualmen te, has ta tre in ta m il segtin el BM. Es to impl ica ria
que el impac to de po li t icas de fomen to foca lizadas sobre tales segmen tos tend ria una
derrama sobre un 6% del PIB (Cuadro 14).

Cuadro 14
Aportes al PlB y Empleo por Estratos Empresar iales - 1999

(en m iles de Bo liv ianos)

尸二二？
PIB PIB Empleo Empl e,o Empleo Em1>l l'o Empl以1 E芯:?0i
8·· "• _ Urbano Urbano Rural Rural To tal

De I a9 12404498 25,52 1.41 1.970 72,58 I 571 533 95,6 2983 503 83,1
Dcl0al9 I 330.717 2,74 147277 7,57 23.014 1,40 170291 4,7
Dc20 a49 I 630.215 3,35 108.674 5,59 14.302 0,87 122.976 3,4
50om缸 31759937 65,34 2 77.436 14.26 35014 2,13 312450 8,7
Ajuslc po 『

Jmpu tac i6n 1.479.264 3,04
TOTAL 48.604.631 TOO 1.945358 100 I 643.863 l00 3.589221 100,00

Fuente: Delgadillo 200/38

J7 Cua,,do a cmplm sc m6c代 ， ia gr心cmp,c立sc dcinc dc叫c SOo ， 面s 1rab,jodo,cs, po, cllo,I dc fin i , cl rango de 13 pcquc加

empt心,;mplic;rnmcn1escd叶n iocldcl,m奾ma.
38 DELG人DI且0, Hugo. 200 I. 压／imoc，如 心／ ，加nC,K I”Ahcro y Peqi,e';a En,P心"o/o Eca”om in Nacio“nI M'"'stcno
de Trab3jo y M icroemp心 ．Tom,do dc1 documcn tO,“Compc1cnc,a cn cI Mc心do.Inferno, Fon,lccim ica10 PyME. 区 i,do d;
s”“ac ， 如“de S,ndra N i ,noh心z. cnS“'emaBo/w i“'lO,KI,ro如c/,w/',dyCom严ti/i,.idod.,1/',tri:deCompe/I/i` ,idod.
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De estos datos, lo que vale la pena des tacar es que la aportac i6n al empleo de la
PyME seria cas i equ ivalen te al de la gran empresa. Ademas, el producto por trabajador
en los segmentos de IO a 49 trabajadores es m邸del doble que en el de I a 9 traba
jadores. A di ferenc ia de la microempresa19 esto es muy importante en la med ida que el
empleo generado por la PyME es m拯relevante en term inos de productividad.

F inalmente, en esta parte el un iverse de cri terios, defin ic ioncs y estimacIO
nes impide tener un ind icador claro de cuantas PyMEs podrian ex istir en Bol ivia.
Lo relevan te es tanto el reduc ido tamaiio de estos estratos emprcsarialcs (pequeiia y
mcd iana empresa), come su importanc ia cstrategica por la generaci6n de empleo con
mayor cal idad que el creado por la microempresa asoc iada a tales estratos. En ese sen
呤rad ica la importanc ia al fomento a tales estratos empresariales, tanto porque en la
actual idad es un conjun to pequeiio de empresas, come fundamentalmente por su aper
tac i6n al empleo de calidad -productive mas que de subsistenc ia- y la productividad de
la empresa

11.2.I Aspectos Cualitativos def Universo £11,presarial

Acabarnos de ver que las c i fras relativas al numero de emprcsas ex is tentes en
Bol ivia son muy poco confiables y no ex is te una serie de da tos, aceptada entre los esn,
d iosos de! tema, que pueda ilustrar c6mo evoluc iona el sec tor cmpresarial privado. S in
embargo y para efcctos de! presente anal is is, son ut ilcs ademas algunas caracteris t icas
cual i tat ivas de! un iverso empresarial sobrc las que concucrdan mayor i tariamente todos
los cstud ios rcc ientes

La d istribuci6n del tama iio relat ivo de las emprcsas es n itidamente bi "oda/
Ex iste, en un ex trema, un numero muy modesto de grandes cmpresas que concen tran
buena parte del valor de la producci6n y, en el otro, un gran numcro de un idades de
peque1ios produc/01'es y de comercian tes que agregan muy poco valor pero, aunque
precario responden por la mayor parte del empleo. En med io de es tos polos, se ub ica
un segmen to de PyME muy poco art iculado con los otros a n ivel comerc ial y produc
t ivo y, cuyo n(1mero no parece sufic ien te para cons t i tu ir una masa crilica cmpresaria l.

Las caracterist icas bas icas de la d istribuc i6n no han camb iado mayonnente
desde los primeros dates capturados en I 987'°. En todo caso, los estud ios m知rec ien
tes t icnden a incremen tar cada vez m的el numero de m icrocmprcsas.

A partir de 1985 es incues t ionable el crcc imien to de! desempleo y subempleo
en las areas urbanas y rnrales de! pa is, real idad que llev6 a d iseiiar y apl icar varios

)9 El cmpls-o gcncrado po, I, m;,四mprCS0 S1,ndo m心WO， 心dc 13 mis b3Ja produc的血 （mud,odc\ cu,\cs 父gummcnIC
au吹mplco) ycon ;,g心OS dcsubnstcncia.
40S isIcm3dc lnfonnac,dn lndusInal Privado, C;mam Nac ioml dc lndus1ria (CNIl FEOOPI, 1987.
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mecanismos y herramientas con el fin de mi tigar cl impacto de las rcfonnas estruc
turales sobrc el desemplco. En la actual idad, nuevamente se debe recurrir a esquemas
para la creaci6n de cmpleo de cmergcncia lo que demuestra que la tasa de crec imiento
del un iverso emprcsarial no ha sido sulic iente para absorber la ofcrta de mano de obra
rcsultante del crcc血iento de la Poblaci6n Econ6micamcnte Activa (PEA)".

La insuficicncia de las refonnas estructurales para responder al problema del
empleo es una caracterist ica que se obscrva enAm如ca Latina. S in embargo, en el caso
de Bol ivia, es prcocupante la relac i6n d irecta quc sc ha generado entrc los scctorcs de
las un idadcs ccon6micas de pequeiia escala -sc incluyen peque的s comcrc iantes, pro
duc tores y los llamados trabajadores por cuenta propia, agrupados todos bajo el r6tulo
de microempresa- y la soluci6n de! tcma de! empleo.

Esta relaci6n conceptual d irecta microempresa = cmpleo ha llcvado a d iseiiar
y apl icar politicas que han derivado en serios problemas econ6m icos y soc iales, como
ilustra el caso de la expans ion del m icro-er奾to que hizo cris is a partir de 1998

11.3 La Deji11icio11 de la lnvestigacio11

Luego de todas estas cons iderac iones y para fines de la encuesta real izada en
el contexto del presente diag,16stico de la si111aci611 de/ e11tomo de la PyMEboliviana,
la variable central lomada en cuenta fue cl ni1mero de trabajadores para dec id ir s i una
cmprcsa era pequeila o mcd iana. La raz6n tienc que ver con que, a n ivel latinoameri 
cano, el empleo cs el cri terio m邸 frecuente para defin ir tales cstratos empresar iales

De esta forma, la pequetia empresa sen\ vista como la un idad econ6m ica cuyo
nitmero de trabajadores oscila entre IO y 19 pcrsonas. La med iana empresa en conse
cucnc ia, es aquella un idad econ6mica cuya plant illa de personal comprende entre 20 y
49 personas, (Cuadro 15)..Tal ca tegorizac i6n igualmente es cons isten te con el prome
d io lat inoamericano de cstrati ficaci6n empresarial,en el caso de los pa ises que definen
la PyME por empleo y que pueden ser comparablcs con el caso boHv iano也

~I _Deh,~ho, 艾 心1 ima quc,.mua1menIC, un心100 m;I pc心 吐 ，ng代 心n al mencado laboral, lo que dem,ndari, la mad6n y
la pcnnanenc ia eneI me『Cadodc un心1500empr~s po『a的 1omandoun promcd10dc 15 mbajado代S porcmpm"'esIa c,rmequ;,ale al 101, ! de las PyM氐ac1ua1心 ~

42 1>am mayormronnaC16n sobre criIcrios ydcfi i1 ic ion”dc IOS 心1rn10s emp,esa riol心cnAmcnca UIma, vcr FUNDES噜Ind,ca
do兀s del Emomo de I, P勺皿'1, y Medfona Emp心"" los p,;丈s FUNDES hup:I小on,c 几nd,.sorp/cmomo/cnIOmo php
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Cuadro 15
Defini cion Operativa para la PyME en Bolivia

Ca吽o玉
～ ~ ＿

M icro cmpresa
Pcqueiia empresa
Med iana empresa
Gran emprcsa

血0.. 厅-__

la9
IO a 19
20 a 49
50om邸

Fuente: Elaboraci611 propia.

Independ ientemente del cri terio o definic i6n empleada es cv idente que la
clas i ficaci6n debe scr cons is tente con la real idad empresarial <le i pa is, el marco legal
v igente y las cons iderac iones respec to de las acciones de fomento. Lo anterior supone
c icrtamente, que ex iste claridad sobre el rumbo econ6m ico a seg11 ir y el papel que
jugar知las PyMEs en ese camino

11.4 Otros £studios DesarrolladosAlrededor de la Prob/ematica Empresarial

En Bol iv ia, cas i todos los csntd ios rclac ionados con empresas se han di rig ido
hac ia el sector infonnal, la m icroempresa o a la MyPE y donde muchas veces los
rasgos de la pequefia empresa son subsumidos por los de la microempresa. Los es tu
d ios sabre PyME son 111 邸b ien escasos. S in embargo, y luego de las cons iderac iones
desarrolladas a lo largo de este y el anterior capitulo, ello parece tener c ierto sentido.
La act iv idad econ6m ica en Bol iv ia de menor tamafio esta ab iertamente dominada por
la m icroempresa y la infom1al idad

A pesar de ello el aporte ccon6m ico de la microempresa y buena parte del
sec tor informal es m in imo, su product iv idad es muy baja, as i como la cal i ficac ion de
sus trabajadores. De es ta forrna, su labor fundamen tal es servir de colch6n o amor
t i guador social al desempleo.

Las c i fras del Cuadro 14 muestran que el PIB por trabajador en el rango de I a
9 trabajadores, incluyendo trabajado「es del campo y la c iudad seria de 4.158 Bs. (US$
71443). Mientras queen el caso de la PyME, cs dec ir, el rango de IO a 49 traba」adores,
el PIB por traba」ador en el mismo periodo scria de I 0.096 Bs. (USS 1.735), es dcc ir,
n泊s de el doble. N i quc dec ir del valor del PIB por trabajador de la gran cmpresa

Es ta es solo una de las razones del crec icn te in teres en la PyME, sus caracte
ris t icas y problem的ca. Sc reconoce que la m icrocmpresa, incluyendo el autoempleo

4) Al,;po de camb;o de 1999, quc era de 5,82 Bs. po, d6lac
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es estadis ticamente la m知representativa; pero los aportes al empleo ya la generac i6n
de valor a los productos y servicios se encuentran en la PyME y la gran empresa

De esta fonna, es importante conocer las invcst igac iones desarrolladas sobre
las cmpresas de menor tamaiio en Boliv ia, como parte de la metodologia de! Programa
Entomo (Capitulo Ill) , y rcconoc iendo que muchas de ellas t ienen un marcado sesgo
bacia la micro y pequeiia empresa. A la vez, presentamos en el Recuadro I, un resumen
de un interesante trabajo que perfilaalgunas de las condiciones de! entomo que inhi 
ben el crec imien to bol iviano

Recuadro 1: ;,Porque no crece Bolivia?

Es ta es la prcgunta que hace la excelcntc investigacion desarrollada por Lora
(2000)廿Aunque no hace refcrencia directa a la PyMEen sus cons ideraciones, ella
es de gran importancia para ub icar al lector en un debate que tiene ya algun tiempo
en la region respecto al lento crec imiento bol iviano a pesar de que en muchos
de sus "fundamentos macro" es uno de los pa ises con mayor grado de avance.
Asimismo, debido a que muchas de las variables anal izadas ticncn impacto en el
descmpeiio de las emprcsas en general y las PyMEs en particular

En estc trabajo, los argumcntos de ca泊cter macro no son los ind icados para exph
camos porquc Bol iv ia no crece m邸Segun la informac ion presentada, Bol iv ia
crecio entre 1990 y 1998 a un ri tmo superior al 4% anual (aunque su crecimiento
per c抑ta es muy bajo), prcscntando una inflac ion menor al 10% para la decada
de los novcnta. Es un pa is que cuenta con una importante proporc ion de cred i to al
sector privado (como % del PIB), fue el in ic iador de las reformas cs trncturales en
Am如ca Latina, cucn ta con arancelcs promcd io e impuestos m邸bajos y con una
gran parte de! aparato estatal privat izado.

S in embargo, sus fac tores en con tra mas importan tcs es团n por cl lado del de fic i t
fiscal Y ex temo, la r i g idcz salarial, y la brccha educat iva cn tre los alumnos de la
c iudad y cl campo, dado que es una economia con una importa□ tc proporc ion de
poblac io□ rural

As i , cl au tor prcscnta Ires variables quc pueden inc心r en cl crcc im icnto bol iviano
a largo plazo: (i) demogra fia, ( i i ) geogra fia, e ( i i i) inst i tucioncs

~n _cl ca_so de la demogr,,fla, muestra una corrclaci6n entre mayor edad promed io
de la poblac ion y mayor crcc im icn to ccon6m ico. De csta fom,;, su argu~en to no

钊LORA, E. 2000. LPor qud noc虹c m妇Bol iv叩Banco InlCmmcnmno dc D~ m,llo. PrcscnlBC,6n cn ppl loma中 心 血贮

／八,ww i3dh..ru/R酗ndm.cfrn'/f，心acI inn=PubI心1mn`.V忙 ｀｀ ·＆ puh id=r-l”
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es en favor de! crecimiento poblac ional tanto como de la estructura de edadcs.
Esto se asocia a que la gente mas joven y los anc ianos no generan ingreso, mien
tras que el grupo entre 20-60 aiios si lo hacen. F inalmente en esa parte, el enfas is
se eacuentra en la po litica educa t iva, la de pens iones. la laboral y la de prcvenci6n
del crimen.

Sabre la geogrq如，la d iv ide en fis ica y hum邸a. En lo fis ico, el planteamiento es
que los pa ises con mayor proporc i6n tropical son m拯 pobres que los que cuentan
con una menor proporc i6n de tr6pico. De la misma forrna, qu ienes tienen mayor
fac il idad de acceso al mar son menos pobres quc qu ienes no lo tienen. En la m isma
logica ac邸a el grado de urban izac i6n (m邸urban izado, mas rico). En ese sentido.
la fragmen tac i6n geogra fica es algo que va en contra del desarrollo de Bol iv ia.
As i , las po li t icas ptibl icas como el desarrollo de in f'raes tmc tma, descentral izac i6n,
desarrollo tccno16gico, pueden colaborar a superar esas di ficul tades na turales

F inalmen te es ta el tema de las insrituc iones. Bucnas ins t i tuc iones apuntalan el
crec血iento econ6m ico de fom1a que soc iedades donde la ley se cumple (1·11/eof
la叨 y la corrupc i6n se comba te dee心damen te, el marco rcgulatorio esta b ien
dc fin ido y se da una prov is ion eficaz de las servic ios publ icos. La importancia de
tales variables rad ica en la pred ict ib il idad de las acc iones publ icas que reducen la
incertidumbre, en la pos ib山dad de invcrtir versus protegerse o cab ildear, e tc

En. conclus i6n, sobre el Lema de las inst-i tuc iones, Lora sc re fiere al tema de la
representac i6n: que la "'voz'" de todos los grupos soc ialcs sea tomacla en cucn ta;
la agregac i6n: que se concil ien los intereses entre grupos y, el control sabre las
insti tuciones y la func i6n pi1blica: que se busque el b ien com tin y no el benc fic io
privado. S i esto no fi.mc iona, en tonces hay exclus ion, lo que genera bloqueo y
finalmente com1pc i6n,

Entrando en el tema empresarial, el documen to de Velazco (I 997)45, desarrolla
un tratamien to integral y s is tem ico de la PyME en Bol iv ia, y establece algunas reco
mendac iones. Se iiala la neces idad de de fin ir apropiadamente los estratos empresaria
les, part iculam1ente a la PyME. As imismo sugicre carac terizar la s i tuac i6n actual en
tenn inos de los d i ferentes problemas quc ex isten den tro de cada elemento iden t i ficado.
El paso s igu ien te se re fiere a la apl icac沁n de me todos de anal is is estructural a los
problemas iden t i ficados, con el fin de es tablecer relac iones de influencia y dependcn
c ia, causales d irectas e ind irec tas. Finalmen te, real iza una re flex ion sabre los objetivos
que se pers igue con la estrategia

45 VEL/IZCO RECKLING, E. 1997. 屯stmIcgm N3C ionaI PyME”. Propu心1a dc Mc1odoI,,g ia y L ineanncnIO, Estmt ig,cos.
VICI, PROFO,VGTZ
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En terminos de la caracterizaci6n de la s ituaci6n actual, identifica cinco areas
cstrategicas de actuac i6n: (i) marco legal, nonnativo e ins titucional; (i i) recursos d irec
tos o factores de producci6n trad icionales; (i i i) servicios de apoyo; (iv), la demanda y
la competencia; y (v) la ges的n, en particular la capac idad gerenc ial de las empresas.

A traves de d iversos estud ios de d iagn6st ico real izados, produce un listado de
49 enunciados de caracteristicas o restricc iones que confonnan el entorno empresarial
en Bol ivia.

Varios l ineamicntos bas icos o generates de la es trategia son planteados.
Primero, remover s istem的camcnte todas las causas que or i ginan los problemas, a
med iano e inclusive a largo plazo. Segundo, segu ir los caminos de mayor s inergia,
es dec ir preferir las altemativas que l iberen comportamicntos o tendenc ias pos i tivas.
Tercero, continuar en la busqueda de los objet ivos estrategicos

Aparccen como los Ires objetivos interrned ios para la estratcgia los s igu ientes
incrementar la oferta de empleo a traves de la expansion del un iverso PyME, incre
mentar la product iv idad del sector y construir la competit ividad

En el marco de los l incamientos b的cos y objetivos, se proponen como accio
nes m iciales las sigu ientes:

• S impl ificar el sistema admin istrativo.
• Transforrnar la norrnat ividad de instrumento de coercion a mecan ismo de pro

moclon.
• Establecer en el sector publ ico relacionado con la PyME, una estructura nonna

tiva e inst itucional 如I, s6l ida y estable, con vocaci6n de concertac沁n entre los
actores

• Adoptar politicas y proced imien tos tribu tarios que fac il i ten la gesti6n empre
sarial y que promuevan las invcrs iones y,

• Articular y fortalecer las inst i tuc iones de apoyo p(1bl icas y privadas, los pro
gramas de apoyo y fomen to y, los grem ios empresarialcs

Otro trabajo de Velazco, ahora con Larra劝bal yV仆lav icencio (2000)", acopta
parte de lo sctialado por el primero en su anterior propuesta, aunque ahora es ta se
encuentra centrada en la MyPE. Ella recoge varios meses de trabajo de unas 80 orga
fl_izadones publ icas, privadas y de la cooperaci6n internac ional- que con fonnan-el
Com啦de Coord inac i6n en el Area de M icrofinanzas y M icroempr;sa

46 VELAZCO RECKLING. E.. LARRAz,IBAL, H. VILLAVICENCl0. R 2000.,1/nmo /“'egm/dc Po/i””“ '心r”c/D”“.
rro/Iodc/“'I/icroy/'cqlic如Empn·.,a. Com/ te de Coo,d/n,d6n d, M/crofin,n压 yMlCroemp心．
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Estos estudios buscan la fonnulac i6n de orientac ioncs estrategicas de una pro
puesta de po litica de Estado destinada a cris tal izar una vision de la MyPE. Ident i fica
51 problemas agrupados en siete areas:

I. Estrategias, po lit icas y nonnas: el marco legal y noanat ivo
2. El marco inst ituc ional, la gesti6n publ ica y la cooperac i6n intemacional
3. El s istema educative, de fonnac i6n con t inua y el s istema de innovac i6n.
4. La gesti6n, cul tura empresarial y los recursos humanos.
5. Los servicios de desarrollo empresarial
6. El s istema financiero.
7. Mercados, infraeslructura b扣 ica y relac iones inter fimias.

Cada una de cllas se subdivide a su vez en temas mas especificos, sobre las
cuales se establecen lineas de trabajo. De estas areas temat icas se plantean 16 pro
puestas estrategicas:

I. Contribuc i6n al desarrollo de una estrategia de desarrollo productivo.
2. D iscriminac i6n pos i t iva y po li ticas act ivas a favor de las MyPEs
3. Establecer un marco nonnativo legal adecuado.
4. Resolve『Ia deb i lidad de las pol it icas de comerc io extenor.
5. Incent ivos para generar empleo perrnanen te y productivo
6. Desarrollar capac idad de ges t i6n de polit icas.
7. Marco inst i tuc ional fuerte, articulado con v ision cstrategica.
8. Fortalec血iento de organ ismos gremiales.
9. S istema educative art iculado a las ncces idades emprcsariales (MyPE).
I 0. S istema nac ional de innovaci6n.
I I. Exportaciones con valor agrcgado.
12. Adecuada gesti6n en apl icaci6n de nom1as, certificac i6n y mctrologia.
13. ln fraestructura y obsolescenc ia tecnol6gica de la MyPE.
14. Desarrollo de una me□ tal idad empresarial co□ enfoque estrategico.
15. Po li ticas para cl desarrollo del mercado de servicios de dcsarrollo

empresa「ia l.
I 6. S istema financ iero que responda a las necesidades de la MyPE.

Por o tra parte, sc cons idera quc la insti tuc ional idad publ ica relac ionada a la
MyPE es deb il y ostenta un gran ni'1mero de ins t i tuc iones, pero no cx is te cntrc ellas una
v is ion compart ida dcl desarrollo de! sector y de c6mo cn frentar acc ioncs concertadas
oricn tadas a generar impacto en las emprcsas

A part ir de Ia presen taci6n de las modelos de anal is is cstructural, s istemas y
compel仆 ividad sistem ica, busca desarrollar rclac iones entre la s i tuac i6n actual y la
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deseada, definiendo el grupo objetivo MyPE y su interacc i6n con el resto de actores,
anal izando losniveles me/a, mac,.omesa ymicro de la compet i tiv idad s istemica para
anal izar los condic ionantes de -Ia compe t i t ividad de la MyPE.

El Bol ivia SME Map (2000)47, cs una especie de mini d iagn6stico que, basado
en una pequeiia encuesta, busca tener una pano卤mica de la siruac沁n de Ia PyME de!
pais. Este documento tiene Ires prop6si tos principales

• Ejercicio de valorac i6n: anal iza los factores claves y las restricciones que afectan
a la PyME, desde el punto de vista de la dernanda, la oferta y las insti tuc iones

• Herramien ta de programac i6n conjunta: para la programaci6n de activ idades
con otras areas del BM, el pa is u otros socios

• Ges ti6ndel conocimiento: una base de datos del entomo de las PyMEs en el pais
para fines de informaci6n y comparac i6n

Ensu primera parte coma panoramica de las PyMEs, se presenta la defin ici6n
de las estratos empresariales, usando como cr i teria de defin ici6n el empleo; la cuan
t ificaci6n de las cmpresas; alguna informaci6n macro sabre el pa is, as i como algunas
de sus caracteristicas y un resumen de los elemcntos claves del d iagn6stico y las opor
皿1idades como areas de pos ible intervenc i6n.

En el caso· bol iviano, la segmen tac i6n empresarial presentada anunc ia la
ex is tencia de 30 mil empresas pequeiias contra un grupo de 700 med ianas y grandes
(nuevos da tos), cuyos aportes al empleo son de 65% las peque百as y de 35% las me
如nas y grandes, proporcioncs que se inv ierten exactamentc, segun el mapeo, en las
contribuciones al PIB. La-de finici6n, escogida por esta invest igaci6n a partir de la
CNC de pequefias empresas, son aquellas que emplean entre 6 y 15 trabajadores mien
trasque las med ianas emplean en tre 16 y 50 trabajadores

En segundo lugar, el d iagn6stico del mapeo seiiala coma areas de problema
para la PyME las s igu ientes: en tomo de negocios, apoyo a la empresa, cap i tal e infor
mac i6n. En este con tex to, se presentan en forma s intet ica, los temas relevantes para
cada una de fas areas de problemas que han rcgistrado iden t i ficac沁n en otras inves
t i gac iones.

El entomo de negocios, el mas relevante desde la perspec t iva del Prograrna
Entomo de FUNDES, s的ala coma restricc iones las s igu ientes: burocracia exces iva
que genera:grandes-obstaculos a la fonnal izac i6n y una deb i t culrura de empresa

47Chamnga NewCoumc CounI,yMappmg TomadodeSMEI',ICTS(newsabou1WorIdBanKG 『oup Sm,11 n"d Mcd;11m En1e,
prise ln;,;,n;vo,) Vo l. I, foly 2000 Y KAUR, l·I., PEREIRA, R., & RU I SANCHEZ J . 2000. The Ba J,,,ia SA/£ map. Wodd B畔
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modema. En terrninos de! apoyo a la emp,'esa, rezagos y mala cal idad de los servic ios
de desarrollo empresaria l. El m icrocr的心en el tema de capital s igue prevalec iendo
eo el sector urbano, y los bancos prefieren no arriesgar en las PyMEs. Y fina!mente la
叫白/Illac咖，como un elemento d isponible, fundamenta!mente en la mediana y gran
empresa.

La tercera secc i6n del mapeo se t i tula A.nalisis deBrechas e ln iciarivas de P,'o
gramaci6n, para cada una de las areas tema ticas mencionadas. Los d心rentes temas
rec iben un tra tamiento multid imens ional que perrnite espec i ficar: neces idades de las
PyMEs, oferta d ispon ible de respuestas para cada neces idad, proveedor(es) y cal idad
de la oferta d ispon ible, co□ la finalidad de plantear pos ibles in ic iativas

Frente a estas neces idades, el mapeo propane d iversos conjuntos de i n.iciativas
de programaci6n. El mejorar el clirna de confianza entre la PyME y el gob iemo es
un obje t ivo importan te, par lo que se indican coma inic iarivas: s implificar procesos,
requ is ites y normas; descentral izar la toma de dec is iones; informac iones sabre dere
chos y, obl igac iones e inforrnac io□es que a fectan la ges t i6n ernpresarial

Para acelerar tram i tac iones ofic iales, el mapeo sugiere coma inic iat iva, ense
酗es a las func ionarios a operar efic ientemente en el marco de la Ley SAFCO (Ley
de Adm in istrac i6n y Con trol Gubernamen tal) .

Finalmen te, el rec ien te estud io <le i M in isterio de Trabajo, Cooperat ivas y
M icroempresa (2002)" es uno de las esfue,'Zos rec ientes n泊s notables par iden t ificar
las carac teristicas de las MyPE bol iv ianas. Se toma una muestra de las 34 c iudades
mas importantes de! pa is y se iden t i fican sus carac teristicas m扭relevantes. Al igual
que la inves t igaci6n estad istica del entomo de las PyMEs desarrollada por FUNDES",
se observa que las emprcsas con menos de 20 trnbajadores son mas del 98% de! total
y, que las activ idades comerc iales y de serv ic ios son las mas irnporta□ tes en tern1 inos
de establec imien tos y empleo, etc. As im ismo, que el grado de asalariamiento cs bajo
en general, y que las es tratos de edad n飞\s j6venes (de 15 a 34 a fios) son el grucso de
la fuerza laboral en es te rango de empresas.

El nitmero de ocupados promed io por establcc im iento es inferior a los dos
trabajadores, s iendo que en la mayoria de los casos el tipo de contrato es de caractcr
pennanente. Ello es cons istente con el hecho de que un porcentaje muy s ign i fica t ivo
es el au toempleo que trabaja con un fam il iar a qu ien comrala. La jornada laboral es
superior a las 50 horas semanales en el comerc io y los serv icios, s iendo 50 horas en la

48 MINISTERIO DE TRABAJO . 2002- "Coo户mu心s y MlCtocmpm可．M icro y 严qucm cmprcso u如n, y pe如rbam dc
Bol iwa. La Pa乙Bol ivin.
49 FUNDES, Proyocto Jad icc,do忙s dcl cotomo de I, PyME 伈心w. fund＄ ． 可a．
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manufac tura. En promcd io, menos del 30% de los trabajadores tienen al胖n bene fic io
soc ial, bas ieamcnle agu inaldo.

Es in1ercsan1e sciialar que con fonne aumenla el lramo de ocupac i6n en Ia
cmprcsa, los salarios tambien se incrcmentan, salvo en el tramo en tre 15 a 19 traba
jadores. Olro aspecto llamativo cs que el 65% de las empresas en trev istadas t ienen
acceso al financ iam iento, indepcndien temen te de las cond ic iones, en tre los que desta
can bancos, Organ izac iones No Gubernamen tales (ONGs), fondos, coopera tivas,
prestam istas, elc.

El n ivcl cducativo med io es el m邸comun en los scclores de manu factt1ra y
serv icios (45%), s icndo el inlenncd io el scgundo m的comun, 19% y 17% rcspectiva
mente. La intcgrac i6n emprcsarial cas i no ex istc. De hecho, el 93% de los entrev is-
1ados dcl sector manufacturero y el 96% del sector serv ic ios no t iene n inguna raz6n
que lo motive para la asoc iaci6n empresaria l. En tcnn inos de su grado de fonnal idad,
el 46% de los cs tablecim ien tos no cuen ta con l icenc ia mun ic ipal, y el 53% no t ienc
Regislro Un icode Contribuyentcs (RUC)

El mercado princ i pal de las entrevistados es de ingresos med ios y bajos. En el
caso de la manu fac tura, el 49% es de ingresos med ias y el 32% de ingresos bajos. En
los scrv ic ios el 51 % de los en trevistados son de ingresos med ias y el 33% de ingresos
bajos. En promed io, el 70% de las ven tas son locales, tan to para la manu factura coma
para los serv ic ios. A toda la in fo兀nac i6n anter ior se le suman las adversas cond ic iones
del entomo que no perm i ten un desarrollo am沁n ico de es tos es tratos empresar iales.

S in embargo, cabe sefialar que la in formac i6n anter ior tiende a mostrar que el
segmento mas importan te numericamente se encuen tra en el de menos de c inco tra
bajadores, con muy poca dolaci6n de recursos econ6m icos, humanos y tecnol6gicos
De csta forma, este segmento parece mas b ien sujeto a otro t ipo de estra tegias, como
mejoras sustant ivas en el entomo macroecon6m ico, en el mercado laboral, con el
prop6s i to de retomar al mercado asalariado; o en todo caso, al fomen to de estrategias
in tegralcs para llevarlos a umbrales superiores de dcsarrollo que les perrn i tan scr suje
tos de po li t icas de fomento productivo.

La informac i6n plan teada ea estos y o tros documen tos, as i como en las
en trev is tas desarrolladas coma parte de la metodologia de la inves tigac心n, nos llevan
a es tablecer c icrtos h i tos en la po litica de fomen to empresarial en Bol iv ia, as i como a
s intel izar algunas ideas respecto de su impac to en la PyME en aspectos coma las inst i 
tuc ionales, cduca t ivos, las asaciadas a las serv ic ias de desarrollo empresar ial, e tc.

46



Constn,)'endo el camino al d釭叩rollo a tra设sde 如PyA化s: la e.rperiencio bo/Mano

Il5 Las PyMEsy s11 Devenir en Bolivia

La PyME en Bol ivia adqu iri6 un s ingular protagonismo en los debates sabre
el desa兀ollo, siendo un ac tor espec ialmente destacado en las propuestas de refonnas
de primera y segunda generac沁n. Hacia fines de los setenta, los casos del sector texiil
i talia□o y de la industria automotriz y electron ica en Jap6n surgieron coma ejemplos
emblem的cos de la importanc ia de la PyME para el crec血iento econ6mico y en la
generaci6n de empleo. Estos ejemplos fueron pronto adoptados en America Latina
para abogar par una mayor atenc ion de los Estados Nacionales a este segmento empre
sarial que, con pocas excepciones, habian tenido hasta entonces prioridades puestas en
grandes proyectos productivos, especialmente publicos

En este contexto, varios pa fses adoptaron leyes y otras nonnas med iante las
que se crearon insti tuciones y se establec ieron incen tives y benef:ic ios a favor de los
emprend im ientos de pequefia y med iana escala. Articulados con es te proceso general
en Bol iv ia destacan los s i gu ien tes acontecimie□tos e h i tos:

• En 1979 sc crea el Insti tute Bol iv iano de Peque iia Jndustria y Artesania, INBO
PIA), y se aprueban disposic iones lega tes para fac il i tar el acceso a financ证

m iento ya mercados para la Pequeila !ndustria y Artesania
• En 1985, empresarios del sector crean la FEBOPI, bajo la cual se organ izan Asa

ciac iones o Camaras Departamentales de PyME en todo el pafs.
• Desde 1985 se organizan d iversas ins t i tuciones privadas, con y s in fines de lucro

para apoyar a los sectores empresariales de peque fia escala. 1-!ac ia fines de esa
decada, las ONGs e Ins t小1ciones Privadas de Desarrollo Soc ial (IPDS) muestran
una marcada tendenc ia a especial izarse en microempresa m缸 queen PyME.

• Con el prop6s i to de apoyar la Peque ila ludustria, en 1989 se crea el Fonda de
As istencia Tecn ica (FAT) que luego se transforrna en el Servicio de As is tenc ia
Tecn ica, (SAT)

• Acelerada expans ion de la oferta de m icro cred i to has ta 1998.
• En 1994 se crea la D订ecc i6n Nacional deArtesanfa, M icro, Pequei\a y Mediana
lndus tria en el actual Vicemin is terio de lndustria y Comerc io Jntemo del M inis
n ister io de Desarrollo Econ6mico y, en 1997 el Vicem in isterio de Microemprcsa
en el M in isterio de Trabajo

• La Ley de! D ialogo rcconoce en 200 l a la Pequciia lndustria y a las micro y
pequefios productorcs urbanos y rurales coma actores centrales del desarrollo.

A pesar de toda esta ev idencia de acc iones a favor de Ia peque fia industria desde
hace m的de 20 anos -aunque en Ia scgunda mi tad de ese periodo el enfas is ha es tado
en Ia micro empresa- no ex is ten resul tados que puedan mostrar camb ios veri ficables
en Ia part ici pac ion de la PyME en cl desarrollo. En esc sentido, lque fac tores pucden
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haber contribu ido para que este sector no hubiera aportado al desan卢ollo productivo
nacional en la mcd ida que se esperaba de el?

11.5. l Estrategias ProductivasyMarco legalyNormativo

Desde la adopci6n de la nueva poli tica econ6mica, el Estado ha concentrado
su atenci6n en la estabil idad macroecon6mica y no se han desarrollado estrategias y
politicas de tipo regional o sectorial. Menos aun una pol itica de desarrollo de los secto
res productivos. El crec imiento de la economia se sustenta en la explotac i6n primaria y
las contribucionessectoriales al PIB muestran un incremen to en los sectores de comer
cio y servicios fren te a los industriales. Ex iste un persistente deterioro de los tenninos
de intercamb io y un crccien te deficit en la balanza comercial y no se cuenta con una
estructura de incentivos que promueva actividades que favorece la incorporaci6n de
valor agregado, tan to para el mercado intemo, como para las exportac iones

La es tructura legal y nonnativa es poco adecuada para el desarrollo y fonna
lizaci6n de la PyME por sus caracterist icas fiscal izadoras y pun i t ivas antes que de
promoci6n y apoyo a la activ idad productiva. Por ello, la PyME se debate entrefor
malidade informalidad, de manera que ex iste una natural res istenc ia a cumplir nonnas
que pueden hacer que las empresas se vuelvan visib/es para el Estado. Lo que supone,
en la percepci6n cmpresarial, un incremento en los costos tanto directos como de opor
tun idad

Tamb血 ，en este amb i to legal, la ausencia de estrategias especificas, hacen que el
conjunto-de la sociedad tenga una baja productiv idad y poca eficienc ia global en el uso
de los recursos, con un resultado neto de fuertes impactos sabre el med ia ambien te.

En suma, el marco legal y norrnat ivo demuestra una clara inadecuac i6n a la
realidad material de la PyME y ev idenc ia, adem郎，una s i tuaci6n s imilar en relac i6n
con las instanc ias que le prestan servic ios espec ial izados, tanto de desarrollo empre
sarial coma de t ipo financ iero

/1.5.2Marco Instit11cio11a/

La estructura inst i tuc ional -pub lica y privada- es d如I, poco coord inada y
cortoplacista. No ex iste una instanc ia especia Lizada en la formulac i6n de politicas de
atenc i6n al sector y, en general, la capac idad de gest i6n en la adm in is trac.i6n publ ica
para_apl icar polit icas y normas es d如 I. Los d iversos organ ismos gremiales, en gran
med ida no t ienen una gran representatividad y muestran deb il idad ttcnica. Por (1 ltimo,
la coopernc i6nin temac ional ticne d iversidad de vis iones y muy poca coord inaci6n
entre los di fercn tes proyectos
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La corrupc i6n es比demasiado difundida en la vida nacional, s iendo factores
importantes para ello la complej idad normativa y la arb itrariedad en su apl icac i6n50. La
articulaci6n cntre servicios financieros y no financieros para la PyME es insuficiente,
lo que impide mejorar los procesos y las condiciones productivas

As imismo, la debil idad inst i tucional es tamb比n un fac tor que resta compet i 
tividad a las act ividades econ6micas en general, ya la PyMEen particular. El caso de
los frecuentes desencuentros entre las instanc ias de fomento a la m icroempresa y las
que se orien tan a la PyME son particularmente pemic iosos; mostrando que no ex iste
entre ellas una vision compartida de desarrollo y de c6mo cncarar acc iones concerta
das, articuladas y coordinadas en el marco de enfoques estrategicos de gran impacto

Il.5.3 Sistema Ed11cativoy Sistema de /11110vaci611

El s istema educativo es也muy poco orientado y articulado a satisfacer las nece
s1dades de desarrollo de la PyME, a la vez que la respuesta del sis tema de capac itaci6n
y de fonnaci6n continua es inadecuada para el fortalecimiento del sector. Es sentida la
ausenc ia de un sistema nac ional de innovaci6n. Es to se debe en gran medida a la defi 
ciente gesti6n publ ica y privada de la normal izac i6n, ccrt ificac i6n y metrologia; a las
precarias condiciones de infraestn1ctura y de obsolescenc ia tecnol6gica en las PyMEs,
que cond ic ionan la concentrac i6n productiva en las ramas de bajo valor agregado

En part icular, el sistema educativo no ha promov ido una conc ienc ia hac ia la
cal idad y la product ividad en todos los estratos de la sociedad, por lo que ex iste una
baja valorac i6n de los impactos de la eficiencia y la efectiv idad en el mejoramiento de
la cal idad de vida

11.5.4 Gestitiny C11/t11ra Empresarial

Por lo general los empresarios tienen una men tal idad y una vis ion poco desa
rrolladas en tenninos de objetivos empresariales de largo plazo. A esto contribuyen,
por un lado los valores que transm i te el sistema educative y, por otro, las condic iones
de inestab il idad social, politica y econ6mica, que al ientan la busqueda de rentas (rem
seeking) y resu ltados en el corto plazo. Las empresas tamb如se caracterizan por la
defic iente gesti6n y la poca orientaci6n al mercado, operando con muy bajos n ivelcs
de eficac ia, de efic iencia y de productividad que son, en c ierta fonna, s imu ltaneamen te
causa y efecto de esta vis ion emprcsarial

Estas fonnas de gest i6n tamb ien definen un conjuoto de relac iones obrero
patronales marcadas por la confrontaci6n y el conil icto que acen邸an aun m邸las

50 VELAZCO RECKLING, Eoriq"'. 1992. Nonn,ti ,池d yCom, 户 如 心血江 y Ef<e ,o? FuodJd6n INASET. 巨I,立．Bo!,“已
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d i ficul tades para alcanzar n iveles aceptables de cal idad y produc tiv idad. Todos estos
factores contribuyen a los al tos n ivcles de informalidad comercial que caracterizan a
las empresas bol iv ianas y que consti tuye un serio obs也culo para acceder a mercados
ex igcntes.

II.5.5 Servicios de Desarrollo Empresarial

La ausenc ia de polfticas activas para promover el mercado de Serv ic ios de
Desarrollo Empresar ial (SOE) y la absoluta insufic ienc ia de los recursos destinados al
desarrollo y fortalecimiento de estos con enfoques novedosos, pertinentes y accesibles,
han derivado en un inc ipiente desarrollo de la demanda para estos serv ic ios y en el
total estancarniento de las ofertas en temas de capac itac i6n y de as istenc ia tecn ica de
hace cas i un cuarto de s iglo.

No ban ex is tido polfticas y un entorno reglamentario favorable que se adapten
a las neces idades de la PyME. Tampoco se ban creado mecanismos que incen t iven el
desarrollo de la demanda de la PyME por este tipo de servic ios. Las prioridades esta
tales han s ido orientadas al desarrollo de un en tomo legal, y de po lit icas que favorecen
el desarrollo del sector de microfinanzas, por lo que no se han creado cond ic iones
que favorezcan el d iseilo de polfticas, ins tituc ional idad y d ispos ic i6n de recursos que
estimulen el desarrollo de este nuevo mercado

11.5.6 Sistema Financiero

El sistcma financ iero no rcsponde adecuadamen te a las ncces idades de la
PyME. No ha desarrollado nucvas tccnologias, productos o serv icios financ ieros
destinados a ofrecer a las empresas de menor tamafio, opc ioncs que les v iab山ccn las
invcrs iones necesar ias para dcsarrollar cl conoc im iento y actual izar la tecnologia para
incrcmentar su competi tiv idad.

/1.5. 7Mercatlos, /1ifraestruct11ra BasicayRelacio11es Inter Empresariales

Son innegables las defic ienc ias y Ia inadecuac i6n de la in fraestructura b的ca
Y de los serv ic ios de apoyo a todo n ive l. Muchas PyMEs estan d ispersas dentro de
las manchas urbanas y en frentan, por un lado, serios ·problemas de a~ceso a servic ios
adecuados (dcsechos) y, por otro, la crec ien te opos fc i6n de organ izac iones vec ina
~s Y comunales que se s ien ten afec tadas por activ idades empr;sar iales product ivas
Es escaso cl desarrollo de articulac iones [nter empresariales; s iendo m~y notoria Ia
ausenc ia de s istemas cl icnte proveedor establec idos. Estas defic ienc ias son factores
lim itantes a Ia competi tiv idad del sec tor productivo y d i ficultan tamb ien la generac i6n
de sine屯四pmductivas.
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En el marco de esta compleja problematica, el presente estudio recupera las
opm10nes y percepciones de las empresarios de la PyME con el fin de establecer cuales
elementos o factores son considerados como particulannente perjudic iales al desen
volvimiento de las actividades empresariales. La presen taci6n de los temas a las que
los empresarios as ignan mayores prioridades es la materia del s iguiente capitulo
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CAPITULO III

El Empresario PvME Boliviano
v su Problemalica. Aspectos Generales引

Hasta el momenta hemos anal izado los an tecedentes econ6mico- ins ti tuc ionales
bol iv ia□os y su impacto en el desempe的econ6mico, part icularrnente asoc iado a las
empresas. As imismo, presentamos las diversas definiciones y estimac iones existentes
en Bolivia alrededor de las estratos empresariales, asi como un conjunto de estud ios
relacionados a las empresas de menor tamaiio y algunos h i tos de la h istoria rec iente
del fomento empresarial bol ivia□o. Todo lo anterior, perrni te entender con mayor clari
dad el desempeiio econ6mico y particularrnente el comportamiento de sus pcqueiias y
med ianas empresas.

En este marco, presentamos a continuac i6n una s intesis de la metodologia
desarrollada por el Programa E□tomo

Ill. 1 Co11/ex/o def EstudioySf11tesis de laMetodologia defPrograma Elllomo

Hab iendose establec ido y fundamentado, que el obje to del estud io es desarro
liar una investigac i6n sabre las PyMEsformales, se adopt6 como cri teria deformali
dadque los trabajadores se encuentren afiliados en unaAFP. Este cri terio, es una buena
proxy a la formal idad en el caso boliv iano. De esta fonna, la presente investigac i6n se
orien ta a un estrato poco investigado en Bol ivia en terminos del trabajo cmp伯co sobre
estrat i ficaci6n cmpresaria l. Ademas de lo anterior, trata exclus ivarnente del amb i to de
loformal

S i gu iendo esta linea, la presen tc invest igac i6n parti6 con un anal is is documcn
ta! de la inforrnac i6n y d iagn6s t icos existentcs en Bol ivia, m知centrado en la MyPE
quc en la PyME. Cont inuamos con cn trev istas rcal izadas a ac torcs relevantes que nos
d ieron las primcras se liales de hacia d6ndc se orientan los problcmas de cs tos es tratos
empresar iales. Esa indagac i6n es parte de la mctodologia que a continuac i6n pasamos
a resum ir.

51 NornGmral: Los 护 fiOOs y/ocuadroscn pomen”Jc puOOcn nosum工100 pucssch血 氏dondc,do
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La metodologia de la presente investigac i6n pertenece al Programa Mejora de
/as Condiciones de/ En torno Empresarial de FUNDES In ternaciona l. Es te programa
busca "... contribu ir a la generacion de 1111 entorno empresarial quepromueva la crea
呻 y el desarrollo soslen ible de las PyMEs en Am如ca La tina"". En s intes is, la
metodologia del programa cons iste en Ires fases, no necesariamen te suces ivas:

Fase I: D iagn6stico de las restricc iones en el en torno empresarial
Fase Il: Desarrollo de soluc iones.
Fase ID: Implementac i6n de tales soluc1ones.

Los objetivos de la Fase I son"·

• Elaborar un inventario general de todos los obs均culos que en frentan las
PyMEs

• Analizar la importanc ia de los obs均culos desde el punto de v ista de los empre
sarios, el Es tado y los in termed iarios.

• D ivulgar los resu ltados de la investigac i6n a traves de los med ios de comuni 
cac i6n socia l.

• Identificar a las au toridades estatales, financ ieras, empresariales y de otros cen
tros de poder y conseguir su in teres y colaborac i6n en el programa

• Promover un proceso de debate sobre los problemas del en torno empresaria l.

El prograrna se centra en aquellos problemas del en tomo que generan costos
rela tivamen te m知al tos para las PyMEs. De esta forma, se en tiende por obs taculo a
aquel problema que afecta a las PyMEs en sus d i feren tes e tapas: in ic io, desarrollo o
divers ificac i6n de activ idades econ6m icas; s iendo que el programa se l im i ta a aquellos
que escapan del con trol interno de las empresas. En consecuenc ia, un obstaculo de)
en torno tiene las s iguien tes carac teristicas:

• Debe ser perc伽do de mancra nega t iva por las PyMEs
• Tiene que provocar un sobrecosto en tiempo o d inero para la PyME
• Tiene que estar fuera del control de las PyMEs (problema ex6geno)

La presen te investigac i6n se enrnarca en la Fase I del programa. Ella a su vez,
se estructura en dos e tapas: ( i) la investigac i6n cual i tativa, que o rien ta en la identifi
cac i6n de las restricc iones y, (i i) la investigac i6n cuan t i tativa, que busca d imens ionar
la importanc ia de los obs团culos iden t ificados. A con tinuac i6n procedemos a ampl iar
estas c tapas.

52 Mcjom de las Cond ic ioncs def Enlomo Emp兀sorial: Gu i, Mciodol6gica Vmi6n de abril 2002. Documcnlo lnlcmo dcl Pro
gmmo Enlomo. r;g . S.
SJ Ex1mc10s lomados de PINILLA, S. 2002. Una oponun idad para Ponom;; «move, los ob迅culos al dcsorrollo de I巧 PyME.
FUNDES. Gua1cmal,. r;g. 125
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La primera etapa, cualitativa, se inic ia con la revis ion de investigaciones,
estad is ticas, anal is is de contenido, etc. sabre la problematica empresarial que brinda
la base para diseilar las pautas de entrev istas yfocus g,.oups. Lo anterior, irnpl ica una
triangulaci6n de tecnicas de recolecci6n de datos, es decir, la propia informac i6n
secundaria, las entrevistas con actores claves y los focus g,.0!,ps (sector pitbl ico,
privado e intermediario). Esto ayuda a lograr un primer inventario integral de los obs
比culos de! entomo de la PyME. Ahora bien, para establecer las areas problem的cas y
邮efiar una cncuesta para empresarios tambien supone una triangtt!acion de fuentes de
informaci6n. Con este prop6si to se entrevis taron a siete func ionarios de! gob iemo v in
culados al tema, s iete representantes de gremios empresaria!es y dace empresarios

En la segunda etapa, se cuantifica la gravedad y jerarquia que los empresarios
le as ignan a cada problema, tanto a nivel de areas generates, coma a las temas espec ifi 
cos. De esta fo兀na, la infonnaci6n que se obt iene refleja la importanc ia rela t iva que las
empresarios le as ignan a los problemas". Su utilidad res ide en el conocimiento -desde
la vis ion emp『esarial- de par d6nde deberfa empezar el fomento s i el interes es resolver
los problemas que inhiben la compet i tividad de la PyME

A continuaci6n sefialamos los cri terios cons idcrados para la de fin ici6n de!
docwnento y el universo muestral; luego de lo cual esbozamos una especie de
tipologia del empresario PyME de esta investigaci6n55. Posteriorrnente, de! analis is
de contenido y las entrevistas a empresarios, dec idores publicos y personas vinculadas
a las organ izac iones in termed ias, grem ios empresariales, desarrollamos los aspectos
呻s importantes que los empresarios iden t i fican como problem的cos

Ill 2 Los Criterios de la J,n,estigaci611 y el U11iverso Muestra/

El universo muestral son los propie tarios y/o responsables (adm皿s tradores o
gerentes) de las PyMEs de las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz". Para
la defin ici6n del tamaiio de la empresa, se util iz6 el s igu iente cri teria general, s in d is
血c i6n de s i la empresa es comerc ial, manufacturera o de servic ios:

54 Esncccsanosc加 J a, q,coslo in fom血 ion 叫lcjo lo pcn:epci6n cmpresoriol sob,e Jos problem心 ， qu icncs Jc osi gnon un pun守

que s i~•e porn eslOblecec lo imponnne i , reloli ,a de los mismos. En esc scn1 ido, no e邓 ,e uno molodologfo pom ddenn inos que es
muy gra,c , mcdionomcnle gmc o mcnos gra,c que no seo c>1od iS1 ico. Dodo qoc coClSidcrumos quc no cs pcnincnlC empleo, to !
cntcno para dc finr lo quc scconsidcm gmvcdc lo qucno lo cs. Iom皿0S cnIcnos ad hoc parn 1ales sc0alaimcnIOS. lmmndo dc
min imi互radjctwosdeCSCIlpo a mcnos qucscan clammcnIC rcp心cn切IlVOS (pc.6睬conIm 20%)
55En 心1c pun10 四kla pcmoclamr qucnu母1nlcmp心mono pucdcm血dc-r.邱ecomo el c-mpres叩lipoboli叩no dcb ido, q ,c:

• Tmbojamoscon uncslralo cmpresoriol d酝mca!MyPE.
• Soncmp心面osfonna／心
· 压凶nmisccr口dc lamodcmidodquc dc 1出 阮m环 trndic ionoles de prod,cci6n.

56 Sc cons idcrarnn 1'lcs c iudodcs dcbido, su impo如ncia (con mayor conccntruc1dn de infmCSUUClum viol y dc ac t iv idad
ccon6m ico),,dcm扫dc scr 归 啦s p '6, imos,I cjc ccnlml bol i , i ,no.
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• Empresas pequeilas: de IO a 19 empleados fijos o eventuales
• Empresas med ianas: de 20 a 49 empleados fijos o eventuales

El marco muestral util izado se defini6 a partir de Ia base de datos obtenida por
FUNDES Bol ivia sobre registros empresa兀ales dcl sistema de AFP", actual izada con
informac i6n secundaria. Estas bases de datos cuentan con alrededor de 24 mil regis
tros, a partir de Ios cuales se actua liz6 segun el cri terio de empleo antes mencionado
Ia informac i6n sobre las PyMEs, tomando un muestreo por proporc iones que alcance
un intervalo de confianza de! 90%. Se uti liz6 un muestreo probabi listico estratificado.
F inalmente, se util izaron Ios siguientes niveles de estratificaci6n:

• Ciudades (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz).
• Tamafio de la empresa (Pequeiia y Mediana)

Teniendo en cuenta las caracteristicas y los objetivos de la investigaci6n, se
estim6 coma representativa del universo PyME bol iviano una muestra de 400 empre
sas. La proporci6n de la muestra se驴n los estratos, se defin i6 de acuerdo a la s iguiente
distribuci6n, desarrollada por la consul tora responsable del d isefio es tad istico:

Cuadro 16
Numero de Emprcsas Entrevistadas por Estrato y Ciudad

EMPRESAS - TOTAL
－ － － －

PEQUENAS
Cochabamba 30 33 63
La Paz 73 96 169
Santa Cruz 75 93 168
TOTAL 178 222 400

Fuente: Elaboracionpropia

A partir de los criterios aqu i mencionados, se desarrollaron las entrev istas a
los responsables de las pequeiias y medianas empresas sobre la base de una plan illa
de preguntas segmentadas por areas problema identificadas, tanto de la infonnac i6n
documen tal rev isada, como de las entrevistas con actores publ icos, privados y de orga
nizaciones intermedias, focus groups, etc

57La 伈ncncnc1a 3 unaAFP 心un cri时o dc fonnahd3d dc la cmpresa, cl cm1 fucconsldcmdoapropiado para cl csludlO.
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III. 3 El Perfil de la Empresay Empresario PyME de esta /nvestigacio11

Se entrev istaron a representantes de 400 unidades econ6micas pequeiias y
med ianas fundamentalmen te de los sectores manufacturero, comerc ial y de servic ios,
aunque tamb ien se encuentran unidades product ivas de s的cultura, mineria, trans
portes, educaci6n, etc. De ellas, el 42% se encuentran en Santa Cruz, 16% en Cocha
bamba y 42% en La Paz. El 55% de ellas pertenece a la pequeiia empresa, mientras que
el 45% corresponde al estrato de la med iana empresa

De todas las empresas entrev istadas, cas i la m itad (46%) iniciaron sus opera
c10nes entre 1990 y 1999. Es dec ir, son empresas con a lo sumo dace aiios de antigiie
dad. En el ana lis is por ciudades, tanto en La Paz coma en San ta Cruz se mantiene esta
tendencia, s iendo queen el caso de Cochabamba el 38% de las un idades entrevistadas
seiialan que in ic iaron operaciones entre I 980- I 989. Es decir, con a lo sumo 22 aiios de
ant igOedad

Grafico 11
Antigtiedad de las Empresas porAiio de ln ic io de Operaciones (en %)

1990 -99
45.5%

2000 -2001 Antes de 1970
12.0%

1970 - 79
10.8%

26.8%

Fuente: Elaborac咖 propia en base a Encuesta FUNDES Bolivia

Las ventas de las cmpresas entrevistadas, t ienen una med iana" que se encuen
tra en el rango de entre US$ I 00 mil y 500 mil anuales. S in embargo, al observar el
Gra fico 12 podemos notar que no hay n iveles s ign i ficativos de variaci6n en tre los
rangos. No obs tante, cuando desagregamos por estratos la pequeiia empresa tiene una
med iana que se encuen tra en el rango de en tre USS 20 m il y USS 50 mil anuales;
m ientras que la mediana empresa la tiene ub icada en el rango de mas de USS 500 mil
anuales
58 区c i va1or qucd,wdca lamu“'rn end“ pan” ig叫cs.
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Grafico 12
Valor Total de Ventas Durante cl 2001 por Rangos (en%)
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Fuenle: Elaboraci611propia en base a Encues/aFUNDESBolivia

Cuando se indag6 respecto de! monto de exportaciones, un porcentaje signilica
tivamente alto respondi6 que no exportaba (no apl ica, 74%), o no respond心 (NS/NR ,

16%), lo cual indica que el grueso de las mismas no son exportadoras, o que al menos
no exportaron ese aiio. Lo c ierto es que qu ienes tienen al翋n grado de vinculaci6n con
el sector ex temo representan menos del 11% de las empresas entrev istadas

Grafico 13
Valor de las Exportacioncs 2001 por Rangos (en%)
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Fuente: Elaborac咖propia en base a Enc11esta FUNDESBolivia
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En el caso de las importaciones, sea como parte de insumos o b ienes inter
medios del proceso productivo de las PyMEs, las respuestas -como en el caso de
las exportaciones- nos dejan ver un panorama dramaticamente sesgado al mercado
interno. De hecho, para el 49% de los entrev istados esta pregunta no aplica dado quc
no adqu iere b ienes importados para su proceso productivo. Otro 16% no contesta. Es
dec ir, el 65% de los entrevistados no import6 nada como parte de su proceso produc
tivo del afio 200 I. De esta fo而a, solo un 35% de los entrevistados tuvo algun grado
de v inculaci6n con el exterior a traves de las importaciones como vemos en el Gnifico
I 4 a con t inuaci6n.

Graffeo 14
Valor de las Importaciones 2001 por Rangos (en%)
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Fuente: Elaboraci611 propia e11 base a Encues/a FUNDES Boliwa

F inalmente, en terminos de la invers ion efectuada por parte de las empresas,
se observa que los mayores porcentajes se encuentran en los montos de invers ion m知

bajos. Adem邸，el 7% no invirt i6 nada en el 2001, mien tras que hay un 19% que no
responde. Ello s i gnifica que un 74% de las empresas invirt i6 durante el 200 I. El 18%
inv irti6 menos de US$ 10 mil y el 9% n泊s de US$ 500 m i l. En general puede dccirse
que la invers ion no es irrelevante en estas empresas
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Gr:\fico 15
Valor de Ia Invers ion Total 2001 por Rangos (en%)
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Fuente: Elaboraci加pmpia en base a Encuesta FUNDES Bolivia

En el caso de las personas que respond ieron la encuesta, el 70% fueron horn
bres y solo el 30% mujeres. Estos porcentajes se a lteran l igeramente a favor de la
mujeres en la pequeiia empresa (32% versus 27% de la mediana), asi como en la
ciudad de Cochabamba (35% fren te a un 31% en San ta Cruz, o un 27% en La Paz). Un
porcentaje s ign ificativo de ellos era cl geren te o adm in istrador, s iendo esta excluyen te
con propietario (G泊fico 16), este caso es general tanto para la pequeiia como para la
mediana empresa y por ciudades

Como seiialamos anterionnen te, la encuesta se real iz6 a empresas con un s ig
n i ficat ivo grado de fonnal idad, por lo que no es de sorprender que en un porcen taje
mayori tario de ellas, el cargo directivo t iene un n ivel educat ivo a lto (58% un ivers i ta
rios y 23% postgrado). En el caso de la educaci6n tecn ica, es ta es mayor en el estrato
pequeiio queen el med iano (20% contra 11%). No ex isten d i ferenc ias s ign币cativas
en el enfoque por departamentos. Un resumen de esta infonnaci6n puede verse en los
graficos correspond ien tes a las carac teristicas de los entrev istados (Gra fico 16).
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Grafico 16
Caracteristicas de los Entrev istados
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Fuente: Elaboraci6npropia en base aEncuesta FUNDES Bolivia

lll.4 Descripci611 tie la Problemtitica: A11ti/isis lllicial

De la informac i6n seilalada en el Capitulo II acerca de la recop ilac i6n de es t让
d ios, entrevistas y focus groups, se desarroll6 este primer y ampl io l istado de areas
problema que se presen ta a continuac i6n. Todos los temas se iialados fueron objeto de
una indagaci6n inicial y su resu ltado es presentado en terminos de la gravedad o fre
cuenc ia de respuestas y de jerarquia o importanc ia rela t iva que se le as igna dentro de
la l is ta.

I. Financiam iento: Acceso
2. Mercados intemos: Func ionam iento
3. Mercados extemos: Acceso
4. Compe tcnc ia deslea l.
5. ln ic iat iva Privada: Apoyo y reconoc im iento.
6. Grem ios: Pol i t izac i6n de los grem ios empresariales.
7. Tecnologia: Acceso a la tecnologia de producc i6n y gesti6n
8. Tr扣n i tes: Coste, 1 icmpo y n(unero de trami tes publ icos
9. Se「v ic ios publ icos: Coste y cal idad de los scrv icios publ icos.
I 0. RRl{H: Acceso a recurses humanos acordes a las necesidades de la emprcsa
11. Cos tos Personal: Cos tos de contratac i6n y despido de personal y derivados.
l2. Inseguridad jurid ica
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13. Jmpues tos: Cos io, t iempo y numero de impuestos y paten tes
14. Cargas laborales.
15. lnstrumen tos de Apoyo: Calidad y d isponib il idad de instrumen tos de apoyo

cmpresarial
16. S i tuac i6n macro: S i tuac i6n macroecon6m ica en genera l.

De es ta fo兀na, el anal is is com ienza hac iendo una pregun ta a los empresarios
respec to de cada uno de los problemas l istados en tenn inos de cuan to le afecta cada
uno. Pos tcriormen te se es tablece cl cuadro de gravcdad, a traves de la escala L iker! de
1 a 4, donde I s ignifica quc no obs tacul iza y 4 que obs tacul iza mucho.

ElG卤fico 17 a con tinuac i6n se iiala los resul tados a esa pregun ta sobre cada
tema ind iv idual, se iialando solo las respues tas afecta medianamen te y mucho

Grafico 17
Obstaculos al Desarrollo de la Actividad Empresar ial (respuesta general en %)
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Fuen te: Elaboracion propia en base a Encues ta FUNDES Bo livia

De es ta forma, el obs垃culo al desarrollo empresarial que fue se iialado como
la respues ta m的 frecuen te es la s i tuac i6n macroecon6m ica la cual afec ta por igual a
la PyME, aunque con un impacto mayor en la c iudad de Cochabamba. S igu iendo el
orden, otros obs戊culos m的se iialados son los s iguien tes:

• La compe tenc ia deslea l.
• Cos io, tiempo y numero de impues tos y paten tes.
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• Cosio, tiempo y n timero de trami tes ptibl icos (de cualqu ier tipo)
• Financiam iento
• Servic ios publicos.
• Mercados intemos.
• Jnseguridad juridica

Se observa que los obstaculos antes seiialados se encuentran de alguna fonna
vmculados entre s i. La compelencia des/ea/ tiene que ver con un problema de relac io
nes monop61 icas u oligop6licas en el segmento de la gran empresa, que en muchos
casos tiene un gran control sabre cl mercado intemo. S i a esto le agregamos la s i tua
c i6n macroecon6mica, la si tuaci6n de mercados deprimidos y por tanto, con exceso de
oferta, genera un circulo vicioso de pobreza y estancamiento

Los tram i tes parecen ser lamb记n elementos que distorsionan la conduc ta
empresarial de manera homogenea, los que unidos al central ismo -ambos estratos
cons ideran a La Paz como la region donde son mas obstacul izantes-, dan un escenario
pel igroso para el desarrollo de la inic iativa empresarial fonnal

Por otra parte, se aprecia que los factores que interfieren escasamente a la
ac t ividad empresarial son los s i guientes

• El acceso a los mercados extemos.
• Cal idad y dispon ib il idad de instrumentos de apoyo.
• Acceso a tecnologia de produccion y gest i6n.
• Acceso a recurses humanos acordes a las neces idadcs de la empresa.
• Pol i tizac i6n de los gremios empresariales

Estos son, en general, s intomas de la falta de vis ion alrededor de la orga
n izaci6n, de un estancamiento product ive -que no busca la mejora continua tee
nol6gica y laboral-, y por tanto, s intomas de! descu ido en el mercado extemo. Visto de
otro modo, es el empresario interesado en el "dia a dia ".

A continuac i6n mostramos el Cuadro con el desglose por c iudad y tamafio de
empresas·
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Cuadro 17
Valores Mcd ios de Gravedad de los Obs taculos al Dcsarrollo Empresarial

！！ 一山 － ·．一萨 三...-' "俨＿＿- ＿---＿~r i1勹血止 h囚aa,i ｝
亡 ＇ .. 匿； 一

一
一！ 了宫＂雹．rruz涵 ［翌．忘示； 网罕 ｛邸无勹可辽l

Compe tenc ia des归l 3,28 3,36 3,08 3,36 3,20 3,29
S i t皿c ion macroecon6m ica en general 3,22 3,21 3,54 3,30 3,22 3,27
Cos to, tiempo y n timcro de impucstos y paten tcs 3,20 2,95 2,84 3,08 2,98 3,04
Coste, t iempo y numcro de tr.im i tes publ icos 3,25 2,76 2,95 2,97 3,03 3,00
Costo ycal i中d de los scrv ic ios ptiblicos 2,83 2,88 2,75 2,85 2,82 2,84
Acceso a financiam ien to 2,87 2,85 2,68 2,95 2,68 2,83
Funcionam iento de rncrcado in tcmo 2,64 2,96 2,76 2,78 2,81 2,80
lnscguridad jurid ic, 2,70 2,86 2,70 2,70 2,85 2,77
气as laboralcs 2,61 2,55 2,59 2,52 2,66 2,58
CoSlos de contra 邱c ion y dcspido de pc 飞onal 2,57 2,43 2,46 2,51 2,47 2,49
Apoyo y reeonoc im ien<o soc ial a la in i eiativa privada 2,59 2,23 2,03 2,35 2,34 2,35
Acccso a 代cursos humanos aco『des a las ncces idades 2,27 2,15 2,43 2,29 2,19 2,24
de la empresa
Pol i1 i 1.a ci6n de los grem ios cmpresariales 2,48 1,98 2,05 ？-,？- ？ 2,17 2,20
Cal idad y d ispon ib il idad de instrumen10s de apoyo 2,10 2,00 1,97 2,15 1,89 2,04
Acceso a lccnologfa de produccion y gest i6n 2,23 1,88 1,81 2,02 2,01 2,02
Acceso a mercados ex temos 1,67 1,51 1,83 1,63 1,63 1,63

Nota: La escala es: 4 (obstaculiza mucho), 3 (obstaculiza moderadamente), 2 (obstaculiza
poco), 1 (110 obstaculiza)
Fuente: Elaboracionpropia en base a Encuesta FUNDES Bolivia.

Vale la pena seiialar en el anal isis por departamen tos queen el caso de La Paz,
los 吐mi tes t ienen un peso impo rtante en la problem的ca empresarial, incluso mayor
que la propia situaci6n macroecon6mica. El cen tral ismo bol iv iano y la concentraci6n
de o ficinas puede ser un elemento que incide en tal patron de respuesta. En el caso
de Cochabamba, la s i tuac i6n macroecon6m ica es un elemento m的 perjudic ial que la
prop ia competencia des/ea/, lo m ismo ocurre con la med iana empresa

Como una segunda parte complementaria a la an terior, se Jes sol ic i ta a los
empresa兀os que -comparando todos los problemas- hagan unajerarq11izaci611 en terrn i 

nos de cual de los problemas obstacul iza mas el desarrollo de la activ idad empresar ia l.

En ese sentido, los resu ltados tienden a mod i ficarse l i geramen te respecto de las elec
ciones individuales, aunque no de manera s ignificat iva, como vemos en el Grafico 18.
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Gr:\fico 18
Obst:\culos al Desarrollo de la Actividad Empresarial (Jerarquizados)
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Fuente: Elaborac咖 propia en base a Encuesta FUNDES Bolivia

Como podemos notar, al sol ic i tar unajerarquizac i6n respecto de la problem的ca
general, el mayor obs taculo al desarrollo de la act ividad empresarial cs la competencia
des/ea/ segu ido del financ iamiento. S in embargo, los problemas quc aparec icron en los
primeros lugares se mantieaen ea es ta jerarqu izac i6n.

Adem捻del tema de la competencia des/ea/, el financiamiento y la s it11aci611
mac,.oecon6mica general, resalta la importancia que se le da a los tri1111 ites'9. En la
medida que las cmpresas tienden a crecer, las pos仆> i lidades de evad ir las normas lega
les se hace m邸d i ficil o en todo caso m的costoso, sobre todo s i partc de la ac t ividad sc
encuen tra en la informaLidad. Probablemente esa sea una raz6n por la que la exces iva
burocracia se conv ierte en w1 obs伯culo a la competi t iv idad de la PyME

En los rangos in fcriores, los problemas tamb ien son bas icamente los mismos,
lo que da cuea ta de la escasa relevanc ia quc se le as igna a temas tan importantes como
los mercados exremos, la tecno/ogia o los i11str111nentos de apoyo.

A cont inuac i6n el Cuadro 18 muestra la desagregac i6n por tamaiio de empresa
y CIUdad.

59 Rooo『dcmos quc la muCSIm cmp心 nriall imuns叩 i fio,t ivo 即do d, fonn北 中d rcs产'o al prom,d io dd "叭心的cmp忙

s而al boli , i 叩0.
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Cuadro 18

Valores Medios de Jerarquia de los Obstaculos al Desarrollo Empresarial

E二 2 • ．-．- =--'- -- -:_ :raa I lama£··: ~

墅 ii ia i __ : 鹹－＝ -· --ii旷芦担r r忐忘日 忘买飞3屯1泗
Competcncia deslcal 2,47 2,91 I 2,56 2,59 2,11 2,67

Acceso :i fin:inc iamicn to 1,96 2,07 1,83 2,12 1,82 1,99
S i tuac i6n macroecon6m ica en general 1,14 1,46 1,89 1,40 1,37 1,39
Cosio, liempo y numero de impues10s y paienles 1,31 1,30 1,16 1,38 1,17 1,28
Func ionam icn to de mcrcado mtemo 1,05 1,53 1,11 1,25 l,28 1,26
Costo, ticmpo y numcro de 咖 i tcs publ icos 1,39 0,87 1,11 0,94 1,36 1,13
Inscguridad jurid ica 0,82 1,02 0,89 0,92 0,90 0,91
Cosio y calidnd de los scrvic ios publ icos 0,57 0,82 1,03 0,76 0,73 0,75
Ca屯aslaboml心 0,67 0,57 0,46 0,50 0,72 0,60
Apoyo y reeonocim ien to soc ial a la in ic i at iva p rivada 0,76 0,40 0,62 0,62 0,54 0,59
Pol i t i,.a ei6n de los grem ios empresariales 0,64 0,33 0,52 0,49 0,50 0,50
Acceso a mercados cx tcmos 0,39 0,42 0,52 0,41 0,44 0,42
Costos de con tratac i6n y desp ido de pc兀onal 0,36 0,40 0,49 0,37 0,42 0,40
Acccso a recursos humanos acordes a las ncces idades 0,38 0,30 0,44 0,40 0,30 0,36
de lacmp心

Acccso a tccnolog ia de producc i6n y gcst i6n 0,35 0,27 0,03 0,31 0,21 0,27
Calidnd y d isponib il idad de instrumenlos de apoyo 0,21 0,13 0,10 0,22 0,08 0,16

Nota: la esca/a dejerarqufa es: 3 (111ayor efecto) a 0 (I11e11or efecto)
Fuente: Elaboracion propia en base a Encuesta FUNDESBolivia

Vale la pena seiialar que en el caso de la med iana empresa, el tema de los
tramites sal ta al sexto lugar en la jerarqu ia, mien tras que en La Paz pasan al cuarto
lugar, lo cual es un indicador de la complej idad y burocrac ia ex isten te en esa c iudad.

F inalmente, en el an的s is comparado en tre gravedad yjerarqufa, encon tramos
que s i bien la mayor parte de los obs比culos aparecen en una secuenc ia muy semejante,
hay algunos problemas que se establecen como mas importantes en tenn inos de la
jerarqu ia respecto de la gravedad (Grafico 19)
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Graffeo 19
Gravedad y Jerarqu ia de Jos Obstaculos al Desarrollo Empresarial
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Fuente: Elaborac咖 propia en base a Encuesta FUNDES Bolivia

S iguiendo esta lfnea, los problemas que muestran cierta desviacion son el
financ iam ien to y los servicios publ icos por el !ado de los mas importantes. Desde la
perspectiva de los menos s ignificativos, tenemos los mercados extemos y los cos tos de
contrataci6n y despido de personal (Cuadro 19)
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Cuadro 19
Obstaculos al Desarrollo Empresarial

Segun Valor Decreciente de Gravedad y Jerarqu ia

亡＝ ． 一I
• “C一-- 气-

• C:r_a叫ail : Jerarquia ]

Competencia desleal 3,29 (I ) 2,67 (!)
Acceso a financiam iento 2,83 (6) 1,99 (2)
S1tuaci6n macroecon6mica en general 3,27 (2) 1,39 (3)
Costo, tiempo y numero de impuestos y patentes 3,04 (3) 1,28(4)
Func,onamiento de mercado mtemo 2,80 (7) 1,26 (5)
Costo, 廿empo y numero de t卤mi tes publicos 3,00 (4) 1,13 (6)

lnseguridad Jurid1ca 2,77 (8) 0,91 (7)
Costo y calidad de los servic10s publicos 2,84 (5) 0,75 (8)
Cargas laborales 2,58 (9) 0,60 (9)
Apoyo y reconocimiento social a la inic,ativa pnvada 2,35 (11) 0,59 (10)
Politizac16n de los gremios empresariales 2,20 (13) 0,50 (I I)
Acceso a mercados extemos 1,63 (16) 0,42 (12)
Costos de contratacion y despido de pe飞onal 2,49 (IO) 0,40 (13)
Acceso a rccursos humanos acordes a las neces1dades
de la empresa 2,24 (12) 0,36 (14)
Acccso a tecnolog ia de producci6n y gest i6n 2,02 (15) 0,27 (15)
Cal idad y d ispomb ihdad de instrumentos de apoyo 2,04 (14) 0,16 (16)

Nota: La esca/a de g,·avedad es: 4 (obstaculiza mucho), 3 (obstacu/iza moderadamente),
2 (obstaculizapoco), I (110 obstacu!iza); miemras que la escala dejerarquia es: 3 (1nayor
ejecta) a 0 (I/1enor ejecta)
El mimero en/I'e parentesis con'esponde a s11puesto en el ranking
Fuente: Elaborac咖 propia en base a Encuesta FUNDESBolivia

S in embargo, vemos como caso general que los resu ltados de gravedad y 」erar
qufa van en la misma direcci6n, por lo que el consenso respecto de la importancia de
los problemas es claro yen princ ip io no requeri rfa de una clasi ficac i6n ad ic iona l. Vale
la pena resa ltar que dcsde el punto de vista de los empresarios encuestados, la compe
tencia des/ea/ es s in duda el obs伯culom的 grave y que la situaci6n 111acroecon6mica
tiene tamb记n un alto grado de consenso como un obstaculo al desarrollo competi t ivo
de la PyME.
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111. 5 Defi11icio11 de las Areas-Problema

Sabre la base de estas respuestas, se h izo un reacomodo tematico para recoger
las areas cons ideradas mas relevantes para los empresarios y los temas que deberian
ser parte de una es trategia de fomen to empresaria l. En esc sentido se recogen solo 13
de las I 6 temas de la indagaci6n in ic ial. Algunos de ellos fueron in tegrados en o tros,
de acuerdo a su semejanza, y otros fueron elim inados como resu ltado del poco aporte
de las rcspuestas a la inves t igaci6n.

De es ta fa兀na, la mayor parte de las areas identi ficadas anteriormen te, es
desarrollada cons iderando sus aspectos generales y cspecificos, tal como se muestra
en el Cuadro 20:

Cuadro 20
Areas-Problema Consideradas (aspectos gencrales y espec fficos)

Arca'--Pro应ma

Finan ciam ienco Necesidad de financiam icn to • Sol ic i tud para acceso
• Fuen1cs de financ iamien10 consul1adas

Fuen tes de financ iam iento • Boncos / Mutuales
acced idas • Fondos financ ieros privados

• Cooperalivas u ONG
• Cr奾to de provecdores
• Cred i to de particulares
• Invcrs ion i stas privados
• Capi tal propio
• OIrd 几en tc

Acceso al credi to • Gar,n tias sol ic11adas
• Tasas de inter七
• Com isiones y gastos bancarios
• Plazos
• Ticmpo de espcra para rec心r cl

prcstamo
• Camb10 de reglas de crcd i1os
• Rcqu is, tos sol ic i tados
• Ntimcro de tn\m, tcs

Tipos de garan1ia • Asola firma
• Garantfn personal
• aienes inmucbles
• B icnes mucbles

lmpac to del acceso al crcd i to • Proyectos de inversion
Fun cion:uu icn to de los Caracteristicas gcncrales • Desempc fio del volumcn de vcntas
Mcrcados Jn tcrnos • Can t:idad de chen tes

• Compos ic16n de la cancra de cl icn tes
• Compos ici6n de la cartera de

provccdores
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Desarrollo y crecimiento • Carencia de informaci6n de mer-
emprcsanal cado

• Poder negoc1aci60 de chentes 0
proveedores

• Incump lim iento de pagos
• Jncumpl im1en to de con tratos 0

ped1dos
• Desconlianza en relaciones con

chentes
• Deficiencias cal idad y servicio de

proveedores
• Desconfianza en las relac1ones

comercialcs con proveedorcs
Acceso a Mercados Caracteris t icas generales • Volumen de cxportac ioncs
Externos • Polencial exportador

• Desempeilo de exportacioncs
• Cantidad de cl icn tcs ex tcmos

Acceso a mercados cx tcmos • Carencia de infonnaci6n
• Ex i gcncias de cal idad
• Devoluci6n del CEDEIM
• Trabas no arancelarias ex temas
• Costas financicros
• Fonnas de oaeo

Competencia Desleal Disminuci6n de ventas • Evasion impos i tiva y con trabando
• Evasion de cargas laborales
• Cop,a e im i tac16n de marcas o
d,seilos

• Trafico de influenc ias v corruoc ion
Cullura Empresarial Caracteris ticas generates del • Propiedad del negoc io

empresano • Motivac i6n para ser empresario
Vision de! emprcsario • Rentab il idad

• Ampliaci6n de ins talaciones
• Manlenimien to de cond1ciones

actuales
• Ret iro del negoc io
• Ven ta

Capac i taci6n en fom,aci6n o • Part ic1paci6n en d, ferentes act iv i -
dcsarrollo cmprcsarial dadcs

• Fuentes de infonnaci6n
Representaci6n Gremial Caractcristicas gcncrales • Parricipac i6n en alguna orga-

n ．,zac ．lo． n
• Motivaci6n de part ic i pac i6n
• Jerarquia de parti cipac心n end心

rcnlcs organ izac iones
• Frecuencia de oart1cioaci6n

At ributos de organizac ioncs • Cosio de afihaci6n
participadas • Cantidad de a fil iados

• N ivel de con fianza
• Capacidad de negoc iac16n del

grem．10
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• Neces idades y ex pectativas de los
a fihados

• Informac i6n de mercado o frec1da
• Serv icios de as1s tenc1a tecn ica

o frec,dos
Acceso a Tecnologfa de S1tuac i6n tecnol6g1ca ac tual • Trad1c1onal
Produc ci6n y Gcs ti6n (Producc ion, adm inis trac i6n, • Avanzada

in formac16n y comun icac i6n) • Pun ta
Neces idades tecnol6gicas • ln tento de in formac16n

• Areas y grado requendo
Mod ificac1ones tecno16gicas • Mejoras en procesos de producc16n

• Nueva tecnologia de producc i6n
• Producc i6n mcnos con tam inan te
• S iSlcmas de cal idad
• S1S temas de gcs t i6n adnun is tra tivos
• Tecnologia de comumcac i6n a

in fonnac i6n
Acceso a tccnologia de pro- • Infonnaci6n sabre nuevas tee-
ducc ion m邸avanzada nologlas

• Cos io de oueva tecnologia
• Tecnologia d ,spon ible
• Proveedores de tecnologia
• Trans feren cia tecnol6gica

Tr :lm ites P的 licos a T iempo de! 吐m i te • Scrv ic io de lmpues tos Nac ionales
b Sobregas to incu rrido • Caja de Salud
c N iveles de com』pc16n • Adm in is tradoras de Fondo de Pen-

s10． ncs
• Alcald ia
• M in iste rio de Trabajo
• Servic io Nac ional de Regi stro de

Comerc io, SENAREC
• Mm is te rio de Hac ienda

Serv icios P libl icos a Ca l.idad • Agua
b Costo • Elec tric idad

• Gas
• Tclecomun icac1one-s
• Transpo rte
• Serv icio de aduanas y comerc io

extcnor
Rccursos Humanos Rcque rim icn to de personal • Vacan tcs d ispon ibles

• D, ficul tades
Hab 仆 idades reque ridas • Expe ricnc ,a prev ia

• Fonnac i6n tecn ica pro fe51onal
• Ex pres i6n oral
• Adm in is trac i6n de problemas
• S i stemas de in fonna ci6n
• Trabajo en equ, po
• Toma de dec is ioaes
• ld iomas
• Traba jo bajo pres i6n
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Legislad6n Laboral Flexib ilizac i6n • Contratac1ones
• Desp1dos
• Horas extraord inanas
• lndemn1zac iones por despidos
• Salarios y aguinaldos
• Subs id ios
• Mu ltas por incumpl im ieo to a la

Ley de Trabajo
Oasto incurrido • Horas ex traordmarias

• Salano min ima
• Bono de antigucdad
• Agumaldos
• Apo rtcaAFP
• Aporte a CaJa de Salud
• lndcmn i勾c ioncs por dcspidos
• Desahuc ios
• Qu inqucnios
• Subs id ios
• Mu ltas por incumpl im ien to a la

Lev de Traba io
Do巳c i6n de personal • Clas i ficac,6n

• Evoluc i6n
Seguridad Juridica Desarrollo y crec im ien to • Incumphm1cn to de contratos

cmpresarial • Camb ios en las nonnas
• S istema Jud ic ial
• Derechos a la nroo iedad orivada

Siluac ion El proceso cstab il izador y la • Pe『ccpc i6n de la s i1uac i6n cmprc-
Macroecoo6m ica desaccleraci6n sanal ac tual

• Expcctat iva futura de su dcscm-
pe lio empresarial

Fuente: Elaboracion propia en base a los,'esultados de/ antilis is de co111e11 ido, las en /I 'e 

vistas cal,ficadas, /osfocus groups y el estudio cuanl ilativo.

En el caso delfinanciam iento, los aspectos desarrollados en la encuesta tienen
que ver con: (i) la neces idad de financ iam iento y c6mo es que esa se expresa; ( i i) las
fuentes de financ iam iento a las que se acud i6; (ii i) el proceso de acccder a un cred i to en
terrn inos de requ is i tos, 血m i tes, t iempos, etc.; (iv) los tipos de garant ia presen tes como
un componente princ i pal de! proceso de acceso al cred i to y, (v) el impacto del acceso
al cred i to en el sentido de s i su presenc ia-ausenc ia gener6 cancelac i6n de proyectos.

El tema del fi111cio11a111 ie11 to de los 111e1-cados in ternos, busca caracterizar el
mercado interno bol iv iano en terrn inos de ven tas, cl ien tes y proveedores. As im ismo,
busca anal izar las restricc iones al desarrollo de! mercado en terrn inos de inforrnac i6n,
poder de mercado, grado de incumplirn iento, problemas de calidad, y desconfianza en
las relac iones comerc iales, sean con cl ien tes o proveedores
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Los mercados externos son uno de los pilares del crec imiento ecoa6mico en
la medida que reflejan el grado de integraci6n de las economias con el exterior. En el
caso bol iv iano se explora el volumen comerc ial de las PyMEs, su potenc ial exporta
dor, cl ientes, y olros. De la misma fo兀na, se indaga respecto de los problemas de
infonnac沁n de mercados, las exigencias de calidad, la efectividad de la devoluc i6n de
impuestos, etc.

Uno de los aspectos m邸 importan tes de la din如ca de! mercado es el an趾

sis de la competencia des/ea/, generalmente representada por la evas ion fiscal o de
responsabil idades laborales, la copia o im itac i6a de marcas, corrupc i6n, 响co de
influenc ias (rent seeking) , entre otros

Para muchos pa ises de la reg心n, el tema de la cultura empresarial es una traba
al desa兀ollo empresarial. En esle pun to se investigan las razones por las cuales se h izo
empresario, su act i tud hacia las labores asala门adas y la info兀nae沁n de la que se vale
para su desarrollo empresaria l. Tamb ien, su vis ion como empresario en terminos de
cuales son sus expectativas de progreso de la firma

Uno de los aspectos que empiezan a ser analizados por los estudios con m邸

inte允s es el tema de la asociac i6n, en este caso v inculado a la representacion g,·emial
Se anal izan las mot ivac iones para pertenecer a una asociaci6n, asi como la frecuenc ia
de la partic i paci6n. En terminos de la oferta de organ izac iones, se exam ina el costo
de la afil iac i6n, su membres ia, los servic ios provistos, asi como la confianza que es tas
organizaciones inspiran en sus miembros

El acceso a la /ecnologia deprod11cci6nygesti6n, es decir, los aspectos duros
(tecnico) y blandos (formac i6n, consultoria) de la tecnologia. En tenn inos generales,
se indaga sobre la situac i6n tecnol6gica actual, sus necesidades tecnol6gicas (en que
如as, en que med ida), las mejoras implementadas (areas tecn icas y administrat ivas),
y finalmente sus ncces idades de acceso a tecnologias mas avanzadas, as i como cuales
han s ido los pasos que han dado en ese cam ino

De las invest igaciones anal izadas previamente para este estudio, el tema de
los tramites p,ib/icos apareci6 de manera recu兀·ente por los sobrecostos, en tiempo y
d inero, que genera el "estar en reg/a". En ese sentido, se anal izan los trami tes mas
comunes y se busca conocer algo respecto de las niveles de con飞pc i6n que se generan
alrededor de estos sobrecostos. Dada la cercan ia con este tema en t iempo y d inero de
los impuestos y pa tentes, se opt6 por fus ionarlos

En el caso de las se111iciosptib/icos, se indaga respec to de aquellos que impac
tan negat ivamente en la competi tiv idad de las empresas, tanto en tenninos de su cal i -
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dad como en su costo. Para ello, se investiga sobre servicios tales como el agua, la
electricidad, telecomun icaciones, transporte, servicio de aduanas, etc

Los recursas /111ma11os son el factor clave del desarrollo econ6m ico. En ese
sent ido, se indaga respecto de las dificu ltades que t ienen los empresarios para cubrir
sus vacantes, asi como las hab ilidades, tecnicas y/o humanas, que ellos requ ieren de
los trabajadores.

Otro de los temas que apareci6 de manera recurrente en las investigac1ones
previas sobre Bolivia es el de la legislaci611 laboral. El papel de 的a como obs t企
culo al desarrollo competit ivo supuestamente deb ido a un excesivo protecc ionismo
al trabajador, ha sido pennanentemente puesto en el debate publico. Bol ivia no es la
excepci6n. En ese sentido, se incorporan en el tema las cargas laborales y los costos
de contrataci6n y despido, asi como los salarios, multas por incumpl imiento de la ley
de trabajo, etc., y lamb飞n los gastos incurridos en ellas. F inalmente sobre ese punto,
se analiza el porcentaje de trabajadores fijos y eventuales como una fonna de ver el
impacto de s i estas hip6tes is respecto de los costos de la legislaci6n laboral son per
ceptibles en la p诠ctica.

El tema de la segz,ridad o insegz,ridadjuri小ca, se ve como un importante obs
如lo al desarrollo competit ivo de la PyME. Esto en el sent ido del incumplim iento de
contratos, sea por parte de privados o del propio estado, los continuos cambios en las
~o~as, la corrupc i6n en el poder jud ic ial, el poco respeto por los derechos de prop氐
dad, etc.

F inalmente, -pero no menos importante- el impacto de la situacion mac,.0 ·

~~~116~1'.ca en_el desempefio empresar ial se desarrolla e~ terrninos del proceso de es ta
~~~ci6n ~ ajuste ~u~ v iv i6 Bol iv ia en la d如ada pasada, su impacto\ la ~;r~;p~i6n
~~.~resa;ial tanto de la s ituac i6n actual como de ·sus pr~p ias perspe;tiva; empresa
riales a futuro.

~~_:~e~a~. aqui . identificad~s como problematicos para Ios empresanos se
desarrolla诠n en el slgulente capitulo de manera pamcular con el prop6slto de mda
gar sobre aspectos especificos de cada uno de ellos El objetwo es poder ldentlficar
aspectos puntuales de la problem的ca que sean suscephbles de lmplementac16n de
propuestas de soluc16n, o al menos, en los que sea poslble mtervemr como gestores o
promotores de iniciativas
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CAPJTULO JV

los Principales Obstaculos al Desarrollo de
las PvMEs Bolivianas

Para es ta parte de la investigaci6n, debe ser claro que el desempeiio compe tt 

t ivo de una empresa no s6lo depende de lo que ella m isma pueda hacer en el mercado,
s ino que ex isten elemen tos del entomo que tienen impacto (pos i tivo o negativo) en
su desempe的econ6m ico. Bajo c iertas cond ic iones, estos elemen tos pueden incluso
'.11odi?ca_r rnd ic~lmen te_las decis ion_es_empresariales. _En el CapHulo a~terior_ fu imos
in troduc iendo algunas de estas cond iciones y c6mo el empresario perc ibe el impacto
de ellas en su actividad.

Desde una perspectiva s istem ic产，algunas de tales cond ic iones pueden con
s iderarse como de! amb i to macro o poli ticas pt'.tbl icas generales, m ien tras que otros
pe rtenecerian al entorno meso o pol iticas especificas con rasgos regionales/sectoriales,
e incluso meta o factores soc iocu lturales, orien tac i6n de la sociedad, capac idad de
establecer consensos_ La investigaci6n tra tara de abarcar los espac ios que van mas all令

de! propio amb i to m icro (estrategias de las empresas, innovac i6n, best pract ices, rcdes
tecnol6gicas, etc-) donde actt'.tan las empresas y redes empresariales.

Ante ta! perspectiva, en este capitulo desarrollaremos los aspec tos m的sabre
sal ien tes de la problen飞itica PyME establec idos por los empresarios en sus aspec tos
especificos, (ver Capitulo an terior), desa订ollando ad ic ionalmcn te dos perspectivas; (i )
resu ltados por es trato y (i i) resu ltados por region

I V. I Compelencia Des/ea/

La competencia desleal es el problema idcntificado por los cmpresarios como
el mas c rit ico ell la actual idad bol iv iana. Pero, lque s ign i fica la compe tenc ia desleal?
Desde una perspect iva te6「ica, la compe tenc ia desleal en la d imens ion PyME pod ria
verse como el poder de mercado (monopol io u ol igopol io) que puede ejcrccr una (o
varias) empresa(s) de tamaiio mayor respecto de tma o varias de mcnor tamaiio en
曲m inos de proveeduria de insumos y/o b ienes finales. La busqucda de ren tas (1·C/1/
60 ESSER, K., y otro~ 1994. Con，p叫m·itladS邸m ico, 如，pc“＇成如／ i，IIcmac1OI1II/d', I,"'.mp心a,y po/, tiGU 亢qucr/d心

I,'smutoAlcmjn dc DcsarrolIo, 0crl in. Alcman i 几
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see/..ilig) por parte de empresas que cabildean favores con el Estado o actores privados.
El desarrollo, de parte o toda, de su activ idad al margen de la fonnal idad (para evad订

impuestos). La cop戊o imitac i6n de productos sin el pago del respectivo royalty; etc

En muchos casos, la propia activ idad del sector informal es cons iderada par
los fonnales como compe tenc ia desleal en la med ida que ella no paga impuestos y
contribuc iones laborales que las fonnales s i es蚀n obl igados a pag泸Adem缸deluso
de las serv ic ios publ icos ya que los informales "se cuelgan" de manera clandestina de
ellos.

Ya expl icamos de manera introductoria el concepto en tenn inos de sus seiiales
啦s v isibles: la evas ion tribu taria o de otro tipo -generalmente asoc iada tamb ien a
las obl igac iones laborales del empleador-, el trafico de influenc ias, el contrabando, la
corrupci6n de func ionarios, e tc.

S in embargo y por la naturaleza de la indagac i6n es d ificultoso establecer crite
rios ampl ios en es te sentido por su relaci6n formal- infonnal, grande-peque iio, etc. Por
ello, nos vemos obl igados a trabajar sabre el impac to que esas practicas t ienen en la
activ idad econ6m ica empresarial lo que nos llev6 a consu ltar sabre s i aquellas, u otras,
ban generado una disminuc i6n en las ven tas

A nivel general, las respuestas se encuen tran asoc iadas a que la competenc ia
evade impuestos o d irec tamente recurre al contrabando. En segundo lugar, los com
pe tidores no pagan las cargas soc iales de ley y los aportes laborales, y como otra
variable relevan te, el que los compe tidores recurren al trafico de influencias o a la
corrupci6n para vender sus productos y serv icios. Esto lo podemos ver en el Grafico
20 a con tinuac i6n:

61 s;n cmb叩 ；o, cs也cons;dcrac;oncs no •om皿cncuc血 qu”sfcomocx飞tcncostosdcscr ronnal ， 口mb iCncms1en cosms dc
scr ;nformal, 口 fcs como los qoc ;ncom: cl cmpresario en "cv;国1a 心nc,6ndcI EsL，do”(um面0mduc,do), cl pago dc',Impucs,OS
mdi匹10s" (a travcs de sobomos), la in伽c i6n (transaccion口cnc缸 tivo), los t”巧dcmIc心(m如113s en mcrcodos informales),
por s6lo mencion口algunos. Para mayor infonnaci6n. vcr 氐 础0(1986).
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Gr的co 20
Causales m知Im por tantes de la Competencia Desleal (Jerarqu iza ci6n)

Com pe lidores
recurren a in fluenc ias

/ corru pc i6n

Co pla e im itac i6n de
sus marcas o d isenos

Com pe lidores que no
pagan cargas I

a po rtes laborales
Compe tidores que no
pagan im pues tos I

Con trabando

0.5 1.5 2

F11e111e: Elaboraci加propia en base a Encuesta FUNDES Bolivia

Como vemos, la percepc i6n m的claramen te es tablec ida cs la de la evas ion
fiscal o con trabando como forma de mejorar su pos ic i6n en el mercado. S in embargo,
cl no pagar las cargas laborales, o tra forma de evas ion, es la segunda causa m的

im po rtan te de la compe tenc ia deslea l. En ese sentido, podriamos es tar en fren tando un
fcn6meno de ;,矿or111alizaci611 de la ac t iv idad econ6mica boliv iana en la medida que
esa evas ion es un mecan ismo de salida". Tamb ien puede ser v is ta coma una fo兀na de
cscapar de la nonna ins t i tuc ionalmen te impues ta. La cons is tenc ia de es ta ac ti tud puedc
verse con mayor claridad en el s igu ien te cuadro:

Cuadro 21
Valorcs Mcd ios de las Causas de la Compc tenc ia Dcslcal (Jcrarqu ia)

器二：二： ：： ： P二 二:s;:2勹：二I :.:;
竺m pcudorcs rccurrcn a ln fiucnc ias /corrupc咖
笠ia e im i i,c i6n de sus marcns o d isenos
OIro

Fueme: Elaborac ，如propia en base a Encuesta FUNDES Bolivia

62 En cl scnIldo dc l·hmch叩n.P叩mayo, d心 lie m lllRSCIIMAN,,\. 1997, S,,Uda, 如 y 匕a/md. Fondo de Cuhum
Econdm ica. MtX1CO.
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Es claramente vis ible que las opc iones de evas ion tributaria y contrabando son
generalizadas por c iudades, y en el caso de las car~as l~borales, _B~ma la atenci6n la
d iferenc ia entre Cochabamba y el resto de las c iudades. Pero qu迈s lo mas importante
es la percepc沁n de la pequeiia empresa respecto de la evas ion, muy superior al de la
med i~na. De esta fonna, los pequeiios empresarios t ienen una percepci6n m的marcada
respecto de la evas ion fiscal y el contrabando. Es probable que esto se de porque mic几

tras menor es el tamaiio de la empresa, la opc i6n de hacerse invisiblefisca/111e11te es
mayor. Iamb记n es to puede percibirse en la respuesta respec to a la corrupc i6n, ya que
como mencionamos anterionnente, parte de los cos tos de la infonnal idad tienen que
ver con el pago por sobornos.

Debido a que los competidores no pagan impuestos o recurren al contrabando, en
tenninos de las respuestas especi6cas, vemos que la dis血nuci6n en las ventas es la pri
mera causal identificada de compe tencia desleal, tal como se muestra en el Grafico 2 I

Gra6co 21
Las Ventas D ism inuyen porque …(en%)

No Pagan lmpuestos / Contrabando

1...,I

80%

以”“

“%

20%

。
U P”

口NS/NR
口No d ism inuyen
■ S i , algunas
□S i , muchas

63.5

CO<h心•m比Sanb 0立Poquo缸Modlm TOT凡

Fuenle: Elaboracionpropia en base a Encuesta FUNDES Bolivia

La respuesta de: compelidores no pagan aporles /aborales, es mucho mas
e~_ta~~e-~. n ivel de! porcen taje que cons idera q~ue ha·y muchas perd id~s en ven tas par
ello (58% en promed io). En el caso de qu ieoes· cons iderao que ~61o se p ierden alguna~． ．
ven ta~, es t? percepci6n es avalada por menos de! 23% en p~omed io. Finalmen te, e~_el
caso de q~(enes consideran que sus ventas no d ism inuyen:represe□ tan menos del I 7%
en promed io, como se puede ver en el Gra f:ico 22 a c~nti~ua~ i6n
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Gra fico 22
Las Ventas D isminuyen porque... (en%)

Compet idores no Pagan Aportes Laborales

100%

80%

60%

40%

20'/,

0%
U Paz Coc加bamb3 San口Ou2 Pe中”“3 Med iana TOTAl

Fuente: Elaboracionpropia en base a E11c11esta F卵DESBo/iv,a

Un caso in teresan te a se「anal izado cs el de la copia o imitac i6n de marcas. Al
menos el 60% de las entrev istados cons ideran que esta es una forma de compe tenc ia
deslea l. La experienc ia sabre copias en econom ias con mercados peque的s y de bajo
grade de espec ial izaci6n es relevan te en este sen t ido. Lose」emplos rn的clas icos coma
las artesan ias, han mos trado que tales mecan ismos terminan asfix iando la in ic iat iva,
deb ido a que cuando aparece un diseno nuevo en una local idad de artesanos, el resto
tiende a copiar generando una r句i ida es tandarizaci6n. En ese sen t ido, el bene fic io
in ic ial del nuevo d ise的 ， que con frecuenc ia es cl incen t ivo a la innovac i6n, se p ierde
muy r抑damente deb ido a que el producto no llcva tecnologia nueva incorporada quc
d i ficulte la copia. Esto genera una es1andarizac i6n hac ia abajo y finalmen te loses和er
zos ind iv iduales por la or i ginal idad tenninan

La presenc ia de una tendenc ia de ese t ipo en las es tratos empresariales boli 
vianos seria pel i grosa en la medida que no hablamos de empresarios con un alto grado
de innovac i6n y par tanto, con incentivos a la invenci6n. Como se puede ver en el
s igu ien te Gra fico
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Grafico 23
Las Ven tas D ism inuyen porque... (en %)

Copia e lm i tac i6n de sus Marcas o D ise的s
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F如11 te: E/aboraci加 p,vpia e11 base a E11c11es ta FUNDES Bolivia

F inalmen tc nos encontramos con el tema del trafico de influenc ias (Grafico
24). Alrededor de! 76% muestra que efec t ivamente tal es trateg ia t iene impaclo en
sus ventas, mucho en un 53% o alguno en un 24%. Lo impo rtante de este tema es cl
impacto que tiene el trafico de influenc ias no solo en la act iv idad empresarial s ino en
la ac t iv idad econ6m ica agregada yen el desempeiio de la soc iedad. Aunque es te es un
tema que escapa el amb i to propiamente de la PyME, es importan te comentarlo deb ido
a que pertenece a las condiciones de/ entorno que afec tan el desempeiio compet i tivo
de laPyME.

En muchos pa ises, el tema de! combate a Ia corrupc i6n ha pasado par med idas
legales Y adm inistrativas muy duras. Como par ejemplo camb ios en el poder jud ic ial
que hacen mas exped i tas e imparc iales estas med idas, y par una mejora en las nonnas
que hacen cre ible el cas tigo, y par tanto, el incent ivo a talcs actividades il ic i tas se
redu:e. S in embargo, este tipo de acc iones requ iere de un gran apoyo c iudadano Y de
una firme conv icc i6n, compromiso y muestras tangibles d;seve; id;d e imparc ial idad
par parte de las gabemantes.
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Grafico 24
Las Ventas Disminuycn porque... (en%)
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F11e111e: Elaboracion propia en base a Encuesta FUNDES Bolivia

En general, la compelenc ia desleal es un fen6mcno muy importante para la
PyME bol iv iana. Este fen6meno con frccuencia es al imentado por otras variables quc
vercmos mas adelantc. Por ello tiendc a rcflejar otros males endcmicos de la soc ie
dad que cs ind ispensable atacar. En ese sent ido, la articulac i6n de med idas para su
errad icac i6n seria una primera muestra del caracter s istem ico de la problematica de la
PyME

Los aspectos mayorn1e□ te vinculados a la cornpetencia desleal t ienen que
ver con el poder de mercado y extra-rnercado que osten tan algu□as ernpresas. Ea ese
sen tido, las rnejoras en la regulac ion, el respeto de los derecbos de propiedad, la d is
minuc ion de los cos tos de transaccion, el respeto y cumplimiento de las nonnas, la
erect曲l idad de las ins t i tuc iones, etc., son algunas de las cond ic iones □ecesarias para
mcjorar la transparenc ia de los mercados.

I V.2 Fi11a11cia111ie1110

Todos o la mayoria de los estud ios relac ionados a la problem云 tica empresarial
(sobre todo en pequeiia escala) en pa ises indus trial izados y en desarrollo, recogen el
tema <le i financiam ien to como una restricci6n fundamen tal para el desempe的com
peti tivo de la PyME

81



FUNDES

Aunque en la actualidad ex.isten d i ferentes perspect ivas sobre el tema, la
encuesta busc6 tratar los aspectos mas s i gn ificativos de la problem的ca: desde s i se
ha presentado la neces idad de financiarniento, hasta las formas de garantia m邸usua
!es. De esta forma, se identifican las fuentes de financ iamiento m邸usuales a las que
acuden los empresarios PyME, el proceso o requis i tes por el que deben pasar para
acceder al m ismo, y su impacto en el desa兀ollo empresaria l.

Es importante sefialar que los resultados de la encuesta pueden refleJar una de
las caracteristicas de la muestra: su alto grado de formal idad. En este sentido, de! total
de Ios entrevistados, el 62% requ iri6 financiamiento para su empresa en los ult imas
tres aiios. De ellos, el 94% solic i t6 financiam iento entre las d i ferentes altemat ivas
dispon ibles. Finalmente, el 84% de estos ult imos rec伽6 el ere小to sol ic i tado. Es to
s ignifica que cas i el 49% de la muestra obtuvo financ iam iento en los ul timas Ires afios,
entre 1999 y el 2002'3.

Los problemas mas importantes con los que se encontraron los empresanos
en su busqueda de financiamiento fueron las garantias, las altas tasas de inter郎 ，los
requis itos de acceso, la tardanza en el prestamo, entre otros (Grafico 25)

Grafico 25
Jerarquia de los Obstaculos al Financ iam icnto
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Fuente: Elaborac咖 propia en base a Encuesta FUNDES Bol,v,a

B_ol iv ia, s iendo uno de Ios paises con m邸baja i nflac i6n de la reg心n, mant iene
tasas de in!eres activas reales de entre el I 5 y 20%64, Io cual hace que~I costo finan
c iero para los empresarios, sobre todo PyME, sea particulannente e ievado

63 Lo anIcnor mnqa, prnbablcmcn tc, lod1 ficIl quc fuc pam los cmpn:江rios cl lograr finonciumien to, 1omondo en cons idcrnci6n
qucc151%noloobIUvo ElloInmb1亡n pucdc pc ,;. ib 吓censuscons,dcmcloncsrcspcc1odc1心al1岱 四sdmntc心ol心 g3mnti”
como obs凶culos al finonci皿icmo.
64 Danco Ccntrnl de Bo liv ia. Gerenci, de! S巧IcmaFin'"CIC 『o. lnfonnaci6n a jun io de 2002 仆IIp:/I叩wbcbeov拉）
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En el caso de las garan tias, la s ituac i6n es rela tivamen te comun al res to de
los pa fses de America La tina". En tre las garan tias m邸sol ic i tadas se encuentran las
s iguien tes: a sola firrna, garan tia personal, b ienes irunuebles, b ienes muebles, letras de
camb io, warran t, ingresos, leas ing, e tc

De los da tos del Cuadro 22 vemos que de la d istribuc i6n por es tra to y c iudad
de las garan tfas m邸so lic i tadas des tacan los b ienes inmuebles: casas, terrenos, e tc.,
segu ido de la garan t ia personal y los b ienes muebles:

Cuadro 22*
Tipo de Garan tia m的So lic itada (en %)

I Rc::,;~Euil.!C~、1叩a5mmuu1l1hmEl 心 ::. : ;：畜?1 五玉丘： 二 二工伽丈
＿

I,
： : ... 飞p于三＝石五孕心上 它已己邓夼

B iencs inmucblcs 58 6 55 6 66 7 59 7 63 7 61 5
Gnran t ia ocrsonal 14 8 30 2 16 I 17 2 18 4 17 8
B ienes mucbles 10 7 28 6 Ill 140 15 I 14 5
Nunca se ores t6 16 6 Ill 71 12 2 1 1.2 II 8
A sola fi 兀na 11,2 11,1 7 I 9,0 10,1 95
lngrcsos 2,4 1,6 2,4 1 ,4 3,4 2,3
Le tras de camb io 1,6 1,2 0,9 0,6 0,8
Warran t 0,6 1,2 0,5 1,1 0,8
Leas ing 0,6 0,5 0,3
• Respuestas 1111 i/tip/es.
Fuen te: Elaborac i6n propia en base a Encues ta FUNDES Bolivia

Tan to en el tema de las garan tias como en el de la tasa de in teres, vale la pena
anal izar los camb ios que se ban ven ido dando en el s is tema financ iero la tinoamer i
cano, respec to de su labor trad ic ional de in tenned iac i6n. E fec tivamen te, el obje t ivo de
la banca es el de la in termediac i6n financ iera. Es dec ir, rec ib ir dep6s i tos del publ ico
que desea posponer su consume presen te a camb io de ob tener un bene fic io fi.ituro
derivado de la tasa de in tcres. Y por o tro lado, canal izar los recurses rec ib idos hac ia
ac t iv idades produc tivas que generen un re tomo sufic ien te para devolver los recurses
de los ahorr is tas y un margen razonable para la banca.

S in embargo, lo que vemos en la prac tica es que el s is tema financ iero ha redu
c1do su labor de in termcd iac i6□ para pasar a financ iar consumo presen te med ian te
pages futures es dec ir, la ven ta de produc tes y serv ic ies. De es te mede el range de sus
operac iones de in termediac i6n financ iera es cada vez menor. Algunes i□d icaderes de
elle sen la ca ida en un 20% de los dep6s i tos en tre 1998 y 2001, as i como una reduc-

65 Pam mayor m fonnac16n'.crcn la B,blmgmEa losd仄umcn tosdc d吨n6s tlO cl,bomdos por FUNDES (Yogucl yotros. Cus
“llo y o tros, Howald. Bravo y ouos, Man incz y otros, P imlIa)`
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啦n en la cartera de casi el 29% en el m ismo perfodo. Las razones de esta conducta
son varias: el problema de inforrnaci6n involucrado en un prestamo, en pa巾cular a
una pequeiia empresa; la neces idad de los bancos por inversiones seguras; la poca
eficienc ia que ban mostrado para mejorar sus sistemas; abatir sus costos operativos y
entregar a los usuarios mejores servicios; etc.

S in profund izar en otras considerac iones relacionadas m的con la eficienc ia del
s istema financiero, el problema de inforrnaci6n que le represen ta el trabajar con peque
fias empresas se refleja tanto en las garantfas elevadas coma en la alta tasa de interes
Esto se debe a la inforrnac i6n imperfecta con la que cuenta el s istema financiero res
peto de los cand idatos a rec ib ir un prestamo. Lo que genera a su vez problemas de
selecci6n adversa y el riesgo moral66. En este sent ido, la as imetria de inforrnac i6n entre
el prestam ista y el prestatario; los costos adm inistrativos asoc iados, antes y despues
del prestamo, -e implfcitamente el no baber desarrollado alternativas menos costosas
al segu皿ento de cl ientes pequeiios-; el riesgo involucrado del no pago -yen muchos
casos el mayor costo de la cobranza que de la propia deuda- etc., son todos problemas
para que el sistema financiero que reducen su incentivo a traba」ar con cl ientes peque
iios coma las PyMEs.

Ad icionalmente, las bancos trabajan con una metodologia estandar para cred1-
tos comerc iales y personales. Con frecuencia no est的d ispues tos a invert ir en o tra
metodologfa para un mercado que no conocen b ien, en el que no con fian, o al que no
le ven futuro. De esta forrna, el tema de la mejora en el acceso al financ iam iento pasa
fundamentalmente par reforrnas en el s istema financiero que lo haga m邸eficiente
y menos costoso -aunque es ev idente que la PyME tamb飞n debe mejorar su propio
sistema de inforrnaci6n y manejo adm inistrativo y contable-.

En te兀ninos de las fuentes de financiam iento, se exploraron todas las altemat i
vas conocidas del mismo. En este sentido, la al temat iva mas obv ia fue lam的explorada
lamb斥n: el sistema financiero bancario. Cas i el 89% de quienes tuv ieron neces idad de
financiam ien to recurrieron a es te sis tema, y de ellos, el 85% logr6 el er的i to (Grafico
26). No deberia Hamar la atenc i6n el uso del sistema financiero bancario en la med啦

que la muestra de empresarios es de un al to grado de forrnal idad y por lo tanto, con
conocimiento de manejo adm in istrativo y contable. Ello s in duda tamb记n se encuentra
vinculado al grado de relacionam iento, el cual deberia tener una al ta correlac i6n con el
grado de forrnal idad.

66 M:ls infonnncion en TIROLE {1995).
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Grafico 26
Fuentes de Financiamiento. Busqueda y Acceso
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Fuente: Elaboraci6n propia en base a Encuesta FUNDESBolivia

En es te caso, cabe resa ltar, adem的del 皿pacto de! s istema financ iero ban
cano, algunas otras variables. Una es el uso del capi tal propio. Menos del 12% de
los entrev istados us6 cap i tal propio como fuente de financ iamicnto, aunque en Cocha
bamba el porcen taje fue del 25% en ambos casos. Otras fuentes importa□ tes son el uso
de proveedores (12%) y el de part iculares (12%). En el caso del capi tal privado, gene
ralmente se observa su uso en las aspectos consti tut ivos de la empresa. Para el caso
de las proveedores o pa rticulares, estas son fuen tes comunes que se exploran incluso
antes de acudir al sistema financiero fonnal, deb ido a las relac iones de confianza, o por
malas experienc ias en el s is tema financ iero

Una ul tima indagaci6n importante fue si el acceso al financ iamiento oblig6 a
cancelar proyectos de inversion. Aunque cas i un 51% afinn6 que cance16 proyectos
por fal ta de financiamiento, un 皿portante 43% no los cance16 por tal raz6n. Una
v is ion de tallada se mues tra en el Grafico 27
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Grafico 27
;,Afectaron los Problemas de Financiam ien to en la Invers ion? (en%)
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Fuente: Elaboraci6n propia en base a Encuesta FUNDES Bolivia

Como se seilal6 antes, no se puede dar una respuesta categ6r ica respecto de!
fiaaaciam icnto como l imitaate al desarrollo de proyectos. Pero al menos en el 50% de
los casos existc la pcrcepci6n de que esta efect ivamente restringe la invers ion

F iaalmen te, acerca al tema del financ iamiento, es impo rtante seilalar que a lo
largo del t iempo la percepci6n publ ica respecto de su importancia, como la base de la
politica de fomento, sobre todo al momento de la creac i6n de las po li ticas de fomento
empresarial, esta se conv irti6 verdad incues t ionada.

Sin embargo, en la actual idad ella viene s iendo sino d iscutida al menos pon
derada de otra forma. Esto deb ido a que varios estudios, incluyendo los de FUNDES气

muestran que el impacto del acceso al financ iam iento sabre el desempe iio compe t i tivo
de las PyMEs no es el esperado. Las razones tienen que ver con que con frecuenc ia el
financ iam iento es solo el aspecto v isible de otros problemas. Que en palabras de Jos
interme山arios financ ieros tienen que ver m的con la desorganizac i6n y las deficien
cias en la formac i6n de los dueiios de pequeiias empresas, que con la i nfluencia de las
cond ic iones del entomo68. En este sentido, es importan te captar tanto la percepc i6n
empresarial sobre los problemas, como anal izar m的a fondo otras restricciones aso
c iadas no sufic ientemente comentadas o documentadas.

67 BRUGGER, E., REICIIMUTII, M., STOCKE R. M. 1996. /n,/mc1odc/os pm8romosde8aram iadcFUNDESsabm尸钾已知

＂＇，pm"四Amiricdla1i血．FUNDES. S面,D i 蚀logo No. 9. S" i"'
68 BRUGGER, E. Cl a l. Op. C i t . p;g. 28.
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IV.3 Sit11aci加Macroeco116111ica

En muchos pafses de la reg沁n, la si tuac i6n macroecon6mica es una importante
restricc i6n, no solo al desempeiio compet i tivo de las empresas, s ino a la propia act iv i 
dad econ6mica, el empleo, etc

A lo largo de los aiios ochenta, muchos pa ises latinoamericanos pasaron por un
proceso de marcada desacelerac i6n -cuando no de rccesi6n ccon6mica-, acompa iiada
de importan tes incrementos en los precios -cuando no h i perinflaciones-. Uno de esos
casos fue el de Bol ivia, considerado coma uno de los pa ises con las mas grandes h iper
i nflac iones de la h istoria. De hecho, es te fue uno de los pocos que aplicaron med idas
de ajuste rad icales, con muy altos costos soc iales, con el prop6s i to de estab山zar su
economfa, reducir la inflaci6n y dar paso a un crecimiento ordenado y sosten ido. En
el aspecto i nflac ionario Bolivia tuvo un gran exi to. S in embargo, y aunque su crec卜

miento econ6mico promedio ha sido razonable en las noventas, Bol ivia ha mostrado
un comportam ien to irregular en el mismo, como vemos en el Grafico 28

Gr:i fico 28
Tasas Promed io de Crecimiento dcl PIB por dccadas (en%)

4

1961-70 1971 -80 1981-90 1991-00 1961-2001

FIIC/1/e: F儿订，Estadisricas Fi11a11cieras lr11enracio11ales (varios arios)
y Memoria de/ Banco Central de Bolivia, 200/

Efect ivamen te, sc obscrva una tcndenc ia decrcc icn tc de su PIH real has1a los novcnta
y lucgo una rccuperac i6n. S in embargo, y dado cl pobre crec im ien to cconomico de los
ochcnta, el crcc im iento de la economia deb i6 se.r mas poten te. El crcc imien to en tre
1961 y 200 I fue de 3,34%, lo que representa un crec im ien to bajo pero aceptable dado
que es una peque iia economia ab icrta
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En los ult imos a iios, se ha observado ~~a pronunc iada_ desac:lerac i6n
econ6mlca en BolIVIa, resultado tan to de causas end6genas como ex6genas (ver Gr年
fico IV I del Anexo) Entre las pnmeras, encontramos los conflIC t0S SOCIales -asoc证

dos en algunos casos a la errad1cac i6n de los cocales, pero sobr? todo por la percepc16n
de escasos resultados tanglbles de los procesos de es tablhzaclon y aJUste-, la ca ida en
el sectorde la construcc16n y el deh1drocarburos, etc. En el plano ex temo, la con tmua
~~id;·;~ l~s terminos de intercamb io -sobre todos mineros_ Y a_gricolas-, la desacele
;~~i6n-de Ja econom fa mund ial y los eventos del 11 de s_e tiembre, in~remen taron un
~li~a de incertidumbre y profund izaron el de ter ioro de los precios de los b ienes de
~~~ortac i6n. A ello se suma la ca ida en la invers ion, tanto publ ica como privada

Para el a iio 2002 la proyecc i6n del crec im ien to fue cercana al 2,8%. S in
embargo, la inflac i6n para el 2002 fue in fer ior a 2,5%; m ientras que la devaluac i6n fue
inferio~ al 9%, de forma que en tenn inos de las var iables que alimen tan expec ta tivas
inflac ionarias es tas se encuentran bajo contro l. A pesar de ello, a se t iembre del 2002),
el defic i t corr iente del gob iemo central lleva acumulados m邸de 300 m illones de bol i
v ianos y algo menos de 400 m illones de d6lares de defic i t en la balanza comerc ial
Todo ello inc ide negativamente en las expec tativas de los agen tes econ6m icos respec to
de la hab i lidad del gob iemo para es tab i lizar cl defic it publ ico y ex temo

En ese sent ido, la cal ificac i6n que le d ieron los empresar ios a la s i tuac i6n
general de sus empresas para el a iio 200 I (Gra fico 29) fue de un al to grado de neu
tra lidad, ya que m ientras los mas op t im is tas -excelen te y buena- no superaron el 26%
a nivel general, los m邸 pes im istas -mala y p知ma- estan en un rango in ferior al 22%
De es ta fonna, la respuesta regular es supe rior al 52%

Gra fico 29
La S ituac i6n de su Empresa en el a i\o 2001 fue...
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La infonnaci6n por estrato tend i6 a favorecer a la mediana empresa -cxcelente
y buena- con un: 31,8%, m ientras que en la pequeiia solo un 21% tuvo una percepc沁n
optimista respecto de! aiio pasado. En el caso por ciudades, es La Paz qu ien osten ta la
mejor percepci6n con un 32%), seguida de Cochabamba con un 29% y San ta Cruz con
un 19%. En cuanto a los valores negatives -mala y p知ma-, quien ostcn ta la menor
ca lificac i6n de desempeiio de su empresa es la med iana con un 21,8%, aunque no muy
lejos de la pequeiia con un 21,2%. Tampoco hay grandes d i ferenc ias por c iudades, La
Paz 20,8%, Cochabamba 22,2%, y Santa Cruz 22%. Lo que llama la atenci6n es quc hay
grandes d i ferencias en la cali ficaci6n pos i t iva de la empresa respec to de la negativa

De esta fonna, la evaluaci6n que hacen los empresarios de las condic ioncs
macroecon6micas apl icadas a sus propias empresas, son por lo general, un reflejo del
estancamiento econ6mico que v ive el pa is y de las pocas expeclativas de invers ion que
ostentan

En cuanto a las expectativas empresarialcs para el a ilo 2002 (Grafico 30), estas
tend ieron a prese□ tar un patron un poco mas pos i tivo en la med ida que la respuesta de
que el desempefio de su empresa sera mejor que en el afio anterior (200 I) es superior
al 40%. En el caso de Cochabamba 50.8%. Las razones pueden es tar asociadas a la
efervescenc ia electoral fruto de las elecc iones pres idenc iales, periodo en el cual los
ciudadanos tienden a expresar expectativas pos i t ivas de camb io sobre todo s i la per
cepc i6n del desempe iio <lei gob iemo de sal ida no es la mejor

Gr:\ fico 30
El Desempciio de su Emprcsa en cl a fio 2002 scr:I . . .
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Fuente: Elaborac咖prop山 即base a E11c11esra FUNDES Bolivia
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S in embargo, un porcentaje muy importante,_ 45%, con~ ider6_ que la s ituac i6n
permaneceria lgual en el aiio 2002, lo cual revela Clerta cau tela en la generac16n dc
~xpectativas. L-;; que s i es muy pos itive es que solo el l ; :"~~: .to~e_ntrev istados con
sidera que la s i tua~i6n de su empresa sera peor respec to d~l 2~01. Este ~sun indicador
de que ~en general- no se vislumbraron factores_ que puedan d?ter i~r~r la s ituac i6n de
las PyMEs.-En este sentido, es importante recordar queen mucho, el desempeiio de las
empresas se encuentra atado al de la economia .

I V.4Mercados ]lltemos

Uno de Ios temas mas importantes en el desempeiio compet i t ivo de las PyMEs
es su v inculac i6n con el mercado in temo, deb ido a que este es su mercado natural
De el toma insumos, desarrolla y vende sus productos. La mayoria de invest igac io
nes sobre el tema seiialan que las PyMEs trabajan fundamen talmen te en el mercado
intemo, s iendo que en muchos casos su amb i to es b的camen te local. En una recicntc
ponencia (noviembre del 2002) en el marco de la XV Co1ifere11cia de la Asociac咖

de Facultades, Escue/as e Jnstitutos de Economia de Am如ca Latina (AFEIEAL) en
Costa 沁ca, se seiial6 que para el caso de Mex ico, apl icable a la mayo ria de paises de
la regi6n-incluido Bol iv ia, un poco mas de 300 empresas generan m邸del 50% de las
cxportaciones totales del pals. Esta referencia a M知co es ilus trntiva de una real idad
latinoame ricana. Lo c ierto es que tanto en Bol iv ia como en el resto de la region, cl
grucso de las exportac iones las llevan a cabo b的camen te las grandes empresas (vcr
Gra fico fV.2 del Anexo).

S i comparamos esta in formac i6n con la de la encuesta apl icada en Bol ivia, los
datos no son muy di ferentes. De hecho, menos del 15% de las empresas en trev istadas
respond沁 que partic ipa en el comercio ex terior y en la mayor pa rte de los casos con
rangos de exportac i6n que podrian cons iderarse como res iduales

De esta forma, la v inculaci6n de la PyME con el mercado in terno es muy
f-uerte, raz6~_por la cual cs necesar io conocer el· desempefio de la empresa en term inos
de ven~~s, cl ie~tes, etc: Tamb ien se deben conocer lo~ aspec tos qu~ han lim i tado su
e~pansi6n en el mercado _interno y cuales son los que cons idera m~s importantes. As i 一
rn~s_mo, es i~portante en la investigac i6n conocer ~u grad~ de cle~;~d~:cia de cl ientcs
o.de proveedores

~s i ,_ ~ode '.'.10s_a firmar queen lo que al mercado in temo se re fiere, los mayores
obs均culos 1den t1ficados son el mcumphm1en to de pagos por parte de los chentes, la
carencm de. formacIOn de mercado, chen tes y/o proveedores con demas1ado poder
denegocIacmn, chentes que no aceptan o mod1fican ped1dos, dcscon fianza en las rela
c10nes :omerc i~les con los cl ientes, desconfianza en ias r;l;~,i~~;;~-~-1;~~ciales con los
proveedores, as i como o tros problemas relacl0nados (ver Gra fico 31).
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Grafico 31
Obstaculos en el Mercado lnterno (Jerarqu fa)
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1.5 2

Fundamentalmente, podemos a linnar que los problemas del mercado inlemo
tienen hasla tres vert ientes princi pales: (i) el exces ivo poder de me「cado, ( i i) los pro
blemas de infom飞1c i6n, y (i i i ) los patrones cu lturales. En el primer caso, el exces ivo
poder de mercado t iene que ver con la ausenc ia de una nomiat ividad que la regule ode!
apropiado cumpl imien to de tales 「egulac iones. Esle podcr Jes pcrmi te no s61o rcchazar
ped idos, s ino incumpl ir con los pagos, o peor aun, provecr b ienes de mala cal idad en
s i tuac iones de monopol io

En varies pa ises de Am如ca Lat ina, la relac i6n entre algunos grandes alma
cenes y las PyMEs son un buen ejemplo de ello. En estos casos, los almacenes se abas
tccen de b ienes a consignaci6n, es decir, sc paga cuando los productos se venden, bajo
las reg las establecidas por ellos mismos, las cuales carnb ian a d iscrec i6n. El bene ficio
de las PyMEs en esla v inculac i6n estaria en la eslab il idad y el tama的de los pedidos
y eventualmente en el pres1 i gio de trnbajar con una gran emprcsa. En es tos casos, la
evidenc ia emp ir ica muestra lamb飞n que las nonnas a favor de la compe1cnc ia tienden
a ser contraproducen tes para las PyMEs. En la mcd ida que ellas buscan defender sus
derechos, en los casos que lo logran, tienden a se「vislas como cor,jlictivas par parte de
las grandes empresas y por tanto a isladas de tales c ircui tos comerc ialcs.

En el segundo caso, los problemas de informaci6n t ienen que ver mi1s con el
desconoc imiento de sus 血1en tes que con la ausenc ia de la m isma. S in embrago, tam
b ien ex isten casos donde hay l im i tac iones importanles de infonnac i6n que no perm i ten
aprovechar las oportun idades de mercado que sc prcsen tan. 0 esta informac i6n no est{,
de alguna forma ccn tral izada y/o es de l ibre acceso al publ ico. Sobrc ello, es rcspon-
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sab il idad de las autoridades el dcsarrollar s istemas de informaci6n efectivos y d i fund订

su ex istencia y uso. Para ello, la divulgac i6n a traves de las oficinas publ icas -donde
muchas veces los empresarios deben hacer Ir a.mites-, los grem ios empresariales, ofic i 一
nas mun ic i pales, el s istema financiero y todos aquellos lugares de presenc ia cons tante
de empresarios, serian mecan ismos de gran utilidad.

En tercer lugar se encuen tra el tema cultura l. La descon fianza es normal en mer
cados donde la regla es el i11c11111plimie11to de las reg/as. Donde se sabe que no existen
mecan ismos para hacer cumpl ir las normas, son muy costosos, o se pueden arreglar
los asuntos mcd iante sobornos. En general no ex isten o son escasas las relac iones
de colaboraci6n entre empresa rios e individuos en genera l. Entornos de este t ipo se
retroalimentan de malas experienc ias de asoc田ci6n, generando un circulo vicioso a la
manera del dilema del pris ionero69. En ese sentido, la confianza es un proceso que se va
gestando a lo largo del tiempo y que requ iere de in teracc i6n cont inua. Las inst i tuc iones
cumplen un papel importante en la med ida que establecen reglas y las hacen cumpl ir
Ante la amenaza creible de un castigo, el incentivo a salirse de/ cam ino se reduce,
porque sus costos se hacen m祁elevados.

De otro lado, y mas alla de la problem的ca antes refer ida, los empresarios
entrevistados seiialan que ha hab ido un deterioro importante de sus ven tas en los ul t i 
mos tres aiios (Grafico IV.3 del Anexo y Cuadro 23). En efecto, al menos el 57% de
los entrevis tados afi兀nan que las ventas se han reduc ido, m ientras que cas i un 25%
consideran que se mant ienen igual y solo un 17% cons idera que sus ventas han aumen
tado. S in embargo, en term inos de los cl ien tes la s i tuac i6n es m祁balanceada. Un 39%
seiiala que ha d ism inu ido su numero, m ien tras que un 32% cons idera que se mant iene
igual y cas i un 28% afirma que ellos han aumen tado

En terminos de las ven tas, la percepc i6n es que le ha ido l i geramente peor a la
pequeiia empresa respecto de la med iana. Lo m ismo suced i6 en terminos de cl ientes
En ese caso la s ituaci6n i gualmente favorecc a la med iana empresa qu ien ha obten ido
m邸cl ientes en los ul timos tres aiios.

69 En Icon3 dC Jucgos, cl dllcmadcl pnsloncmcs un famoso 兀sul13docnun jucgo cn qucdos Ju gado 『es buscan lu mn yor ganm·
c ia mdlVIdual cn vczdc colCCI iva.An比1al 四uhado, inleracc ion心rcpc1ldasson la mcjor ronn3 de gcncrarla con fio叩nccCSIIna
para lo即r lo coo pcrac ，如．S in_<mba屯o. _cn j_ucgos 兀pct,dos una vcz quc unodc los Jugndorcs dcjn dc coo pcmr, l0 『cacc16ndcl
OI『O cs haccr lo m,smo. cmrando cn un c,rculo WCIOso dc no coopcrac ， 如Pam m :is m fonnac i6n sob”cl Icma vcr AXELROD,
R 1985. n,c E`o/“'iOI'°/C的,,c,a1;on. Bas ic Books. U.S
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Cuadro 23
Ventas y Clientes en el Mercado Interno (en%)

巴 ＿墅王！忒蓟 t问O r ， 罚习 I石 l
r: .. ... 义 矿血？l ；昌詈谝 ·- 亡 涟工工 亡5心？ 忑 芯l“1`II

I
VENTAS EN EL MERCADO Expona todo 0,6 1,6 0,6 0,9 0,6 0,8
NACIONAL • ULTIMOS TRES Disminu ido 54,4 65,1 57,7 606 53.6 57,5
ANOS lgual 22,5 23,8 26,8 23,1 26,3 24,5

Aumcntado 22.S 9,5 14,9 15,4 19,6 17,J
CLIENTES EN EL MERCADO Expona todo 0,6 1,6 0,6 0,9 o,6 I o,s
NACIONAL • ULTIMOS TRES Disminu1do 39,1 34,9 41 ,7 39,8 39,1 39,5
心OS Igual 27,8 38,1 33,9 33,5 30,2 32,0

Aumcntado 32,5 25,4 23,8 25.8 30,2 27,8

Fuente: Elaborac咖 propia en base a Encuesta FUNDESBolivia

F inalmente, en tenninos de la concentraci6n de clien tes y proveedores, la si tua
c i6n puede observarse en el Grafico 32. Este mueslTa que ex.iste una mayor concentrac i6n
de proveedores que de cl ientes. El promed io de compras a los Ires princ ipales proveedores
es de cas i el 59%. En el caso de Cochabamba, esta conccntrnc i6n supera el 71%

Las ventas muestran una mayor dispersion de cl ientes, en la med ida que el promc
d iode ventas a los Ires princ i pales es de menos del 40%. Santa Cmz t iene la menor depen
denc ia con solo un 34%, m ientras que la n诅s a lta la t iene Cochabamba con un 46%.

G r:i fico 32
Conccntracion de Clientes y Provecdores (en%)

口Ventas a 3 princi pales cl ientes
口Compras a 3 princi pales proveedores
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Es importante notar que no hay d i ferencias relevan tes entre la PyME en ter
m inos de su conccntraci6n de clien tes y proveedores. S in embargo, en el anal is is por
c iudades, cx isten mayores variac iones quc en el caso por estratos empresariales

Finalmen tc en csta parte, cabe rcsa ltar que cl grueso de los problemas refer idos
al mercado intemo t iene un importan te componcnte de regulac i6n o poder de mercado,
cuyo impacto sc vera tambien en la a tenuaci6n de otros problemas como la prop ia
competenc ia deslca l. Este es un aspecto quc se rc tomara mas adelante

IV.5 Tr6111ites P的ficos

Uno de los problemas m的sens ibles de las empresas de cualqu ier tama i\o, es
su relac i6n con el Estado. Los s i gnos vis ibles m知representa t ivos de es ta real idad son
Jos trami tes que debe llevar a cabo un empresar io, sea para reg istrarse coma ta!, poner
a operar su negoc io, pagar impuestos u otras con tr ibuc iones, mantener la empresa en
act ividad, exportar, etc.

Dada es ta ev idcnte rcal idad, el cues t ionario se or ien t6 hac ia los tr扣11 i tes m的

onerosos en terminos de d inero, t iempo, etc. As im ismo, y relacionado a lo an terio「,SC
indag6 respec to a lastr的1 i tes que gcneran mayor corrupci6n de ftmcionarios

De es ta forma, entre los tram i tes que se perc iben coma que involucran un
mayor gasto par parte de los empresarios estt1v ieron en tre otros, el reg is甘o en el
SENAREC, el pago de paten tes e impuestos mun ic i pales, el pago de impuestos, la
ob tenc i6n del padr6o mun icipal, (Grafico 33)

Gra fico 33
GASTO Incurrido en Tram ites Pub licos (Jerarqu ia)
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"!__OTA: £sea/a de丿CIOI·q/Il.a 3 (1nayor ejecta) a 0 (Inenor efecto)
Fuellle: Elaboraci611 p1.o/Jia en base a Encue.I/a FUNDES-Boli;,;a

94

1.25 1.5



Coustnryendo el camina al desarrollo a tra， 在s de/a.,?yME.,.. I,I Cxpcr”'/Cto bo/”“',U

El pago de impuestos tiene la mayor jerarqu ia, seguido del pago de patentes.
El registro aote el SENAREC, y la obtenc i6n del padr6n mun icipal, son otros aspec
tos importantes en terminos de gasto por parte de los empresarios. En ese sentido, es
relevante para las autoridades tomar no ta de tal informaci6n pues se hace neccsario
anal izar, hasta d6nde es v iable, el pago de tribu tos y patentes. As i como de los otros
cos tos, dado que a veces algunos tram ites no tienen raz6n de ser, mientras que otros
casos varios tram i tes pueden integrarse de forma de abaratar costos y reduc ir tiempos
(Cuadro IV. 1 del Anexo)

La presenc ia de d订erenciales de costos en las d i fcrentes tipos de tributes,
podrian estar mostrando la presenc ia de costos ocultos o mayores compl icac ioncs per
so□ales para el pago. En ese sentido, es importan te mirar con detenimien to cualqu iera
de las dos opciones para investigaciones futuras

En term inos de! t iempo incurrido en el cumplimiento con tnimi tes publ icos, el
reg1stro ante el SENA旺C y la obtenc i6n del padr6n mun ic i pal son los tram i tes que
los empresarios sefialaron como de mayor invers ion en riempo. As imismo, los pagos
de impuestos, patentes e impues tos munic i pales son otros 昨m i tes que gcneran p虹
小da de tiempo (Gra fico 34)

Gra fico 34
TIEMPO Emplcado en Tram itcs P的 licos (Jerarquia)
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NOTA: Esco/a de丿erarquia: 3 (1”“,,or efec10) a 0 (111e11or ejecta)
Fuente: Elaboracionpropia e11 base a £11c11es1a FUNDESBolivia

En el caso del t iempo u til izado en tram i tes publ icos hay d.i fcrentes percepc io
nes entre los entrev is tados. De esta fo兀na, se perc ibe queen La Paz la obtenc i cin de)
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RUC y el regis tro en el SENAREC demoran probablemente m邸 que en otras zonas
El pago de impuestos en Santa Crnz aparentemente es m的lento que en otras zonas
de! pais, o el registro en la Caja de Sa!ud en Cochabamba. En terminos de tamaiio,
aparentemente es m知compl icado para la med iana cmpresa el pago de impuestos que
para la pequeiia (Cuadro IV.2 de! Anexo)

F ina!mente, en terminos de la percepc i6n de! grado de corrupci6n generado por
!os trami tes publ icos, estos se encuen t:ran asociados a los que generan mayores costos
tanto en• tiempo como en recursos.De esta forma, el que se presta a un mayor grado
de corrupc i6n segun la percepci6n de la mues tra es el pago de patentes e impuestos
mun ic i pales, seguido del pago de impuestos, la obtenc沁n de padr6n mun ic ipal, el
registro en el Minis terio de Trabajo y el regis tro en el SENAREC respectivamente.
En orden descendente, es decir, los que generan un menor grado de corrupc i6n en la
percepc i6n de los entrevistados son: la devoluc i6n del Cert i ficado de Devoluci6n de
lmpuestos (CEDEIM) y el registro en AFP, asi como el pago de aportes en las AFP y
el registro en la Caja de Salud (Grafico 35)

Gra fico 35
lncidencia de la Corrupc i6n en los Tram ites Publicos (Jerarqu izaci6n)

°'voIuc16ndeCEO曰M
知 gl如enS口iAREC

Pagmo M ia. Trab, jo
Reg1幻oooMla.Traba jo

Pa go 户 切n”se lmpue又osmun1ctpa tes

Ob血啦n do Pad心n Munlci p31

Pa go d, apo心son 庄P
虹 g1女o en I.“干

Pago d8 a portesa 1a C3ja 由Salud

Rogl由oen Ia Oja d, Sa iud

Pagodolm p,o,心S
Obtoocl6o RUC

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

NOTA: Esca/a dejerm,q血3 (1nayor ejecta) a I (1nenor ejecta)
Fuel/le: Elaboracionpropia en base a Encuesta FUNDES Bolivw

Como vemos, la condic ion de tram i tes con i□cidenc ia de corrupc i6n es ta aso
ciada al t iempo y cos to en el caso del pago de impuestos y el de patentes e impuestos
mun icipales. S in embargo, tram i tes como el registro al SENAREC s iendo tardado y
costoso,.no se perc ibe como generador de una al ta co盯upc ion, tal como en los casos
an tes menc ionados.
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Es importan te resaltar que en los casos donde hay elevada inc idenc ia de
corrupci6n en tram i tes se requiere de reformas adm in istrativas que lo hagan m邱

exped的 ，cuando no menos costoso. En el caso de los impuestos, la amenaza crcible
de una sanc i6n, tanto administrativa como penal, es generalmente estimulo su fic icnte
para reduc ir la evas ion o las p泊ct icas corruptas en la adn1in istrac i6n publica

IV. 6Seguri血d JIIridica

Este es otro de los temas insti tucionales de la problematica empresaria l. Con
阮cuenc ia, es to se asocia a otros males soc iales como la corrupc ion, el incumpl imicnto
de las normas, pero tambien se vincula con el poder de mercodo. Se ha observado en
Am如ca Latina que los camb ios de gob ierno, independ ientemen te que sean bajo una
democrac ia o no, ban impl icado camb ios en las pol it icas economicas en part icular y
publ icas en general

Hemes v ista como un gobiemo de izqu ierda es preced ido de uno de derecha y
v1ceversa. Cada uno de ellos, define generalmente un conjunto de polii-icas asoc iadas
a su v is ion del mundo y que t ienen efecto d irecto sabre la conducta de variables tan
importantes coma la tasa de interes, el tipo de camb io, el n ivel de protecc i6n arance
laria o para-arancelaria, las pol i t icas soc iales, el papel del mercado y del Es tado en la
economia, etc.

Estas osc ilaciones en las po liticas con frecuenc ia dan lugar a ince rt idumbre y
por tanto, a la max imizaci6n de rentas de corto plazo. El resultado es el incumpl im icnto
de las nonnas, y la falta de transparenc ia en el cumpl im iento de contratos, o la ausenc ia
-o pert i□enc ia- de legislaci6n para controlar el poder de mercado. Esto ocurre cuando
un gobiemo es lo sufic icn temente d如1 para no haccr respetar las nonnas o carecc de
cred伽l idad. Sucedc en aspectos tan cotidianos coma pasarse la luz roja del scmitforo
hasta el incumpl imicnto de con trntos millonarios

De esta forma, los aspectos mas importan tes en es te punto para los empresarios
son el incumplimiento de contratos, la corrupc i6n jud icial y la fal ta de rcspe to a los
derechos de propiedad, cn tre otros (Gra fico 36)
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Gra fico 36
Factores que no Contr ibuyen a la Segur idad Jurid ica (Jerarqu ia)
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NOTA: £sea/a de : 3 (111ayor efecto) a O (111e11or efecto)
Fuen te: Elaboraci611 p1.opia en base a Encues ta FUNDES Bolivia

Vemos que el incumpl im ien to por pa rte del Es tado, la corru pc ion de! poder
Jud ic ial y el camb io de nonnas regulatorias son aspec tos fundamen tales de la ins titu
c ional idad publ ica bol iviana que es tan s iendo cues t ionados por los empresar ios. Es to
es clave en la med ida que s i no func iona la ins ti tuc ional idad publ ica, se hace sen t ir
el mecan ismo de voz, en tend ido como el conjun to de acc iones aceptadas ins tituc io
nalmen te para expresar el reclamo o demanda soc ia l. Es tas pueden represen tarse desde
los mas comunes desplegados en los period icos hac iendo ver alguna s i tuac ion espe
cifica, las marchas, e tc., es dec ir, el reclamo c iudadano en el sen tido de H irschman,
ver no ta 62 en es te capitulo para mas re ferenc ias. S i a pesar del uso del mecan ismo
de voz por pa rte de la c iudadan ia, no hay una respues ta ins t i tuc ional, lo que v iene
generalmen te es la desobed ienc ia a la ins tituc iona lidad es)ablec ida, expresada como
el desaca to hac ia la propiedad privada, los con tratos, las reglas b的cas de la soc iedad
Y por tan to, su resquebrajam ien to. El pel i gro de tales conduc tas es que s i no hay res
pues ta para la voz, la opc i6n es la sal ida, lo cual s ign ifica la emergenc ia de una nueva
insti tuc ional idad -sea fonnal o in formal-, resu ltado de un nuevo "pac to soc ial" o de
s i tuac iones v iolen tas.

IV. 7 Servicios P11b licos

Luego del proceso de es tab il izac i6n y ajus te econ6m ico, Bo liv ia priva tiz6 una
pa rte s ign i fica t iva de sus serv ic ios publ icos. Sobre es to, debemos es tar conc ien tes quc
todos los proccsos priva t izadores de la region han es tado marcados por la idea de que
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el Estado es ma! ei_npresario y por tanto, su admin istrac i6n genera grandes inefic ien
Clas y costos exceswos, que en manos pnvadas tenderian a desaparccer Sm embargo,
el te°:a e~.mas ~om_p,l icado que eso. ~e hecho, en muchos p~ises de la r~~-i6~,0j~
privati:'1c i6n no h.a s ido otra cosa que el paso de un monopol io.publ ico a otro priva.do~
con el impact~ . sob'.~ co~~os que genera el tener poder de merc~do. Gcneraln{cn te, ;~
contextos ~e libe~al iz~c i6n econ6mica, lo! procesos privatizadores deben ir apar~庐
dos por refonnas lega tes que penni tan al Es tado mantener un papel vigilante s~br; la
efic ienc ia y cal idad en la prov is ion de tales servic ios.

En este contexto, el interes de esta parte fue la de anal izar, a la luz de los datos,
tan to los costos como la calidad de los Servic ios publ icos con el prop6si to de ver s i
efectivamente el mercado hab ia logrado mejorar la cal idad y costo de tales servicios

De esta forrna, los servicios publ icos anal izados fueron el agua, electricidad,
gas, comun icaciones, transporte (terrestre, ferrov iario y aereo), as i como aduanas. La
evaluac i6n se d io alrededor de la percepc i6n respecto de la cal idad y el costo de tales
servicios. En terrninos de la cal idad de los servic ios publ icos, los resu ltados se presen
tan en el Grafico 37.

Gr:i fico 37
Dcfic icnc ias en la Calidad de los Servicios Publicos (Jcrarqu izacion)

O tro
Comerc io Ex terior
Transporte Acree
Transporte Ferreo

Transportc Carretero
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NOTA: Esca/a de丿erarquia: 3 (de 111G)1or efecto) a 0 (1戒 IIOI.efCC/0)
Fuente: E/aboracionp;opia e11 base a Encuesla FUNDESBolivia

Qlllenes ostentan las peores cahficacloncs en tcrmmos de cahdad de los scW1-
c ios 比eron el transporte carre tero, aduanas (el comcrcIO CXICnor), la elec trICldad y la5
cornun icac iones. P;ra el anal is is porcen tual, s in embarg_o, se el irninaron las rcspuestas
“no sabe/no contcsta”con el prop6sI to de tenerdatos n泊5 precises respecto de qu icnes
tienen una opin ion al respect~ (Grafico fY.4 del Anexo)

99



FUNDES

Aunque los datos tienden a apoyar el caso del transporte carretero, el trans
porte ferroviario aparece como otro serv ic io de mala cal idad seguido de las aduanas
(comerc io exterior). Los resultados revelan la necesidad de una mayor invers ion en
m行aestructura carretera y de transporte terrestre en genera l. Dado que Bol ivia es un
pa fs de muy di ficil geografia, inversiones de ese t ipo tenderfan a mejorar no solo las
comun icac iones sino la integraci6n del pa is.

En cuanto al costo, la situac i6n mues tra que la percepc i6n de! costo y la cal idad
de los servicios no s iempre es团n relacionadas. La percepc i6n empresarial sobre los
servicios publ icos que ostentan excesivos costos se observan en el s i gu iente Grafico.

Gra fico 38
Valoracioncs Rcla tivas del Costo de los Servicios Pub licos (Jcrarqu izac ion)
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N_OTA: Esco/a dejerarquia: 3 (1nayor efecto) a 0 (1nenor efecto)
Fuente: Elaboraci如 propia en base a E11c11esta FUNDES Boliv,a

En la percepc i6n empresa rial, qu ienes m的afectan en term inos de costos son la
elec~ic idad Y las CC>municac iones, los ~uales son los servic ios ptibl icos m拯empleados
por la~ empresas. El transpo rte carretero, el comerc io exter ior y el 甘ansporte a6reo son
otros fac tores menos importantes de cos to para los empresar i~s

An_tc _tales resu ltados, se presenta en el Gra fico [V.5 del Anexo, la infonnac i6n
del c~s to de los scrv icios ptibl icos en term inos de s i los c~s tos s~n ;lt~s, razonables o
exces,vos, aJustada solo a qu ienes respond ieron algunas de las tres opc i~nes

Ta i informac i6n muestra que los costos cons iderados mas al tos son los del
transporte aereo, aduanas, electric idad y comun icac ioncs, en tre o tros. Ello muestra
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cons is tenc ia en la pertinencia de la clec tricidad y las comun icac iones como servic ios
de al to costo para las empresas. S in embargo, las aduanas y el transporte aereo son
temas que aparecen coma los mas importantes en esta es甘ati ficac ion

Pero mas alla de tales cons iderac iones, es ind ispensable mcjorar la infraestruc
turn carretera, ferrov iaria y las comun icac iones coma mecanismos para la intcgrac i6n
econ6m ica. El impacto de ella en el desempeilo econ6m ico de las empresas sera s ig
n i fica tivo en la med ida que puedan abrir sus mercados tanto en tenninos de productos
coma de abas tec imiento de insumos y b ienes intenned ios. Ademas tende闭a promover
el intercamb io de produc tos finales, in tenned ios e i.ncluso servic ios entre regiones
fomen tando el desarrollo local

Tamb飞n seria interesan te anal izar a futuro la pos ib i lidad de! uso de gas coma
al ternativa de la elect「icidad y anal izar su impacta sabre las castas empresarialcs.

J V. 8 Legislacio11 Laboral

Las cargas laborales h ist6ricamen te han s ido encamadas por los irnportanles
bene fic ios otorgados a los trabajadores en la legislac i6n laboral de la mayor parte de
los pa ises de America La t ina. En la actualidad, s in embargo, se tiende a cuestionar las
legislaciones palernal istas en el scn t ido que por sus al tos costos, reducen la competi 
t ividad. Lo anterior no n iega que efec tivamen te, America Latina en general y Bol iv ia
en part icular han s ido espec ialmente generosos en su legislac i6n laboral. Un ido a ello,
la negat iva percepc i6n soc ial del empresario au.n arra igada en muchos pa ises de la
region trabaja en contra del fomen to del espfr i tu emprendedor desde edades tempranas
yes cons is tente con el fomen to de las activ idades asalariadas. Esto refuerza el espir i tu
de las legisladores hacia favorecer es ta clase de labores, y por tamo, el enfas is en cl
respeto al trabajador desde la propia consti tuc i6n y las leyes laborales

Aunque el impac to de la! forma de pensar ha s ido el dcsarrollo de ampl ias y
protectoras legislaciones laborales, lo c ierto es que la compe1 irividad no sc basa solo
en los costos laborales. La vis ion modema de compet i t ividad va mucho mas aUa de
ello, in tegrando elementos como el conocim ien to, la innovac i6n, la flex伽l idad, la
mul t id iscipl ina, e tc

A pesar de ello, el componente de cos tos asoc iado a la legislac i6n laboral es
aun v isto en nues tra region como un inh如dor de compe t i t iv idad. As i , la inves t igaci6n
tra t6 de anal izar los costos laboralcs -salario, horns extras, an t igiledad, agu inaldos,
indemn izaciones, mu ltas de trabajo, e tc.- tanto como indagar sobre la percepci6n
empresar ial respec to de su r igidez. As im ismo, se inves t ig6 sobre el numero de traba
jadores y s i cllos hab ian aumentado o d isminu ido en los ul timos Ires aiios.
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Gra fico 39
Percepcion de la Rigidez de las Leyes Laborales (Jerarqu ia)
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NOTA: Escala de: 3 (I11ayor ejecta) a 0 (I11e11or efecto)
Fuente: Elaborac咖propia en base a E11c11esta FUNDES Bolivia

En tenn inos de jerarqu ia, los aspectos mas rigidos de la Icy laboral en la
percepc i6n de los empresarios son los propios despidos y sus indemn izac iones, las
multas relacionadas con la ley de! trabajo, los subs id ios, los salarios y agu inaldos, e tc.
En general, vemos que hay concordanc ia en algunos factores que se perc iben como
elementos que hacen menos flex ibles las !eyes laborales

En este sentido, es importante pensar en mecan ismos para flex如l izar las !eyes
laborales s in perju小car las legi t imas conqu istas sociales y los derechos adqu ir idos
Mecan ismos de incent ivos a la product ividad han funcionado en muchos pa ises como
fonnas de mejorar el desempefio de las empresas

Respecto de los gas tos laborales, las var iables cons ideradas son las horas
extraordinarias, el salario m in ima, el bono de anti gtiedad, los agu inaldos, el aporte a
las AFP, indemn izaciones,desahuc ios o despidos, subs idios, mu ltas a la ley de trabajo,
aportes a la caja de salud, e tc
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Gra fico 40
Valoracion Relativa de los Costos Laborales (Jerarquia)
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NOTA: Esco/a de: 3 (I11ayor ejecta) a 0 (I11e11or ejecta)
Fuen te: Elaboraci611 propia en base a E11cuesta FUNDES Bolivia

La jcrarqu ia muestra que son las indemn izac iones, las multas a la ley de Ira
bajo, las desahuc ios y el aporte a la caja de salud las mayormcnte cons iderados coma
fuen tes de gastos laborales.

S i a es ta le sumamas que en las ul t imas tres aiias las cmpleas fijas han dis
minu ida, m ientras que las empleas eventuales han man tcn ida una tendenc ia canstan te,
pademos tencr una v is ion clara de la s i tuac i6n del cmpleo y de las cons iderac ioncs
empresariales al momenta de can tratar personal (Cuadro 24).

Cuadro 24
Med ias de Empleo (Numero Promed io de Trabajadores) y Variaciones en el

Empleo en los Ultimos Tres Aiios (en %)

NUmcro de Emplcados r,jos 1),o I 乙1,u,0,u.......1 7，, I "
芦盂de Emplc:idos忑二 －－一 「6.5 - 4,7 - 5,0 --3,4 8,3 - 5.6

兰？『二二sm三一 ：：：` ：］一 ：：心
叩一28,6勹31,5- 37.I L330勹35 .3

兰Emplcos Evcntua1cs(cn%) 卢二二 昙 界已忙弓．｀±_1 界
尸A“二了1飞，广百币．o
rTOTAL 勹了勹厂IOO I IUO IOO I IOO

Fue111e: Elaborac咖 p1-opia en base a E11c11es/a FUNDES Bolivia
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De esta fo而a, no se observa necesariamente una propens i6n hacia la pre
carizacion del empleo en estos estratos, en la med ida que la proporc i6n de empleados
fijos es cons iderablemente mayor a la de los eventuales

S in embargo, la presenc ia de mecan ismos de prccarizac i6n de empleo, por
ejemplo la mayor contrataci6n de eventuales, aumenta el riesgo a la al ta rotac i6n
del personal, la ineficac ia de la cal ificac i6n en la practica o "learning by do ing" -en
te皿inos de mejorar las competenc ias de los trabajadores-, yen general, promueve la
informa lizaci6n de las relac iones laborales

En esc sentido, en una encuesta para toda Am如ca Latina, se mues tra tal apre
ciac16n. En ella se indaga sobre la percepc i6n de protccc i6n respecto a las !eyes labo
rales (Grafico 41)

Grafico 41
Pcrcepcion de la Protcccion por la Ley Laboral
(Datos agregados para Am红ica La tina - en %)
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lapreg1111tafi1e, 1, Qut! la11 protegido se sien te por la fey /abora/ en su pafs?
Fuente: lal i11obar6me1ro 2000, (~ 切

Vemos que en la region, la mayoritar ia percepc i6n c iudadana es que las !eyes
laborales protegen poco o nada a los trabajadores. Ya menc ionamos los r iesgos de esta
tendenc ia, s in embargo, es necesario operar camb ios en la legislac i6n que n ivelen la
ncces idad de mejorar la competi tiv idad con los derechos de los trabajadores
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JV. 9 C11/t11ra Empresarialy Fo111e11to de/ Espfrit11 E111pre11dedor

La nec_esid~d _de fo~en~ar_ los valo_res em_presariales y el esp iri tu emprendedor
es un rmperativo de la region lat inoamericana. Haciendo un bala~cc entre ·el mundo
indus trializado yAm如C_'.1_Lat_ina, observamos queen promed io, en los primeros exis te
un empresario por cada 25 hab i tantes, mientras queen Ame rica Lat ina.esta ci fra es de
un empresar i~ por cada 5_1 _ ha_b i tantes -para una poblac i6n relat ivamente comparable,
dado queen Europa la poblac i6n es de 475 millones fren te a 509 m illones de Am如ca
Lal ina70-. Esto demuestra muestra la deb il idad empresarial de nuestras cconomias, m邸

orientadas hac ia las labores asalariadas que al emprend im iento. Es to se ve reforzado
por las caraclcristicas de nues tra legislac i6n, que como se menc ion6 anteriorrnen te, es
claramenle defensora de los trabajadores. Ad ic ionalmente a ello, la no muy pos i t iva
percepc i6n soc ial del empresario en la p卤ct ica consol ida el impulso del asalaria
mienlo

Sobre esto ul t imo vemos una encues ta desarrollada en 1997 a n ivel latinoame
rrcano (Grafico 42) donde se evalua la percepc i6n de compe t i t ividad y honest idad de
los empresarios de la reg心n

Gra fico 42
Opin ion Sohre los Empresarios por Pa is (varios paises, en%)
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1_J OSaben competir 口Son honestos 匕＿＿

Ch ilo Bras il Mex ico Colomb ia Venezuela Boliv ia

NOTA: Lapreg11111aji1e, De esta serie deji'ases, 乙CIIdld/ria us/edql/edefi亚1/ II/e；ora
los e/11p/·esa/ IOS? Solo je pI'eSCII/aII /as respIICS/as',SOII IIOIICStos”y”sobUI COI/1pe/II·“
Fueme: lat inobar6111e11,o /997,(亚vwlati/lobaI'o/IIC/m或

Los en trev is tados en Bol iv ia revelan una menor perccpc i6n de comp~'. i t ividad
dc sus empresanos que el resto de pa ises aqu i presen tados, y una valoracIOll llller
rned1a de la honcsudad de los mIsmos Es ta percepcl6n de alguna fonna expl ica las

". Poococi , p心血ad, cn lu,` ，心如，c／udc
JOZEVALLOS, E 2002.'归PyME Enlcnd,cndosucnlomocnAmcnca 比una AFEIEAL). Sm Jos亡Co，口R心．
la心ac/nc/dn deFacu/＇，心．ESCUc/“c/mtltmosdeE心nomiadcAmdric心tina(
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razones por las cuales la cultura empresarial no es un valor que se encuentra in tema
l izado en la sociedad, en la med ida que aun no es su ficientemen te reconoc ida en toda
su importancia.

S in embargo, se ha identi ficado como resul tado del fomen to de una cul tura
emprendedora, que el surg血iento de nucvas empresas con tr ibuye dee心damen te al
desarrollo econ6m ico y social de los paises a traves de: (i ) un canal de convers ion de
ideas innovadoras en nuevas oportunidades econ6m icas, ( i i) como base de la competi 
t ividad a traves de la renovaci6n del tej ido productivo de los pa ises, y (i i i ) como fuen te
de nuevos empleos e incremento productivo71

An te tales an tecedcntes, el fen6meno de la cultura empresarial fue anal izado
para nuestros fines desde sus o rigenes: las razones para ser empresario, la v is ion de s i
m ismo como empresario, s i busca mejorar sus compe tencias empresariales, los med ios
de 面onnac i6n que emplea para mantenerse a la vanguard ia en su act iv idad, en tre
otros

Cabe seiialar sabre el tema, que el 42% de las en甘ev istados eran geren tes,
adm in is tradores, d irectores, etc., y el 58% empresar ios propie tarios. A es te 42% se le
pregunt6 s i en algun momen ta lcs gustaria tener su negocio propio, a lo cual un 83%
respood i6 afirmativamen te. De es ta forma, aunque no todos eran prop ietarios, podemos
decir que la inmensa mayoria tiene una vocac i6n empresaria l. A ellos mismos se les
indag6 rcspecto de las razones para tener un negoc io propio. Las respues tas se obser
van en el Cuadro 25.

71 趴N;IS: H. Y,•画2OO2 E"'p心or础如Im E“'IO“'如Em，，如叩C兀GC；如yD叩而I/o d,, N”“四E，可，心” “'

,'“';rico l“'i”“沪＇I 丘(edc 心h Banco Intcmmcncanodc D心盯oIIO
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Cuadro 25
Vocacion Emprendedora (en %)

［ 一一 ＇ ::主出 · 一一 一．一 i 芯匀 ｀ 1国邕腔 ！
E·

玉 上一 刁一 立t=!=1- 亡霾UU“'
Es emprcsa rio 巳 S i 63,3 47,6 ; 57,1 62,9 52,5 58,3
prop ic ta rio (%) No 36,7 52,4 42,9 37,1 47,5 41,8

i
Qu is icrn tcner ncgoc10 S i 77,4 90,9 83,3 87,8 77,6 82,6
propio (%) No 21,0 9,11 6,7 12.2 21,2 16,8

NS/NR 1,6 。 。 。 1,2 0,6

阳zones para dcsear un Ser indepcnd icn te 46,9 43,3 63,3 58,3 47,8 53,2
ncgoc io propio (%) Mayores ingresos 36,7 50,0 41,7 38,9 I 44,8 41,7
Rcspuestas mul t i ples Creccr a n ivcl pro fcs ional 6,1 10,0 6,7 11,1 3,0 7,2

Apor1ar a la cconom ia 4,1 6,7 1,7 1,4 6,0 3.6
B rindar un mcjor scrvic io 10,2 。 。 2,8 4,5 3,6
Gencrar nucvos cmplcos 。 。 1,7 1,4 。 0,7

NS/NR 2,0 。 。 。 1.5 0,7

Fuente: Elaborac咖propia en base a Encuesta FUNDES Boliwa.

Es importan te se沺lar que cas i el 63% de los empresarios de peque iia empresa
son propie tarios, n ivel mayor que el promed io, lo cual refuerza la idea de quc es el
propietar io qu ien se encarga de la adm in istrac i6n y cs el responsable de la activ idad
productiva.

En tem1 inos de las razones para tener un negoc io propio, la mas importan te es
la de ser independ ien te, segu ida de la pos ib il idad de generar mayores ingrcsos. Es ta
parece ser una carac teris t ica de los emprendedores, el afan por la au tonom ia, de desa
rrollar camb ios, la soberan ia en la toma de dcc is iones, e tc. Carac teristica que debe ser
ana lizada mas en pro ftmd idad en los es tud ios acerca del espiri tu emprendedo r.

A las empresar ias entrev is tadas se !es pregunt6 sabre las razanes que los lleva
ran a serla. (Gra fica 43).
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Gra fico 43
Razones para ser Empresario (en %)
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Fuen te: Elaboraci611 propia en basea E11c11esra FUNDES Bo livia

Ta i coma se se iial6 en el caso an terior, el a fan de independenc ia es s in lugar
a dudas, la princ ipal raz6n par la cual una persona dec ide ded icarse a desarrollar una
idea empresa ria l. Es tos da tos son de alguna forma co inc identes con la inves ti gac i6n
de Kan tis y otros. (2002), en el sen t ido que la independenc ia y el mayor ingreso son
mo tivadores impo rtantes para ser empresario. S in embargo, en el caso del c i tado estu
d io, las carac te ris ticas de su muestra -emprendedores en areas de un a lto grado de
d inam ismo econ6m ico-, hacen que las respues tas de ese grupo tengan un sesgo hac ia
o tros casos ejemplares de empresar ios. Como el ejemplo re ferenc ia de empresar ios
no tables, el tema del s tatus, la real izac i6n personal, etc 72

As im ismo, se .indag6 respec to de su v is ion como empresar io den tro de c inco
aiios. An te ello, la mayo ria respond i6 con percepc iones pos山vas respec to del futuro,
o tra carac te ris tica clas ica de! em prendedor (Gra fico 44)

72 比心'TIS y otro,. Op. CIL, p;g . 18.
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Gra fico 44
Expecta tivas del Empresario dentro de C inco A iios (en%)
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Fuen te: £/aborac咖propia en base a Encuesta FUNDES Bo liv ia

Las respues tas m的 frecuen tes fueron las de tener un negoc io m缸ren table con
un 69,5% on论s grande con un 53,6%, m ien tras que las rcspues tas m inor i tar ias estu
v ieron asoc iadas a man tenerlo como es ta, legarlo o venderlo. En general, s i pud ieramos
t ip i ficar al emprendedor, su v is ion pos i tiva de! futuro se ria una de sus carac te ris t icas.
Es to es muy im po rtan te en la med ida que es ese espfr i tu el que debe primar en la orga
mzac,on

Respec to a la fomiac i6n con tinua, se prcgun t6 a toda la mucs tra s i ha par
tic1pado en ac tiv idades de formac i6n o desarrollo de compe tenc ias em presariales as i
como de los med ios de consu lta para man tenerse al d ia en el piano produc tive. (Ver
rcspues tas en el Cuadro IV.3 del Anexo)

Finalmcn te vemos como cas i un 75% ha es tado v inculado a mecan ismos
de fonnac i6n o capac i tac i6n empresarial lo cual mues tra el in tcres por ma□ tcnersc
ac tual izados en los quehaceres em presar iales. De la m isma fonna, respcc to de la
in formac i6n para la toma de dec is iones, la mayor pa rtc de los en trcv is tados al menos
ticne un med io de consu lta. S in embargo, en lo que al uso de tccnologias se re fiere,
la pequena empresa t icnc una v is ible desven taja. De cualqu ier forma, es des tacable
que la PyME busque man tenerse ac tual izada y con in fonnac i6n al d ia para la toma de
dec is iones.
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IV. IO Represe11taci加Gre11zial

El tema de la represen taci6n es也 intimamente v inculado al de la asoc i的v idad
y los incentivos que existen en la sociedad para I~ fonnac i6? de _grup~s. Generalmente
ios intereses co~unes son un fuerte incen tivo a la asoc iaci6n, s in embargo, esta no es
la variable que la detona. A quienes tienen tales mot ivaciones pernque no logran llevar
su proyecto-a la p卤ctica se Jos denomina grupos latentes, ya que t ienen elementos que
los· un~n pero no hay algu ien o algo detras que empuje la concrec i6n de la asoc iaci6n
La teoria-de Ia acci6n colect iva seiiala que debcn ex ist ir incentivos diferenciados que
son los que finalmente ac t ivan la asociaci6泸Ellos son generalmente el poder, d inero,
prest i g io, etc.

La confianza es otra de las razones de la asoc戊c i6n, as i como de la delegaci6n
en otros. En ese sentido, las sociedades latinoamer icanas han estado marcadas por
continuos cambios po liticos y econ6m icos que ban impactado nega t ivamente en la
estab山dad econ6m ica, m inando la confianza de los ciudadanos frente a sus gob iemos,
y por tanto, socavando la misma en las relaciones soc iales. El m邸rec iente estudio de
Latinobar6metro" seiiala,-para el caso de Bo liv ia, que solo el 9% de los entrevistados
tienc confianza en los partidos po liticos.

S igu iendo con infonnac i6n de Lat inobar6metro, cuando se indaga respecto a la
con fianza interpersonal, se pregunta s i "se puede co,,jiar en la mayoria de las perso
nas" o "mmca es lo s1,jicie11/e111en/e cuidadoso en el tralo con los demos". Respec to a
la pregunta, los bol iv ianos seiialan en un 28% que "sepuede co,,jiar en la mayoria de
laspersonas ", con lo cual se ubican en el segundo lugar de confianza in terpersonal en
tenninos de Latinoamerica (Grafico IV.6 del Anexo).

De esta fonna, se observa un al to grado de confianza in terpersonal en el caso
de Bolivia; esta sc refuerza con la informaci6n de nuestra muestra respecto al grado
de asoc ia t iv idad observado en Bol ivia. E fect ivamen te, a la pregun ta s i pertenecen a
a~guna asoc iac i6n grem ial o camara de produc tores, la respue~ta de un 69,3% fue
afinnat iva. En ese sentido, a los que contestaron negat ivame-nte con un 30,7%, se les
pregunt6 respecto de la raz6n de no pertencnc ia. (ver Gra fico 45)

73 Pam 皿a m3yord虹USl6ndcl,cnn vc『,OLSON, ~I. T/,e log ic ofCo/lee／八mlc/io',. P,ib/ic Goo心ond 1he 1heo,Y oJGro叩
“an，叫U叭 •crsi ty Press. Un i ted Sm t 心 ．

74 匕 tinob戒metm. lnfonnc de Pn:n立 匕 tinob戒mclro2002 (…心~).
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Grafico 45
Razones de No-Per tenenc ia a Aso ciaciones/Grem ios (en%)
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Fuen te: Elaboraci6n p,.opia en base a Encues ta FUNDES Bo livia
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Es in teresan te ver como el mayor porcen taje no cons idera necesario el
pe rtenecer a una asoc iac i6n. Probablemen te, la segunda mayor respuesta "110 etis te
ese grem io" se encuen tre relac ionada al problema de 面onnac i6n que se se fiala como
una de las causas de no pe rtenenc ia a una asoc团c i6n, es dec ir, desconoce la ex is tenc ia
de los grem ios

De otro !ado, el res to de respues tas llevan un mensajc implfc i to a las organ iza
c iones grem iales: no hay apoyo, burocra t icas, pol i tizadas, earns, etc. Es te es un lla
mado de a tenc i6n a las asoc iac iones/grem ios en term inos de la percepc i6n que t ienen
de ellos su mercado me ta, y de bac ia d6nde t ienen que trabajar

Pos ter iormen te se les pregun t6 respec to al tipo de asoc iac iones a las que se
encuentran a fil iados, as[ coma a la frecuenc ia de pa rtic i pac i6n. En el primer caso la
mayor respues ta es tuvo dada par el comerc io e indus tria, seguidos de la indus tria,
ho telerfa y turismo, e tc. (ver Gra fico 46). S in embargo cabe se iialar que el rubro
"arras asoc iaciones" os ten ta un porcen taje im portan te de la mues tra. Es to puede ser
un ind icador de! grado de espec i fic idad de los i,,rem ios.
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Gra fico 46
A fi liaci6n Empresarial (en%)
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Fuen te: Elaborac i611 propia en base a Encuesta FUNDES Bo/iv,a

En el segundo caso, Ia frecuenc ia de Ia pa rtic ipac i6n en las asoc iac iones, las
resu ltados deben tamb ien ser as imilados par las grem ios como parte de las demandas
empresa riales bac ia ellos (G卤 fico IV. 7 de! Anexo).'El mayor enfas is declarado se
encuen tra en las reun iones mensuales (27,4%) y tr imestrales (29,2%), aparen temen te
coma el optima de reun iones empresariales. Probablemen te reuniones mas frecuen tes
generarian poca partic ipac i6n deb ido a las mul tiples ocupac iones de las empresar ios,
par un lada y par el a tro, menar frecuenc ia en las reun ianes tende rfa a d ilu ir acuerdos
par la que tampoco es recamendada.

IV. II Mercados Extemos

Es te es s in duda un tema irnpo rtan te en term inos de las expectativas cornpe titi 
vas del pa fs, aunque en la pr细ca a t的e solo a un reduc ido grupo de ernpresas. De la
rnues tra (ver Cuadro 26), solo el 14,5% -por despeje de! 85,5% que se fiala que no tiene
ven tas al exterior-, tendrian ac tiv idades de expo rtac i6n (d irec ta75). Aunque del res to de
las empresas,el 22% cons idera que tienen in te元s y po tenc ial de exportac i6n

15 Noh,y in fo叩ac,6n 兀spcctodc I心 «ponoc ioocs ind irect还o''°"''de I, vcnto de b icncs in tcnncd ios o insumos
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Cuadro 26
Porcen tajc de Ven tas al Ex ter ior y Po tencial Exportador

Porcen tajc de vcn切5

al ex terior(%)

TOTAL
Po tcnc ial de cxponac i6n'

咏

Menosde 20%
20%a39%
40%a59%
60%a79%
80%om缸

SI

No

*Ma, ／ifes tado solo porno exportadoras
Fuen te: Elaborac咖 pmpia en base a Encues ta FUNDES Bo livia

Los porcen tajes son reveladores de la poca pene trac i6n de la PyME en cl mer
cado ex temo. Ello no camb ia s i gni fica t ivamen te s i la empresa es peque iia o med iana,
n i tampoco por su ub icac i6n geogra fica

S in embargo, vale se iialar que exis te al menos un 22% de empresas que s i
desea en trar en ese mercado, con un mayor en fas is en Cochabamba (41%). Aunque
es claro el reconoc im ien to de que la mayor ia (78% en promed io) no parcce es tar pre
parada aun para la expo rtac i6n. Es tos da tos deben ser un llamado de a tenc i6n tan to
para el gob iemo como para las propias empresas sobre los requerimien tos necesarios
para bacer a las em presas m知com pe ti tivas

En term inos de los obs t五culos al desa兀ollo compe ti tivo de las empresas v incu
lado a los mercados ex temos, cabe se fialar como los mas im po rtan tes, la carenc ia de
in formac i6n acerca de mercado para exporta r. Es ta es la que ocupa el primer lugar en
la jerarqu ia, segu ida de las ex igenc ias de cal idad de los mercados de exportac i6n y los
cos tos financ ieros de exportar, como ca rtas de cred i to, warrams, e tc. (Gra fico 47)
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Gra fico 47
Obs taculos deAcceso a los Mercados Externos (Jerarquia)
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Fuente: Elaboracion propia en base a Encuesta FUNDESBolivia

Le s iguen las barreras no arancelarias, la modalidad de pago de los cl ien tes del
exter ior y la devoluc ion tributaria del CEDEIM, entre otros. Los aspec tos m的 impor
tantes de la problematica involucran elementos endogenos a la compe t i t ividad empre
sarial como cal idad, costos financieros, etc., lo cual refleja c ierto rezago cornpet i tivo
por parte de las PyMEs bol ivianas. Lo an terior sugiere la neces idad tan to de apuntalar
a las actualmente exportadoras, como a in ic iar mejoras sus tan t ivas en los productos y
procesos de las actualrnente no exportadoras.

El desempeiio de las ven tas al ex terior por parte de las actualmen te exportado
ras y su numero de cl ientes externos, son dos ind icadores del grado de cons is tenc ia de
los·mercados extemos de las PyMEs. (Cuadro 27).

Cuadro 27
Desempciio de las Firmas Exportadoras

Dcscmpc lio dcvcnlas Dism inu ido
al cxlc rior - lgual
仙 imoslrcs 叫os(%) Aumen tado 29,0 55,6
Dcscmpcfio del numcro D ism inu ido 22,6 11,1
de cl icnlcs cx temos • lgual 38,7 33,3
ull imosl兀sa1los(%) Aumcn1ado 38.7 55,6

Fuente: Elaborac咖 propia en base a Encuesta FUNDESBolivia
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Aunque se observa cierta estabil idad en las ventas e incluso mcjora en el
numero de clientes para un grupo importante de los emprcsarios entrevistados, es
importante seiialar el magro desempeiio de las PyMEs exportadoras paceiias, que en
un 42% ban visto reduc idas sus ventas al exterior -II puntos por enc ima del promc
dio-. Aunque contrasta con el buen desempeiio de Cochabamba de cas i 23 puntos por
encima del promed io. Lo mismo sucede con la mejora en los cl ientes por partc de los
empresarios de Cochabamba, en concordancia a lo anterior.

En general, se puede decir que la PyME bol iviana, aun no se ha integrado al
rnercado exterior de manera sostenida. S in embargo, es fundamental poner atenc i6n
en este punto por parte de empresarios, gremios y gobierno, s i es que se busca hacer
despegar a la economia

IV. 12 Recursos H11111a11os

Las personas son el elcme□ to clave de las empresas y el objetivo ul timo de las
cconomfas en terminos de b ienestar. Las caracteristicas y por tanto, los requerimientos
de recursos bumanos varian de acuerdo al tipo de empresa, su proceso de desarrollo,
sector, region, avance tecnol6gico, etc. S in embargo, hay algunas competenc ias o
habil idades que son generales para el empresario a la hora de contratar un trabajador
para su empresa

En ese sentido se pregunt6 in ic ialmente s i es que el empresario ten fa alguaa
d isposic i6n de vacantes. S i era asi , si bab fa ten ido d ificul tades para cubrirla en terrn i
nos de s i el personal tenia la fonnac i6n, experiencia, etc. Reconoc iendo las di ferenc ias
seiialadas en el parrafo anterior, se hizo esta indagac i6n a nivel de los requerim icn tos
para ejecut ivos, 比cn icos y operarios

Del total de entrev istados, solo cl 12% mani fes to que d ispon fa al mcnos de una
vacante en su empresa. De estos u lt imos, el 59% declaro que t ienen di ficultadcs para
llenarla deb ido fundamen talmente a la carenc ia de experienc ia y/o fonnac ion profe
s ional o tecn ica por parte de los postulantes (Grafico 48)
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Gra ffeo 48
Razon es por las que no Llcn6 la Vacan te (en %)
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Fuen te: Elaboracion propia en base a E11c11es ta FUNDES Bo livia

Las razones establec idas son una gu ia respec to de la ausenc ia de personal
cal ificado -en term inos de su educac i6n, sea formal o informal"-, y por tanto, de la
neces idad de mejorar las capac idades educa tivas, om拯 que ello, descen tral izarlas. Al
respec to, Lora (2000), se iiala que la fuerza de trabajo de Bol iv ia tiene en promed io
un poco menos de s ie te a的s de educac i6n, lo cual la pone al n ivel de Ecuador y por
enc ima de Bras il, Colomb ia, Mex ico, Cos ta Rica, Peru y Venezuela, y solo debajo de
Ch ile, Argen tina y Uruguay. S in embargo, el m ismo se ilala que las d iferenc ias educa ti
vas en tre el campo y la c iudad son enormes -de m邸de cua tro a ilos en promed io-". De
esla manera, la formac i6n laboral se queda en los grandes y escasos cen tros urbanos y
re fuerza el circulo v ic ioso de la concen trac i6n.

76 巨 叫ucac ibn fomnl sc 代fic兀a la capacmc,6n I亡cmca acad如ca, m,COIms quc la in fom`al I icnc que vcr m还con cl aprcn·
d屯丿ccnla prlc t心 （如m ingbydo ing)
77 Lora, E. 2000. Op.c;,
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Cuadro 28
Evaluac ion de la Consecu ci6n del Recurso Humano

de rccu飞o humano
cal i ficado (%)

Med i叩amentc d i fie il

Mcd ianamcntc 「如1
压c il 14 .5

Evaluac i6n de la consecuc i6n I D i fic il

Fuen te: Elaborac i6n propia en base a Encues ta FUNDES Bo livia

Lo an terior, un ido a que los empresar ios en promed io cons ideran d i fic il -entre
med ianamen te y d i fic il tenemos cas i un 65%- ob tener recursos humanos cal i ficados,
vemos que las causas de tal problema t ica requ iere de un mayor an五 ） is is

En es te sen tido, la abundanc ia <le i rccurso humano no es en s i m isma una ven
taja s i no se puede echa「mano de ella. La ausenc ia de personal cal i ficado genera la
presenc ia de una masa laboral de lim i tado conoc im ien to y expe rienc ia y par tanto, de
baja productiv idad y con poco po tenc ial a ser aprovechado empresarialmen te. Se debe
tener en cuen ta que las hab il idades manuales tienen un lim i te (Gra fico 49).

Gra fico 49
D ificul tadcs para la Con tratac i6n de Personal (Jcrnrqu ia)

Trabajo bajo pres i6n

ld iomas

Au tonom ia

Capac idad de in tegrac i6n

Manejar y procesar in formac i6n

Soluc i6n de problemas

Expres i6n oral

Formac i6n tecn ica pro fes ional

Exper ienc ia Prev ia

0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5

NOTA: £sea/a de: 3 (I叩)'01" ejec to) a o·(I/1e11or 啡cto,
Fuen te: Elaborac咖propia en base a Enc11esta FUNDES Boliwa
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Las mayores 中 ficu ltades de los empresarios a Ia hora de buscar personal para
su empresa, se dan por el !ado de la experienc ia prev ia y la forrnac i6n tecn ica-profe
sional, sabre todo den el caso de los tecn icos. Es dee江， trabajadores poco calificados y
con escasa experiencia aportan poco a Ia empresa. Aun s i esta rec ien se es ta gestando,
su conocimien to tecn ico s iendo l im itado, no acompa iia al desarrollo y expansion de la
empresa.

Adem的de estas dos cons iderac iones princ ipales, el trabajar bajo pres i6n,
el estar-orien tado a resultados, y particulannente en el caso de los ejecutivos su
au tonom ia, son razones recurrentes de la ausencia de personal para una empresa.

En este punto es pertinente hablar de un tema relac ionado que no es ta presente
en la encuesta. El caso de las llamadas empresasfam i/iares. En c ierta fo兀na, estas se
manejan igual que las famil ias. Desde la mala adm in istrac i6n hasta los conflictos en tre
famil iares de c ierta forma se mezclan con temas como la poca exper ienc ia o la ausen
c ia de conoc im ien tos tecn icos.

S in embargo, bablar sabre la profesio11alizaci611 de la actividad empresarial
supone, por un !ado; superar la cultura de la administrac i6n de la empresa como el
de una familia y comenzar a mejorar la cal i ficac i6n del personal o buscar personal
cal i ficado en el mercado. Y por el otro lado; promover al personal que da los mejores
resu ltados. Esto tiende a incrementar el rend im iento de la empresa, a hacerla m知

profesional y a depender menos de las dec is iones famil iares que son muchas veces
sesgadas por poco cr i terio, inexperienc ia, celos, etc

仅13 Tec11ologia

En un sen t ido amplio, el acceso a la tecnologia en el mundo actual, es la clave
para el desa兀ollo compe t i tivo de las nac iones. En Am如ca Latina en general y en
Bol iv ia en particular, el acceso a la tecnologia ha s ido -y es- una l im itan te importante
a la compe t i t iv idad

Par ello, en esta parte se ban tratado de desarrollar tan to los aspectos duros
-amb i to tccnico propiamente d icho- como blandos -formac i6n, consultoria- de la tee
nologfa . lnvestigando sobre la s i tuac i6n tecnol6gica actual, las neces idades tecnol6g卜
cas de las ernpresas y los empresarios, las mejoras implemen tadas (tan to en areas
tecn icas como adrn in istrativas), y por ul timo sus neces idades de acceso a tecnologias
m拯avanzadas, as f como c呻les ban s ido los pasos que ban dado en ese cam ino

ln ic ialmente, y con prop6s i tos de conocer la percepc i6n empresarial respec to
de! tipo de · tecnologfa cx istente en su empresa, frente a lo que serfa deseable en t扛
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mmos de competitividad, se indag6 en los ambitos admin istrativos, productivos y de
informaci6n y comun icaci6n. A nivel general, las respuestas recibidas fucron las que
se observan en el Cuadro 29:

Cuadro 29
Percep ci6n Empresarial Respecto de la Brecha Tecno16gica

A呻 Tecnologia Requtrlda 11

Admin istrat1va 1,49 I 0,88 0,61
ln fonnaci6n 1,53 0,98 0,55
y Comun icac16n
Producc16n 1,65 0,90 0,75

NOTA: la escala es: 2 (depuma), I (avanzada}, 0 (tradicio11al}.
Fuente: £/aborac咖 propia en base a Encuesta FUNDESBo/iv,a.

Como vemos, en todos los casos muestran brechas tecnol6gicas s ign i ficativas,
con menor d ispon ibil idad tecnol6gica para los aspcctos admin istrativos y productivos
Cabe sefialar que los empresarios perc iben que la mayor brccha sc encueotra en los
aspectos produc t ivos, sabre todo en el caso de los pequeiios empresarios, mas orien
tados al trabajo con tecnologias trad icionales, y luego en las areas adminis trativas. En
este punto cabria preguntar porque ex iste tan poco in teres por los aspectos relaciona
dos a la formac i6n si ellos m ismos s ien ten que es un problema

En el area admin istrativa, el 17% sefial6 que d ispon ia de tecnologia de punta,
el 55% cons ider6 que contaba con tecnologia avanzada y un 28% ind ic6 que su tee
nologia era trad ic iona l. En terminos de lo que ellos requcri rian, un 52% demandaria
tecnologia de punta, un 45% avanzada y solo un 3% tradic iona l.

En el amb i to productivo, un 18% de los empresarios entrevis tados seiial6 quc
d ispone de tccnologia de punta Un 38% cuenta con tecnologia avanzada y u□ 26%
甘abaja con tecnologia trad ic ional, el 18% no apl ic6. Cuando se indag6 rcspecto de
la tecnologia requerida, un 56% seiial6 que neccs i ta de tecnologia de pun ta, 23% de
tecnologia avanzada y 3% afirm6 que requeriria de tec□ologia trad iciona l. El 18% no
apl ica

Finalmen te en este pun to, cuando se pregunt6 sabre la tecnologia d isponible,
21 % sefial6 que cuen ta con tecnologia de pun ta, 57% con tecnologia avauzada y 23%
con tecnologia trad ic iona l. Al invest igar sobre la tecnologia requerida, el 56% se五aJ6
oeccsi tar tecnologia de punta, el 41 % de tecnologia avanzada y s61o un 3% neces i taria
de tecnologia trad icional
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S in embargo, y m邸alla de otras considerac i?nes,.el _grueso de los e 1'.1presarios
entrevis~~dos con;id;ro que el al to costo es la razon mas_ imp~~~~te p~~- la cual no
;~~d~~-~~~~der a la tecn;logia adecuada a sus requerim ientos. (Grafico 50)

Grafico 50
Obs t :iculos al Acceso a la Tecnologia (Jerarquia)

Falla informaci6n

Cos io tecnologla

Tecnolog ia no ulil

D i ficu ltosa negociaci6n

Transferenc ia tecnol6gica

O tros

0.5 I 1.5

£sea/a de 3 (mayor efecto) a 0 (1加norefecto)
FUENTE: Elaboracionpropia en base a encuesta FUNDESBolivia

Como se puede ver, el alto costo de la nueva tecnologfa es la raz6n mas 1mpor
!ante de la ·obsolescencia tecnol6gica en el amb ito de las PyMEs bol iv ianas. La fal ta
de informaci6n sobre nuevas tecnolog fas es la segunda raz6n. La s i gue las dificul tades
para lanegoc iaci6n con los proveedores de tecnologfa y las [alias en los servic ios de
transferenc ia lecnol6gica. F inalmente, entre otras razones, se encuentra que la tec
nolog[a dispon ible no es 的1 para la empresa

En un sent ido ampl io es importante seiialar que ademas del al to costo, los
?spectos rdacionados a informaci6n sobre el mercado tecnol6gico son razones de
imporlanc ia respecto del rezago tecnol6gico bo! iviano

Da_da la im~ortancia de! tema, se investig6 si hab[an pod ido acceder a infor
叩c i6n sobre tecno(o_g~a en los ultimos Ires aiios: s iendo que ~l 84,3% respondi6 que
s1, m1entras que un 15,7% que no (Grafico IV.8 del Anexo)

;.0! ~lt im~.se ~ndag6 sobre el impacto de! acceso a tecnologfa en su actividad
productwa en mulhples aspectos procesos productwos, tecnologia de producC1bn
nueva, tecnolog ia menos contammante, meJOra en los SlStemas de cahdad, meJoras en
SIS temas admmIS tratIVOS, mcJOras por la adqulSIC16n de tecnologias de comumcaclbn
o infonnac i6n, etc.
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De todos los empresar ios en trev is tados, solo el 14,5% se iia16 que s i desarroll6
mejoras en los procesos de producc i6n que tuv ieron impac to en d iversos amb itos de la
em presa. (Gra fico 51)

Gra ffeo 51
Im pac to en los Procesos de Produccion
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FUENTE: Elaboraci6n propia en base a e11c11es ta FUNDES Bo livia

Claramen te el mayor im pacto de la mejora en los procesos de producc i6n sc
observa en el ahorro, en cos to y la me」ora en la cal idad de los produc tos. El menor
t iempo empleado y la mayor capac idad produc i-iva son fac tores ad ic ionalcs asoc iados
a la mejora en es tos procesos. La infonnac i6n no camb ia sus tan t ivamen te s i d i feren
ciamos en tre pequena y med iana em presa.

En el caso de la adqu is ic i6n de nueva tecnologia de producc i6n, dcl to tal de
empresarios enlrcv is tados, solo un 25% rcspond i6 a finna1 ivamen1e a la prcgunla de s i
hab ia hecho una mejora en ese amb i to. (en el Gra fico 52 sc observa cl impaclo de la
mejora)
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Gra ffeo 52
Impac to de Nueva Tecnologia en la Producci6n

Mayor
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FUENTE: Elaboraci6npropia en base a encuesta FUNDESBoliv,a

La adqu is ic i6n de nueva tecnologia de producc i6n tiene impactos sustan t ivos
en el tiempo, la calidad, los costos y la mayor capac idad produc t iva. Ev identemen te,
una tecnologia adecuadamen te elegida tiene importan tes efectos sobre la productiv i
dad de la empresa.

De otro !ado, la adquis ic i6n de tecnologfa menos contaminan te fue se fialada
solamen te por un 8% de los empresarios en trev istados, 血entras que la implemen
tac i6n de s istemas de calidad solo fue se iialada por menos de un 9% de los empresa
rios. S in embargo, el impacto que es tas dos mejoras tuv ieron en la produc tiv idad de las
empresas que-las implemen taron son s ignifica t iva (Grafico 53)
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Gra fico 53
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FUENTE: Elaborac i6npropia en base a e11c11esta FUNDES Boliv ia

Obv iamen te, en el caso de la tecnologia menos con tam inan te el resul tado es
la menor con tam inac i6n con un 52% de las respues tas. S in embargo, cabe se iialar que
la o tra respuesta s igni fica tiva fue la mayor cal idad de los productos. Ello re和erza la
percepc沁n respec to de que el me」orar el med ia amb icn te puede ser un buen negoc io

En el caso de la implemen tac i6n de s is temas de cal idad, el resul tado ev iden te
es la mayor cal idad de los produc tos con un 56%; con ahorros en cos tos UJ I I 3%, en
tiempo un 11 % y con una mayor capac idad produc tiva un 11 %

F inalmen te, la mejora en los s is temas adm in is tralivos y el impacto de la
adqu is ic i6n de s is temas de comun icac i6n o in formac i6n fueron o tros aspeclos que
se indagaron en la encues ta. En el pr imer caso, menos del 16% de los cn trev is tados
a tinn6 que e fec tivamen te mejor6 sus s is temas adm in is tra tivos. En el segundo ca池

cas i el 20% asever6 que adqu ir i6 tecnologia de comun icac i6n o infonnac i6n. (en el
Gra fico 54 se observa el im pac to de tales med idas)
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Gra fico 54
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FUENTE: Elahorac咖 propia en base a e11c11esta FUNDES Balivta

El impac to de mejorar los s istemas adm in istra tivos a fecta d irectamen te sobre
el t iempo de trabajo segun la percepc i6n empresar ial, con un 46%. Los otros efectos
que t ienc es ta mejora son sobrc los costos con un 27%, la cal idad con un 15% y la
mayo「capac idad product iva. Se ha v is to en var ias exper ienc ias in ternac ionales que la
mejora adm in istrat iva t iene un fuerte impac to en toda la organ izac i6n, deb ido a que
fomenta el lrabajo en equ i po, las logros colect ivos, la e fic ienc ia, etc.

En el caso de los s is temas de informac i6n y comun icac i6n, estos t ienen un
a lto impac to en las empresas en la med ida que mejoran el flujo de in fonnaci6n y, a
traves de ello, inc idcn en el desempe的 global de la organ izac i6n. En ese sen t ido, los
empresar ios entrevistados scilalan que la adqu is ic i6n de tecnologia de in formac i6n Y
comun icac i6n t iene un impac to en el t iempo con un 47%, aunquc tamb如en el costo
con.un 20%

En tcrrn inos gcncrales, el acceso a la tecnologia, se ella dura o blanda, es bas i
camen tc para los empresar ios un problema de cos tos. S in embargo, lamb飞n ex iste un
problema de in fmmac i6n que reduce la transparenc ia y con e l!o, la e ficac ia de cs te
mercado. En es te aspec to, ex iste una labor compa rtida en tre el Es tado y los empre
sa rios para fomcn tar la mejora tecno16g ica. Ta~ to en los aspcctos v inculados a !a
forrnac i6n de empresar ios y de trabajadores, como en los propiamen te 1ecn icos -n泊s
rclac ionados con el camb io 1ecnol6gico en las empresas-.
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CAPITULO V

Hacia una Vision lnteg『al de la Problematica
PVME

La percepc i6n de los empresarios const i tuye una de las caras de la moneda con
la que se podria describ ir la real idad en las que se desenvuelven los emprend imien
tos econ6m icos en Bol ivia. S in embargo, y con el prop6si to de tener una vis ion m邸

completa, hemos recogido otros estud ios recien tes que buscan identi ficar las pos ibles
relac iones entre los factores 1radicio11a/111enle econ6micos con los inst i tucionales,
politicos y culturales que son perc ib idos por los di feren tes ac tores soc iales

Para este fin tomamos como referencia el estud io Mm-co Integral de Poli//
cas para la Micro y Pequelia Empresa11 ya c i tado y comen tado en el Capitulo 2; y
un trabajo mas ac tual que real iza una Valoraci611 Sistemica de la Proble111citica de la
Productividady Competitividad en Bolivia" a un conjun to de temas como parte de
un d iagn6st ico de la s i tuaci6n competi tiva del pais79 apl icando el metodo del anal is is
estructural80.

A d i ferenc ia de la Metodologia FUNDES en la que la cncuesta a las cmpre
sanos tiene un peso s i gn i ficativo en las Fuentes de infomiac ioo anal izadas, en las
estudios que adoptamos para fines comparat ivos las problemas fueron iden t i ficados a
traves de ta/le,它s de discusit!n

En estos pa门 ic i paron, ademas de empresarios y d iri gcntes grem iales, fuac io
nar10s publ icos, academicos y profes ionales independ ien tes, oferc□ tes de servic ios
financ ieros y no financ ieros de desarrollo empresarial, y o「gan ismos de cooperaci6n.
Dada cs ta compos ic i6n y la metodologfa empleada, los d iagn6st icos resulta□ tes son
temat icamente mas ab iertos y globales, y representan un fuerte predominio de las
opi11iones externas a las v ivenc ias empresariales.

77 VELAZCO RECKLING, E.. LARRAZABAL. H.. VILLAVICENCIO, R. 2000. Mu兀I, 1”“grJKIe /'o/iti@paru dDcsn·
“oI/odc/o AIICroyPcq叱油和，I，"''"· Com;1idc Coo,d;oad6n de Mktofin,o巫yM;,丽叩心a． 匕 l'oz.Bol;,;, 区<ccopi tulo
Cl/a amplmmcntc conccplOS y ICX10 dc eSIa y dc Ias dos mgu,cnIcs 邧rc,lCtas.
78 VELAZCO I汪CKLING, E. 2002, t,lor,,cion S”“,mic', dc /o Prob/«moticn dc /o P“'I/iCtii'ldudy /u Con,1兀titi,.id叫 盯I
Bo/Mo. Simm, Bol iv;,mo de l'rodoctivid,d y Compe1i1;v;d,d. UPC. 匕Pa·L Bol i \ ia.
79区<odo de s;,u,d如de lo Comp<o;,;vidad en Bol iv;,. s;,.,m, UoH、“ano dc Product iv心d y Compe1;1;v心d. UPC. La Po,_
JuHo d'2002.
80 A pan;, de ostc momcnto. cuolq, ;c, n,fcn,nd,, '5tos d0<un1cn10,. scnl d,~om;nod, comn l,s v;s ionc, extern 立
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Aunque no exis te, en todos los casos, una es tric ta co inc idenc ia en tre los pro
blemas especfficos que identifican los empresarios y los temas tra tados en los estud ios
adoptados para contras tarlos, es pos ible relac ionar y con tex tual izar ambos en foques de
anal is is de Ios problemas, cuando menos, con los amb i tos genera tes que se describe□
para cada tema.

En el Cuadro 30, mostramos las trece areas-problema de las mas de noven ta
cons ideradas en nuestra investigac i6n -l is tadas en orden de jerarqu fa decrec iente
jun ta a.las temas que pueden fac ilmen te ser relac ionados con es tas en los otros estu

d ios adoptados para contras tar las.opin iones empresariales con las de o tros ac tores
ins t i tucionales. En es tos ul timas mos tramos, como referenc ia, los c6digos con los que
cada tema es identificado en los estud ios ori ginales y la clas i ficac i6n resul tan te del
anal is is estructura l.

Comen tamos, a continuac i6n, algunas conclus iones que pueden ex traerse al
contras tar la percepc i6n de las empresarios con es tas d i feren tes v is iones

Cuadro 30
Corrcspondenc ia de Problemas (Encuesta FUNDES, Marco In tegral de Po li ticas

MyPE, y S ituac i6n de la Competitiv idad)

f
Encu..ta FUNDES

＿ ＿
Matto I nt屯ral de PoU tic心二 Valoracion S is tem ic• do la l

(MyPE) Comp- ·e ti ti廿dad

Funcionam ien to dcl mercado • Vacios Non11a t1vos para • Baja capac idad de
m temo Aprov1s1onam Icn tos Gcst16n de la Cal idad y la

lntemos de acucrdo a Nonna lizac i6n, GCN
regulac1ones de comerc io,
NA!

Compe tcnc ia dcslcal • Auscnc ia de po li ticas • lncumpl im ien to de las
y mccamsmos con tra Rcglas de Jucgo, [RJ

P咱clicas Deslcales de
Comerc,o, PDC

• Comerc io Informal y
Con trabando CIC

Acccso a financiam icnto • El Sis tema Fmanc icro no • Sis tema de ln1enncdrnc16n
rcsponde adccuadamcn te a Fmanc icra, SIF
las neccs idadcs de la M yPE,
!SF

S i tuac i6n macroccon6m ica en • Pers iSlen po li ticas • Macroeconom ia para cl
general res t ricl ivas y neu tras en lo Crec im ien to, MEC

ccon6m,co y fiscal, PRN
Cos io, liempo y numero de • Marco Ins ti tuc ional dcb il y • Prcdom ina la ac t i tud de Pa is
tri1m1 tcs pubhcos conoplac is ta MI.I Tranca, BPT

• Corrupc i6n d ifund1da, COR • Es ira tegrns de Formal i乙于
c i cin de Emoresas. FEE
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Inseguridad ju ri小ca • Poder Judic ial dcb il y I • De fi cicn tc S i stema Jud ic ial
dcfic icn tc adm in is trac,on de (Burocrac ia, Regulac ion y
jus tic ia, DPJ Com1pc i6n), SJD

• Ines tab ihdad en las Reglas
de Jueeo IRJ

Cos to y cal idad de los serv,c ios • Dc fi cicn tc c inadecuada • In加estructu r:i y logist ic,
publ icos ln frae struc tura 8的c a, DIB de Transpone, !LT, de Tele-

comun icac iones, 吓L. y
Acceso a Recursos Energc-
ticos,ARE

Leg ,slac i6n laboral • Lim i tada capac idad de • Ausenc ,a de cstra tegius y
generac i6n de Empleo Per- mecan ismos para cl fo rta-
manen te y Product ivo, EPP lcc im icn10 de PyME, PFE

• Auscn cia de inceo tivos para • D ise的neu tro de Po \i t icas
eenerar emolco IEP Macroccon6m icas. PME

Cu ltura em presa rial • Sesgos cu lturales • Ac ti1ud y Vis ion Em prcsa-
antiproduc tivos, SAP riales poco dcsarrolladas,

• Men tal idad/v1S16n cm prcsa• MVE
nal ooco desarrollada MCE

Reprcse□ tac i6n grem ial • D1vers idad, d如I rcpresen- • D的ii Marco Ins t i tuc1onal,
ta t iv idad y capac idad de DMI
Orgon ismos Grcm1alcs,
DOG

Acceso a mercados ex temos • Deb il idad de las Pol i ticas de • Desaprovecham icn to de
Comerc10 Ex ter ior, PCE acuerdos de In tcgra cion,

INT
• Deb il idad po li ticas de Pro-

moc16n de Expor tac,oncs,
PEX

Acceso a RR l-11-1 acordes a las • Bajo mvcl de fonnac i6n de • Recursos Huma11os, Edu-
neccs idades de la cmpresa la fucrza de trabajo de la cac,6n y Capac血c16n. EYC

M yPE, FFP,
• lnadecuada rcspues ta del

s1s tcma de capac i tac i6n/
formac16n con tmua a las
neccs idadcs del apara to
produc11vo, DCL

Acccso a tecnolog fa • Auscnc ia de S is tema N a.cio- • S is tema de innova ci6n,
nal de ln 1.1ovac16n, AS! dcsarrollo y t r.ms fcrcnc ia de

• Dc fic icn te Ges的n Em prc- tccnolog ia , [入'N

sanal con poca oncn tac i6n • Dc fic ic.n tc Ges的n cm pre-
al mcrcado, DG E sarial, D一G·E~

F11e111e: Elaboracion propia
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V.1 F1mcio11a111ie11to de/ Mercado llllemo y Competencia Des/ea/

En el capftulo anterior v imos que practicamen te el 100% de las ven tas de las
empresas encuestadas dependen del mercado in temo y que los problernas que en fren
tan los empresarios en este mercado pueden rac ional izarse iden ti ficando tres vertien tes
princ ipales: el exces ivo poder de negoc iac i6n o de mercado en c iertos actores (los
monopolios), los problemasde inforrnac i6n y, finalmen te, los patrones culturales

Tamb ien se aprec ia que un 58% de los empresarios declaran una d ism inuc i6n
de las ventas, s ituac i6n que puede expl icarse, en buena med ida, con el comportam iento
general de la economia en los ultimos a百os aunque es pos ible que ex ista un efec to
importan te de las practicas de competenc ia desleal

En general, el mercado in terno en Bol iv ia es uno de los mas ab iertos en ter
m inos del nivel de las tasas arancelarias y la cas i total ausenc ia de cualqu ier o tro tipo
de barreras, por lo que la producc i6n nac ional no goza de nin驴n tipo de pro tecc i6n
desde el pun to de v ista de po lfticas espec ificas. Por el contrario, a la apertura comerc ial
irrestric ta de! mercado, se suma un conjun to de d is tors iones y as ime trias, que denotan
un al to grado de descontro/ de! mercado intemo

En este contexto, s i b ien la encuesta empleada en el presen te estud io analiza el
mercado -intemo bas icamen te a traves del comportam ien to de las ven tas, los cl ientes y
los proveedores, y trata la compe tenc ia desleal como un tema separado, en la rea lidad
bol iv iana ambos aspec tos es比n intimamen te articulados81. Es te mercado in temo se
enlaza con una serie de amb i tos que van desde la tlagran te ilegal idad (a !raves del con
trabando), has ta la busqueda de ren tas (rent seeking) , el cab ildeo (o lobb ing), pasando
por la deb ilidad ins tituc ional del Estado.

De hecho, exis te un proceso de reforzam ien to mutuo entre las d istors1ones y
as irnetrias del mercado con los fac tores como el acceso o d ispon ib il idad a la infor
mac i6a, la ·culrura de/ incumplim ien to y las p卤cticas de comerc io des lea I, como pasa
mos a anal izar brevemente a con tinuac i6n

En tre otras d is tors iones y as ime trias en el func ionamiento del mercado in terno,
las visiones e.rternos a la empresa coinc iden en se iialar la serie de vacfos normat ivos
que obs tacul izan el fortalec imien to de relac iones cl ien te-proveedor (ex temos) en las
procesos de·aprov is ionamien tos in temos. As f , las po tenc iales procesos de articulac i6n,
tan to verticales coma hor izon tales entre las empresas o sec tores, se ven en torpec idos

SI As! po,cjcmplo, en dccl,rncloacs pub!!啦CC1cn四 ，cl Pr咄1dcmcdc 1a Camam N3CIOIIal dc llldustnas mfonn6 quc la manu
缸 !Um bollvlana al 2002, ha pc咄doc函USS 400 mllloncs de! m,兀ado lniemo a Jos p1oduc10s de,0111n1bMdo ya lap;,a1e,;a
de p,odue1os y ma江邸．
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por non:nas tribu ta rias que no reconocen los cos tos que suponc que los provcedores de
ma te rias primas de o rigen agricola y m inero no em i tcn facturas o el efecto cascada del
impuesto a las transacc iones

De igual manera, exis ten lamb飞n va rios problemas y de fic ienc ias en las rcgu
lac iones para los s is temas de subcon tra tac i6n, en la nonna tiva de compras es ta tales
que favorezcan a la producc i6n nac io□al, en espec ial de la PyME, y o tros que impiden
el desa兀ollo de s is temas de proveedores e incremen tan los cos tos de acceso

Con relac i6n al con traba□do, cl problema no co□s is tc en ac t iv idades puntuales
que a fecten a un grupo de empresas o a un sec tor. La ausenc ia de una adecuada pol i tica
de con trol de fron teras y la cr6n ica dcb il idad del Es tado para dar cum pl imien to a las
nonnas ex is ten tes, ha conduc ido al desarrollo de una verdadera red de contrabando,
con sus prop ias v ias y mecan ismos que ba ocas ionado ser ios pe rju ic ios a la producc i6n
in tema" pero tamb记n ha ten ido o tros e fec tos soc ioecon6m icos y pol i ticos

Por ejemplo, s i b ien en los iI!t imos a iios los flujos de co ntrabando se han rcdu
c ido por la reces i6n in tema, la re forma de Aduanas y por la lucha con tra el narco睬
fico, es innegable que es ta ac t iv idad ha s ido responsable dcl crec im ien to del comerc io
al detalle, es truc turando finalmente mecan ismos propios de pres i6n soc ial a pa rt ir de la
creac i6n de fucn tes de subempleo relac ionadas con el Sec tor lnfonnal Urbano (SIU) .

No deja de ser relevan te que es ta ac t iv idad asegur6 la expans ion y la ren tab i lidad de
los esquemas de m icrocred i to

De cs ta manera, cl con trabando in trodujo ser ias d is tors iones, lo que im pide la
fonnac i6n de una cu ltura enra izada en valores y 如ca produc t ivos. Por cl con trar io,
se d io paso a la con figurac i6n de una es tmc tura econ6m ica carac ter远da por el incre
mento del comerc io, ac t iv idades financ ieras con prc fe「cn cia por operac iones de co rta
madurac i6n. Y en lo soc ial, por una crec ien te opc i6n del sub-em pleo como forma de
v ida defend ida con la presenc ia ac t iva de agremiados en las calles

As i m ismo, la ausenc ia de nonnas en el mercado in temo para el con trol de
produc tos -de cal idad o pe1formance accptable-, perm i te desde la vcnta de ropa y de
veh iculos usados, has ta el desperd ic io de energia por el uso de mo tores o panes elec
tricas 和era de normas. Pasando por el expend io ab ie rto de produc tos perecederos con
fechas de venc im ien to am pl iamen te cum pl idas. En es te con tex to, la PyME bol iv iana
no comp ile en igualdad de cond ic iones con sec tores produc t ivos de orros paises

S2Aunquc,1O CXlS1,“csmd is t ic心o fic,a1cs, sc 心 t ima qucc1”'ordc las m,cm;monc5 1lcgalcs 加dacl pa iscnlos primeross比1C
a'1os dc la d七cadadc losnovcn1a,sobrpa劝 tosse ism itm i ttoncsded61o四， 面mcn Ia q沁CS pos,bl, q“' ！ ，平山,onlnb" ido iam
bICn r心岱OS,lcga1CS pro,cmcn殴dcl na兀o的 firo. Po« i,加，lamagmIud dCCS tccomcmo rp,cscn,a um fonn i山b1c ammm
a la p<0<lucci6n de t , indusi ria nadon扎
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La alta debil idad insti tucional en el Estado, permi te Y favorece el caos de
las relac iones comerc iales por la ausencia de po li t icas en ese sentido, d ispos ic iones
legales y mccan ismos para un control eficaz _de las ~卤cticas. d~sleales de comerc io.
T;mpo~o ex iste en el mercado intemo, una efectiva def~nsa de los i ~tereses dcl con
sum idor; factores todos que acen ttian los sesgos ant iproduct ivos en el pa is

S in embargo, es prec iso reconoccr que las empresas boliv ianas, en general,
00 apl ican en sus procesos y produc tos nonnas de cal idad, de caracter amb iental, de
salud, educativas, metrolo臣a, etc. As im ismo, existe una conducta pasiva y penn is iva
del Estado en su papel de controlador y regulador en estos amb itos, s iendo muy deb仆

la estructura nac ional de normal izac i6n, metrologia, acred i taci6n y cert i ficac i6n. No
pasan de tre inta las empresas que hub ieran certi ficado algun proceso bajo las Normas
ISO y no son muchos mas los productos que cuen ten con sellos de confonn idad con
nonnas bol ivianas.

En estas cond ic iones, el sector privado no t iene incent ivos ser ios para mejorar
la cal idad y tampocola prornueve y d ifunde en la sociedad

Con relac i6n al incurnpl irnien to de las reglas de juego, este no es un factor que
畔e solo con tra las empresas. En su acepci6n m拯estrnctural, la ausenc ia de v is io
nes compartidas en la soc iedad, lleva a que camb ios en ges t iones gubemamentales
o, incluso, cambios en una m isma gesti6n, provoquen mod i ficaciones de las reglas
ex isten tes, desde las !eyes, normas y reglamen tos hasta procedim ien tos especificos"
Es to lleva a los ac tores econ6m icos a una permanen te inseguridad sobre las reglas
de juego v i gen tes lo que, c iertamente, no induce v is iones estT啦g icas s ino favorecc
dec is iones que max irn izan el benefic io de corto plazo, como puede comprobarse par la
acti tud general izada de tratar de burlar las normas, desde los sema foros hasta el pago
de impuestos.

Naturalmen te, esta cu/tura del incumpl im iento no es una pr细ca ajena en las
empresas, lo que ha llevado a suger ir que la i1ifor111alidad comercial de los empresar ios
nacion_ales -con el estigma de baja confiabil-idad que impl ica- es una de las razones
para el al~rman te lento crec imiento de productos ~on va ior agregado en el comcrc io
exter ior. La part ic ipaci6n comercial de las empresas bol iv ia~as- en mercados com·
peti~.v~s es ta_ fuertemente l im i tada por su info~mal idad comerc ial, generada por las
~ond ic i?n~s_de informal idad intemas ( falta o dcb il idad de cul tura ~~presarial) Y por
la prop_ia in fonnal idad del Estado qu~ no han perm山do d ise ilar y ej~cutar acc iones
correc tivas.

83 ZEVALLOS, Emll io 1998. Te“如cio y Variabi／，血ddc/C”“m ie“'oEc°',d”“CO. A,id／如E"，p／nco CompomIh,Ode Pa的
D,·.ram/Indo.,, ·erj心S“Ix/',.fm哗如TESlS. lTAM. MCx ico
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En estas cond ic iones, la perd ida de! mcrcado intemo o las percepc iones de
competencia des/ea/ pueden lamb飞n estar mostrando un insuficiente esfuerzo por
pa兀e de las empresas para incorporar cr i terios de cal idad tanto en la gesti6n, procesos
y productos. Con el fin que !es permitan por lo menos, man tcner sus pos ic iones en
el mercado frente a productos y productores cada vez mas capaces de satisfacer las
expectativas de cl ientes que empiezan a ejercer sus opc iones de elecci6n

V.2 Acceso a Fi11a11ciamie11to

La informac i6n proporcionada por los empresarios, rati fica los problemas
tradicionales en es te amb i to, resa ltando, una vez 啦s, el hecho de que 的os dependcn
mucho m拯del er奾to extemo a la empresa -banca comerc ial, por ejemplo- que de
recursos propios para sus emprend imientos

Esta v is ion es compartida por otras invcstigac iones, las cuales muestran que
el s istema financiero fo兀nal, co□sri tu ido fundamentalmen te por la banca privada,
ha desarrollado escasos serv ic ios financieros que lo aprox imen a la atenci6n de las
demandas potenc iales de una PyME n论s a巾culada compe ti tivamen te con los mer
cados. No se ha logrado mod i ficar sustanc ialmen te, en el s is tema, el man tenimicnto
de las polit icas y cond iciones de crcd i to en montos menores, plazos cortos y tasas de
interes al tas que no responden adecuadamente a las necesidades de la PyME, espec ial
mente de las ded icadas a act iv idades industriales

Esta falta de atenci6n a las neces idades especificas de la PyME se cxpl ica,
parcialmente, en la no comprens i6□ de su especific idad por parte de las au toridades
politicas y del propio s istema financ iero. Ellas suponen que el s istema m icrofinanciero
y los esquemas de m icrocred i to son los llamados a ayudar y a resolver los problemas
de financiam iento del sector, especialmente de la pequena empresa urbana, s in tomar
en cuenta que cada cs trato empresarial tienc caracteristicas y par tanto, problemas d is
tintos.

Las po li ticas y cond ic iones de financiam ien to es tablec idas par el s is tema finan
c tero, no ban logrado responder a la d ivers idad de neces idades de es te sector y de su
heterogenea compos ic i6n intema. En este sen t ido, el problema para los sectorcs pro
duct ivos de pequeiia y med iana escala es que el S istema de ln termed iaci6n Financ iero
{SIF) no es adecuado para promover los n iveles de invers ion in terna necesarios para el
crec imiento econ6mico sos ten ido

Ello se debe a su baja compe t i t iv idad y su crecien te vulnerabil idad como con
secuencia de sus l imi tac iones tecnol6gicas, las dificul tades en el acceso al cred i to y a
servic ios financ ieros, la a lta moros idad en la cartera y las inefic比ncias in temas de las
entidades financ ieras que se re flejan en un exces ivo spread financ iero
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Por otra parte, el mercado de capitales considera que el s istema financiero
bol iviano es inefic iente al as ignar el ahorro hacia proyectos v iables que pueden ge
nerar empleo y riqueza para el pa is. Esto se debe a que las instituciones financ ieras no
real izan una adecuada evaluac i6n de la capac idad de pago n i de! riesgo asociado a los
agen tes econ6micos. Las razones·de ta! conducta tendrian que ver con la ausenc ia de
capacidades o inforrnac i6o adecuadas para ello y a que algunos agentes econ6m icos
no pueden const i tuir las garan tias exigidas por las insti tuc iones financ ieras porque no
existen norrnas o porque las ex istentes nose apl ican

En particular, la capac idad de consti tuir garan t ias puede es tar siendo afectada
par dificu ltades o vacios de tipo legal o par debil idades inst i tuc ionales para registrar
propiedades y ciertos activos -el caso de la tierra esta muy d i fund ido- o para otorgarlos
como garan tiasaceptables (bienes muebles).

Se reconoce que muchos empresarios no acceden a cond ic iones de financ证

m1en10.apropiadas a sus neces idades y pas如l idades de pago (a fin de reestructurar sus
obl igac iones financicras ex isten tes o real izar las invers iones necesar ias para mejorar
la competitiv idad de sus produc tos o servicios), debido a que no son transpa,'entes y
a que no cuentan can la capacidad de gesti6n adecuada. La fal ta de transparenc ia,
incluye ·el ·cumpl im iento pleno de las obl igaciones tributarias y la resistencia a abrit

las empresas m的alla de las esquemas estr ictamen te fam il iares

Es tas caracterist icas -que pueden ex istir en las empresas dentro de un ampho
rango de malices- expl icarian muchas d i ficultades cxpresadas par los empresar ios para
poder satisfacer ex igcnc ias.de garantias, el tiempo exces ivo de tram i tes o la can l'idad
derequisi tos a ltcmat ivos.

F inalmente, la rec iente crisis de la deuda en muchas empresas de mayor
tama fio, ha desnudado tamb ien la pr如ca de recurrir al financ iam ien to bancario
incluso para cubrir gastos de opcrac i6n, su friendo problemas de sobreendeudam ien to
coma de subcapital izac i6n. Con ello se qu iere destacar que las propietar ios no s iempre
aportaron a las empresas los capi tales declarados, o que muy rara vez las u til idades han
sido empleadas coma una 几ente de financ iam iento propio

Como comen tario de c ierre, en los estud ios con las que comparamos las per
cepc iones empresariales, el tema del financiam iento a la PyME o no es prior i tario o lo
es solo marginalmen te, en co inc idenc ia con o tros estud ios84 ya c i tados

84 BRUGGER. E． ，如CHMUTII. M.,STOCKER. M. 1996. In,POC/odcl“P,.,,gra”“”'/egmm/iadcFUNDESsob,“1,cq四，1心

四，I，芯心en Am如ca lathw. FUNDES. Serie o;;1ogo 9. Sui互 ．
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V.3. Sit11aci611 Macroeco110111ica e11 Gmeral

Dada la s i tuacion y las expectativas generales sobre la evoluc i6n de la situa
c16n econ6m ica, resu lta sorprendente que un ampl io 87% piense que la si tuac ion de
sus empresas seria igual o mejor en la siguiente gesti6n. Este opt im ismo no parece
estar respaldado par expectativas de medidas concretas s i se t iene en cuenta que,
desde la adopc i6n de la nueva po li t ica econ6mica en 1985, el control de la estabil idad
macroecon6mica ha sido la 侐ca politica de Estado man ten ida de gobiemo a gobiemo.

El celoso cu idado de las ind ices de inflacion, las restricc iones en la invers ion
publ ica para mantener el control de! defic i t fiscal, el incremento de la presi6n tribu taria,
etc., junto a la absoluta negativa a considerar cualqu ier t ipo de med ida que suponga
subvenc iones, incentivos d irectos o asignaciones selectivas, ban afectado al aparato
produc t ivo nacional y, de forma especial, a los seclores manu factureros. Incluso con
s iderando que estas med idas sean plenamente compat ibles co□ las normas de la OMC
y de hab i tual apl icac ion en las economias vecinas.

Los re integros arancelarios y tribu tarios, que deb[an actuar como mccan ismos
de nivelaci6n m in ima de las cond ic iones de compet i t ividad de las exportac iones, antes
que de promoci6n, se han vista muy compromet idos par los pcriodos de il iqu idcz del
Tesoro General de la Nacion. Estos y otros factores han res tringido el crecim icnto
econ6m ico, l im i tando la expans ion dcl mercado y dcl sec tor manu facturero y, en coll
secuenc ia, tamb ien la d ispon ib il idad de rccursos financ ieros propios

Aunque es c ierto que la econom ia bol iv iana t iene algunas l im i tac iones es truc
tura!es bas tante serias, tamb飞n lo es que la res is tenc ia a la apl icac i6n de politicas
activas y de mayor promoc i6n, pueden ser en gran parte responsable de que los diseiia
dores de estas d ispongan cada vez de menores margenes de acc i6n para llevar adelan te
polit icas que promuevan el crec imiento.

En general, las po liticas macroecon6micas apl icadas hasta el prcsen te, carac
terizadas por una pers istcnte neutralidad en tenninos de su 1它speto fi111da111e11ta! al
concepto del me「cado como cl asignador ideal de los recursos, han resul tado inefec
t ivas para promover camb ios sig□ i ficat ivos en la es truc tura econ6m ica y productiva
Es ta se mao t iene fuertemen te a tada a los sectores primarios con todas sus consecucn
c ias de crec iente deb il idad en la inserc i6n ccon6m ica i ntemac ional y de incapac idad
de aportar a la soluci6n de problemas como el cmpleo

Esta act i tud se ha man ten ido incluso an te la presenc ia de Fuertes factores rece
s ivos - "por contagio" o generados intemamente- que habrian demandado estrntegias
complemen tarias a las po lit icas horizon tales con otras act ivas de corte sectorial y
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a promover una agres iva estrategia de comerc io ex terior.

V. 4 Cosio, Tiempo yN11111ero de Trtimites P11b/icos

De acuerdo con la percepc i6n de los empresar ios, entre los tram i tes que involu
cran un mayor gasto esta el pago de impuestos, el pago de paten tes e impuestos muni
c ipales as i como el registro en el SENAREC, y la obtenc i6n del padr6n munic i pal. En
terrninos del t iempo necesario, nuevamente se iden t i ficaa al registro en el SENAREC
y la ob tenc i6n del padr6n munic i pal, as i como los pagos de paten tes e irnpuestos

Finalmente, los empresar ios cons ideran que el mayor grado de corrupc i6n se
da en el pago de las pa tentes y de los impues tos mua ic i pales; segu ido del pago de
impuestos, la obtenc i6n de padr6n mun ic i pal, el regis tro en el M inisterio de Trabajo y
el regi stro en el SENAREC respectivamente. En tanto que la devoluci6n del CEDEIM,
el reg istro en AFP y en la Caja de Salud, y el pago de aportes en las AFP serian los
menos salp icados por p诠cticas corruptas.

En este sentido, corresponden algunas observac iones a los resul tados de la
encuesta sobre la base de recieates med ic iones d irectas de los tiempos y costos asoc证

dos a una ampl ia gama de trarni tes85 y que inciuye los iden t i ficados en la encuesta

En cuanto a los gastos involucrados en los trcim ites cons iderados, es llamativo
~ue en_ la jerarqu ia aparezcan en los dos pr imeros lugares el Pago de Impuestos Y el
Pago de Paten tes e lmpuestos Mun ic i pales, cuando -otra ev ide;c ia mue~ tra que los
gas_t?s ~s~c iados a los 睬m ites es mucho mayor en los registros in ic iales de la cons_t i
tuc i6n d: las_ l!mpresas8'. Por otra parte, con relac i6n a lostiempos, nuevamente resa lta
~u~ se idcnti fi que al pago de impuestos con tiempos exces iv~s ien te a, por ejemplo,
la devol~ci6n de! CEDE[M: ex iste amplia ev iden~ ia que la devoluc i6n de· este demora
meses, al cx tremo que muchas cmpresas abandonan l~s gest iones par cansancio

85 ESI',dioso阮IoEfici”'ch Comereialpara/aPromacia,tdeE,porrncio，四，Fund.,c ion INASET. Pro妒m3 dc Coopmc,6n
COIIlCr i3l(PCC)dc laSEC0(TULUM)al Mmb1cnodeComcrcIO ExIcnor(cn curso)
86 Regmros mICIalcs cn SENAREC, RcgISlm Umco dc ConIribuycn心(RUQ, Padr6n Munmpal. MIN·TRABAJO. C叩dc
Salud, AFP. D心IOS, cl Reg血tmcnclSENARECCSSIgm fiOIIvarncntc m:iscam quc losotms.
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Estas aparentes contradicciones podrian ser expl icadas con uno o mas de los
s1gu1entes argumentos:

i) Los empresarios, al responder la encucsta, entend icron como parte del gasto
involucrado en los tram i tes al monto correspondiente a los impuestos que
deben pagar de acuerdo a Ley

1 i ) No todos los empresarios encuestados tienen una adecuada percepc i6n
relativa de los gastos asoc iados a 面m i tes. Muchos no realizaron tramites de
constituci6n de empresas en los u lt imos s iete a的s ya que, de acuerdo con
el perfil de las empresas desc ri to en el Capitulo 111, un 50% de las empresas
encues tadas se constituyeron antes de 1990 y otros 46% lo hic ieron entre
1990 y 1999

i i i ) Con relacion a las percepc iones sobre el tiempo asociado a los 面m i tes, los
empresarios incluyen el tiempo nccesario para la p『eparac i6n y procesa
m iento de la informac i6n in tema.

v) Solamente un 14% de la muestra exporta, por lo que no todos los empresarios
tienen conoc imiento directo del tram i te de devoluci6n del CEDE[M.

Desde una perspectiva m的ampl ia, la complej idad norrnativa vigen te en
Bol iv ia para la creac i6n, operaci6n y c icrre de empresas, esta plenarnente documen
tada y se la atribuye a la a lta debil idad <le i marco inst i tuc ional

En general, las inst i tuc iones pitbl icas y privadas manejan v is iones y p「op6s i tos
d i ferentes, t ienden a ser reactivas con orientac i6n fuerte al corto plazo, s in proyecc io
nes en sus planes y acc iones hac ia el largo plazo. En particular, muchas insti tucioncs
publ icas han trascend ido los fines para los que fueron creadas y se encuentran, adem知，

sometidas a influencias po!iticas fuertes y d iscrecionales, aspecto que no Jes penn ite
tener cont inu idad en las acc iones que se ejecutan, incluso dentro de 山1 mismo perfodo
de gob iemo

En s intes is, la ins ti tucional idad relac ionada a la problema t ica product iva es deb il
por el gran numero de inst i tuciones involucradas. Pero no tienen una v is ion cornpart ida
de desarrollo n i de c6rno e□carar acc io□es concertadas, art iculadas y coordinadas para
lograrlo, por lo quc surge la sobre-norma t ividad y la complej idad adrninistrativa

Aunque sc ha pretend ido jus呏car la sob 「e-regulac i6n con el argumen to que
esta es necesaria para asegurar una mayor cal idad de los b ienes o servic ios -publicos
o privados- y para proteger a los consurn idores, la ev idenc ia mues tra que es tc c ierta
mente no cs el caso en Bol iv ia. Por el contrario, la experienc ia es tablece una fuerte
correlac i6n entre la sobre-regulac i6n y una a lta corrupc i6n87, lo que genera resuhados

87 VELAZCO RECK LI NG, E. 1992. Nonn,,;,;d,d y Co叩 pc i6n:LOu” yE fcc10? Fun中66n1NASET儿aP立Bol ivn.
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muy negativos para el conjunto soc ial, m ientras ~ue los pos ibles b~ne~cios parecerian
co:centrarse e; las d irigencias politicas yen las burocracias estatales88.

Comprender adecuadamente los factores que generan la sobre-normativ idad
supone tom~r en cuenta factores muy diversos. Adem的del costo d irecto asoc iado a
un- tram ite publ ico, se debenconsiderar los fac tores que determinan la naturaleza y Ia
estructura de Jos costos de transacci611. En es tos costos se incluyen los que expresan Ia
(des)confianza en el cumpl皿 iento de Ia norma (costo de los con tratos, pro tocol izac io
nes, etc.), las contraprestac iones leg山mas por los serv ic ios rec伽dos, y la in teracc i6n
de los actores

Estas cons iderac iones Bevan, necesar iamen te, a reflex ionar sobre los prin
c ip ios fundamentales con los que la soc iedad, y el Estado, define los derechos para
acceder, usar y d isponer de los b ienes, es dec ir, las nonnas que regulan los derechos
de propiedad, ya que sus efectos son deterrn inan tes para el surgim ien to de los costos
de transacc i6n89.

Dada la d ispers ion de func iones y responsab il idades en el sector pubhco es
necesario cons iderar el efecto de la cal idad y pe rtinenc ia de las ins t i tuc iones respon
sables de apl icar la normativa. No puede ignorarse tampoco que el comportam iento
de las ins t i tuc iones del Es tado resu lta de los intereses y de las capac idades de pres i6n
de c iertos actores, y de los costos y las as imetrias de in formac i6n que a fec tan tan to la
toma de dec is iones como los cos tos de transacc i6n

En otras palabras, ex is ten grandes d i ferenc ias en tre el d isefio y la implemen
tac ion de las po liticas y normas como resu ltado de la in tenned iac i6n de ins t i tuc iones
que responden a motivadores propios -el caso del princ ipal y el agen t砰 y, que como
menc ionamos, encuentran en su propia burocrac ia las razones para jus t ificar su ex is
tencia.

De ah i que tampoco se pueda i gnorar el rol de la burocracia como factor de
espec ial impo rtanc ia dadas las carac teristicas e tn ico-culturales y po li ticas de nuestra
soc iedad. En Bol iv ia, la burocrac ia sobrevive a /as Jt.mciones p~r~ /a que fi,e creada
y genera d in如cas prop ias que tenn inan de fin iendo el ca卤~ter de las ins t i tuc iones
Y orien tando dec is iones po liticas med ian te mecan ismos d iversos, en tre los que se
deslaca la administraci611 interesada de la in fom1ac i6n.

88 DJANKOV, S. LAPORTA, R. . LOPEZ.DESlLANES, F. YSIlLEIFERA 2OOO TheReg叫m io', of知 ／ 乃 ' . Na\,onal Bum3U
of Economk Resco n:h. Camb ridge. MA.
89 VELAZCO RECKLING, E,1/0元o Co',cepmo乍r”“”“ 氐／mc/',",ommm·o EficieI收 ．Fundoc i6n INASET. pcc;n-KEI·
SECOffULUM (en p氏p3mc,6n).
:'.".:AFFONT, J.J. , & ~IARTIMORT, D. 2002 加 加O')'of /，心血 心The Pr;ndpal-agenl Model. P rinceton Un;vc的叮
片CS,.
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A pesar_ de __l~s ac~iones rec ientes con las que se pretcnde responder a las
demandas de Slmphficar las nonnas, procesos y proced1lil ientos de creac16n y ope
raci6n de empres_as, en la_ a~~a! id~~ ~~ tema de la formal izac i6n de las empresa~ ti;~c
nuevos matices de complej idad, deb ido a la mayor cant idad y d ispersion de las in~;;~
tuciones involucradas. Pero el pr~blema fundamen tal radica en que, bajo el argumento
de s impl i ficar t诠m i tes y procedimientos, gran parte del debate actual se e~foca en
quicn registra, m拯 que en el por que o el para que de los registros

Hasta 1985, la inscripci6n en el Registro de Comercio y de Soc iedades por
Acciones (RECSA), cert·i ficaba la personal idad juridica y la calidad de come,-cia;, te
de una empresa para fines de los preceptos cons ti tuc ionales pe rt inentes que establecen
una serie de derechos y obl i gac iones de qu ienes se ded ican "a/ comercio, /a industria
o a cualqu ier act ividad lic ita en condiciones que no pe1j11dique11 alb比11 colectivo"
Con la reforma tribu taria, la neces idad de imprimir celeridad en el registro de con
tribuyentes as i como los frecuentes problemas con el RECSA llevaron a que -en fomia

cada vez mas acen tuada- el RUC const i tuya la princ i pal prueba deforma/idad de los
actores econ6micos. En consecuenc ia, el RECSA y, desde la segunda m i tad de los
noventa, el registro en el SENAREC", son perc如dos cada vez menos como requ is ilos
para la legal idad y la formal idad92_

Rec ientemente, la ley del d面ogo, reconoce a los Gobiemos Mun ic i pales
(GM) el derecho a "0101-gar personalidadjuridica" a los actorcs econ6m icos, lo que
s i gn i fica crear n泊s de 300 registros de comercio no art iculados. Adem的，las nucvas
normas b的cas para la contratac i6n de b ienes y scrv ic ios, menc ionan la ccdula y la
tarjeta empresariales come documentos que hab il i tan a m icro y pequeiios emprcsarios
como proveedores93 del Estado en l ic i tac ioncs publ icas.

Sobre estas bases, el Vicem in isterio de M icroempresa 0/ME) cre6 el rcgislro
de micro y peque i\a empresa que, adm inistrado lamb飞n por FUNDAEMPRESA, se巾

el encargado de em血las tarjetas y cedulas empresariales9'a n ivel nac ional

F inalmen te, es cada vez mas frecuente que las instanc ias quc crean lo_s re?岱

fros encuentren en~, avance y USO de tecnolog ia~ de la infonnac i6n Y la com_un icac ion,
una excusa para just ificar la ~xistencia de las-normas. Su argumento es que las nuevos
si5lemas fac il i ta~ los proced im ien tos a los c iudadanos

凇dm;n istrac心n de 心lC 代gISlro, ha SIdo lransfc rida ·via una 11CItnCIon. al s”lOr pnvado 比jo la Fon土ci6n FUNDAEM
92 DChecho, una pcrsonao asocmc,6n pucdc cjcmcrcaSI lodo l,podc 0CUVI山d yacccdcraun 皿plio rango desc,vic啦s imple·
mmt”onclRUC.
觅OCSli claro s i lo hab山taci6n sc Hm itn,I Mun ic ipio quc_o<o屯3 lo Pc兀ono1心d Jund,cao,“气；二＇；二血piln吽
EI r, rcsoluc,6n mmISIcna i que crca cl rcgISIro、lu tanCla y la ccdula haS1docmI”d3. aunque no p.t

qulShofon”“l mas imponan\c pam obtcncrcstos documCII tOS S,rIu cl RUC.
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Esta es, en general, la 16gica dominante en la gran mayoria de las inst i tuc1ones
publ icas que ban establecido registros o certificac iones como requ is i tos paraforma/i

.zar las operaciones de las empresas. Ello ha generado la comple」a estructura normat iva
vigente que, siendo poco articulada y no s iempre con fundamentos que justifiquen su
raz6n de ser, hacen que sea cada vez m拯d币cil establecer cuando la ernpresa es, final
mente,forma/.

En este sentido,el terna de la cantidad, costo y tiempos asociados a los trarni tes
que deben curnplir las empresas esta adern邸destacado por el hecho que, en Bol ivia,
predornina la acti tud de "pais tranca95 ", lo que define un entomo adverso para hacer
negoc ios. Esta actitud, que se refleja hasta en el trato de los func ionarios hacia los
ciudadanos en general y •ernpresarios PyME en part icular, se orig ina en la fal ta de
marco conceptual que permita establecer una normativa adecuada, yen la fal ta de una
institucionalidad transparente y promotora de los valores productivos, lo que genera
un impacto negativo frente a la necesaria atracc i6n de invers iones en el pa is.

Ciertamente, nose puede afirmar que ex is te una un ica fuente de com1pc i6n, ni
que esta hubiera surgido con los 甘amites empresariales an te la adm i nistrac i6n p(1bl ica
S in embargo, s f se puede iden t币car claramente a la sobre-normat iv idad ya la comple
j idad nonnativa ·como promotores de su florec im iento e insti tucional izac i6n

V. 5. J11seg11ridadJuritlica

Desde la perspec tiva empresarial, la inseguridad jurid ica se manifies ta en la
falta de transparencia y corrupc i.6n de! sistema judic ial, la falta de respeto a los derechos
de propiedad, el incumpLimiento de contratos por parte de- clientes y del Estado, y en los
camb ios inconsultos en las normas que regulan el func ionamiento de las empresas

La deb山dad ins ti tucional que anal izamos anteriormente, es una variable que
mc1de de manera dominante en el impacto de los tramites que agob ian a los empresa
rios. En efecto, es ev idente que la obsolescenc ia de muchas no;·mas, proced im ientos
legales y admin is trativos -queal ientan o fac il i tan la presencia de practicas cormptas- y
un tempranamcnte deb il i tado Consejo de la Jud icatura, revelan las deficienc ias en la
estructura de-la admin istrac i6n de jus t ic ia.

E lias es tan generando un cumulo de factores que incrementan los cos tos soc ia
les, de transacc i6n y de operaciones en las relac iones econ6micas, fiscales, financ ieras
y de mercado, creando un clima generalizado de inseguridad jurid ica

95 Con cllo,_,os n, fcrimos, quc, adcmfu;de qoc c.s istco nomccos心obs让culos,1r.1b,so t r.1nm严rnhamncg如os, y en gcncr.il,
par.1 lo,c1;v;d.,d ccon6mka dcb ido, las complcjas c叩c1cris1心s dc las nonnat心s y dc 1as inst,IUC ioncS, 1心autondadcs y lo
func ionanos pUb1 iCOS I,cndco ad i ficul taraun m达las gcs, ioncs adop tando uno scric de act i 1"dcs y de comportomicmos ncga, ;,"-S
y de ab;crt, on;m,d,mi6n haci , los cmp四arios.

138



Corrsrrrryerrdo el camirro al desarro//o a rra心de las PyMEs: Ia e.rperiencia boliviarra

En este senndo, opera twamen te el poder Judmal en Bohwa presen ta una gran
deb i ! idad, t~nto desde-su cred伽lida.d, como de las d ificu ltades para ;emo~~;1;·~~~·;;
inst itudonal vigente. Esta ~s.capaz de ~eproduc ir cond iciones aprop iadas p;~·;c~i~;~:
prohib idas tanto por pa~e de los ope~adorescomo de otros bene fic i ~rios d; estc~;;;;~:
Por supue~:o, :s tas c~nd icion.es.son favorn_c idas por la ausencia de vis iones com~~~ici;~
de desarrollo dentro la sociedad y espec ialmente en la clase di rigente de! pa is

De aqu i que, con cada camb io de gesti6n gubemamental o, incluso, con cam
bios den tro de una m isma gesti6n, se _provoquen camb ios d iscrecionales en las reglas,
desde !eyes, nom1as Y_ reglamenl<ls, hasta proced imien tos, frecuentemente con ~uy
poca o ninguna consu lta soc ia l. Esto conduce a una permanente inseguridad acerc;
de las reglas de juego v i gentes para los miembros de la soc iedad y para los ac iores
econom1cos.

La inestab il idad no solo surge por modificac iones en las nonnas ex isten tes, smo
tamb ien por el incumpl im ien to en su apl icaci6n, tan to por pa rte de qu ienes gob ieman
como de gobemados. En cualqu ier caso, la inestab il idad de las reglas del juego hacc
perc如r al pa is coma una nac i6n donde se v ive el camb io perrnanen te, s in prop6s i tos y
objet ivos claros y compart idos, que penn i tan crear y consol idar un cn tomo favorable
a las acl iv idades econ6micas, soc iales y culturales de la sociedad

En pa rt icular, las d isfunc ioncs del s is tema 」ud ic ial en Bol iv ia se ori g inan en
la baja pr ior idad que se as i gn6 a su fo rtalec im ien to durante los largos periodos de
gob iemos au tor i tarios que no ten fan mo tivac iones espec iales para que la just ic ia opcre
Dea llf lamb i的la ausenc ia de recursos que se ha re flejado en la incapac idad de desarro
liar un s istema de evaluaci6n de! serv ic io jud ic ial, a pesar de los es fuerzos de o tras
ins tanc ias ins t i tuc ionalcs y soc iales in tercsados en su bucna marcha.

Estas serias dcbil idades estruc turales no pueden scr resueltas a corto plazo,
menos aun cuando la v i tal idad de la actual rcfo~a jud ic ial parece depcnder de la
capac idad para a traer rccursos de cooperaci6n y no se establecen las condic ioaes para
una carrera jud ic ial tecn icamen te norrnada96.

Por supues to, desde la perspcctiva de las ac t iv idades empresanal~~, lar~n~::
gundad JUridIca a fccta de manera muy SIgm ficat iva los costos dc transacclon. En las
relaclOllCS llller-empresarlales, por ejcmplo, en cada acuerdo o conlra to se debe mCll
mrcn una senc de med1das y gaslos admonales con cl fin de meJorar la con fiabihdad
dc los acuerdos, como son el reglSlro o legahzac16n de los documenIos an te Notano de
Fe P libl ica, inscr i pc i6n de los c~n tra tos ante Derechos Rcales, etc.

96 MENDIETA, G. 2002. El SC,,ema ;,,J/dal, SBPC-UPC. I.a P立Bol im,
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De hecho, entre los factores que i nfluy_en _en las :l ta_s tas~s _de- inte,'.妇 ，esta la
falta desegundad que tIenen los bancos de poder hacer efectwas las garantias a pesar
de los documentos legales con las que las reclben AslmISmo, se encuentran los altos
costos legales en los quc henen que mcumren caso que los deudores opten porrecumr
; ·l;~·i;;t;~~i~s legal;s para ev i t~r o en torpecer la ejecuc i6n de los contra tos

Es natural que, en estas cond ic iones, sea el conjunto de las_ act ivid_a?es _soc iales
y no solamente las,ec~n6m icas, las que se vean afectad~s por la_ insegur'.dad j~rid ica
La soluci6n de este problerna tiene ribetes de espec ial urgenc ia para d inamizar las
actividades empresariales en Boliv ia.

V. 6. Cosio y Calidad de los Servicios P1iblicos

Los empresarios de la PyME identifican lasmayores de fic iencias de cal idad en
los serv ic ios de transporte terrestre, electricidad, comerc io ex ter ior (aduanas), comun卜

cac iones y aguas. En tanto que cons ideran que las serv icios con los mayores impactos
en los cos tos para las empresas son: servic io electrico, comun icac iones, traosporte
carretero, comercio exterior; transporte aereo y el serv icio de aguas

Una vis ion general sabre la cal idad y la d isponib ilidad de las serv ic ios bas icos
y las.de apoyo a la producc i6n, pa rte par reconocer que Bol iv ia se caracteriza por una
seria desarticulac i6n geografica, par el a islam ien to de extensas zonas rurales, y por
la carenc ia de plena cobertura de las redes de energia, gas, aguas, s istemas de r iego
y telecomunicac iones. Todos estos factores inciden •en las al tos costos y en la baja
cal idad. de muchos de estos servic ios y const i tuyen una restricc i6n s istem ica para el
desarrollo compe t i t ivo de las sectores product ivos

En particular, la ausenc ia de una verdadera integrac i6n v ial que encarece costos
y lim i ta las posib il idades de·acceso a las mercados iI1temos e internac ionales, se debe
en granmed ida a que las vias de comun icac i6o fundamen tales fueron es tablec idas en
func i6n de los intereses de los sectores product ivos trad icionales s igu iendo una 16g ica
primario e.tportadora

La in fracstructura y los serv ic ios de transporte en Bol iv ia son de baja cal idad
deb ido a la frag山dad de laspo li t icas sectoriales, -,a "parti小zaci6n" de las ins t i tuc io
aes'.ecn'.cas, una nonnativa inadecuada qued ificu lta Ia integrac i6n en tre Ios d i feren tes
modos de"t_r:~aspo'.tc,_el d ispend io de los escasos recursos-por fa lta de cri ter ios tee
~ i;os,.e t?.El resu~tado es ~ue Bol iv ia tiene elevados cos to~ de transporte y grandes
d ificul'.ad~s para. el co~erc io intemo y extemo. S in embargo, es lam~ntabl~ qi1e, por
s~ pos i ~i6~ :n el c?n.tinente;_ no solo desaproveche su pote;c·ial estrateg ico si no que
a fecte el tra fico y cl desarrollo del comerc io intra-regi~11arn

97 BELLO, A. 2002. b,f，“',SIn”“'raylog幻icmlc T,0心PO<le. SBPC-UPC. LIi r,,_ Bo liv ia.
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Por el contrario, son i皿egables las mejoras en la cal idad y en la cobenura de
los servic ios de_ t~lecomun ic_acio_nes y de electric idad a part ir de ·la cap i tal iza~i6~ d~
las empresas publ ica~ c_o_n relac i6n a los serv ic ios que es tas emprcsas b.rindaban -has~;
1995. En el Anexo (Gra ficos 1.2 y l.3) se muestra la evoluc i6n ~n cl numero de lin;a;
旬as y m的lcs de telefono:_ as i como de las capac idades de generac i6n y de d is tribu:
c i6n de energia ele_ctr ic_a._ S in embargo, es evidente que los costos de es-tos serv ic ios,
espec ialmente en electric idad, pueden impactar negativamente en la compct i tiv idad d~
las empresas deb ido a de fic iencias en las estructuras tari farias que todavia mantiencn
subvenc iones directas o iad irectas para c ienos sectores

F inalmen te, las tar i fas de servic ios es也n influidas por las ya menc ionadas
d ificu ltades geograficas, d ispers ion poblac ional y el reduc ido tamaiio del mercado,
incluso en las princ ipales zonas urbanas. Ad ic ionalmente, las restricc iones de ingresos
(la pobreza) y el incompleto desarrollo de la o ferta cxcluyen a grandes segmen tos de la
poblac i6n del acelerado desa兀．ollo de mercados tales como energ fa, 1elccomunicac io
nes e infonnac i6n. M ien tras tan to, el s istema energe t ico no puede atender compe t i t iva
mente las demandas de los sectores productivos, pr inc i palmen te en las areas niralcs

V. 7 Legislaci加Laboral

La percepci6n de las empresar ios ra t i fica que la legislaci6n laboral y los costos
asoc,ados al empleo son un serio problema que inc ide nega t ivamcn te en la compc t i 
t iv idad de las empresas. As i , en el ln fonue 2001 del Banco lnteramcr icano de Dcsa
rrollo (BlD) sabre el Progreso Econ6111 icoySocial en America Latina, Bol ivia aparece
con el salario m in ima n论s bajo, con una con tr ibuc i6n de emplcados y cmpleadores a
la seguridad soc ial par encima del promed io y con las costos mas a ltos de desp ido en
toda la reg巾n.

El problema, s in embargo, es bastan te mas complejo y profundo desde la pcrs
pectiva del desarrollo soc ial y de la lucha contra la pobreza

Aunque las tasas de desempleo ab ie rto no parecen resallar pa rticularmen1e
en tre las m邸ahas de Am如ca La tina, Bol iv ia se caracteriza por una a lta inc idenc ia de
subempleo que se concentra cada vez mas en los cen tros urbanos. Ello es consecu:nc ia
del inc~eme~to de las flujos m i gra torios del campo a la c iudad Y el prop io crec皿 ien to
vege ta t ivo de 的as.

De esta fonna, las princ i pales fuen tes de empleo urbano, fon'.tal o. en el SIU,
son el comerc io y las· se rv'ic ios que t ienen una tendenc ia desprop_o'.c ionad~ a_ expan
如e. Esta prop~iac i6n-es alentad~ en parte, par la fa lta de con_trol d~I merc~do intemo,
lo cual sup~im~ :na seric de barreras d~ acc;so a las oportun idades de empleo
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De hecho, en la iiltima d如ada la principal fuente de generac i6n de empleo
urbano ha sido el STU y las unidades microempresariales: s iete de cada diez nuevos
empleos co盯esponden a estos sectores entre I 985 y 1997, relaci6n que crece a nueve
de cada d iez puestos de trabajo generados en estas un idades econ6micas entre I 992 y
1995.

Por el contrario, todos los nuevos flujos de inversion extranjera, via capi ta
lizaci6n, priva t izaci6n o generaci6n de alianzas con el capital nacional, han privile
giado sectores extractivos y de servic ios, al tamente intens ives en cl uso de capi tal y,
por tanto, con baja capacidad de generac i6n de empleo en el marco de estrategias que
buscan max imizar los beneficios econ6micos de los al tos n iveles de productividad de
los procesos intens ivos en capi tal

En el mismo sent ido, la 16gica econ6mica y la cvaluac i6n de costos y benefi 
c10s -basadas en un comportamiento rentis ta- orienta el uso dcl capi tal en activ idades
de corto plazo y de bajo riesgo, relegando las invers iones que generan empleo penna
nentc y productivo, es decir, de calidad. Por lo anterior, se puede afirmar que la capa
c idad de generac i6n de empleo de cal idad en los secrores con potencial dincimico de la
economfa , es bajo yno ha mejorado en los ultimos a的s al no haberse mod ificado las
cond iciones que generan esta s i tuac沁n

Por supuesto, la generaci6n de empleo depende, en general, de los n iveles de
inversion en un pais. S in embargo, tamb飞n es importan tc el sec tor y la cal idad de
dicha inversion. En la ultima decada sc ha promovido abundan temente la invers ion
privada, part iculannente, extranjera, pero esta se ha orientado, coma rec ien anotamos,
preferentemente a sectores no comcrcial izables intemacionalmente, generalmente de
ca卤ctcr extractivo ode servic ios, fuertcmente intens ivos en capi tal

Por su parte, la empresa privada nacional de mayor tama的relativo y que ha
concentrado sus invers iones en b ienes comerc ial izablcs intemac ionalmentc, esta obvia
mente inserta en el mercado intemac ional y par tanto, para garantizar su pennanenc ia
cn·el, esta somet ida a duras pres iones de competenc ia, a la elevac i6n pennanen te de la
product ividad, a la incorporac i6n de formas modemas de gesti6n, actual izac i6n per
manente de la fuerza de trabajo e innovac沁n tecnol6gica, coma itt iles caracteristicas
para lograr flex ib il idad y respuesta r抑da a los camb ios en el mercado

Desdc esa perspectiva, la pos伽l idad de acelerar la generac i6n de empleo per
mancnte Y product ivo no rad ica t\nicamente en la voluntad de invers ion de las empre
sas, s ino en el t ipo de incentivos para la mejora en la cal i ficaci6n de la fuerza laboral
Y en la creac i6n de cond iciones de entomo propicias. Como vimos anteriormente,
la pers is tente neutralidad de las polit icas macroecon6micas con relaci6n al fomento
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de sectores y actores produc tivos, es un serio irnped imen to a la confi驴rac i6n de ta t
en tomo favorable.

A su vez, es tas cons iderac iones l im i tan fuertementc cl crec i 皿ento de la
o ferta de puestos de trabajo; cond ic i6n necesaria sobre la cual se podria sustentar,0;
;rgumen tos para neg~ciar nueva~ ~on_nas con trnc tuales y de reladonam iento obrero:
patronal. Lo a~ te~ior d~be P?ner en f~s is_en c~ t~r ios_de produc t iv idad y de una e fec t iva
pa rt ic i pac i6n de los_ tr~bajado_r~s en l~s benefic ios de emprend imientos empresariales,
y con una orientaci6n hac ia el largo plazo.

En consecuenc ia, la ausenc ia de una estructura de incentivos d irigidos a
favorecer la generac i6n de empleo productivo y de cal idad en las empresas nac ionalcs
de d istin ta escala, no deja opc iones para des trabar, en el co rto y med iano plazo, su
escasa capacidad estruc tural de crec im ien to econ6m ico y de absorc i6n de fuma de
trabajo

V. 8 C11/t11ra Empresaria/

La encucs ta aborda cste tema escncialrnen tc desde la perspectiva de iden t i ficar
los mo tivadores que inducen a las personas en trev istadas hac ia las ac t iv idades empre
sar iales, de sus expectativas a mediano plaza y de las med ios empleados para man
lenerse actual izadas; en part icular, na se taca de mancra explic i ta aspec tos de ges t i6n
empresar ial

En concordanc ia con cr i ter ios comi1runen te aceptados sabre las carac tcris t icas
de los empresar ios, las encues tados ident ifican coma sus p 「inc i pales mo tivadores para
desarrollarse en el amb ien te empresar ial, la busqucda de indcpendenc ia ya las expee
lat ivas par ge11erar sus prop ios ingresas o incrementarlos. Es tas cans idcrac ioncs no
son muy d i feren tes a las que se encuentran en otras reg iones98

Respecto a las estad isticas lat inaarner icanas y a la prap ia es tructura de urn
dades econ6m icas del pa is, estos resu ltados na expl ican cl numcra rela t ivamcnte
~educ ido de empresas, y·de ~mpresarios de la PyME existen tes en Bol ivia. Tampoco c!
lento aumen to del apo rte de la; activ idades y e~1prend im ien tas privados end6genos al
crec im ien to econ61n ico n i y al desarralla nac ianal en general

Las indagac iones sobre cs ta real idad sefialan que cl s istema educa t ivo Y las
ac t i tudes soc iale;, en su conjun to, in troducen var ias sesgos que son claramentc an t i
empresar iales, sabre todo rel;c ian~dos a las concepc iones y ac t i tudes necesa ria_s para
~romover la invers ion en emprend血 ien tos produ;t ivos con madurac i6n a med iano Y
largo plazo99

98 K,＼NTIS y mros. Op. Ci<

”“emoscomcnlado an tcnonncnlc quc ln mcstnb ihd3d ycl mcumphm1cnl0dc lasnonn工 tnd匹mcompomm,cntos yact i tudcs
qUc Priori,an cl cono pl;,.o ,
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En particular, las secuelas de las doctrinas del capi tal ismo de Estado que, en
su momenta, estigmatizaron a la actividad empresarial privada como explotadora del
capital humano, depredadora de los recursos naturales y concentradora de la riqueza,
pers isten todavia en grandes sectores de la sociedad, sabre todo en niveles intenne山OS
y bajos de la administrac i6n publ ica.

Estos sesgos culturales anti productivos t ienen un espec ial y profundo efecto
en la PyME toda vez que afectan las formas de relacionamiento, la asignaci6n de prio
ridades en las politicas y, en general, el reconoci皿ento soc ial del potenc ial del sector
como actor central en las estrategias de desarrollo

Pero tamb ien sucede en una importante proporci6n de las empresas -en las de
menor tamaiio relat ivo o en las segundas generaciones de empresas famil iares-, que
los empresarios se encuentran en esta cond ici6n forzados por d iversos factores entre
los que no pucde exclu irse la neces idad de asegurar la sobrevivenc ia propia y la de sus
famil ias. A pcsar de scr due iios, estas personas no se ven a s i mismas como empresa
rios, Y nose preocupan por desarrollar habil idades propias de los emprendedores tales
como: v ision, pensam iento flexible, adaptaci6n al camb io, innovaci6n, etc

Esta mcntal idad empresarial poco desarrollada, no les perm i te aprovechar las
oportun idades y provocar procesos de crccim iento y desarrollo de sus actividades
ccon6rn icas. Estas deficienc ias en el desarrollo de las mental idades y v is iones ernpre
sariales pueden es tar muy relac ionadas tambien con la poca importancia que tienen
en las cmpresas bol iv ianas los temas de ges的n as i como de invers ion en desarrollo
Yen la actual izac i6n pennanente de los recursos humanos, en el marco de mejoras en
cal idad y productiv idad

Fina~nente, cl sector plibl ico tamb ien se carac teriza por su poco desa兀ollada
habil idad cmpresarial, reflejada en las serias dcb il idades en la gerenc ia social de las
inst i tuc ioncs p(1bl icas. Este rasgo se rcvcla tamb ien en la incapacidad de estas mismas
inst i tuciones para comprcnde,~ las neccs idadcs de los emprcndedores que, hasta el
prescnte, rcprcsentan a una verdadera clase media empresarial emergen te que s igue
concent血dose en la PyME a pesar de todas las advcrs idades

I~ 9 Represe111acio11 Gremial

Un 30% de los empresarios encucs tados no cs伯n a fil iados a grem ios empre
sarinlcs en lllnto quc s61o un 25% dcclara part ic i par al mcnos una vcz al mes. Es tas
氏spuc•stas 欢pl ican porque las em idades grcm ialcs cv idcncian grandes errores para
心trnc turar OT'Jnn izac iones scil idas. con cobcrtura nacional y fom1as de ejcrc ic io
dClllOl、 nit ico instimc ional四do que penn i ta la aparic i6n de lidcres con un a lto grado
de kg irimidud y representarividad.
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Este t ipo de l iderazgo debe tener la capac idad de articular demandas y generar
propuestas y estrategias orientadas al dcsarrollo nac ioaal y del sector, influyendo en
la toma de dec is iones como un legi timo grupo soc ial con capacidad para influ ir en la
institucioaalidad.

A diferenc ia de es ta imagen proact iva de los gremios empresariales, actual
mente las organ izac iones gremiales muestran gran deb il idad en terminos de la fijac ion
de objet ivos comunes a sus miembros, estructuras de organizac i6n y mecanismos de
ejecuci6n. Ex iste una cris is de representativ idad, de capacidad de negoc iacion y, en
algunos casos has ta de infil trac i6□ politica, lo que ha dado lugar a una amplia d isper
s i6n y a tomizac心n regional y sectorial, lo que contribuye aun mas a su dcb il idad ya
la incapac idad de proveer servic ios hacia sus a fil iados

En real idad, la s i tuac沁n de los grem ios empresarialcs es una part icular
expres i6n de la deb il idad que caracteriza a la insti tucional idad bol iviana: inst i tu
c ioncs numerosas marcadas por pugnas de podcr, tienden a ser rcac tivas con fuerte
orientac i6n al corto plazo y a alenta「la fragmen taci6n y deb il idad de las propues tas,
pecando de serias deficiencias en la implantac i6n de propuestas y estrategias

Por supues to, en 的e como en otros temas ex iste una ofcrta y una demanda.
Del I ado de la demanda, en tanto pers ista el des i nte元s de los emprcsarios por tener una
mas act iva y d irec ta part ic ipacion en las act iv idades grem iales, los actuales en foques
y deb il idades d i fic ilmen te podran ser superados. De alguna forma, este dcs in tercs sc
cncuentra atado a la ausenc ia de una o ferta relcvante de serv ic ios y rcpresen tac i如，
Por el !ado de la oferta, la ausenc ia de tales I/deres empresariales, que represcntan
adecuadamente los interescs de su membrcs ia y que cuen tan en sus organ izac iones con
un amplio slack de servic ios de cal idad y acces ibles al empresario pequciio, son una
l im i tac i6n crit ica al incremento de la afil iac i6n

V. IOAcceso a Mercados Extemos

Solo el 14% de las empresarios encuestados tienen act iv idades de exportac i6n
y un 22% cons idcra quc t ienen intcres y po tenc ial en esta act iv idad. Estos da tos son
representativos de la deb i t inserc i6n in ternac ional de la p 「oducc i6n bol iviana, la quc
se expl ica con un ampl io aban ico de razones

As i , a pesar de la estab il idad macroecon6m ica quc vive Bol ivia en las ulllmos
quince aiios y de la apertura y l ibe「al izac i6n de la economia, aun no se han logmdo
supcrar los fuertes sesgos an t i exportadores que t iene el pais. La ac t iv idad cxponadora
t iene un amb ien te poco favorable deb ido a las ba「rems impuestas par el atrasa y las
problemas es tructurales. Tamb飞n par la inex istencia de acc iancs gubemamentales
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claras y de apoyo concreto a las activ idades orientadas al comerc io intemac ional y la
subs istenc ia -a n ivel de la adm inistrac i6n publica- de preconceptos sobre la naturaleza
y alcances del apoyo a las exportac iones

Ya se ha menc ionado que no se han logrado resolver plenamen te los aspec tos
relativos a la oeu tral idad impos i t iva, los rezagos con el tipo de camb io, la e fic ienc ia
de los procesos de devoluc i6n impos i tiva, los regimenes de in temac i6n temporal, la
s impl ificac i6n de tram i tes y las compe tenc ias y roles en la adm in is trac i6n publ ica.

La no ex.is tenc ia o deb il idad de po liticas publ icas de comerc io ex ter ior or ien
tadas a revertir las l im i tac iones que confronta el sec tor expo rtador, imp ide la creac i6n
de mecan ismos de promoc i6n del comerc io de nuevos produc tos o a nuevos mercados
y de una ins t i tuc ional idad s6 1ida y efic ien te que apoye las activ idades del comerc io
in temac ional de expo rtac i6n.

Tamb ien contribuye negat ivamen te el que la soc iedad bol iv iana, en general,
no aplique nonnas de ca lidad. Ex is ten, por una parte, conduc tas pas ivas y, en muchos
casos; perm is ivas del Es tado en su papel de control y regulador. Por o tra, es muy bajo
el grado de valorac i6n, sobre la importanc ia y s ign i ficado de las oonnas de cal idad
como cond ic i6n oecesaria para acceder a los mercados intemac ionales de partc de
empresarios y empresas

Un tercer fac tor a cons iderar, es que Bol iv ia no cuen ta con una s6l ida base de
apoyo comerc ial y de in fraestruc tura para el acopio, almacenamien to, transforrnac i6n,
clas i ficac i6n, norrnal izac i6n, tampoco con labora torios de certi ficac i6n y trans
porte. Adem邸carece de una adecuada in fraestructura para la promoc i6n comerc ial,
expos i ci6n ferial o de otro t ipo. La auscnc ia de tal in fraestructura y de serv ic ios de
apoyo a la producc i6n y comerc ial izac i6n, des incen t iva la invers ion y el desarrollo de
todo el potenc ial competitivo de-la econom ia nac ional y de los segmen tos mas deb iles
de la estructura produc tiva.

In ternamen te, las ins talac iones productivas son, por lo general, solo adaptac io
nes de in fracs tructuras ex is tentes a las neces idades de los procesos. Nose puede hablar
de d ispos ic i6n de espac ios o ins talac iones de planta que respondan a un "lay our". Los
procesos surgcn o se mod i fican segun la d isponib i lidad de maqu ina rias y las res tric
c iones de la .in fraestructura inmob il iaria con la que se cuen ta. El parque tecnol6gico
ex is ten te es obsole to y no而almen te esta con fonnado por ad ic iones poco o nada plani 
ficadas de equ ipos adqu ir idos tanto en func i6n de neces idades como de oportunidades
ocas ionales de compra.

As i la PyME opera en precarias cond ic iones de in fraestruc tura y tecnologia. En con
secuenc ia, la producc i6n se concen tra en ramas de poco valor agregado, con fom1ando
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un aparato productivo reducido, poco d ivers ificado y muy poco competitivo. La indus
tria bo!jviana ha ten ido s iempre un escaso ri tmo de crec imiento y d如I estructura
product iva; a la que ha contribuido la estrecbez de! mercado in temo, el alto grado
de marginal idad econ6m ica y social de la poblaci6n, los bajos niveles de ingresos y
las inadecuadas cond ic iones, ya citadas, en infraestructura b的ca, comunicaciones,
transporte y otros; que no est imulan n i promueven la orientaci6n hac ia activ idades
productivas m的complejas

Por todo ello, Bol iv ia tiene ev identes dificultades para ampl iar los encade
nam1entos productivos, espec ialmente, en las act ividades agropecuarias, yen subsec
tores de la manufactura. El resultado es una noc iva dependenc ia de b ienes y servicios
extemos, que refuerza a su vez, la obsolescenc ia tecno16gica de la act ividad econ6m ica
intema, que expl ica la inex istenc ia de infraestructura destinada a la producc i6n de
b ienes intermed ios y la ausencia de circulos vi rtuosos de encadenam iento productivo
y de generac i6n de valor

No sorprende pues, la ausencia de un sector d inam ico en la producci6n de
b ienes intermed ios y el manten imiento de orientaciones hacia la producc i6n de b ienes
finales dentro la manufactura ligera.

Como resul tado final de esta inex istenc ia de factores politicos, inst i tuc ionales
y de infraestructura de apoyo a las act iv idades de exportac i6n con valor agregado,
Bol iv ia no aprovecha el potencial comerc ial y o tras fac il idades no comerciales que
o frecen los mecan ismos de in tegrac i6n en los que part icipa. Este factor const i tuye
una limi tante ad ic ional para superar su reducido mercado natural, atraer invers iones y
mejorar su imagen comerc ial

V. II Acceso a Recursos H11111a110s Acordes a las Necesidades tie la Empresa

Los empresarios man ifiestan que la falta de experiencia y la poca formac i6n de
los postulantes a los pues tos de trabajo d ispon ibles, son las razones de mayor impor
tanc ia que les d i ficulta contar con personal acorde a sus neccs idades cmp「esariales.

Las v is iones n飞is generales mucstran que los n iveles de educaci6n formal de la
fuerza laboral bol iv iana son muy bajos -s iete a iios de escolaridad en promedio-, mien一

tras que el aprend izaje de los ofic ios se rea liza generalmente a traves de me todos poco
s is tem出 icos. Para supl ir cstas defic icnc ias, algunas empresas asumcn intemamente (in
house) la enseiianza y el desarrollo de las hab il idades tecn icas, productivas, comerc ia
les y otras neccsarias. En cstos casos, el temor que el trabajador migre a otra emprcsa
luego de la capac i tac i6n, es ta s icmpre prcsente.
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S in embargo, las s istemas de transmisi6n de conocimientos reprodacen los
defectos de aprcnd i7.aje que han tenido los que ensenan, afectando aspectos de pro
ductiv idad y cal idad de los negocios. En general, los recursos humanos de la PyME
tiencn un bajo n ivel de formaci6n de escolaridad basica y 化cnica, tanto en el amb i to de
las propietarios como de los trabajadores. Asi , este problema es formulado seilalando
quc s6lo un porcentaje muy bajo de la PEA de Bol ivia posec competenc ias laborales,
gerenciales y de innovaci6n cert,jicables en un contexto global 100

Adem邸de los marcados divorc ios entrc el s istema educativo, en todos sus
n iveles'°', y el aparato productivo nac ional'°', la estructura del s istema de capac i 
tac i6n y de formaci6n laboral o tecnico-produc t iva mantiene programas y contenidos
curriculares que nose orientan a las demandas de! sector produc t ivo nac ional sino que
por las tendenc ias y modelos vigentes en otras real idades.

En consecuenc ia, la PyME no cuenta con el potencial humano apropiado para
sustentar los procesos de camb io de su dinamica productiva intema y para mejorar los
patrones de inserci6n intemacional.

M ientras nose mod i fiquen las cond iciones de la formaci6n educat iva y tecmca,
en cuan to al entrcnamiento y destrezas particulares que se requ iere de la fuerza laboral,
se mantcndran las defic iencias de formaci6n de la mano de obra y las di ficultades de
superac i6n de los actuales bajos estandares de cal idad de los b ienes y servicios

V. 12 Acceso a Tec110/ogfa

De acuerdo con Jos resultados de la encuesta, los empresarios de la PyME
bol iv iana cncuentran en el costo el mayor obs也culo para sat isfacer sus neces idades
tecnol6gicas. En ese mismo sentido, solamente un 25% reporta adqu isic iones rec ientes
de tecnologia de producc i6n y un 14.5% declara haber introducido mejoras. Estos
rcsultados son plenamente compatibles con las ev idencias sobre el al to grado de
obsolescenc ia tecnol6gica en los sectores productivos bol ivianos que comentamos en
relac i6n a la dcbil inserc i6n econ6mica intemac ional

Adem的del d ivorcio entre el sistema educat ivo y los scctores productivos; en
Bol iv ia las inver.;iones en infraestructura y fonnaci6n de potenc ial humano para el desa
rrollo cienti fico y tecno16gico son sumamentc bajas. Se ha prestado muy poca atenci6n
al fortalec imiento de los mecanismos de dcfensa de la propiedad intelecllial e industrial,
Y ex iste muy poca o nula articulaci6n entre la educac i6n superio「,la investigac i6n y el
dcsarrollo tccnol6gico y la consul toria espcc ial izada con el sector productivo
100ARTEAGAIVElLL,Lu iS. 2002.RCCiirSOSHuma“ar, Ed',cacio,,yCapac iIac／如 ．sarc.urc.
IO I Coost;1u;d, po,c丈Uc1心，coIcg iOS1如n心sm奾os ysupcrio心cncl pais.
102 匕ICscno pmbkma1am产0 心"',cndoabo『dado porlamml RcfomnEduca t i 丸
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De hecho, no existen mecanismos financ ieros que promuevan la innovac i6n en
las empresas y son extremadamente escasos los esfuerzos para dcsarrollar s is temas de
informac i6n tecn ica. En el mismo orden, no se han desarrollado in iciativas para pro
mover mecan ismos y condiciones para la transferencia de las nuevas tecnologias hacia
el sector product ivo, y menos todavia hac ia la PyME

Todas estas caracteristicas son man i fes taciones claras que el pais carece de
un S is tema Nac ional de lnnovac i6n que pueda articular el desarrollo c ientifico y
tecnol6gico con las neces idades de una vision estrategica de dcsarrollo, otorgando
sus tento propio a las neces idades productivas. S i b ien en Bol iv ia ex isten los actores
fundamentales de un s is tema de innovaci6n, estos son muy debiles y pem1anecen des
vinculados entre s i por la ausenc ia de polit icas de incent ivo y apoyo

As i , el s istema de innovaci6n no contribuye a la competitividad de las empresas
a nivel global, conglomerados y empresas ind iv iduales, al no generar 皿ovac iones n i
camb ios tecn icos que normalmente resu ltan de interacc iones y de complementac iones
entre los actores, con tribuyendo a generar, adqu irir, d i fund ir y util izar conoc皿 iento
nuevo, empi rico o trad ic ional

Por c ierto, faltan inversiones ptibl icas y privadas para cada etapa de! proccso
de innovac i6n deb ido no solo a la falta de politicas, sino tamb ien de la ausenc ia de una
cultura de innovac i6n propia en las empresas. Todos estos factorcs apun tan a que no
hay l iderazgo en el s is tema de innovaci6n, toda vcz que sus actores careccn de capa
c idades de gest i6n, afectando d irectamentc las operaciones d iar ias de las empresas y
otras inst i tuciones de investigac i6n y de scrv ic ios. El problema se origina princi pal
mente en la ausencia de un modelo educat ivo que responda a los desa fios soc iales de
cal idad, productividad y compet i tividad in temas del pa is y de acc iones especificas
d irig idas a mejorar las capacidades de gest i6n de la innovac i6n a todo n ivel
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CAPITULO VI

conclusiones
El presente estudio se ha enmarcado dentro de las investigac iones de d iag

n6st ico desarrolladas por el Programa Mejora de las Condiciones de/ £11/orno de
FUNDES. El objet ivo del Programa es "... contribu ir a la generacion de 1111 entorno
q11ep1.Omueva la creaci6ny el desarrollo sostenible de las PyMEs enAm如ca Larina"
En ese sentido, este d iagn6stico pretende cubrir una brecba en la inves t igac i6n apli
cada en Bolivia respecto de las empresas de menor tamaiio y el impac to que tiene el
entorno en ellas.

Por ello, cons ideramos que el estudio abre un campo de an :il is is poco explo
rado en Bol ivia, en la medida que la mayor parte de las inves tigac iones sabre la pro
blem拍ca econ6m ica- empresarial estan oricntadas al fen6meno de la infonnal idad o a
la emergenc ia de las microempresas, No hay estud ios s istemat icos (o son escasos) que
traten el tema de la PyME con prop6s i tos de pol i t ica

A pesar de ello y de la poca informaci6n d isponible sabre la PyME bol ivrnna,
es claro que es ta, pud iendo representar un conjun to de empresas relativamente mar
ginal en terminos de un idades econ6micas, es de una importancia s ignificat iva en la
generac i6n de empleo, comp山endo en el rubro con la gran empresa (Capitulo [[), Ello
muestra claramente la neces idad de wia po lit ica de fomento mas cons istente con los
objet ivos de crec imicnto de la economia bol iv iana. Pero para consolidar una poli tica
en este sent ido hace fal ta tanto un s istema de informaci6n como de indicadores, inex is
tcnte en la acttial idad, De esta forma, la presen te investigaci6n ha en frentado varios
retos,

En primer lugar, el desarrollar una categorizaci6n de las PyMEs, en un con
texto donde: ( i) ex is ten muchos cr i terios y definiciones, ( i i) hay numerosas estimac io
nes de! numero de empresas en el pa is y, (i i i) no ex isten acuerdos respecto ni a unas ni
a otras.

Par ello y para fines de la invest igac i6n, se cons ider6 carac terizar la pro
blematica de la pequefia y med iana empresa/or111a/bol iv iana, bajo un cri teria y de fin i 
c i6n ad hoc que obedece a promed ios lat inoamerica□os. Se toma sabre la base de una
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de las es t imac iones nacionales y re fe rida a las tres princ ipales c iudades del pa is (La
Paz, San ta Cruz y Cochabamba), qu ienes son las que concen tran el grueso de la ac tiv i 一

dad econ6mica nac iona l.

En segundo lugar, la presenc ia de numerosos cr i ter ios y defin ic iones, as i como
de estimac iones respec to del numero de empresas, nos lleva a adop tar tan to de fin i 
c iones como es timac iones promedio, que tra tan de no subes t imar o sobrees t imar la
real idad del es trato.

Lo an te rior nos lleva a se fialar como una primera labor pend ien te el es tablec i 

m ien to de cr i terios para una defin ic i6n y el desarrollo de un s istema de in forrnac i6n
que perrn i ta con tar con da tos fided i gnos, as i como con elemen tos de ju ic io aprop iados
para el impulso de acc iones de fomen to.

Una de las conclus iones m的 importan tes ex tra ida del anal is is cual i ta t ivo -con
firrnada por el anal is is cuan ti tativo-, es la multidimens ional idad de la problema t ica de
la PyME y la neces idad, tan to de po li t icas pub licas transversales en algunos amb i tos,
como de acc iones pa rt iculares en otros.

O tra impo rtan te conclus ion es que, a pesar de que Bol iv ia cuen ta con una
rela t iva es tab il idad de prec ios y un aceptable desempe iio en o tras var iables macro,
los empresarios en trev is tados no perc iben ta! es tab il idad como sufic ien te para su de
sempeiio compe ti tivo, en la med ida que ella no permea en el amb i to m icroecon6m ico.
Es to confirrna que las po li ticas es tab i lizadoras de la econom ia no promueven, por s i
solas, el despegue o desarrollo econ6m ico s ino es tan asoc iadas a otras acc iones que
fomen ten la cred ib il idad de las po li t icas y acc iones publ icas, la confiab山dad de las
ins tituc iones, e tc

Los aspec tos especfficos en que los empresar ios en trev is tados mos traron sus
mayores preocupac iones, en tre o tros, son los s i gu ien tes: la com pe tenc ia desleal, los
impues tos, el acceso al financ iam ien to, la l im i tada cal idad y el al to costo de los ser
v ic ios publicos, la exces iva regulac i6n y la complej idad de los proced im ien tos adm i 
n is tra t ivos que norman la creac i6n, operac沁n e incluso el c ierre de las ac t iv idades
empresariales.

Muchos de los problemas se iialados por los empresarios van mas alla de solu
c iones a isladas y suponen rom per con una ser ie de v ic ios general izados en la econom fa
bol iv iana, asoc iados a la deb il idad del marco ins ti tuc ional bol iv iano ya la poca con fia
b山dad que gen~rn en. los_ c iu~adanos (aden泊s de los propio~ empresar ios): Por_ ello,
remover es tos obs taculos impl ica tan to romper con una ser ie de dogmas que han dom i 
nado la econo面a bol iv iana a partir de las reformas estruc tl1rales, como corregir las
d is tors iones en los mercados.
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Uno de los dogmas fundamentales que debe ser superado es el del mercado
como un ico responsable de la as ignaci6n de recursos. Experienc ias tanto en economias
desarrolladas como en desarrollo muestran que el Estado puede y debe incremen tar un
papel activo en el crecim i_ent~ eco_n_6mico y la red istribuci6n. Es claro que no se pro
i,o~e repetir las ex_l'erie_nc ias de ~ob iernos-empresarios, sino promover d iseiios ins ti tu
~ionales donde el Estado (a escala nacional, regional y/o local), pueda participar como
un ac tor m邸en iniciativas conjuntas sectoriales/regionales con la inic iativa privada,
las organizaciones interrnedias e incluso la cooperac i6n internac ional.

Adem知de la construcci6n de una instituc ionalidad func ional al proceso de
desarrollo, es necesario generar consensos: (i) alrededor de la identi_ficac i6n de areas,
sectores, regiones en donde el pais apueste su progreso en el futuro; (i i) las acc iones y
poli ticas sobre las cuales descansara tal proceso; y (i i i ) el comprom iso de los actores
involucrados alrededor de la sos ten ibil idad espac ial y temporal de tales acc iones.

Es ind iscutible que un verdadero camb io hac ia la promoci6n de la PyME en
Bol iv ia impl ica una mod ificac i6n integral del actual s istema. Por ello, corregir los
problemas anteriorn1ente se iialados supone una al ta complej idad y esfuerzos en el
邮eiio e implementac i6n de las polit icas de fomento, cuyos frutos no son v is ibles,
necesariamente, en el corto plazo. S in embargo, es pos ible avanzar en una estra tegia
cuyos resultados pueden ser perc如dos en el corto, med iano y largo plazo.

La ev idenc ia internac ional muestra la importanc ia de la PyME, no solo en
terminos de empleo, s ino tamb血de valor agregado, invers ion, etc. S in embargo, su
potenc ial en Bol iv ia se ba v isto s is tem知camente restringido por acc iones publicas que
han favorecido a un pequefio grupo de empresas de una al ta competi tiv idad, pero que
v iven en islas y que conv ierten a Bol iv ia una vez m邸en una economia de enclave.
A su vez, eLlos no ban sab ido aprovecbar de manera general izada el potencial de la
PyME como abas tecedora de b ienes intenned ios y como socia de los otros es tratos
empresariales en el proceso modern izador de la economia

En ese sen t ido, y sobre la base de los resul tados de tal es trategia, es clara la
1mpos如l idad real de que solamente el grupo de empresas grandes genere los empleos
que Bol ivia neces i ta. Es la PyME qu ien puede lograr tal prop6s i to de manera comple
mentaria, b的 icamente a tra诧s de dos mecan ismos:

La creac i6n de nuevas PyMEs: la promoc i6n de nuevas un idades econ6m icas
bajo un esquema modemo de producc i6n y con v is ion bac ia los mercados
extemos, supone un conjunto articulado de med idas de fomento que perm i tan
la emergenc ia de un nuevo y m邸d inam ico con」un to empresarial;
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La creac i6n de m知empleos en las PyMEs ex istentes: lo cual supone un
camb io rad ical en la actual d inam ica econ6mica. Y que a !raves de acc iones
comb inadas, fomente la expans ion de! mercado in temo, la mayor e fic iencia
con m iras al mercado ex terior, y la adopc i6n de nuevas tecnolog ias (duras y
blandas) que penn i tan hacer un uso in tens ivo del factor produc t ivo mas abun
dan te, la mano de obra.

La idea es que el empresario PyME no se conv ie rta en un ind iv iduo priv ile
g iado por la polit ica, s ino que sea v is to como un agen te de camb io, en los pa trones
econ6m icos convenc ionales, en lo po li t ico e incluso en ~o soc i_a l._Es to tamb ien imp_l ica
que la dec is ion de convert irse en empresario no sea fru to de las cris is econ6m icas
recurren tes, o de la neces idad de au toemplearse, s ino de una dec is ion personal en un
en tomo que favorece la empresa兀al idad mas que el trabajo asalariado

Fundamen talmen te, lo que se busca es generar las cond ic iones para que la
PyME se conv ierta en un elemen to d inam izador de la econom ia bol iv iana. Lo an terior
requ iere de un esfuerzo s i gn ifica t ivo de es te estrato empresarial, pero a su vez, ello
neces i ta de una po li tica que no obs tacul ice la creac i6n o expans ion de es tas empre
sas.

Por ello, se reconoce la in tegral idad y mul t心mens iona lidad del problema,
y que las soluc iones propues tas por el Es tado y sus ins t i tuc iones han s ido s iempre
fragmen tadas y parc iales. Pero tampoco es pos ible proponer en es te documen to una
estra tegia de desa兀ollo para Bol iv ia. Esa es una labor que le corresponde a muchos
呻sec tores que unicamen te al de la PyME. S in embargo, y en cualqu ier es tra tegia
b ien d ise iiada, la impo rtanc ia econom ica y soc ial de la PyME debera ser reconoc ida y
su apo rtac ion econom ica inco rporada.

Es te documen to solo tra ta de cubrir un espac io en la inves t igac i6n sobre PyME
en Bol iv ia en la rned ida que la experienc ia in ternac ional se fiala que la carenc ia de un
adecuado d iagn6s t ico -asoc iado al volun tarisrno des in forrnado de tecn icos y po li ticos
as i corno las coyunturas econ6m icas y/o po li t icas-, son causas irnportan tes de po li t icas
ma! en focadas, de acc iones a isladas y/o redundan tes, y por tan to, de la ausenc ia de
soluc iones reales al desa fio de incremen tar la compe ti t iv idad de las PyMEs.

Por ello, ya d i ferenc ia de o tras soluc iones de t ipo parc ial, proponemos, den tro
de una v is ion s is t妞1 ica, algunas lineas de a咄l is is para resolver c iertos fac tores que
inh iben a los po tenc iales ernpresar ios de crear sus ernpresas, ya los actuales, de hacer
crecer a las m isrnas.
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VI. 1 Una J/isi611 Sistemica de la Eco110111ia Bolivia11a

La v ision de! mercado coma el mejor proveedor de los recursos, donde el
Es tado t iene un papel solo de v ig ilante y promotor de la finneza macroecon6m ica,
es una vis ion parc ial que puede contribu ir a la es tab ilidad y eventualmen te al es tan
cam ien to, pero □o al desarrollo. El en fo que s istemico plan tea que "... los paises mas
competitivos no son aquellos que s6/o apuestan por la competencia en/re empresas
que operan a isladamente, por el fibre comercio i11condicional y par un Estado que
se lim i ta a reglamen tar y mon itorea, ; s ino las que trabaja11 activamen te para crea,
ven tajas de localizaci6n y competitividad. . . . El nuevo pa tron de competitividad re1i11e
venta_丿as compet i tivas basadas en conoc im iento y tecnologia, en /an to van perdiendo
importancia ven tajas compe t it ivas basadas en la do taci6n deJae/ores "103.

De esta fonna, la efic ien te art iculac ion e in teracc ion de los cuatro a iveles o
如as en las que se conceptual iza el en foque: el n ivel meta, de los valores y la cultura;
el n ivel macro, de las grandes po li t icas y lineas estra tegicas; el n ivel meso de las insti 一
tuc iones y de la apl icac ion de las po li t icas reg ionales o sec toriales y, finalmen te, el
nivel m icro, el de las empresas, sus dec is iones al in te rior y la s inerg ia de los agregados
empresar iales; no solo con tribuyen a un mejor en tend im ien to del tema de la compel卜

t iv idad empresar ial, s ino que respalda el es tablec皿 ien to de pr io ridades

As i , los valores que la soc iedad adop ta o transm i te (nivel meta), cond ic ionan
tan to el t i po de po li t icas estrateg icas (n ivel macro), como el sesgo de las po li t icas
sec tor iales/reg ionales (nivel meso) que se adoptan. F inalmen te, todo ello repercu te en
la conducta empresarial en su relac ion con el en tomo (n ivel micro)

En este sea t ido, en el n ivel me ta, la v is ion bol iv iana del empresario (ren tis ta,
cortoplac is ta, explo tador, e tc.), ha s ido el as idero del exceso de con troles admin is
tra tivos, que se han traduc ido en la p泊c t ica en una in formalizac ion de la ac t iv idad
econom ica, as i como de una cul tura que ha promov ido las tareas asala riadas en vez de
los emprend im ientos produc t ivos

An te es te escenar io, es necesar io un consenso soc ial sobre las carac te ris ticas
y or ien tac ion de la po li t ica econom ica, y probablemen te de las po li ticas publ icas en
general; un esquema de organ izac ion ju rid ico-po li tico-economico cons is ten te con el
consenso es tablec ido; y as i m ismo con tar con la capac idad de los actores soc iales de
implemen tar la estra teg ia or ien tada a la compe ti tiv idad

Ante ello, es necesar io mod i ficar es ta percepc沁n soc ial del empresar io, de
fonna de ser reconoc idos como los ac tores direc tos en la creac ion de la r i queza y de

103 ESSER, KLAUS y otros. 1994. Com1比“”“'/adS叩tdm icu o”,/)I'rim idadI,/renmcIO片aide 如Emp心”yPohricmR,,qIIC
rida,. Inst i tu te Alcmin d, De虹rrollo. Ber lin. Alcmon f ,, _ r;g . I

155



FUNDES

promover su red istribuc i6n. Pero es ta no es solo una labor de la soc iedad, el empre
sario t iene un rol pro tag6nico en es te camb io de ac ti tud soc ial, a !raves de conduc tas
transparen tes, compe t i tivas, v is ionarias y emprendedoras. Es ta es ev iden temen te una
labor de largo plazo, que s in embargo requ iere de acc iones desde ahora fundamen tal
mente en el piano educa t ivo.

Es ta labor de largo plazo no debe ser un obs均culo para imped ir el desarrollo
de acc iones d irec tas que tengan como prop6s i to mejorar el en tomo en el que la PyME
desarrolla su ac t iv idad produc t iva.

S in embargo y deb ido a los sesgos cul turales que dominan el n ivel me ta en la
actual idad, las po lf ticas y estra teg ias de n ivel macro son, cuando menos, amb igtias,
s ino contrad ic torias. As i , por ejemplo, el estr ic to respe to a la es tab il idad macro
econ6mica que se pro fesa desde hace qu ince a iios, no es ta acompa fiado por esfuerzos
paralelos que brinden la segur idad jur id ica necesaria para aprovechar tal es tab il idad.
N i menos con es tra teg ias de comerc io ex terior que promuevan un qu iebre efec tivo de
las es tructuras ac tuales.

De es ta forma, no se aprovecha la re/a tiva es tab i lidad macro -ganada a un
_ al to cos to soc ial-, complemen tandola con acc iones direc tas en o tras areas que pueden
mejorar dram缸 icamen te la s i tuac i6n bol iv iana tan to en el mercado in temo como en el
in temac iona l. Todo lo con trario, el modelo bol iv iano se basa, por un !ado, en la gene
rac i6n de ri queza por med io de la explo tac i6n de los recursos naturales (modelo cuyas
deb山dades son insos ten ibles en el med iano plazo). Y por el o tro, el desarrollo de los
sec tores modernos de la soc iedad se encuen tra a tado rn邸a la capac idad de pres i6n o
cab ildeo sobre las dec is iones po li t icas que a un verdadero es fuerzo modem izador de
la econom ia .

Al m ismo tiempo, el d iagn6s t ico de la real idad bo liv iana actual, puede s i tuarse
en dos amb itos: el in temo, por los al tos ind ices de pobreza y desempleo/subempleo, y
el ex temo, por su precar ia inserc i6n en el mercado in temac iona l.

Ante tal escenario, la prioridad debe es tablecerse sobre la base de la creac i6n
de empleo en sec tores din如cos y en regiones con al to po tenc ial produc t ive; las
cuales deben ser iden t i ficadas y apoyadas en una es tra teg ia conjun ta publ ico-pr ivada.
Para que sean pos ibles tales es trateg ias de desarrollo con partic ipac i6n de la PyME,
se requ iere adoptar una v is ion compa rt ida. Que el desarrollo sea conceb ido como el
resul tado de los esfuerzos produc tivos, concertados y pa rt ic ipa t ivos; que el aprove
cham ien to de los recursos na turales sea real izado como parte de claras es tra teg ias de
po tenciam ien to de las ven tajas competi tivas -en el corto y med iano plazo- y, en la
sos tenib il idad de! prnceso de d,esarrollo a med iano y largo plazo.
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De es ta forrna, en una v is ion de futuro que priv ilegie el desarrollo productivo
concertado y part ic ipativo, las po li ticas macro se conv ierten en instrumen tos flex ib!es
tanto a las cond ic iones in temas como a las de los mercados mund iales, pero enfocadas
en una v is ion de desarrollo. Esta orien tac i6n supondria rev isar los dogmas que por
conv icc i6n o impos ic i6n ex tema, han dom inado las po li t icas publ icas en los ultimos
a fios.

El nivel mesa incluye a las po/iticas espec祈cas o sec/oriales y a la instifll
c1011alidad que las sos t iene. Esta ul t ima solo tiene sen t ido s i con tr ibuye a cons tru订

la co nfianza en tre los actores soc iales necesaria para lograr los obje tivos produc tivos
de! pa is. Tamb飞n deben apun talar el logro de las obje tivos de las po li ticas macro
as i gnando prior idad a las po liticas des tinadas a soluc ionar las neces idades sec toriales
y regionales de la PyME. As i , cuando cada insti tuc i6n t iene me tas claras y fijadas en
el marco de las abje t ivas de la sac iedad, las pas伽l idades de maneja d iscrec ional ode
improv isac i6n en la ges t i6n publ ica san muy l imi tadas al ex is tir ind icadores de ges ti6n
Y fomias de es tablecer respansab il idades (rend ic i6n de cuen tas). En cansecuenc ia, la
sac iedad puede med ir la e fic ienc ia de las ins t i tuc ianes y, de hecha, la ex is tenc ia de
pr ioridades sac ia li11en te acep tadas ev i ta d iscus ianes sobre el presupues ta

Igualn1en te, es necesario que las ins t i tuc iones asurnan como cri ter io gu ia ,

el s irnpl i ficar y fac il i tar todas las acc iones relac ionadas a la creac i6n y operac i6n e
incluso c ierre de empresas. Ello con el prop6s i to de perm山r a los empresarios as i gnar
su t iempo y esfuerzo a la rnejora continua as i como para ev i tar trasladar a las empresas
las ine fic ienc ias instituc ionales, creando factores ex temos que l im i ten su p 「oductiv i 
dad.

Ev iden temen te, el u ivel mesa en la real idad bol iv iana ac tual re fleja la amb i 
giiedad de las po !f t icas y or ien tac iones -o n泊s b ien, la fal ta de ellas- del n ivel macro.
En general, las ins t i tuc iones han sobrev iv ido ampliamen te a los obje tivos para las que
和eron creadas y las burocrac ias se han encargado de encon trarles raz6n de se r. Fuera
del ya menc ionado respeto a la es tab il idad macroecon6m ica, no hay n inguna o tra
po li tica que hub iera sobrev iv ido dos m inis tros suces ivos en una detenn inada cartera Y,
menos a(m, a dos ges tiones de gob ierno

De es ta forma, y dadas las carac te rfs ticas que observamos en las niveles mela,
mac,-o y mesa en la acttial idad, resul ta comprens ible el escaso n ivel de desarroLlo Y
la precar ia s i t11ac i611 del sec/or empresarial bol iv iano en el n ivel m icro. Su marcada
incl inac i6n par el corto plaza y bajo r iesgo es plenamen te compa t ible con un marco
ins t i tt1c ional y de pol f ticas poco confiable y con alta propens i6n a los camb ios d iscre
c ionales. Estra tos coma la PyME, que rcqu ieren de es tructuras confiables de apoyo,
s6lo pueden surg ir y man tenerse con es tra teg ias en las que evad ir y ocu ltarse a la
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pres i6n de! Es tado, pueden ser dec is iones econ6m icas absolu tamen te rac ionales, como
tamb ien lo seria el ocultar infonnac i6n, la desconfianza en las otros ac tores econ6mi
cos, o el incumpl imien to de la nonnativa v i gente.

Para lograr la mayor compe t i tiv idad de la PyME, debemos ac tuar en va rios
fren tes de manera s imul怡nea y pennanen te. La tarea de m知largo plazo es la que se
re fiere al camb io de ac t itud de la soc iedad fren te al empresario. La imagen nega tiva
que se tiene de el es un fac tor que inhibe al po tenc ial empresar ial de la Nac ion, y al
m ismo t iempo, tiene el e fec to de promover las tareas asalar iadas. Esto se encuen tra
reforzado en la v is ion soc ial muy arra igada del Es tado coma proveedor de b ienes y
serv ic ios. A pesar de que la an ter ior es una labor de largo alien to, podemos actuar
desde ahora para lograr incrementar camb ios hac ia tal me ta.

En el amb i to macroecon6m ico, aunque ex is ten avances s i gn i fica tivos, es
impo rtan te consol idarlos con un proyec to de nac i6n que sea incluyen te; no s6lo para
el sec tor empresar ial m邸d inam ico e in tegrado al comerc io in temac ional (la gran
empresa), s ino tamb ien para la PyME, como un prome tedor estra to empresarial y parte
esenc ial de la es tructura produc t iva.

Para ello, las po li ticas sec to riales, amb i to meso, deben apun talar los logros
macro con una v is ion de las neces idades regionales y sec toriales de la PyME. Con
v i rtiendo, en esos amb i tos, las neces idades de la PyME en obje tivos estra teg icos de las
po li t icas.

F inalmen te, en el aspec to m icro, debe generarse in ternamen te, un es fuerzo
permanen te y cons is ten te para mejorar su compe t i t iv idad e fec t iva e innova~
dora, s in descu idar al elemen to humano como eje y bene fic iar io de! desarrollo
econom1co.

VI. 1. 1 El Po te11cia/ de la PyME en el Co11 fe.\'to Bolivia110

El pa tron de desarrollo que ha segu ido Bol iv ia desde la segunda m i tad del s i glo
XX Y el reduc ido numero de PyMEs, no s ign i fica que po tenc ialmen te ellas no puedan
jugar un rol es trategico en el desarrollo bol iv iano. Ya se ha se iialado que la generac i6n
de empleo en la PyME es comparable con el de la gran empresa. As imismo, se ha
mos trado que la produc t iv idad de es ta es m的del doble de la m icroempresa. Estas son
solo dos razones clave para resa ltar el papel po tenc ial de la PyME en el desarrollo de
Bol iv ia.

De o tro !ado, y cons iderando las encues tas de percepc i6n c iudadana real izadas
desde 1995, se observa que el desempleo y el subempleo son las fac tores de mayor
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preocupac i6n y de impac to inmed ia to m邸nega t ivo en las condic iones de v ida de las
mayorfas. De es ta fonna, la PyME, dada su mayor produc tiv idad relativa, es el es tra to
empresarial con el mayor po tenc ial para generar empleo de calidad - ingreso y produc
tiv idad- y sos ten ib il idad que la m icroempresa

Vemos que la respues ta al problema del empleo en term inos empresariales se
da por el lado de la PyME. Por el lado sec tor ial, se han plan teado propues tas tales
como la exportac i6n de gas y, energfa en general, la producc i6n agrfcola, la promoc i6n
del tur ismo, el desarrollo de corredores de exportac i6n, etc.

En tenn inos de la creac i6n de empleo, la rn ine ria y la explo tac i6n pe trolera
son sec tores al tamen te in tens ivos en cap i ta l. Por lo que, incluso, con tando con 和ertes
invers iones exlranjeras, es tos sectores no parecen ser los m邸adecuados para/ocalizar
en ellos po lf t icas de empleo. Es to no s i gn i fica que no puedan jugar un importan te papel
econ6m ico. Lo m ismo puede dec irse de las grandes proyec tos energe t icos, v iales y
o tros que, s i b ien pueden tener efec tos impo rtan tes en el crec im ien to de la economia ,
no represen tan soluc iones de largo plaza para el empleo n i para asegurar la redis tribu
响equ i ta tiva del ingreso.

De i gual manera, la tecn i ficac i6n de la agricul tura para mejorar la produc
t iv idad, s i gn i fica una decrec ien te demanda de mano de obra, a menos que haya una
expans ion de la fron tera agricola. Las poblac iones ded icadas a la producc i6n agrfcola
t ienden a decrecer con fonne los pa ises van desarrollando sus econom ias, s i tuandose
por debajo del 10% de la poblac i6n to tal en los pa ises indus triales. Es te fen6meno de
urban izacion lamb飞n se observa en Bol iv ia que, en pocos a iios, ha pasado de ser una
soc iedad con al ta preponderanc ia de poblac i6n rural a uno de mayo rfas urbanas, s in
perc ib irse un de fic i t de producc i6n agricola. Debemos recordar que de acuerdo a los
Censos Nac ionales, en tre 1976 y 2000, Boliv ia se ha trans fonnado de una soc iedad
predom inan temen te rural con respecto a una con 60% de su poblac i6n en areas urba
nas.

Por lo tan lo, ex is te un flujo m igra torio natural a las c iudades -en sen t ido que no
responde a po li ticas expresas de urban izac i cin- que tendera a acentuar la concen trac i6n
de la poblac i6n en las areas urbanas como consecuenc ia de pa trones de local izac i6n
terr i tor ial, as i como de ven tajas com para tivas_ El resu ltado de tales flujos m i gra tor ios
es el d inan廿smo en las c iudades cen trales y, por tan to, la expans ion de las d isparidades
reg ion ales

En es te sen tido, pa「ece ser que la d ivers ificac i6n agricola, la industr ial izac i6n
del agro y los proyec tos de desarrollo rural en Amer ica La t ina no son su fic ien tes para
frenar las m i grac iones campo-c iudad, en tre o tras razones por la baja capac idad del
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campo de crear y/o re tener empleo. S in embargo, la descentralizaci cin de competenc ias
y recursos -como resu ltado de la segunda e tapa de reformas eslruc/ura/es por la que
atrav iesan mtichos pa ises de la region, inclu ido Bol iv ia-, esta dando pie a multiples
in iciativas de Dcsarrollo Econ6m ico Local (DEL), donde s i existen oportu nidades de
un renac im ien to de lo local.

De es ta forrna, el DEL se esta convirt iendo en una opc i6n para la creac i6n
de espac ios produc t ivos que concentren tan to recursos como des trezas y fomen ten el
surgim ien to de polos locales de desarrollo. Por un lado, la identificac i6n del poten
c ial productivo terri to rial, la descentral izac i6n de la gest i6n p(1bl ica, la art iculac i6n
publ ico-privada, el d ialogo y la busqueda de consensos, y por otra parte el desarrollo
de in fraestruc tura fis ica, econ6m ica y humana son acc iones que desde lo local, estan
logrando impulsar el desarrollo.

En es ta 16g ica, las PyMEs pueden tener un papel protag6nico tan to por su
mayor capac idad de generar empleo, su mayor product iv idad rela tiva, as i como por
su d ispers ion terri toria l. Una adecuada identificac i6n del potenc ial product ivo local
puede ser el pr imer paso hac ia la generac i6n de tales espac ios product ivos. Ex is ten
ya in ic ia tivas de a rt iculac i6n publ ico-privada de iden t ificac i6n de clusters de produc
tos. Aunque es prematuro y es demas iado ampl ia la iden t ificac i6n, es un primer paso
importan te hac ia el DEL.

En es te amb i to, la identi ficac i6n de pos ibles 和en tes de empleo mas ivo, a la par
que se estructura y ejecuta una es trategia in tegral de desarrollo, es una neces idad prio
ri taria. Los serv icios, el comerc io y la manufactura, en tre otros, son pos ibles fuentes
de empleo.

Par el !ado de las serv icios, ellos ban ten ido una impo rtante expans ion en las
ul timas aiios en la reg灼n. Tal expans ion puede d iv id irse en: ( i) los serv ic ios asoc iados
a la tecnolog fa y las comunicac iones de al ta productiv idad y con altos requerim ientos
de cal i ficaci6n del cap i tal humano, y ( i i) los serv ic ios personales, de baja productiv i 
dad Y par tan to de bajos ingresos, que han serv ido de "co/ch加 “ para el desempleo
Es clara la neces idad de promover el empleo del primer t i po, para lo que es fundamen
tal d inam izar la inserc i6n de la econom ia bol iv iana en las mercados in ternac ionales,
mejorar la cal币cac i6n del empleo y adop tar tecnolog ias ap1 .op iadas a la real idad
loca l.

Par o tro !ado, la pos ib il idad de crear empleo en el sector comerc io, a corto y
med iano plazo, es ta l im i tado a la propia d in的1 ica de crec im iento de la econom ia, la
mejora en los ingresos y la eapac idad de pago de las personas. De aqu i que las po li t icas
que t ienden a fo rtalecer a isladamente a es te sector, como las de m icroempresa y m icro-
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er奾 to no produc tivo, no son una estrategia sus ten table a largo plazo tal como qued6
dernostrado con la cris is de las m icro finanzas que se inic i6 a fines de los noven ta.

La manufactura, tan to en pa ises desarrollados como en desarrollo ha
demos trado su fortaleza para generar empleos estables e ingresos s ign i ficativos,
tan to por su mayor productiv idad relativa promed io como por su mayor es tab山dad
Por ello, el fomen to manu fac turero debe ser una pr ioridad de las po li t icas publ icas
S in embargo, las pos如 lidades actuales de a traer invers iones para mon tar complejos
indus tr iales son peque fias. Ello nos lleva a la promoc i6n de las peque fias y med ianas
indus tr ias como po tenc iales creadores de empleo. Por ejemplo la artesan ia

S in embargo, para que la PyME pueda impac tar en la reducc i6n de la pobreza
a traves del empleo y a la vez pueda ub icarse como una opc i6n de desarrollo, debe
generar empleo de cal idad es dec ir, cal i ficado, produc tivo y sostenible

La inserc i6n in temac ional -centrada en el comerc io de b ienes y serv ic ios con
alto valor agregado- es necesaria para garan tizar la demanda par la producc i6n nac ional
Toda vez que Ell reduc ido rnercado no pod rfa sos tener la expans ion de la econom ia n i
generar las recursos que el proceso de desarrollo requ iere. Ad ic ionalrnen te, el acceso a
mercados ex temos es tamb ien una neces idad para revert ir el cr6 nico defic i t comerc ial

AJ1ora b ien, al anal izar los resul tados de las ajus tes estruc tura !es, se observa
que los segmen tos de menor produc tiv idad tales como las m icro productores y C11e11-
叩·op is tas (espec ialmen te en el SIU), han con tr ibu ido a al iv iar las tens iones soc iales
de demanda de empleo, pero no son una opc i6n para generar ri queza. Las razones
es均n relac ionadas con la precar iedad tecnol6gica, los modos de articulac i6n con los
mercados y el tipo y uso de! exceden te generado por es tas ac tiv idades

En el otro ex tremo, las grandes empresas es tan m的vinculadas al mercado
in temac ional, d irec ta o ind irec tarnen te, y por lo tanto enfren tan in tensas pres iones para
incremen tar su produc t iv idad. En consecuenc ia, dependen norma !Inen te de procesos
in tens ivos en cap i tal por lo que su capac idad de acumulac i6n y de creac i6n de r i queza
es ta inversamen te relac ionada con su capac idad de o frecer empleo mas ivo. Es tos
com portam ien tos expl ican de alguna forma los resu ltados que se obscrvan en Am如ca
La t ina al anal izar el efec to de los ajus tes es truc turales: una mayor concen trac i6n de
la ri queza y la tendenc ia a incrernen tar la brecha de empleo e ingresos en tre los traba
jadores cal ificados y los no cal i ficados.

Al respec to, en Las /areas de lapequeliaymediana e111p1 矗esaenAm如cala t i11a,
de CEPAL, Albe rt Be可llega a la conclus ion que un ampl io SIU incorpora gran can
t idad de trabajadores pero a un salar io de equ il ibr io muy deprim ido. Por el con trario,
una econom ia que as i gne sus recursos pre feren temen te a las ac t iv idades modemas y
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con alta 血ens啦.d de cap i tal, tendra salarios de equ山br io a ltos, pcro a costa de mar
如ar del empleo a ampl ios sec tores de la soc iedad. As i , la al ternat iva es la pequeiia y
m吐 iana cmpr笠a deb ido a que emplea t.ecnologias med ias y t iene mayor flexibil idad
para 的ecua亢e a camb ias en las me.rcados. Par eUa, y dadas las carac teris ticas de la
啦 l idad bal iviana, el desarrallo de la PyME -especialmen te en la manu factura-, es una
verdadera neces idad es trategica para responder a las demandas saciales de cmpleo y
las ec.on6m.icas de una .inserc i6n intemac ianal competi t iva.

De esta forma, las seiia]cs expresadas par los empresarios en esta inves t i gac i6n
son el mejar inic ia de c6mo y por d6nde debemos empezar a enfocar las saluc ianes a
la problematica de la compe ti rividad de la PyME baliviana. En ese sen t ida, la jerar
qu izac i6n de la problem的ca es una berram ienta clave para atacarla desde sus aspec
tos m邸sens ibles. Esto adem知nos brinda la apartu .nidad de promaver acc iones para
resolver aspec tos especi:ficos.

VJ. 2 Principales Ha/lazgos de la Jnvestigaci611

Ta i como se menc iona lineas arriba, el d iagn6stico iden t i fic6 un conjunto de
obs团culos a la activ idad empresarial, los cuales fueron jerarqu izados de acuerdo a su
importanc ia rela tiva por los prop ios empresarios. Los cons iderados como mas serios
obs团culos fueron:

• Competencia deslea l.
• F inanc iamien to
• S i tuac i6n macroecon6mica
• lmpuestos.
• Mercados internos.
• Tranii tes.
• lnseguridad jurid ica
• Serv ic ios publicos.
• Cargas laborales.

Estos son los s i gnos v is ibles de una problemat ica mas compleja que involucra
temas mas alla de la prop ia d inam ica empresarial como los v is tos lineas arriba. En ese
sen t ido, es pos ible agrupar tales problemas, as i como iden t i ficar algunos elemen tos
cla.ves que deben ser promov idos con el prop6s i to de mejorar la compe t i t iv idad empre
saria l. A continuac i6n, se presen tan algunas ideas:

• Competencia desleal, mercados infernos e inseguridadjurfdica: los s i gnos
visibles de la competencia dcsleal, de la s inmci6n de las mercados in tern0s, as i

como de la insegm, idad jurid ica, son indicadores del deterioro de la inst i tuc ional i -
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dad, y eventualmente, de los altos costos de la forrnal idad que obl igan a las empre
sas a desarrollar tales p戊c ticas para reduc ir sus costos operativos. El 响co de
influenc ias y la corrupc i6n, asoc iado al cab ildeo, tamb ien son aspec tos que refle
jan el de terioro ins tituc ional bol iv iano, donde las empresas no inv ierten tiempo
n i recu尺；os en Ia propia ac tiv idad produc tiva, s ino en el cab ildeo. Eventua lJnen te
son se riales de conduc tas ren tistas y cortoplac istas que pueden es tar asociadas al
largo periodo de politicas pro tecc ionistas promov idas desde el Estado Bol iv iano.
Pero tamb ien es una se iial de Ia as imetria en Ia relac i6n en tre las empresas y cl
es tado, as i como en tre las prop ias empresas dado el incumpl im ien to, descon
fianza de c lien tes/proveedores, poder de mercado, e tc.

Todo lo an terior re fleja el claro de ter ioro de la ins ti tuc ional idad bol iv iana, el
cual no s61o permi te conduc tas cmpresar iales no equ i ta t ivas, s ino que even
tualmen te las promueve, med ian te la corrupc i6n de func iona rios. Por ello, es
impresc ind ible una re forma sus tan t iva en la insti tuc ional idad. Lo cual supone
la emergenc ia de una reforrna que fomen te el cumpl im ien to de las norrnas, que
es te basada en mecan ismos de confianza en los c iudadanos, que m in imice el
cos to de transacc i6n, y que ademas pueda em巾r senales cre ibles para los agen
tes econ6m icos de forma es table. Es necesario empezar a ac tuar en es te fren te,
dado que cualqu icr ti po de es tra teg ia de fomen to que se pre tenda implemen tar
chocara irremed iablemen te con es ta barrera ins t i tuc iona l.

• Fi11a11 cia111 ie11to: Los problemas que man i fies tan las PyMEs en es te amb i to
son comunes en muchos pa ises (garan t ias elevadas, al tas tasas de in teres, re
qu is i tos complejos, t iempos de espera, e tc.). S in embargo, es te tema puede ser
v is to desde dos perspec t ivas. Por un !ado, el de las limi tac iones es truc iurales
de las PyMEs que reducen sus pos ib il idades de acceder al s is tema financ iero
y por el o tro, la prop ia ine fic ienc ia del s is tema financ iero para desarrollar un
mercado de serv ic ios para las PyMEs. Lo pr irnero es un problema end6geno de
las empresas para el cual se requ iere de un trabajo sos ten ido en el amb i to de
los SOE. Lo seguodo requer i ria de re forrnas pro fundas de! s is tema financ iero
para desarrollar a lternativas de financ iam ien to en momos reduc idos con fines
produc t ivos. Aunque en es te u lt imo pun to, ha hab ido in ten tos de Lma espec ie de
acc i6n afirmal iva o discrim inac心n pos i t iva o rien tada a las PyMEs, la ev iden
c ia mues tra su no sos tenib il idad en la med ida que generalmen te son acc iones
volun taris tas de co rto plazo, y no hay camb ios al in terior de la PyME. Adem拯
la ev idenc ia in ternac ional mues tra que el acceso al financ iam ien to no es "la
soluc i6n" a la mejora compet i t iva empresarial, s ino v iene acompanada de
mejoras sus tan t ivas en la estruciura de la empresa.
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De cs ta forrna, el a tar el financ iam ien to a camb ios s i gn ifica tivos en la estructura
empresarial puede ser una a lternativa, s iempre que es tos camb ios sean mon i to
reados por agencias expertas en el tema y que puedan br indar asesoria espec ia
lizada como parte de un paque te de servic ios de desarrollo empresar ial

• Sit11acio11 macroeco110111 ica: Es claro que Bol iv ia a trav iesa par una cris is
econ6m ica, po廿 t ica y soc ial que tiene grave impac to en el desempefio
econ6m ico, en la cred巾 山dad de las ins t i tuc iones y par tan to, en la es tab il i 
dad po li t ica. El resul tado es la retracc i6n de las invers iones, y una ac tiv idad
ecoo6m ica leo ta. La s i tuac i6o macroecon6m ica es un aspec to relevao te del
en tomo de negoc ios en la med ida que una econom ia deprim ida socava el poder
de compra de su poblac i6n. A la vez, hemos mos trado que el mercado na tural
de la PyME es in temo, par lo que el impac to de una desacelerac i6n econ6m ica
es d irec to sobre ella. En ese sen tido, la es tab il idad es el mayor de tooao te de la
ac tiv idad econ6m ica, m邸aun que las acc iones de fomen to.

En es te pun to, el tema de las ins t i tuc iones tamb ien es relevan te. Reglas claras,
cre ibles y es tables por parte del Es tado y sus ins t i tuc iones son buenas se fiales
a los mercados, y por tan to, an tesala de mejoras en el desempe百o econ cim ico
Lamen tablemen te, Am如ca La tina ha s ido -y has ta c ierto pun to s igue s iendo
una reg沁n carac ter izada por una impres ionan te var iab il idad de las po li t icas
econ6m icas y las po li t icas en general

La ev idenc ia mues tra que es tos va ivenes en las po li t icas ban influenc iado
el comportam ien to de los grandes agregados. Es dec ir, las osc ilac iones
macroecon cim icas ex perimentadas es t的relac ionadas con las osc ilac iones en la
po li tica, tal como lo h ic iera ver Zevallos en Tendenc ia y var iab ilidad de/ crec i

m ien to econom ico; un analis is empirico compara t ivo de po ises desarrollados
versus subdesarrol/ados. Es to tiene que ver con la ines tab山dad po li tica y
econ cimica en los pa fses en desarrollo, que genera la presenc ia de po li t icas pen
如/ares que van de la izqu ierda a la derecha (de la he terodox ia a la ortodox ia),
las cuales, a su vez, generan un incremen to en la ines tab il idad e incert idumbre
en los agen tes econ cim icos. De es ta fonna, un en tomo po li tico-econ cim ico
ines table,impone restricciones inst ituc iona/es var iables y alea tor ias a traves del
t iempo, que incremen tan l0s cos tos de infonnac沁n y de planeac沁n pertinen tes
pa ta las dec is iones de invers ion. El resu ltado son las cr is is reourren tes.

Pa ises europeos y algunos latinoamericanos han logrado a islar el ejec ta po fft ica
de la econom ia me <l ian te la es!'ab il idad de las po li ticas econ6micas mas al 怕de
las a <lm in is trac,iones gubemam.en tales. Boliv ia ha logrado c ierto avanc.een ese
sen t ido, al menos en el tema de Ia es tab il idad macro y el manejo de Ios agr.ega-
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dos monetanos Sm embargo, no es su fic1en te, porque no hay es tablhdad en 产＿；

兰:?Cl:e;as盂°点1:lt:： ：古 。勹芦勹；aasanlotl::[0;ICqnuvee2:snesnerucn。二n:1aod;: 5...
al tos ind ices de pobreza.

• l111p11estos y triimites: Es tos dos obs taculos iden t i ficados por los empresar ios
muestran con claridad de que ti po es la relac ion en tre los empresarios y el
Es tado. Tan to el t iempo inve rt ido en los tram i tes de reg istro en el M in is terio
de Trabajo, SENAREC, Caja de Salud, etc., coma los pagos por los m ismos y
los impues tos, son v is tas coma un obs团culo a la competi t ividad. Adem邸 ，ellos
mismos son se iialados coma fuen tes de corrupc i6n de func ionarios. Ta i como se
ind ic6 al i nic io de la investi gac i6n, el grado de in formal idad en Bol iv ia cs muy
al to De esta forrna, es s6lo un grupo reducldo de personas/empresas qulenes
apo rtan fiscalmen te. Al mismo t iempo, la burocrac ia ha desarrollado una 16g ica
prop ia, ajena al serv ic io publ ico, por lo que cada tram i te o requ is i to ticne una
coherenc ia in tema, aunque no la tenga desde la perspec t iva del cumpl im ien to
de las nonna t ivas. Ello incremen ta la d iscrec ional idad de los func ionar ios y el
margen de corrupc沁n.

La ausenc ia de una mayor base tr ibu tar ia, as f coma de s is temas de reg is tro m的

如les son s in duda obs伯culos no solo a la compe t i t iv idad, s ino tamb ien a la
transparenc ia y even tualmen te a la fonnal izac i6n de empresas. Exper ienc ias
in temac ionales muestran que el a tar la forrnal izac i6n med ian te esquemas s im
pl ificados y pagos m in imos -cuando no exonerac iones tempora !es- a los s is te
mas de fomen to produc t ivo pueden ser una a ltema tiva. Ev iden temen te, solo
se玉n u t iles s i se perc ibe con clar idad que el cos to de la formal idad es in ferior al
de la informal idad. 0 que los bene fic ios del pr imero superan a los del segundo.
Ad ic ionalmen te, el reduc ir la complej idad de las s is temas, el es tablccer exo
nerac iones fiscales temporales a las empresas de rec ien te creac ion y es tablecer
y d i fund ir cri ter ios s imples y claros para los tr扣ni tes, son mecan ismos que
reducen adem邸la d iscrec ional idad y por tan to, dejan de alimen tar los mecan is
mos de corrupc i6n de fi.mc ionar ios

• Cargas /11borales y recursos /1111110110s: La legislac i6n laboral es v is ta como
muy pa temal is ta por los empresar ios, qu ienes se quejan de los al tos cos tos de
su cumpl im ien to. Por o tro lado, las trabajadores se cons ideran despro tcg idos
o al menos insu fic ien temen te pro teg idos por la leg islac i6n, sea es to por su
incumpl im ien to o su respe to parc ia l. As i mismo, los empresar ios perc iben que
los recursos humanos es tao insufic ien temen te cal i ficados y que, en promed io,
no cuen tan con la experienc ia su fic ien te para desempe iiarse en la empresa.
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Lo c ierto es que la percepc i6n del primer _pun_to es con~e_c~:n: ia. de una
16gi~a de confrontaci6n entre capital _Y trabaj~. La compet)tiv idad ~istem ica
~~~~!Ta que en el mundo global, los dos son factores ~o~ple.m~ntarios y que
su coope:iici6n lleva a las organ izacion_es a ~~yores n ivel~s de. b ienestar para
todos. 0EJ romper el esquema de confron taci6n_Y ree~p!az~rlo por uno de
cooperac i6n r;qu iere de voluntad de las_part_e_s. Por un la~o, la empres_a debe
ser m邸adaptativa y proactiva en la cal i ficaci6n conti~ua d~ su ~ersonal como
una polit ica· perrna~e~te, mejorando la relac i6n con los tra~aja~ore~. De esta
form.a el imin~ las dudas respecto de la migrac i6n de sus empleados. Por el otro
!ado, ellos deben ser flex ibles y comprometidos con la empresa, de fonna de
consolidar v inculos de largo plazo. La cal i ficaci6n continua aumenta su valor
como trabajadores. En este contexto, el Estado debe jugar un rol de arb i tro en
ul tima instanc ia.

En el segundo caso, el resu ltado del d ivorc io entre Ia empresa y la escuela
se refleja en Ia ausencia de personal cal i ficado en funci6n de las neces idades
productivas del pa is y en la poca valoraci6n que le da Ia empresa a escuela,
trad ic ionalmente cal ificada como te6rica. En este punto, es necesario seiialar
que Ia economia bol iviana en su es tado ac tual, no puede satisfacer las neces i
dades de empleo de la cada vez mayor proporc i6n de j6venes que se in tegran
por primera vez al mercado labora l. Dado ello, es indispensable desarrollar
mecan ismos para que desde Ia escuela, (sea del tipo bas ico, secundario, tecn ico
o un ivers i tario), puedan emerger emprendedores que creen su propio empleo
en vez de buscarlo como asalariados en el mercado. Ex is ten en Ia actua lidad en
varios paises de la reg ion, esfuerzos para convertir a Ia escuela en sem illeros de
potenc iales empresarios. Ello pasa por refonnas en el s is tema educat ivo fonnal,
el impulso de las escuelas tecn icas, y Ia promoci6n de la empresarial idad en las
un ivers idades, como mecan ismo al terna tivo al asalariam iento.

VI. 3 Co11sideracio11es Finales

La experienc ia boliv iana mues tra que el entorno de negoc ios es determ inante
en el comportamiento empresarial, y por c ierto de la PyME. Pero tamb飞n que este
entomo se encuentra v iciado por problemas estructurales que inh iben Ia compet i tiv卜

dad y promueven conductas ren tistas y de corto plazo. Adem邸，la real idad muestra
q_ue l~s- be_n~fic ios obten idos de la es tab ilidad son anulados por la debil idad insti tu
cional, la falta de politicas y orien tac iones complementarias e~ temas tan importan tes
como el comerc io exterior o el fomento tecnol6gico, por c i tar solo algunos.

~s i ,_ el des_~fio central para Boliv ia se encuentra en elegir adecuadamente la
opc ion de_ ~e~arr_ollo q~~ ro~pa con la debil idad ins ti tuc ional y~que se apegue mas a
su potencial de desarrollo. Que promueva ventajas compe t itiv;s din细c~s-asoc iadas
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a la tecn ificac ion de la mano de obra y que la ayude a insertarse adecuadamen te en los
mercados in ternac ionales.

En ese con tex to se cons idera que desarrollar el po tenc ial de la PyME es una
neces idad es tra teg ica, tan to por su pos ib il idad de absorc ion de maao de obra como
por su flex ib ilidad y po teac ial de inserc ioa en los mercados. Sea en fonna d ircc ta por
med io de al ianzas con empresas de o tros es tra tos.

De es ta forma, s i cons ideramos por un lado, que aprox imadamen te I 00 m il
j6venes entran cada a的al mercado laboral, y por el otro, que un es tablec im ien to
PyME promed io t iene alrededor de ve in te trabajadores, vemos que se rian necesarias al
menos 5.000 nuevas PyME al a iio para cubrir la neces idad actua l. Al tema tivamen te, s i

ex istieran 6.000 PyME en la econom ia bol iv iana, darle empleo a es tos 100 m il nuevos
trabajadores impl icaria generar alrededor de 17 empleos nuevos. Es claro que la pro
blem的ca plan tea una soluc i6n m ix ta, ademas de la con tribuc i6n de la gran empresa,
los micronegoc ios, los nuevos emprend皿 ien tos y el empleo publ ico

Pero no es solo crear nuevo empleo. Es crear nuevo empleo sos ten ible, es dec ir,
que genere valor. Es to s i gn ifica a tar la creac i6n de empleo al sec tor ex temo. Es te es
un gran desa fio tomando en cons iderac i6n que las expo rtac iones en tre 1980 y el 2000
crec ieron en promed io al I% anual

Hacealgom邸de una decada, el argumen to para no adoptar po lfticas ac tivas de
fomen to produc tivo/compe t i tivo orien tadas a las empresas de menor tamaiio, estuvo
basado en las bondades del l ibre mercado: la mejor politica es la no-polit ica, (frase
atribu ida al Secre tario (M in is tro), Comerc io y Fomen to Indus trial y, pos ter iorrnen te,
de Hac ienda de Mex ico, Ja ime Serra Puche). M妇adelan te, a in ic ios de los noven ta,
se sostuvo que el microcred i to y la m icroempresa se rian la clave para el desarrollo
econ6m ico. Luego de es tas experienc ias fall idas, al fin ha llegado el momen to de la
PyME. S in embargo, se requ ieren adem邸cond ic iones ins t i tuc ionales, de mercado y
de po li t ica para que Bol iv ia alcance el tren del desarrollo.
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Anexo

Cuadros vu『aficos de soporte
En el presen te anexo se presenta infonnac i6n complementaria a la presentada

en el documen to.

Capitulo I
Cuadro I.I

Costo de la Reforma de Pens iones

1997一 －泗T叩:0;te}:elBPenslones(MIllones de US$) l尸 二：I 勹°广

FIIC/1fe. FlIIIdac咖 肋lenio,“I/iformes Milen iosobre laEco/IOIIIia”

Gr:i fico 1.1
Balanza Comcrcial 1997-2001
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Grafico 1.2
Penetracion del Sector de Telecomunicaciones
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Gr的co 1.3

Crecimiento Relativo de Generacion Elcc trica (MW)
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Capitulo JV
Cuadro IV.I

Jerarqu ia de f Gas to U tilizado en los Tram ites Pub licos

广 ． 包畛 行『 可一心啊 一 勹 ，' 一...＿，一＿i元芯＄
，1-国-汕 ． 干，l+ ， , l—lI I I, 仁，六占在`—一 .. L, P .i , r心证如 立ll (｀皿－ 沁心一芷m 气t”r,
Pago de lmpucs tos 1,21 I 1,59 I 1 ,47' 1.40 1,35 ! 1,38
Pago de pa tcn tcs e 1mpuestos mun i cipalcs 0,76 1.00 1,os I o,98 o.8口9 I o,ss
Rcgis tro en cl SENAREC 0,68 o,43 ! o.s3 1 o,6s 0 ,4
Ob tcnc i6n <le i padr6n mu111c1pal 0,48 0,52 0,5 1 ! O,53 0 ,45 I o,50
Pago de apo rtcs en la caja de salud 0,49 0,33 o,38 I o,37 o,47 I o,42
Pago de apor1cs en AFPs 0,31 0,44 0.25! O,3 0

0O,,330lI1 O0.,J23I
Registro en In caja de snlud 0,28 0,27 0,1s I 0,11
Rcgis tro en cl M in is tc rio de Trabajo 0,22 0,11 0.2s I 0,20 0,26 I 0,23
Pagos en cl M ims tc rio de Trnbajo 0,19 0,17 0,21 I 0,1s 0,2s I 0,20
Ob tcnc i6n RUC 0,18 0,19 0,1s I 0,22 0,13 l 0 ,18
Rcgis tro en AFPs 0,13 0,06 0,11 I 0,10 0,18 飞五

Dcvoluc i6n dcl CEDEIM 0,11 0,06 。`os I 0,01 0 .1 I I 0,09

Fuen te: Elaborac i6n propia en base a Encues ta FUNDES Bolivia

Cuadro lV.2
Jerarqu ia del T iem po U tilizado en los Tr:im i tes Pub licos

I 二 石震 m i'1 t1J :J l m1 ＇ ， 心 3
i '

＿
＿ 匕 i)9} ` i 吵 （也 伍牙 ， ， i也 主 凸谝 斗～丛飞了

Rcgis tro en cl SENAREC I 1,23 0,83 0.87 1.os I o,92 i 1,01
Ob tcnc i6n dcl padr6n m11111c1 pal I o,9o 0,10 I 0,86 0,88

00,, 7王－723 巳I － 。0丑．,7107Pago <le lmpucs tos I 0,56 1,05 0,59 0,67
Pago de pa tcn tcs c im pues tos mun ic1palcs 0,61 o.ss I o,43 0,67 0,
Rcg1s tro en la caja de s ::ilucl 0,37 0.38 0.57 0,44

飞o0,,3363汀I, 西o0,,4331 一Ob tenc i6n RUC 0,36 0,29 0,33
飞｝ －Rcgis tro en el M in is terio de Trabajo 0,33 0,35 1 0,22

Pago de aportcs en la cnja de salud 0,32 0,29 0 ,30 0,21 0,42 i 0,31

Pagos en cl M in istc rio de Trnbajo 0,17 0.21 0.11 I o,n 0,26, 0,19
Dcvoluc i6n de) CEDEIM

0O,,2l0l
0.13 0,19 0,11 0,24 0,17

Rcgis tro en AFPs 0,16 0,10 0,15 0,11-1飞 、百

Pago de apo rtcs en AFPs 0,10 0,07 0,19 0,07 0,15 口邓

Escala dejerarqu ia de 3 (Inayor efec to) a l (Inenor efec/0).

Fuen te: Elaborac i611 propia en base a Encuesra FUNDES Bol iv1a
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Cuadro IV.3

Competen cias e In formacion

i
. -- 王 ． ． ．． 一 , ...._.. ,....rIU中d - _—.,~. T31n补o....,- 二4..

L ＿· - 于 一 ， —UP尔芯血S芍，如飞uc沁 ＼I玉1'15咄
Dcsarrollo de S i 72,9 76,7 75,0 71,9 77,7 74,2
compclcnc ias (%) No 27,1 23,3 25,0 28,1 22,3 25,8

Mcd,os de consulla pam Peri6d icos 56,8 60,3 58,9 57,0 59,8 58,3
el desarrollo cmprcsarial (%) Rev istas espec ial i勾das 62,7 66,7 59,5 61,1 63,3 62,0

lnlemcl 69,2 73,0 59,5 59,7 73,2 65,8
Rcspucslas m ti il iplcs Con fcrcnc ias 47,9 50,8 45,8 43,4 52,5 47,5

Fcrias y cxpos ic ioncs 43,2 49,2 36,3 42,1 40,2 41,3
N inguno 5,3 3,2 4,8 6,3 2,8 4,8

Fuen te: Elaborac i6n propia en base a Encues ta FUNDES Boliv ia

Gra fico IV.I

BOLIVIA 1990-2001, PIB y PIB Per Capita (tasas de crcc im icn to)
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Fuente: Memoria de/ Banco Cen tral de Boliv ia, 2001
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Consin{}endo el camino al desarrollo a traves de las PyMEs: la experieocia boliviana

Grafico IV.2
MEXICO: Participac ion en las Exporta ciones Totales por Tama iio de Empresa

60

so

40

0

0

0

0

3

2

1

312 cm prcsas

5 1.8?'

3,436 cmpresas 丑 ，1o_oA伲y-ME~

Grandos cmpresas lndustria Mo qu iladora Re sto de los emprosas
ex po rtadoras

Fuen te: !NEG!, MEXICO

Gr:i fico IV.3
Compor tam ien to del Mercado ln terno (en %)
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Fuen te: Elaborac咖propia en base a Encues ta FUNDES Bolivia
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Gra fico IV.4

Percep ci6n de Ia Ca lidad de los Serv ic ios Pub licos (Jerarqu ia)
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Fuen te: Elaboracion propia en base a Encues ta FUNDES Boliv ia

Gra fico IV.5
Evaluacion del COSTO de Ios Servic ios Pub licos
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F11e111e: E/aborac咖 propia en base a Encues ta FUNDES Bo liv ia
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Co11Struye11do el cami110 al desarrollo a Ira设sde las伪MEs; la experiencia bolfriana

Grafico IV.6
Confianza Interpersonal (resultados totales por pais en%)
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NOTA: La pregunta fi1e, Hablando en general, diria usted que se puede co，如r en la
mayor/a de laspersonas o que uno 111111ca es lo s1,jicientemente cuidadoso en el trato con
los demas. Aqui solo la respuesta: "sepuede co,ifiar en la mayor/a de laspersonas"
Fuente: Latinobar6metro. I可ormede Prensa 2002, (~，切

Grafico IV.7
Frecucnc ia de las Partic ipaciones
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Fuente: Elaboraci6npropia en base a E11c11es1a FUNDES Bolivia
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Gra fico IV.8
Acceso a ln formacion sob re Tecnologia en Ios Ultimos 3 afios
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FUENTE: Elaboraci6n propia en base a encuesta FUNDES Bolivia
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Co,,stn,yendo el cam i110 al d釭arrol/o a rraves de las PyMEs; la 釭perienc ia boli viana

Glosario de s iglas

AFEIEAL: Asoc iac i6n de Facul tades, Escuelas e Insti tu tos de Economia de
Amer ica La tina

AFP Adm in istradora de Fondo de Pens iones
BANCOSOL Banco Solidario
BP Banca Publica
BDP Banca Publica de! Desarrollo
BID Banco In teramericano de Desarrollo
BM Banco Mund ial
BOLIVIDA Vers ion "reduc ida" de! BONOSOL que se pag6 parc ialmen te en la

an te rior ges tion de gob iemo
BON~ (Pago anual a los mayores de 65 a iios que serea

l iza con las u t il idades generadas por las cmpresas cap i tal izadas;
para la ges t i6n 2003, el bono es de aprox imadamen te US$ 20 por
persona)
Comun idad And ina de Nac iones
Co rporac ion Bol iv iana de Fomen to
Ce rtificado de Devoluc ioo de Iinpues tos
Centro de Es tud ios para el Desarrollo Laboral yAgrario
Com is沁n Econ6m ica para America La tina y el Caribe
Corporac ion de Ins ti tuc iones Privadas de Apoyo Empresar ial

CAN
CBF
CEDEIM
CEDLA
CEPAL
CIPA郧

CNC
CNI

Camara Nac ional de Cornerc io
Camara Nac ional de Industrias

COMIBOL Corporac i6n M inera de Bo liv ia
CONANPYME Con federac i6n And ina de la Peque订a yMed iana Indus tria
CORDES
DA
DEL
DPF
ESAN
FAT

Corporac iones Reg ionales de Desarrollo
Descen tralizac ion Adm i nis tra t iva
Desarrollo Econ6m ico Local
Dep6s i tos a Plazo F ijo
Escuela de Adm in istrac i6n de Negoc ios para Graduados
Fondo de As is tenc ia Tecn ica
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FDC Fondo de Desarrollo Campesino
FEBOPI Federaci6n Bol iv iana de Pequeiia lndustria
FIE Fundac i6n de Apoyo a las lnic ia t ivas Econ6micas
FIS Fonda de Invers ion Social
FLACSO Facultad Latinoamericana de C ienc ias Soc iales
FMI Fonda Monetario Internac ional
FNDR Fondo de Desarrollo Reg ional
FONDESIF Fondo de Desarrollo del S istema F inanc iero
FOPlAL Programa de Fomento a la Peque iia y Med iana Industria en

America Lat ina
FPS Fondo de Desarrollo Productivo y Social (fus ion del FIS y FDC)
FSE Fondo Soc ial de Emergencia
FUNDES Fundaci6n para el Desarrollo Sosten ible
GM Gob iemo Munic ipal
GTZ Cooperac i6n Tecn ica Alemana
JDEPRO Jns t i tu to para el Desarrollode la Pequeiia Unidad Product1va
JED Invers ion Extranjera Directa
IFC In terna tional Finance Corporat ion
爪ASET lnst i tu to de As istenc ia Soc ial, Economica y Tecnolog ica
INBOPIA Inst i tu to Bol iv iano de Pequeiia Industria y Artesan ia
lNE · lnsti tu to Nac ional de Estad istica
IPDS • lnst i tuciones Privadas de Desarrollo Soc ial
ISO International Organ ization for Standard izat ion
LOA Ley de Descentral izac ion Adm in istrativa
Ley SAFCO Ley de Admin is trac ion y Control Gubemamen tal
LOPE Ley de Organ izac ion del Poder Ejecut ivo
LPP Ley de Part ic ipac ion Popular
M Importac iones
M iPYME M icro, Pequeiia y Med iana Empresa
MyPE M icro y Pequeiia Empresa
OIT Organ izac ion Internac ional del Trabajo
OMC Organ izac ion Mund ial de Comerc io
ONG Organ izac iones No Gubemamentales
OTB Organizaciones Terri toriales de Base
----•

PCC Programa de Cooperac ion Comerc ial
－ ＂ ． 一 ． ． －
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Co,比1门 ，yendo el cam ino al desarro l/o a tra心de la, PyMEs; la 釭periencia boli viana

PEA Pob!ac i6n Econ6rn icamen te Activa
PIB Produc to In temo Bru to
PP Participac i6n Popular
PRl Programa de Refonna Ins ti tuc ional
PROCAL Pro grama de Capac i tac i6n Laboral
PROMMI Programa de Promoc i6n a la M icroempresa
PyME Peque fia y Med iana Empresa
RECSA Registro de Comerc io y de Soc iedades por Acc iones
RIN Reservas Jn temac ionales Ne tas
RRHH Recursos Humanos
RUC Registro Un icode Con tribuyen tes
SAT Serv ic io de As is tenc ia Tecn ica
SBPC S is tema Bol iv iano de Produc tiv idad y Compe ti t iv idad
SDE Serv ic ios de Desa兀o l!o Empresarial
SENA旺C Serv ic io Nac ional de Regis tro de Comerc io
SIF S is tema de In tern呻ac i6n F inanc iera
SIRESE S is tema de Regulac i6n Sec tor ial
SrvEX S is tema de Ventanilla Un ica para las Expo rtac iones
SIU Sec tor Infonnal Urbano
SME Small and Med ium-s ized En terprises
SMM Salario M in imo Mensual
TEC Tecno16gico de Mon terrey
TGN Tesoro General de la Nac ion
UDAPE Un idad de Anal is is de Po li ticas Econ6m icas
VAF V icem in is ter io de Asun tos F inanc ieros
VICI V icem in is ter io de Indus tria y Comerc io In terno
VME V icemin is terio de M icroempresa (del M in is terio de Trabajo)
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Qu i 戎s una de las prcgun1as mas 1111po r:tamcs sobrc c~ tc
I ibro t icnc quc vcr con cl. tama iio dcl scgmcnto cmprcsarial quc
anal iza. Sobrc todo s i en ·13ol i , ia;..la • invcs11gac16n cmprcsanal
m :i5,imponan tc ha -pucs to cn fas is.· trad1c1onalmcn tc.en la 、

m icrocmprcsas y cl scc1or.in fonna l.

Lo c ic rto cs que las pcquc iias y .· mcd1anas cmprcsas
(PyMEs) en Bo liv ia no · son • un • cs1ra to cmprcsarml
part iculanncn tc ampl io. Sin.embargo. tambrcn.lo cs quc su
produc1 ivi中d cs muy supcnor a· la ·d e: lam icrocmprcsa, muchas
ac t iv idadcs dcl sec tor infonnal y cl cucn taprop ismo As1m1smo.
u aponac i6n al cmplco cs tan ~•gni ficat i:,a comm la de. la gran
cmprcsa. Todo lo anterior conv1crtc a: la.PyMF en tcma de
pol i t ica publica, y hacc,ind1spcnsablc cl ·d1~c iio c: 1mplcmcn1ac沁n
de· acc ioncs. dcc1d idas de.: fomcn to para, rncrcmcn tar 、U
producllvidad.

En csc scn11do, FlJNDES.busca contnbu ir al c111cndunicn10
de la problcma11ca dc,las PyMEs bol l\ ianas、 y apo rtar al deba te
sobrc las acc10nc~ quc debcn. llcvarsc a cabo para po tcnc.,ar la
cornpc t 1t1v idad de cs tc cs1ra10 cmprcsanal

E l. valor de cs ta. invcs t1 gac16n cs qucpara··cllo, sc cons1dcra
tan to la opin ion del,cctor ptibl ico, pmado Y'las orgam八ICIOllC 、
in tcnncd ias, como pane de lametodolog iade la mvc、 t1 gac16n


