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Abstract
In 2003 Bolivia experimented a social and political
upheaval. Two social conflicts during that year were a
turning point in its recent history. The firs one
concerning the repudiation of a governmental
decision to impose a salary tax promoted by the
International Monetary Fund; the second regarding a
massive mobilization on behalf of the nationalization
of the petroleum and natural gas industry and
against the export of such products to a
multinational consortium' advantage. Both conflict
led to violence due to the brutal and bloody
governmental retaliation. This article seeks to analyze
those events from a twofold perspective: the political
system's inability to solve the national problems in a
lawful and peaceful way, and the general worsening
of the living conditions after two decades of
neoliberal policies.
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Resumen
Bolivia vivio un remezon politico y social en 2003.
Dos conflictos ocurridos en ese ano marcaron un hito
en su historia reciente: el primero referido al rechazo
de una decision gubernamental de aplicar
un impuesto al salario impulsado por el Fondo
Monetario Internacional, y el segundo vinculado
con una masiva movilizacion que demandaba
la nacionalizacion de los hidrocarburos y se oponia
a su exportacion en beneficio de un consorcio
de empresas multinacionales. Ambos conflictos
tuvieron consecuencias violentas por la cruenta
represicn estatal. Este articulo se plantea analizar
estos hechos desde dos perspectivas. Una asociada
con la incapacidad del sistema poitico para
solucionar legal y pacificamente los problemas
nacionales, otra relacionada con el agravamiento
de las condiciones de vida de la mayoria
de la poblacion luego de dos decades de aplicacion
de politicas neoliberales.

Las rebeliones populares de 2003 y la demanda
de naclonalizaclon de los hidrocarburos:

i,fin de la era neoliberal en Bolivia?
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------', EI Decreto Supremo 21060 de agosto de 1985. dirigido fundamentalmente a detener el proceso hiperinflacionario, induyo tarnbien
medidas de corte estructural coincidentes con los lineamientos esenciales de los programas de ajuste estructural propiciados por el
Fondo Monetario Internacional. Para una revision detallada de este programa, en el caso boliviano, ver Aguirre, et. al., 1993.

Los efectos de dos decadas de neoliberalismo econemico
Eillamado «Programa deAjuste Estructural», basado en los postulados neoliberales, atac6
par todos los flancos la estructura del capitalismo de Estado, con el objetivo de sentar las
condiciones adecuadas para la vigencia de la economia de libre mercado.' Estas
transformaciones impusieron enormes costos sociales, aunque no permitieron superar los
problemas fundamentales de la economia nacional.

Entre el 12 y 13 de febrero de 2003, las protestas populares en las ciudades de La Pazy EI
Alto contra la aplicaci6n de un nuevo impuesto a lossalarios,y el motin de varios regimientos
policiales por el mismo motivo, fueron reprimidos por el gobierno de Gonzalo Sanchezde
Lozadacon el uso de las FuerzasArmadas, ocasionando la muerte de mas de 30 personas.

En la semana del 10 al 17 de octubre del mismo afio, la movilizaci6n de obreros,
campesinos y pobladores de las ciudades de EIAlto y La Pazque se oponian a la venta del
gas natural a Estados Unidos a traves de un puerto chileno, y que demandaban la
nacionalizaci6n e industrializaci6n del gas, concluy6 en una masacre con el saldo traqico
de mas de 70 muertos y varios cientos de heridos. EIantecedente inmediato de este hecho
fue la matanza de campesinosen lascercaniasdeWarisata, un pueblo del altiplano pacerio,
ocurrida cuando el gobierno decidi6 rescatar,mediante el uso de fuerzas de la policia yel
ejercito. a turistas extranjeros varados en la carretera como consecuencia de un bloqueo
de caminos promovido por los campesinos en demanda de libertad para un dirigente suyo,
y el cumplimiento de convenios firmados anteriormente por el gobierno. Estasjornadas de
lucha popular culmina ron con la renuncia de Sanchez de Lozada y su sustituci6n por su
vicepresidente, Carlos Mesa.

Ambas rebeliones populares marcan el fin de un perlodo hist6rico en Bolivia. Esta
circunstancia puede explicarse por 10 menos desde tres perspectivas: la crisis del modelo
econ6mico, la recomposici6n de las fuerzas sociales y la crisis del Estado democratico
representativo. Eneste sentido, el presente articulo incluye en su primera parte un recuento
de lasconsecuenciasderivadas de la aplicaci6n de las politicas econ6micasdesdeagosto de
1985. Enla segunda parte, destacamos las principales orientaciones de la polltica neoliberal
en el sector de los hidrocarburos, como antecedentes que ayudan a comprender la magnitud
de la demanda popular de nacionalizaci6n de esos recursosnaturales. Finalmente, la tercera
parte trata acerca de las caracterlsticas del actual gobierno boliviano y el papel que Ie toca
jugar en este periodo de profunda convulsi6n politica que vive el pais.
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En primer lugar, la reforma del Estado orientada a su exclusion de toda actividad
econornicay la rnodificacion de sus rolesocasiono una aguda vulnerabilidad fiscal yelevados
costossocialesy financieros, que en la actualidad constituyen una de lasmayoresamenazas
ala estabilidad econornicay polftica en Bolivia. La inicial depresion del presupuesto publico
y posteriores disposiciones gubernamentales reforzaran la ejecucion de despidos masivos
de trabajadores estatales bajo eufemismos como la «relocalizacion» en el casode la estatal
Corporacion Minera de Bolivia (Comibol) 0 «capitalizadon» en el casode lasotras empresas
publicas privatizadas. De este modo, el papel del Estado como principal empleador en el
pais sera abandonado, y de ahf en adelante solo recurrira a paliar los altos niveles de
desempleo mediante la ejecucion de programas de emergencia con un impacto irrelevante.

Asimismo, la perdida de fuentes de ingresos, debido al cierre y privatizacion de las
empresas publicas y la asuncion de altos costas derivados de ese proceso, llevo al Estado
a una situacion de permanente insolvencia, imponiendo como una permanente preocupacion
del gobierno el financiamiento del deficit fiscal. Por un lado, condujo a la reduccion de
gastos, incluidos los destinados a cubrir las necesidades sociales de salud, educacion.
vivienda, etc., reduciendo la cobertura universal de muchos de los servicios publicos y
propendiendo paulatinamente a su privatizacion. Porel otro, la compensadon de la perdida
de ingresos asumio la forma de una severa reforma tributaria, que cornenzo en 1987 pero
que continua hasta la fecha. Asf, si antes de la aplicacicn del ajuste neoliberallos ingresos
fiscalespor renta interna estabancompuestosmayoritariamente por impuestosa los ingresos
o rentas (69 por ciento en promedio), desde finales de los ochenta y hasta hoy estan
compuestos en un 77 por ciento por ingresos provenientes de impuestos aplicados al
consume. que afectan mas a los sectores sociales que viven de sus ingresos laborales.

En segundo lugar, cumpliendo las orientaciones del Consenso de Washington, los
sucesivos gobiernos bolivianos impusieron la liberalizacion de mercados y una apertura
comercial irrestricta, 10 que ha Ilevado a que la propia Orqanizacion Mundial de Comercio
(OMC) califique a Bolivia como uno de los parses de la region con mayores grados de
apertura externa. Lasconsecuenciasde esta polftica para el aparato productivo y la economfa
en su conjunto fueron desastrosas.

Laindustria nacional, extremadamente debil y que habia basadosu incipiente evolucion
en las politicas proteccionistas del Estado, se enfrento desde 1985 a una competencia
desmedida proveniente de otros paises, bajo el supuesto neoliberal de que la apertura
comercial provocarfa su transforrnacion a partir de la introduccion de capital y tecnologfa.
Transcurridos 20 aries de esta aventura, la evolucion de la industria boliviana desmiente
las virtudes proclamadas por dichas politicas, pues sus rasgos de atraso no solo continuan
vigentes, sino que se han deteriorado aun mas. La industria sigue teniendo escasa
partkipacion en la economfa nacional, contribuyendo con cerca del 17 por ciento del
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~ __ 2 5i bien los mantas parecen muy pequenos, cabe resaltar que el valor de la produccion campesina de los productos seleccionados lIego
a poco mas de 160 millones de dolares en el afio 2000. Adernas, los datos sabre importaciones estan subestimados: a partir de un
estudio basado en registros aduaneros de Bolivia y Chile, par ejemplo, se ha estimado que el contrabando, en el caso de 4 de los 10
productos seleccionados, akanzo al 64 par ciento de las importaciones legales en el ano 2000.

Producto Interno Bruto (PIB), su aporte a las exportaciones nacionales permanece en un
escaso 15 por ciento y sigue concentrada en la produccion de bienes de consumo: 60 por
ciento del valor agregado manufacturero, frente a 37 por ciento de bienes intermedios y 2
por ciento de bienes de capital. Peor aun. su escasa productividad permanece atada a la
participacion creciente de establecimientos micro y pequerios (menos de 10 ocupados)
que constituyen el95 por ciento del total de unidadeseconomicasdel sectory que responden
por el 49,S por ciento del empleo, a 10 que debe sumarse el hecho de que las unidades
estatales, que a fines de la decade de los ochenta eran cerca del 3 por ciento, han
desaparecido, las unidades empresariales han caido de 36 por ciento a solo el 26 por
ciento a fines de los noventa y las unidades denominadas «informales», que sumaban un
61 por ciento a fines de los ochenta, en los noventa Ilegaron a ser el 73 por ciento (Escobar
y Montero, 2003).

La alternativa de los empresarios de los distintos estratos ante el deterioro creciente
de su competitividad, debido a la apertura comercial extrema, fue la reduccion de los
costos laborales, imponiendo de este modo una competitividad espuria, que ocasiona
enormes costos sociales pero que no resuelve el problema fundamental de falta de
competitividad, que reside en la escasa inversion dirigida a la modernizacion tecnoloqica.

Enel casode la economia campesina -principal proveedora de productos de consumo
en el mercado interno y continente de una fraccion importante de la poblacion nacional-, la
apertura comercial provoco la virtual quiebra de varios rubros del sector agropecuario,
principalmente en el occidente del pais. Losefectos sobre la produccion agricola campesina
se reflejan en una reduccion de la oferta de muchos de los productos que esta provee al
mercado interno. En terrninos de producto per capita, renglones tan importantes como la
papa, la yuca, la cebolla y el arroz redujeron su partkipacion en la oferta interna en distinto
grado. En algunos casos, tanto de productos que se producen en el area andina del pais
como los que provienen de las tierras bajas del oriente de Bolivia, esta reduccion fue
cubierta por la oferta externa.

Asi, de los 10 productos mas relevantesde la oferta campesina, 5 redujeron de manera
importante su produccion entre 1988 y 1998. En terminos de valores corrientes, de una
importacion con valor de poco menos de 1 millen de dolares a principios de la decade de
los ochenta, la irnportacion de esos productos en 2000 subio a cerca de 10 millones de
dolares.' Asimismo, se debe destacar que mientras en 1988 solo 1 de los 10 productos
tenia una provision importante proveniente del extranjero, en el ana 2000 3 productos
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___ 3 Ver: <www.ine.gov.boIPDFIPUBLICACIONESICenso_2001IDistribucionPoblacionIBolivia.pdf>.

tienen una provision importada que varia entre el 10 por ciento y 86 por ciento de la oferta
total (Perez, 2003).

Se puede afirmar, por ello, que la liquidacion paulatina y sostenida de condiciones
para la produccion desernboco en un proceso de vaciamiento del campo -particularmente
de la region del altiplano- a traves de la rniqracion hacia lasareas urbanasy de la miqracion
internacional hacia palseslimitrofes. Doscasosparadigmaticos son el aumento espectacular
de migrantes campesino-indigenas en la ciudad de EIAlto y el incremento de residentes
bolivianos enArgentina. EIprimer casoesesencial para comprender la nueva contiquracion
de los movimientos sociales, en especial en 10 referido a las ultimas rebeliones populares
de 2003, protagonizadas mayoritariamente por jovenes de origen indigena y pobladores
de los barrios marginales y pueblos vecinos de La Pazy EIAlto.

La participacion de la poblacion rural en la poblacion nacional ha disminuido
sostenidamente a 10 largo de las ultimas decades. del 58,3 por ciento en 1976, al 42,4 por
ciento en 1992 y a solo 37,6 por ciento en el afio 2001, 10 que refleja paralelamente una
explosivaurbanizacion.' Enel mismo sentido, se sefiala que masde 3 millones de bolivianos
residen en el exterior, destacando como destinos preferidos de la rniqracion Argentina,
EEUU YEspana.

Ademas, la presion de EEUU para que se erradiquen completamente los cultivos de
coca, a traves de programas de sustitucion de cultivos y de acciones masivas de represion
militar, ocasionaron la perdida de importantes recursos econornicos y la destruccion de
miles de puestos de trabajo ubicados alrededor de esa produccion agricola. Cakulos
gubernamentales estiman una perdida para la economia de 610 millones de dolares y
59.000 puestos de trabajo en la region del Chapare por la reduction de la produccion de
coca y cocaina en el perlodo 1997-2000 (Udape, 2001).

En tercer lugar, la privatizacion de las empresas estatales -que torno la forma de
«capitalizacion» en Bolivia- fue el golpe mas duro que se asesto ala economia nacional y
al Estado. La transferencia del patrimonio estatal, y el consecuente control del excedente
econornicoproducido en el pais en manos de inversionistasextranjeros, tuvo la circunstancia
agravante de que no trajo nuevos ingresos para las arcas fiscales, pues se base en una
forma sui generis de «asociacion» entre Estadoy capitalistas foraneos: un monto similar al
capital original fue invertido por los capitalistas extranjeros a cambio de mas del 51 por
ciento de las acciones y la adrninistracion de las empresas,mientras que el valor del capital
inicial, en forma de acciones,paso a manos de las administradoras de fondos de pensiones,
que se convirtieron en representantes de los ciudadanos bolivianos convertidos en
beneficiarios de los dividendos futuros de las empresas.
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La privatizaci6n, entonces, ocasion6 que la economfa nacional adquiriera una
caracterfstica «esquizofrenica», pues su dinamica se bifurc6 en dos sentidos diferentes:
por un lado, una economfa basada en el mercado interno y en determinados sectorescon
presencia mayoritaria de productores nacionales -desde empresarios medianos hasta
productores «informales»- con bajos niveles de productividad, con evidente atraso
tecnol6gico y con productos destinados a un mercado de bajisimo poder adquisitivo, pero
con una enorme participaci6n en la demanda de fuerza de trabajo; por otro lado. una
economia compuesta por empresasde gran magnitud, con alta productividad y utilizaci6n
de tecnologia de punta, con mercadosexternos de alta capacidad adquisitiva 0 monopolios
internos otorgados por el Estado,con escasosgrados de eslabonamiento con el resto de
las actividades econ6micas,y con la desventaja de ser irrelevantesen terrninos de demanda
de fuerza de trabajo.

Esta dicotomfa puede observarse, por ejemplo, en los enormes diferenciales de
productividad: mientras la productividad promedio -medida en bolivianos constantes de
1990 por trabajador- de la agricultura, la industria y la construcci6n sesituaba en 1997 en
Bs. 2, Bs. 8,7 Y Bs. 3,9, respectivamente, la de los sectores con amplia participaci6n de
capital extranjero comoextracci6ndeminasy canteras,electricidady agua,y establecimientos
financieros, eran de Bs.31,3, Bs.38,1 YBs.31,4, respectivamente (Arze, 2001).

De aquf arranca, precisamente, la enorme importancia adquirida por la industria
hidrocarburffera -particularmente la explotaci6n de gas natural-, que refleja una especie
de reedici6n del establecimiento de enclaves en una economfa atrasada caracterizados
por sus escasa vinculaci6n con el resto de la economfa nacional, su irrelevante efecto
positivo sobre las condiciones sociales, como el empleo 0 los ingresos laborales, y su
cuestionable impacto en el financiamiento del Estado. Caracterfsticas estas acentuadas
por las enormes ventajas otorgadas en el proceso de privatizaci6n a las empresas
transnacionales.

Finalmente, la aplicaci6n de las politicas impuestas por los organismos financieros
multilaterales ocasion6 un drastico cambio en el empleo y las condiciones laborales que
puede ser catalogado como un proceso de profunda precarizaci6n del trabajo. En el caso
del empleo urbano destacan tres hechosesenciales: la reducci6n de la participaci6n estatal
en el empleo desde el 25 por ciento del total de ocupados al 12 por ciento, la persistente
incapacidad 0 falta de dinarnica de crecimiento del empleo dependiente de la empresa
privada, y el crecimiento explosivo del denominado sector informal que super6 el 70 por
ciento de la poblaci6n ocupada urbana y esta alimentado por la migraci6n campesina
(Arze et el., 1994; Cedla, 2004).
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Caracteristicas y resultados de la reforma neoliberal
Mesesantes de Ilevar a cabo la capitalizaci6n de las empresas publicas, el primer gobierno
de Sanchez de Lozada (1993-1997) decidi6 entregar los recursos hidrocarburiferos a
inversionistas extranjeros. Ese acto de entreguismo extremo fue realizado mediante la

La expropiacien neoliberal y la disputa por el gas
EI motivo principal para la reforma del regimen legal del sector de hidrocarburos fue la
necesidadde otorgar ventajas apreciables a los inversionistas extranjeros, para interesarlos
en el proceso de capitalizaci6n de la empresa publica Yacimientos Petroliferos Fiscales
Bolivianos (YPFB)y en la firma de contratos de exploraci6n y explotaci6n de esos recursos
naturales.

Por su parte, las condiciones de trabajo se han deteriorado en extrema produciendo
una flexibilizaci6n laboral subterranea. En consonancia con el interes empresarial de
recuperar lastasasde ganancia, lossucesivosgobiernos violentaron losderechosadquiridos,
primero a traves de la liberalizaci6n del mercado de trabajo y luego mediante reformas
parciales en diversas normativas sectoriales. EI contexto propicio para implementar estas
directivas estuvo constituido por la inoperancia absoluta de las instituciones estatales
relacionadas con la regulaci6n del mercado laboral y la persistencia de acciones sindicales
desde el Poder Ejecutivo y las organizaciones patronales. Asi, se produjo la reducci6n de
salarios y la liquidaci6n de beneficios sociales colaterales, el aumento de las jornadas
laborales, el incremento del empleo eventual, ademas de la privatizaci6n del sistema de
seguridadsocial, que dej6 sin la protecci6n de una renta de jubilaci6n a milesde trabajadores.

Todas estas transformaciones impuestas desembocaron en un proceso de creciente
pobrezay desigualdad social. 5610a manerade ilustraci6n, bastemencionar que la incidencia
de pobreza -medida por linea de pobreza- en el ambito nacional se elev6 desde un 62,6
por ciento para el ana 1999, a un 64,3 por ciento en el ana 2002. Considerando el area
geogrMica de la residencia de la poblaci6n, este fen6meno, en el mismo periodo, seexpres6
de la siguiente manera: en el area urbana este indicador aument6 del 51,5 por ciento al
53,5 por ciento, y en el area rural de 81,6 por ciento a 82,1 por ciento." En el mismo
sentido, la desigualdad en la distribuci6n del ingreso empeor6 en el periodo 1992-2001:
mientras en el primer ana el 20 por ciento mas rico de las personas se apropiaba del 55,8
por ciento del ingreso laboral total y el 20 por ciento mas pobre obtenia 4,15 por ciento,
en el ana 2001 el primer grupo obtenia el 57,9 por ciento y el segundo s610el 3,15 por
ciento del ingreso total (Cedla, 2004).
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aprobaci6n de una nueva Ley de Hidrocarburos 1689, aprobada el 30 de abril de 1996.
Esta dispone que el «derecho de explorar y explotar los campos de hidrocarburos y de
comercializar sus productos» se ejerce por la empresa estatal YPFB,pero bajo la condici6n
de celebrar «necesariamente contratos de riesgo compartido» (Artfculo 1). Demanera mas
contundente aun afirma que «quienes celebren contratos adquieren los derechos de
prospectar, explotar, extraer, transportar y comercializar la producci6n obtenida» (Artfculo
24). Finalmente, determina que el Estado no podra negarse a la cesi6n de los derechos y
obligaciones de un contrato, de un socia cesante a otro nuevo, siempre y cuando «Ia nueva
empresatenga la capacidad tecnica y financiera que Ie permita cumplir con lasobligaciones
establecidas en el contrato» (Articulo 19). Es decir, que la forma real que adquiere el
derecho propietario, esdecir,su usn,disfrute 0 usufructo mediante suexplotaci6n y posterior
venta, es atribuci6n privativa de las empresas transnacionales y no del Estado. Asf, la
propiedad de los hidrocarburos, reconocida constitucionalmente al Estado,no pasa de ser
una declaraci6n ifrica, pues el Estado no es soberano -como 10 serfa el propietario de
cualquier bien- en las decisiones relativas a su usufructo.

La anterior Ley de Hidrocarburos 1194 del 26 de octubre de 1990, en sus artkulos
referidosala industrializaci6n y el aprovechamiento de los hidrocarburos, planteaba todavla.
aunque de manera bastante qenerica, su sujeci6n a una polftica nacional (estatal) de
desarrollo. Disponfa que «el aprovechamiento de los hidrocarburos debera responder a la
polftica del Estado,en funci6n de los altos intereses nacionales, promoviendo el desarrollo
integral del pais» y que corresponde al Poder Ejecutivo determinar el contenido de la
polftica sectorial de hidrocarburos en el marco de los planes nacionales de desarrollo y
supervisar su cumplimiento. Asimismo, permitfa que YPFBparticipase, por sf 0 mediante
contratos con privados, de las diferentes actividades hidrocarburfferas: exploraci6n,
explotaci6n, transporte, industrializaci6n y comercializaci6n, prescribiendo de manera
especial, inclusive, las condiciones para que la empresa estatal ejecutara dichas actividades.
Esto significa que, aun cuando estaba abierta la posibilidad de que empresas privadas
participasenen lasdiferentes fases,la empresaestatal mantenfa la atribuci6n para realizarlas
por sf misma.

Laorientaci6n de las modificaciones incorporadas en la Ley 1689 agudiza de manera
drarnatica la modificaci6n del rol del Estado en la cadenas de la industria hidrocarburffera.
En efecto, dispone que YPFB puede realizar las fases de exploraci6n, explotaci6n y
comercializaci6n unkarnente mediante la celebraci6n de contratos de riesgo compartido
con empresas privadas, mientras que en el caso de las actividades de transporte,
industrializaci6n y comercializaci6n dispone la libertad absoluta de participaci6n de
«cualquier persona individual 0 colectiva, nacional 0 extranjera», con el unico requisito de
solicitar autorizaci6n de los entes regulatorios. Asf, estas disposiciones anulan la capacidad
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del Estadopara definir losobjetivos e instrumentos de una politica nacional de hidrocarburos,
en particular, la posibilidad de definir objetivos referidos al desarrollo del mercado interno
para los hidrocarburos y a su industrializacion.

A partir del otorgamiento a los contratistas de plena libertad para disponer de la
produccion del gas natural, el uso que se Ie de estara sujeto solo a la conveniencia de
dichas empresas y ya no a objetivos nacionales de desarrollo. En este sentido, es
particularmente importante mencionar que la Ley 1689 determina que la irnportacion, la
exportacion y la comercializacon interna de los hidrocarburos son libres, exceptuandose
unkarnente los volurnenes requeridos para satisfacer el consumo interno de gas natural y
los contratos de exportacion de YPFBsuscritos con anterioridad a dicha ley, obviando el
hecho de que los niveles historicos de consumo de hidrocarburos en el pais son bajisimos
porque no contempla la necesidad de industrializarlos y, al no mencionar los llquidos y los
derivadosdel petroleo en esta restriccion, secondena al pais a permanecer con suselevados
deficits de liquidcs como el diesel.Asi, el principal objetivo de una politica nacional, que es
la provision de recursos enerqeticos, queda subordinado a la decision de las empresas
contratistas. De esta nueva situaoon, creada por la decision del gobierno de Sanchezde
Lozada (1993-1997), arranca la imposibilidad de tener una polltica de hidrocarburos
soberanay real, que busqueel objetivo de desarrollar el pais basandoseen el financiamiento
proveniente de la venta de dichos recursos.

Con el mismo proposito de favorecer la penetracion del capital extranjero en el sector,
la nueva normatividad Ileva a cabo profundo cambios en el ambito tributario. Aunque las
empresascontratistas estan sujetas a lasdisposicionescontenidas en la Ley843 de Reforma
Tributaria, que se resumen en tres obligaciones impositivas -impuesto al valor agregado
(IVA), impuestos a las transacciones (IT) e impuesto a las utilidades de las empresas(IUE)-,
obtienen tratamientos especiales,como son la exclusiondel pago del IVAa lasexportaciones,
exclusion del pago del IT a las ventas internas de petroleo y gas natural, y la acreditacion
deilUE contra el pago de la Regalia Nacional Complementaria.

Bajo la idea de que un regimen de regalias mas flexible motivaria la Ilegada de
inversiones extranjeras al sector, se introdujo una nueva definicion de hidrocarburos,
distinguiendo dos tipos de ellos: los hidrocarburos existentes y los hidrocarburos nuevos,
estableciendo una diferente carga impositiva para ambos. La nueva ley define a los
hidrocarburos existentes como aquellos «hidrocarburos de reservorios que esten en
producci6n a la fecha de la vigencia de la presente ley». Por su parte, los hidrocarburos
nuevos sedan los «hidrocarburos de reservorios cuyaproducci6n se inicie a partir de la
vigencia de la presente ley». De este modo, mediante un artificio legal, se dispone la
reduccion del pago de regalias del 50 por ciento a solo 18 por ciento para los hidrocarburos
considerados nuevos. Mas tarde, la Ley 1731 corrige la anterior disposicion reclasificando
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los hidrocarburos, convirtiendo muchos de los que se consideraban existentes con la Ley
1689 en hidrocarburos nuevos, sujetos a una menor carga impositiva, y haciendo que una
gran cantidad de reservas descubiertas y con pozos en produccion fueran catalogadas
como nuevas por no tener certificacion internacional a la fecha de dictarse la ley,
favoreciendo a las empresas que se harlan cargo posteriormente de dichos reservorios. De
acuerdo a informacion de YPFB,del total de reservas de gas natural-probadas y probables
para el ana 2001, el 97 por ciento eran reservas nuevas y solo el 3 por ciento constituian
reservas existentes; similar situacion se daba en el caso de las reservas de petrol eo
condensado.

Despues de 22 aries de negociaciones, en septiembre de 1996 se firrno el contrato
definitivo con Brasil para la exportacion de gas natural. Este contrato involucra la venta de
7,9 Tcfl en 20 arios y la construccion del gasoducto Rio Grande-Corumba-Sao Paulo-Porto
Alegre, con una capacidad de transporte de 30 millones de metros cubicos diarios. Dos son
los elementos que resaltan en este contrato de venta de gas natural al Brasil: la existencia
de las dausulas de salvaguarda y el tema del precio y la calidad (en terminus de poder
calorifico medido en MMBtu)6 del gas que se exporta.

De acuerdo a formas convencionales de contratos en el ambito petrolero, YPFB y
Petrobras (Petroleos Brasileros, empresa estatal brasilefia), como signatarias del contrato
de exportacion, incluyeron las dausulas take or pay (tome 0 pague) y delivery or pay
(entregue 0 pague). La primera es una dausula que asegura al vendedor que la cantidad
solicitada no podra ser menor a cierto volumen que permita cubrir las inversiones realizadas
en la produccion, de 10 contrario el comprador debera pagar por dicho volumen minima
aun sin recibirlo. La segunda asegura al comprador que la cantidad demandada sera
entregada par el productor de manera oportuna, de 10 contrario el productar debera cubrir
el valor del volumen no entregado, como una forma de multa por incumplimiento (Villegas,
2004).

La existencia de estas dausulas seria, en opinion de ciertos especialistas, la razon por
la cual el primer gobierno de Sanchez de Lozada tuvo que otorgar amplias ventajas a los
inversionistas extranjeros, principalmente la reduccion de regalias, con el objetivo de que se
invirtiera en el descubrimiento de nuevas reservas que garanticen el cumplimiento del contrato
de exportacion de gas natural al Brasil. Empero, la aplicacion de estas dausulas no seria de
los mas equitativo para el Estado, pues mientras el take or payfavorece a las empresas que
reciben el pago por el volumen minima pactado, el Estado no recibe el porcentaje
correspondiente de regalias de dicho monto; asimismo, la multa por incumplimiento de
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provision, el delivery or pay, deberia ser pagada enteramente por el Estado, como signata rio
del contrato, sin afectar a las empresas productoras (Miranda, 2003).

En el tema del precio y la calidad del gas a ser exportado tarnbien se puede advertir
la existencia de asimetrias que perjudican al pais. En efecto, sequn el ex-Superintendente
de Hidrocarburos y miembro de la cornision oficial que aprobo el tenor del contrato de
exportacion, Carlos Miranda, la fiiacion del precio base por Mpc7 de gas natural se realize
tomando en cuenta un poder calorifico minima de 1.040 MMbtu/Mpc8, con 10 que el pais
se obliga, injustamente, a incorporar en la corriente de gas exportado todos los elementos
licuables que acomparian a este y que, en otras circunstancias, podrian ser extraidos en
territorio nacional, perrnitiendonos contar con suficiente gas licuado de petroleo (GLP)
para el consumo interno y materia prima para la industria petroquimica. De este modo, la
calidad excepcional del gas boliviano, vendido como gas natural para combustion
unicamente. permitiria a Brasil obtener entre 90 a 100 toneladas diarias de GLP y de 10 a
15 toneladas diarias de gasolina natural, productos cuyo precio comercial no esta incluido
en el contrato de exportacion (Miranda, 2003).

Los dos elementos sefialados muestran una vez mas que las decisiones
gubernamentales, tomadas al calor de las necesidades politicas del propio regimen y en
favor de las empresas transnacionales, acaban siendo fuente de enormes perjuicios para el
pais. Con todo, los resultados reales de la privatlzacion del sector hidrocarburifero reafirman
el criterio de que la reforma sectorial tuvo como objetivo supremo el garantizar la
monetizacion acelerada de las reservas mediante la exportadon de elias como materia
prima. Contrariamente, los beneficios que podrian obtener el Estado nacional y los
consumidores locales del inusitado incremento de la production de gas y petroleo,
simplemente fueron descartados por los sucesivos gobiernos que administraron el modelo.

La situacion en el consumo de energia no ha mejorado pese al descubrimiento y
produccion de enormes volurnenes de hidrocarburos. EI consumo de energia por persona
en Bolivia es el mas bajo de Sudamerica: 2,2 BOE (barril equivalente de petroleo) anuales
por habitante, frente a un promedio de 5 BOE en la Comunidad Andina de Naciones (CAN)
y 6 de Mercado Cornun del Sur (Mercosur). Lo mismo sucede con el consumo de
hidrocarburos que es el mas bajo de la region: 2 BOE de hidrocarburos para todo uso
(frente a 3,5 CAN Y Mercosur) (Olade, 2003). En el mismo sentido, el consumo de gas
natural comprimido para uso vehicular, en el ana 2003, alcanzaba solo al 2,3 por ciento
del parque automotor y el consumo de gas natural dornestico del ana 2002, alcanzaba al
0,77 por ciento de las tamilias.? Por otro lado, el pais sufre un deficit importante en materia
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de provision de diesel oil, pues un 40 por ciento del volumen de este carburante consumido
internamente debe ser importado recurriendo a subsidies pagados por el Estado.

Los precios de los hidrocarburos estan ligados a precios internacionales, sometiendo
a la economia de los bolivianos a los vaivenes del mercado internacional y de los intereses
de las empresas. Adernas, en la composicion de los precios se incluyen: i) un margen 0

porcentaje de ganancia de refineria (hasta 2003); ii) un margen fijo (eliminado en 1999);
iii) la tarifa de transporte interno; iv) un margen para los comercializadores mayoristas; v)
un margen para los comercializadores minoristas; vi) una tasa a favor del Sistema de
Regulacion Sectorial (Sirese); y vii) las alicuotas correspondientes de los impuestos IVA, IT
e impuesto especial a los hidrocarburos y derivados (IEHD).

Contrariamente al discurso oficial que hace referencia a precios especiales para el
consumidor nacional, entre 1998-2002 los precios en dolares por unidad de los productos
derivados en Bolivia fueron menores que los que rigen en los paises de la region solo para
3 de los 7 productos considerados. Esta diferencia favorable, edemas, no se verifico en
todos los afios, y solo akanzo a 2 de los productos cada afio. Adicionalmente, se debe
mencionar que las variaciones acumuladas de los precios fueron: entre 1999-2001, GLP
+44,8 por ciento, gasolina especial +37 por ciento, gasolina premium +31 por ciento y
diesel oil +26 por ciento, Kerosene de 1999 a marzo 2003 en un + 106 por ciento."

Consecuente con el interes de las empresas contratistas, el Poder Ejecutivo ha dispuesto
hace varies aries el congelamiento de precios de la gasolina especial, el diesel y el GLP,
ocasionando altos costos para el Estado por concepto de subsidies, y permitiendo el
mantenimiento de ganancias de actores de la cadena de valor. En el caso del GLP el subsidio
sumo 71 millones de dolares entre 1997 y 2003.11

Como otra muestra de la inexistencia de ventajas para el consumidor nacional, se
debe mencionar que el precio base del gas natural para consumo interno es 15 por ciento
mayor al de exportacion, incrementado por la tarifa de transporte. Adernas, los precios
diferenciados del gas natural en el mercado interno favorecen ampliamente a las empresas,
pues calculados en dolares corrientes son: 1,30 por Mpc para las empresas distribuidoras,
5,07 Mpc para el consumidor dornestico y 1,25 Mpc para las empresas generadoras de
electricidad."

Tarnbien en el caso del cakulo de las tarifas se protege el interes de las empresas por
encima del de los consumidores, pues se fijan por 10 anos iniciales incluyendo una tasa de
retorno del 12, 5 por ciento sobre patrimonio, mas una indexadon con referencia ala inlladon
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Lossintomas de la crisis del Estado
La revelacion de esta realidad a la vista de la poblacion. sumada a la experiencia cotidiana
del deterioro de sus condiciones de vida, produjo la difusion acelerada del descontento y la
emergencia de una demanda creciente de nacionalizacion de los hidrocarburos, tal como
habia sucedido en el pais en los aries 1936 y 1969, cuando las empresas transnacionales
petroleras sehabian convertido en una especiede superestado, con capacidad de controlar
el ritmo de la economia y de influir decisivamente en la aprobacion de las politicas publicas
(Quiroga, 1979).

Una serie de experiencia frustrantes en la historia del pais, como la explotacion de la
plata en el siglo XIX y la explotacion de la goma y el estario en el siglo XX, que no produjeron
beneficios capaces de impulsar la rnodernizacion de la economia nacional, y que residen
en el subconsciente social, salieron nuevamente a la superficie, dominando el escenario de
las movilizaciones sociales. En este marco, la recuperacion creciente de las organizaciones
de trabajadores asalariados y de los movimientos de campesinos e indigenas perrnitio
imponer en la agenda politica -a costa de numerosas vidas- el gran debate sobre la
propiedad y el destino de los recursos naturales. Empero, inscrita en una mirada historica

del dolar. Peoraun, mientras la tarifa de transporte de gas natural para el mercado interne
es de 0,41 dolares por millar de pie cubico. la tarifa de exportacion es de 0,22 dolares por
el mismo volumen.

EIpago de impuestos bajo el nuevo regimen tributario fue menor,en terrninos unitarios,
que el anterior regimen: entre 1990-1996 el Estado obtuvo 7,77 $us/BOE, mayor a los
6,63 $us/BOEque loqro recaudar en el perlodo 1997-2001.

Frente a todo esto, los precios obtenidos por las empresas no guardan relacion con
los bajisimos costos que enfrentan en relacion con los prevalecientes en otros parses.Como
ejemplo, el Delegado Presidencial para la Capitalizacion refiere que los costos de las
capitalizadas Andina y Chaco son: produccion. entre 74 por ciento y 73 por ciento menores
al promedio de 20 empresas internacionales que operan en otros paises; los costos de
busqueda y desarrollo, entre 94 por ciento y 46 por ciento menores al promedio de 20
empresas internacionales; y los gastos administrativos entre 45 por ciento y 59 por ciento
menores que el promedio de 20 empresas internacionales. Por ello, no sorprende que los
ejecutivosde las petroleras sejacten de que por cada dolar invertido en Bolivia para producir
petroleo obtienen mas de 10 dolares (DPe, 2003).

Finalmente, el prometido incremento de las inversiones, leitmotiv de la reforma
neoliberal, no se ha hecho efectivo, pues los sucesivos gobiernos han permitido que las
empresas eludan sus compromisos mediante triquiriuelas legales y tecnkas, como es el
caso de la obligatoriedad de perforar al menos un pozo por parcela concesionada.
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de mas largo plazo, la rebelion popular por el gas, bautizada como la «guerra del gas»,
incorpora tarnbien una perspectiva politica, pues al apuntar al corazon de las politicas
econornicas neoliberales alude tarnbien a la confiquracion del poder politico detentado
por lasclasessocialesdominantes encargadasde la defensay consolidacion de los intereses
del capital extranjero.

Podemosafirmar que la crisis economica esta acornpafiada tarnbien de un deterioro
significativo de las condiciones sociales,traducido en la creciente marginalidad de grupos
socialesy de una crisis de «gobernabilidad» que cuestiona los fundamentos no solo de las
espurias alianzas gubernamentales, sino del propio sistema politico.

Desde la Ilegada del neoliberalismo en 1985, se intento desde las esferasdel poder
politico imponer la conciencia de una sinonimia entre libertad econornicay libertad politica;
es decir, se propuqno la consolidacion de un sistema politico que legitimara el poder
econornico alcanzado por el capital extranjero y las fracciones de clase de la burguesia
nacional. Ental sentido, las Ilamadasreformasde terceraqeneracionsedirigieron amodificar
el regimen juridico y toda la institucionalidad estatal, desmontando los resabios legales
del capitalismo de Estado.Paraalgunos intelectuales ligados a las corrientes neoliberales,
los tres ejes fundamentales del nuevo paisaje politico inaugurado en 1985 sedan la
democracia representativa, la economia de mercadoy el multiculturalismo (Romero, 1999).

Entre las reformas Ilevadas a cabo en el plano politico pueden mencionarse: la
modificadon de la Constituoon Politica del Estado (CPE),que incluye una nuevadefinicion
de Bolivia como una Republica unitaria, multietnica y pluricultural, como una aceptacion
de la demanda de reconocimiento de lasdiferentes nacionalidades presentesen el territorio
boliviano. Con posterioridad, tarnbien se inscriben en la CPEreformas como la inclusion de
la obligatoriedad de eleccion de la mitad de los diputados por circunscripcion territorial, la
arnpliadon de la ciudadania a las personas mayores de 18 aries habilitandolas como
electores, la creacion del Defensor del Pueblo, del Consejo de la Judicatura y del Tribunal
Constitucional.

Pese a los reiterados intentos, los politicos no pudieron modificar los regimenes
especiales-econornico. social, y agrario y campesino-, que se inscriben en la corriente del
constitucionalismo social, propugnadora de una intervencion estatal amplia y de naturaleza
garantista. La ultima tentativa seria para adecuar la norma constitucional a la naturaleza
liberal del modelo econornicofue el funcionamiento de un ConsejoNacional para la Reforma
Constitucional en el ana 2002, que proponia avanzar inclusive hacia la introduccion de los
conveniosy acuerdos internacionales en la cuspide de la piramide legal nacional, y permitir
la deleqacion de funciones del Poder Legislativo a organismos supranacionales, pero que
fue invalidado por la repulsa popular (Cedla, 2002).
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Del mismo modo, en el plano de la administraci6n de justicia se impulsa la
independencia del Ministerio Publico y las reformas a los c6digos Civil y Penal. Encuanto
a la administraci6n del aparato estatal, se Ileva a cabo la descentralizaci6n administrativa
financiera mediante la Ley de Participaci6n Popular,que asigna a los gobiernos locales 0
alcaldias municipales varias funciones que antes dependian del PoderEjecutivo nacional y
destina los recursosfiscales con base en una distribuci6n per capita, es decir, de acuerdo
con el nurnero de habitantes de cada municipio (Romero, 1999).

EI conjunto de estas reformas apuntaba a consolidar la hegemonia del sistema de
partidos politicos, aunque permitia, de manera inteligente, la funcionalizaci6n de lasdiversas
demandasde participaci6n ciudadana enarboladas por muchosactoressociales.A despecho
de este remozamiento del sistema politico de corte liberal, la conflictividad social derivada
del deterioro creciente de las condiciones econ6micasy la persistente marginaci6n social y
politica de amplios sectores de la poblaci6n -principalmente de los mayoritarios grupos
indigenas- acab6 imponiendo un perfil cada vez mas represivo a las accionesde las clases
dominantes que detentan el poder politico. Enefecto, las principales reformas econ6micas,
como la capitalizaci6n de las empresaspublicas y la privatizaci6n de los serviciospublicos,
fueron impuestas con el auxilio de medidas excepcionales de fuerza, como el estado de
sitio, y el apresamiento y la persecuci6n de dirigentes sociales,que serialan una tendencia
hacia la creciente criminalizaci6n de la protesta social.

La relativa estabilidad del sistema politico, que a algunos analistas liberales se les
antojaba una virtud de la democracia boliviana y un sintoma de fortaleza, fue lograda
merced a un mecanismo cinico de establecimiento de «pactos de gobernabilidad» entre
los tres principales partidos del sistema: el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)
de Sanchezde Lozada, la Acci6n Democratica Nacionalista (ADN) del ex-dictador Hugo
Banzery el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) del socialdem6crata Jaime Paz.
Estospactos recurrentes, basados en la concesi6n de prebendas (como la distribuci6n de
cargospublicos)y la tolerancia de los actosde corrupci6n de los aliados politicos, permitieron
la formaci6n de los cinco gobiernos elegidos desde 1985 y agudizaron, a la larga, el
desprestigio total del sistema politico.

Paraleloa este itinerario del sistemapolitico, severific61a recuperaci6nde la capacidad
de convocatoria y de acci6n colectiva de muchosde los movimientos sociales.Desdeel ana
2001, cuando se produjo la denominada «guerra del agua» en la ciudad de Cochabamba
que frustr6 el intento de privatizar los servicios de agua potable en esa regi6n del pais,
diversasorganizaciones como la Central Obrera Boliviana (COB),la Confederaci6nSindical
UnicadeTrabajadoresCampesinosde Bolivia (Csutcb),la Federaci6nSindicaldeTrabajadores
Mineros de Bolivia (Fstmb), los sindicatos de cultivadores de coca, el Movimiento SinTierra
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EI gobierno de Mesa: intento de recomposlclen del poder neoliberal
EIgobierno de Carlos Mesa surgido de la rebelion popular de octubre de 2003, aprovecho
su inicial popularidad, alentada par los medios de cornunicacion y grupos intelectuales de
clase media, para desarrollar una estrategia dirigida a la pacificacion del pais, clima
imprescindible para la continuacion de las politicas de corte neoliberal a las que nunca
renunciaron los sectores empresariales y los partidos politicos del sistema. Las promesas
realizadas el primer dla de su asuncion al gobierno, calificadas erronearnente como la
«agenda de octubre», incluian la convocatoria a un referendum sobre la exportacion del
gas, la elaboracion de una nueva Ley de Hidrocarburos y la convocatoria a la Asamblea
Constituyente.

Mesa convoco el referendum sobre la politica de hidrocarburos considerando que del
resultadoqueestearrojasedependeriasupermanenciaen el poder.Mediante estemecanismo,
el gobierno pretendia lograr un importante aval de la poblacion que Ie permitiese concluir
su periodo de gobierno y desarrollar, bajo una menor presion, la politica inconclusa de
Sanchezde Lozada.Paraese proposito, se estorzo en generar consensoentre la pobladon
aludiendo al supuesto caracter dernocratico de la consulta popular -incluida como figura
legal en la reciente reforma constitucional- y, al mismo tiempo, en deslegitimar a sus
supuestosdetractores desafiandolos a demostrar su representatividad social sornetiendose
a un proceso cuyo contenido y desenlace estaban bajo su completo dominio.

EI hecho de que la reivlndicaclon principal de amplios sectores de la poblacion
-constituida en la actualidad en el centro de la pugna politica nacional-, sintetizada en la
nacionalizacion de los hidrocarburos, haya side escamoteada por el gobierno al momenta
de elaborar el contenido de la consulta, y el hecho de que se disfrazase el contenido y la
orientacion reales de la futura Ley de Hidrocarburos a ser habilitada por el resultado del
referendum, estaban demostrando el caracter ficticio del plebiscito sobre el gas.

Mediante los subterfugios que Ie permite su condkion dominante, el gobierno obliqo
a la pobladon a optar por dos alternativas que conducian a una misma situation. Una
eventual victoria del NO mantendria la situacion presente,es decir,mantendria el dominic
absoluto de las transnacionales sobre los hidrocarburos; una victoria del 51,al garantizar la
vigencia de los contratos con las petroleras y permitir la libre exportation del gas natural
como materia prima, no solo mantendria el dominic de las transnacionales, sino que
permitiria concluir los planes que la salida de Sanchezde Lozadade]o pendientes. Eneste

(MST), la Federacion de Juntas Vecinales de EI Alto y otras organizaciones indigenas y
gremiales, fueron ganando protagonismo al arrancar algunas reivindicaciones al gobierno
o al impedir mayores vulneraciones de sus derechos.
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____ 13 Las preguntas eran: 1) LEsta usted de acuerdo con la abroqacion de la Ley de Hidrocarburos No. 1689 promulgada por Gonzalo
Sanchez de Lozada' 2) LEsta usted de acuerdo con la recupe.aclon de la propiedad de todos los hidrocarburos en boca de pozo para el
Estado boliviano' 3) LEsta usted de acuerdo con refundarYPfB recuperando la propiedad estatal de las acciones de las bolivianas en las
empresas petroleras capitalizadas. de manera que pueda participar en toda la cadena productiva de los hidrocarburos? 4) LEsta usted
de acuerdo con la polltica del presidente Carlos Mesa de utilizar el gas como recurso estrateqico para el logro de una salida util y
soberana al oceano Pacifico' 5) LEsta usted de acuerdo con que Bolivia exporte gas en el marco de una politica nacional que cubra el
consumo de gas de las bolivianas y los bolivianos. fomente la mdustnalizadon del gas en territorio nacional, cobre irnpuestos y/o
regalias a las empresas petroleras Ilegando alSO por ciento del valor de la produccion del gas y el petroleo a favor del pais, y destine los
recursos de la exportation e industrializacion del gas principalmente para educacion. salud, caminos y empleos?

sentido, la gente podia votar por eualquier opcion, pero no deeidiria sobre la modificaoon
de la politiea de hidroearburos (Arze, 2004).

Debe reeordarse,edemas. que el resultado del referendum no asumia un caracter
legislativo, pues su plasmacion en una disposiclon legal eontinuaba siendo una atribucion
privativa del Parlamento.Adernas, la arnbiquedad de las preguntas13 abria la posibilidad
de que la voluntad de la poblacion fuese «interpretada» posteriormente por los legisladores
mayoritariamente alineados en el neoliberalismo, otorqandole otro sentido a la extendida
demanda de que el Estadoreeupereel control de los recursoshidrocarburiferos y aliente su
industrializacion antes que su exportacion como materia prima.

Los resultados del referendum han sido calificados interesadamente por el gobierno
y sus aliados como un triunfo rotundo que avalaria su politica y que descalificaria a las
organizacionesy dirigentes socialesque demandan la nacionalizacion de los hidrocarburos.
Sin embargo, se debe apuntar que la interpretacion de los resultados, por la forma y
contenido que adquirio la consulta, puede ser,par decir losmenos,realizadadesdedistintos
anqulos 0 perspectivas.

Enefecto, pesea que la votacion akanzo el 60 por ciento de participacion del padron
electoral, 10 que la situa por encima de los resultados alcanzados en otros paises en
experiencias parecidas, no se debe obviar el hecho de que este referendum tuvo caracter
obligatorio y la inasistencia a votar era pasible de diversasmultas econornkas y perdida de
algunos derechos civiles, como el derecho a realizar trarnites en oficinas publicas, efectuar
viajes al exterior 0 realizar transacciones financieras por el lapso de 90 dias.

AI margende esacircunstancia, que puede serdiscutible a la luz de la propia dinarnica
politica del pais que mot iva a amplios seetores de la poblacion a tomar partido sobre
temas de interes nacional, se deben apuntar otras consideraciones.

Aunque la respuestaafirmativa a las cinco preguntas fue dominante, una mirada mas
precisasobre cada una de elias destaca que en las tres primeras -que hacian alusion a la
abroqacion de la ley de hidrocarburos de 1996, a la recuperacion de la propiedad estatal
de los hidrocarburos y a la refundacion de la empresa estatal- el voto por el Si akanzo
poreentajesque iban desde el 66,8 par eiento al 71,7 por eiento, en tanto que lasotras dos
preguntas -sobre la politiea de reivindicacion maritima y la disposkion para exportar gas
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natural- solo obtuvieron el apoyo de entre el 39,5 por ciento y el 44,2 por ciento (Romero,
2004). Estoestaria revelando que los ciudadanos que acudieron a la votacion se inclinaron
claramente a favor de un cambio de la situacion actual, enfatizando su preferencia por
otorgar un rol mas determinante al Estado en este campo. Iarnbien se debe destacar el
hecho de que los votos nulos y blancos, alentados como una forma de repudio por varias
organizaciones sociales, alcanzaron en promedio el 24,8 por ciento del total de votos
emitidos, marcando un record en todo el periodo dernocratico vivido par el pais desde la
decade de los ochenta.

Con todo, las consecuencias que se derivan de los resultados del referendum, no
estan determinadas estrictamente por los porcentajes del voto afirmativo 0 de los del
rechazo y la abstention. Como se advirtio lineas arriba, el referendum ha conducido a
nuevas circunstancias politicas que pueden desvirtuar las intenciones reales de quienes
acudieron a las urnas.AI dejar la interpretacion de las respuestasen manos del gobierno y
los miembros del Congreso, designados legalmente para formular la nueva ley, Mesa ha
brindado la mejor oportunidad para la recomposidon del poder en manos del sistema de
partidos, burlando el difundido sentimiento popular de rechazoala «democracia pactada»
y descubriendo el caracter ficticio del referendum como forma de «democraciadirecta». Se
puede decir que la esperanzade una arnpliacion de la democracia, depositada en el voto
popular, se transforrno inmediatamente despues del escrutinio en su antipoda: en la
reafirmacionde la democraciarestringida, fundada en la ficcion juridica de igualdad alentada
por el liberalismo capitalista.

En la actualidad el debate abierto en el parlamento sobre la aprobacion del proyecto
de ley enviado a esa instancia legislativa por Mesa ratifica estas aseveraciones.EIgobierno
ha elaborado un proyecto que ratifica la orientadon de la ley promulgada por Sanchezde
Lozadaen el sentido demantener las principalesventajas a favor de lasempresaspetroleras,
que continuarian definiendo el curso de la explotacion de los hidrocarburos y su eventual
exportacion como materia prima.

Enefecto, sequnel texto del proyecto de Mesa, la aludida recuperacionde la propiedad
estatal de estos recursosse limitaria a la fiscalizaci6n de los volurnenes producidos, debido
a que el conjunto del patrimonio privatizado (como el sistema de transporte por ductos, las
refinerias, los depositos y toda la infraestructura de cornercializacion) y las distintas
actividades de la cadena productiva sectorial permanecen bajo el control secante de los
empresarios extranjeros (caracter libre de la exploracion. explotacion. transporte,
industrializacion y cornerrializacion).

Mas aun. el establecimiento de un nuevo impuesto, a la producci6n de hidrocarburos
-el impuesto complementario a los hidrocarburos (ICH)-no repone lasperdidasocasionadas
por la reduccion de las regalias del 50 por ciento a 18 por ciento, pues se trata de un

Carlos Arze VargasCUADERNOS DEL CENDES
ANO 21. W 56
TERCERA EPOCA
MAYO-AGOSTO 2004100



ESTUDIOS DEL DESARROLLOD EC E N T R a

Reflexiones finales
Como corolario, se debe remarcar que la politica del actual gobierno en materia de
hidrocarburos y en todos los otros arnbitos mantiene incolurne la ideologia neoliberal,
asentada en el alejamiento del Estado de toda actividad productiva, en la mas amplia
liberalization de todos los mercados y en la atribucion del caracter protaqonico de la
economia al capital extranjero. Por ello no resulta sorprendente que, a contramano del
discurso oficial de superadon del modelo neoliberal, el actual gobierno este avanzando
con mas energia que su predecesor en la firma de un tratado de libre comercio (TLC)con
EEUU en sustitucion del frustrado tratado del Area de Libre Comercio de las Americas
(ALCA),con 10que estaria refrendando el dominio del capital transnacional sobreel conjunto
de la economia boliviana. Paraeste proposito. no ha dudado en reponer las prerrogativas
y asegurar la impunidad de los viejos poderes del Estado-las FuerzasArmadas y la Iglesia
catolica- que, en ausencia de un partido propio, se constituyen en sostenes importantes
de su regimen.

Laproximidad de la convocatoria a laAsamblea Constituyente sera,sin duda alguna,
un nuevo escenarioen el que se enfrentaran las corrientes ideoloqicas principales en torno
a la disputa por el destino del excedente econornico. aunque esta vez ella se inscriba en un
objetivo mas amplio como es la estructuracion de un nuevo tipo de Estado.

Enestesentido, lasorganizacionessindicalesy losmovimientos indigenas han iniciado
un proceso de reorqanizacion de sus fuerzas, con la idea de impulsar su demanda de una
democracia directa basada en las formas tradicionales de autoridad y autogobierno que
prevalecenen laspracticescotidianasdel movimiento obrero y de lascomunidadesindigenas
(ay//us, por su nombre en ayrnara).Desdeesta perspectiva, cobra importancia relevante la

impuesto que solo grava los campos petroleros mas grandes, es acreditable contra otros
impuestos,solo se aplica a los volurnenes destinados a la exportacion y tiene alkuotas que
requerirfan niveles de produccion unitaria (por pozo) diffciles de alcanzar en el futuro
inmediato y que alentaria la idea -enarbolada por las empresas- de que es imprescindible
exportar mayores volumenes de gas como materia prima.

Finalmente,la refundacion deYPFBcomo empresaestatal no pasade ser una promesa
destinada a calmar los anirnos populares que claman por un retorno al protagonismo del
Estado, pues se limita a recuperar parte de las acciones estatales en manos de las
administradorasde fondos de pensionespara participar como sociaminoritaria de proyectos
con empresasprivadas extranjeras, sin mayoresatribuciones que resulten de su naturaleza
estatal. Mas aun. dicha propiedad debe continuar asegurando la obtencion de dividendos
para el pago de un subsidio a la vejez creado por Sanchezde Lozada,como unico beneficio
resultante de la privatizacion de las empresas publicas.
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____ " Enfrentadoscon laAsambleade la Cruceiiidad,queagrupaa losgruposcliqarquicosde la regionoriental del pais,queha convocado
a la luchapor la autonomiaregional,hansurgidomovilizacionessocialesde campesinose indigenasde la mismaregionquedemandan
unidad nac.onaly la nac'onalizacicnde los hidrocarburos.
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