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Resumen: La idea de que Bolivia vive un proceso defortalecimiento de la democra
cia, representada porelascenso de Evo Morales Ayma, un dirigente sindical campe
sinode origen aymara, a la presidencia, estaescondiendo no solamente el hecho de
que su gobierno es la culminacion de un largo proceso historico, sino que tambien
oculta losriesgos delrentismo petrolero, delcaudillismo politico y deldebilitamiento
institucional, que podrian estar afectando las perspectivas de la democracia y el
desarrollo.

Este articulo transita desde el analisis de eventos especificos hasta la
evaluaci6n de los procesos sociales y politicos que marcan la Bolivia con
temporanea, De esta combinaci6n de enfoques emerge una caracterizaci6n
de la democracia realmente existente en Bolivia que seguramente provo
cara mas de una controversia. Mas alla de la emergencia esperanzadora
de unmovimiento indigena que superaria los problemas de la exclusi6n y
la discriminaci6n, el analisis que expone este articulo detecta los grandes
desafios que no han sido superados y que podrian estar conduciendo a
Bolivia hacia una nueva frustraci6n.

SIGNOS DE ESTOS TIEMPOS

A David Sanchez la democracia se le vino encima y tuvo que salir, es
capando y disfrazado, para buscar asilo en el Peru. Habia sido prefecto
del departamento de Chuquisaca, donde fue elegido con el voto del 42 por
ciento de la gente en una f6rmula respaldada por el Movimiento al Socia
lismo (MAS), el partido del Presidente Evo Morales, pero eso no evit6 que
su casa fuera saqueada y que el, amenazado por sus propios partidarios y
aliados, tuviera que buscar refugio mas alla de la frontera, protegido por
los miembros de la iglesia evangelica a la que pertenece. Para las eleccio
nes de diciembre 2009, fue invitado a ser candidato a senador por el MAS
y volvi6 a Sucre.

Ya desde semanas antes de su destierro, Sanchez habia sentido el sabor
amargo de la impotencia politica. Su cargo oficiallo identificaba como pre
fecto y comandante general del departamento y,de acuerdo a la Constitu
ci6n, era tambien representante del poder ejecutivo. Sus oficinas estaban
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en Sucre, no solamente la capital oficial de la republica y sede del poder
judicial, sino tambien la ciudad que hospedaba a la Asamblea Constitu
yente, la mas preciada joya politica de la revolucion dernocratica y cultural
de Evo Morales. Era, pues, una plaza politica muy importante. Tan im
portante que el prefecto fue cada vez mas ignorado y termino convertido
en un estorbo para el gobierno. Sus pecados: abogar por la concertacion
y tratar de que se respetaran las leyes y de que no se desconocieran los
derechos de su ciudad. Su temor: la violencia.

El 22 de noviembre de 2007 vivio ese temor como una pesadilla. Mili
tantes del MAS, el partido que 10encumbro en la prefectura de Chuqui
saca, atacaron, saquearon y quemaron su casa, poniendoen riesgo la vida
de su esposa y de su hija, Volvio en septiembre del 2009, incorporandose a
la campafia electoral y fue elegido como senador por el mismo partido. La
rueda del poder gira velozmente en Bolivia.

Esos acontecimientos ponen de manifiesto la concepcion de la demo
cracia que predomina en la Bolivia actual. Una concepcion que enfatiza
la participacion activa de la sociedad organizada, que ,seopone a la repre
sentacion y que proclama el autogobierno como la forma pura y superior
del gobierno del "pueblo". En ella, la accion directa de la multitud tiene
legitimidad por si misma y es democratica por definicion.' Se trata de una
concepcion fundada en la etimologia simple de la palabra democracia y que
ignora que su esencia politica es la promocion de los derechos ciudadanos
y su proteccion de toda forma de abuso que provenga del poder, cual
quiera que sea la fuente deese poder. Por ella, esa concepcion desprecia
las formas legales y las instituciones, a las que considera como cristaliza
ciones del dominio que hay que romper y no, como tambien 10son, limites
al poder y mecanismos de proteccion de los derechos de las minorias y de
individuos como el Prefecto Sanchez.

Por esos dias, la ciudad de Sucre se movilizaba para evitar que la Asam
blea Constituyente aprobara un nuevo texto que omitia el tema de la capi
tal plena y que ignoraba a los representantes de la oposicion,

La mayoria oficialista habia resuelto, tres meses atras, no discutir si
quiera la idea de que la condicion de capital de Sucre debia implicar tam
bien.la de ser sede de los poderes ejecutivo y legislativo. Ese rechazo a
tratar un tema, inexplicable en una asamblea que se habia definido a si
misma como plenipotenciaria y que era promovida por el gobierno como
una nueva instancia fundacional del pais, habia generado ya moviliza
ciones agresivas de los pobladores de Sucre, que obligaron a suspender
los trabajos de la asamblea por varias semanas. No es que la asamblea
trabajara mucho. En los doce meses que la ley le concedio, no habia apro-

1. Esta concepcion ha sido alentada y formalizada por los textos del grupo Comuna, al
que pertenece el Vicepresidente Garcia Linera, y que ha sido sintetizada y criticada, entre
otros, por Fernando Molina (2008) en el MAS y la democracia (Lazarte 2008).
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bado ni un solo articulo de la nueva constitucion y/ por el contrario, habia
provocado conflictos por la continua negativa de sus directivos a actuar
segun 10disponia la ley, segun la cuallas reformas debian aprobarse por
dos tercios de votos de los asambleistas.' En todo el pais, se produjeron
movilizaciones que exigian el respeto a los dos tercios, y la imagen del
presidente ya habia sido afectada por esa disputa.

La cuestion de los dos tercios no era una demanda de la oposicion, sino
una norma basada en la tradicion constitucional que se remonta a la funda
cion misma de la republica. En efecto, todas las decisiones trascendentes, .
desde la designacion de jueces para la Corte Suprema hasta la reforma de la
Constitucion, exigen esa proporeion de votos con la cual se pretende asegu
rar un proceso previo de concertacion, Incluso en la Constitucion vigente
en ese momenta el requisito de los dos tercios era imperativo en veintitres
situaciones distintas en que organos colectivos deben tomar decisiones.

Pero el gobierno, que contaba con mayoria absoluta, fue renuente a
concertar considerando que ello implicaria retornar al pasado de pactos y
compromisos. Eso unifico a una oposicion que habia quedado maltrecha
y dispersa luego de la nitida victoria electoral del MAS de Evo Morales
en diciembre del 2005.3 Una victoria que se levanto por encima de un sis
tema de partidos que se habia desgastado por la dura competencia politica
previa que pasaba de la acusacion mutua en las etapas electorales a la
formacion de pactos de coalicion para poder gobernar, como habia venido
ocurriendo desde 1985.

La oposicion a Morales, carente de liderazgos personales 0 partidarios
y acorralada por la fuerza electoral que habia mostrado el MAS, encontro
en el tema de la capitalidad de Sucre una posibilidad de unirse para pre
sionar a la asamblea.

La capitalidad plena para Sucre era tambien una reivindicacion de larga
historia, pues esa ciudad habia perdido la sede de gobierno cuando la re
belion del General Jose Manuel Pando derroto al gobierno constitucional
de Fernandez Alonso, a fines del siglo XIX, en 16 que se conocio como la
guerra federal. Pando, en aquella ocasion, no solamente movilizo a los
federalistas, que eran escasos, sino que hizo de La Paz su cuartel general
y convoco en su ayuda a los aymaras del altiplano comandados por Pablo
Zarate, el"Willka". La guerra fue breve pero cruenta, y en ella perdieron la

2. Ley 3364 de 6 de marzo de 2006, articulo 26: "La Asamblea Constituyente aprobara
el texto de la nueva Constituci6n con dos tercios de votos de los miembros presentes de la
Asamblea, en concordancia con 10establecido por Titulo II de la Parte IV de la actual Cons
tituci6n Politica del Estado".

3. En el referendo revocatorio del 10 de agosto de 2008, el 67 por ciento del electorado
respald6 la continuidad del presidente, 10que fue interpretado por el gobierno como que
ahora SIcontaba con los dos tercios para llevar a cabo su proyecto sin necesidad de consul
tar a la oposici6n. Esta respondi6 con acciones de hecho que pusieron en evidencia la escasa
autoridad real del gobierno sobre el territorio.
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vida desde jovenes de la elite de Sucre hasta el mismo Zarate, ajusticiado
luego de la victoria por su aliado Pando, por entonces ya presidente (el
recuento mas completo de estos hechos esta documentado en Condarco
Morales [1983]). Sucre quedo desde entonces herida y sin las funciones
de poder ni las burocracias publicas que tanto dinamizan la economia en
paises de escaso desarrollo industrial como Bolivia.

Por eso, no fue dificil para la oposicion movilizar a los sucrenses, sobre
todo porque muchos de los lideres politicos que promovieron la instala
cion de la Asamblea Constituyente desde los afios 90 ofrecieron su reali
zacion en esa ciudad como la oportunidad de plantear y conseguir la ca
pitalidad plena. Incluso aliados importantes del gobierno, como el alcalde
de La Paz, nada menos que el Iider de la ciudad rival, habian promovido
esa idea al buscar respaldo electoral.

Una idea a la que, por supuesto, se oponen vigorosamente los habitan
tes de La Paz, pues la administracion publica es una de las principales
fuentes de empleo en la ciudad, y la presencia de legaciones extranjeras y
organos de cooperacion son factores fundamentales de la economia local.

Cuando el gobiemo sopeso opciones perdio las dudas. Entre La Paz, que
representa mas del 31 por ciento del padron electoral, y Chuquisaca,
que no pasa del ~ por ciento, opto por afirmar, en voz del vicepresidente,
que lila sede [de gobiemo] no se mueve,"! decision que se tradujo tambien
en la ya mencionada resolucion de la Asamblea Constituyente por la cual
proscribia ese terna del debate refundacional. El mensaje era muy claro:
podia fundarse un nuevo pais desde los cimientos pero sin afectar los in
tereses del bastion electoral de Evo Morales. El problema es que la ley
establecia que la asamblea debia funcionar en la ciudad de Sucre, y solo
en ella." Y eso se hizo mas dificil cuanto mas marginada y furiosa se sintio
la poblacion de esa ciudad.

El 24 de noviembre, la directiva de la asamblea, apoyada por ministros
y viceministros, y resguardada por custodia policial y militar, ante la im
posibilidad de realizar sesiones en la ciudad, en lugar de abrirse a la con
certacion, decidio instalar una plenaria en un instituto militar situado en
un municipio vecino a Sucre, distante pocos kilometres de la ciudad. Los
asambleistas de la oposicion fueron asi marginados de la sesion en la que

4. La frase del vicepresidente fue citada en la prensa del mes de julio de 2007 y repetida
por los dirigentes de La Paz. En el padr6n electoral, hay poco mas de 4 millones de inscri
tos. En La Paz, hay casi 1.3 millones y en Chuquisaca alrededor de 200.000, de acuerdo a
los registros de la Corte Nacional Electoral (vease http://www.cne.org.bo). La prensa nacio
nal del If de julio registra declaraciones del vicepresidente afirmando que "la sede no se
mueve". El alcalde de La Paz las utiliz6 para convocar a un cabildo multitudinario realizado
el 20 de julio de 200Z

5. La Ley 3364 de 6 de marzo de 2006 de convocatoria a la Asamblea Constituyente, dice
en su articulo 6a "[Sede de la Asamblea]. La Asamblea Constituyente tendra su sede en la
ciudad de Sucre, Capital Constitucional de la Republica".
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se puso en consideraci6n un texto constitucional completo, con mas de
cuatrocientos articulos que no recogian ni siquiera 10 que· se habia apro
bado en las comisiones de trabajo.

Las organizaciones juveniles y civicas de Sucre se trasladaron hacia
esa improvisada sede con el fin de impedir la sesi6n, y esto se tradujo
en enfrentamientos con las fuerzas del orden. El resultado fue de mas de
doscientos heridos y tres muertos por la represi6n policial. Los asambleis
tas alli reunidos, casi todos del oficialismo, apenas leyeron el indice del
texto constitucional y 10 aprobaron en grande antes de salir en desban
dada. Los ministros y directivos de la asamblea debieron ser evacuados
en helic6ptero.

El prefecto David Sanchez habia intentado evitar la confrontaci6n, pero
qued6 solo en medio del conflicto. Desde el oficialismo 10 veian como un
traidor, y para la oposici6n seguia siendo el representante del gobierno.
Cuando los militantes del MAS atacaron e incendiaron su casa recien
qued6 en claro cual habia sido su posici6n. Pero ya no tenia otra opci6n
que la de renunciar y buscar refugio. Lo consigui6 en el Peru, donde se
traslado por tierra y disfrazado.

Pocas semanas mas tarde, la directiva de la asamblea volvi6 a convo
carla pero esta vez en la ciudad de Oruro, un lugar que no era ni cercano a
su sede legal.para aprobar el proyecto en detalle de la nueva constituci6n.
El MAS moviliz6 a sus organizaciones sociales para garantizar la sesi6n.
Muchos delegados de la oposici6n no alcanzaron a llegar allugar, por no
haber recibido la convocatoria con el plazo reglamentario. Los pocos que
llegaron se sintieron amenazados y no entraron a la sala. En esa oportu-
.nidad, se leyeron uno a uno los articulos, y sin debate, fueron aprobados
sumariamente en una sesi6n continua de varias horas.

La oposici6n repudi6 y denunci6 el acto, pero no se moviliz6. Estaba
segura de que podria evitar en el Congreso que se consumara 10 que per
cibia como el mayor abuso de 10 que denunciaron como autoritarismo
emergente. Las normas legales establecen que la nueva constituci6n sola
mente puede entrar en vigencia cuando se apruebe mediante referendo, y
este solamente puede ser convocado por el Congreso con la aprobaci6n de
dos 'tercios de votos, que el oficialismo no los tiene,"

En febrero del 2008, el vicepresidente, que es presidente nato del Con
greso, convoc6 a sesi6n para tratar la convocatoria a dicho referenda. Los

6. Como la asamblea habia ignorado el requisito de los dos tercios, cuando se concerto
prorrogar su mandato por poco mas de cuatro meses adicionales, la oposicion logro que la
Ley 3728, de 4 de agosto de 200;: estableciera que serfa el Congreso de la republica el que
convoque, "mediante Ley de la Republica, aprobada por dos tercios de los miembros pre
sentes", al referendo de aprobacion del nuevo texto (art. 4), el mismo que tambien debia ser
aprobado final mente por la misma asamblea y por dos tercios. Pero la redaccion de la ley
dejaba lagunas, como la de que la decision podria ser tomada "por los miembros presentes"
en el Congreso (arts. 4 y 6).
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lideres de la oposicion fueron convocados a dialogar poco antes de que
se iniciara la sesion, mientras en torno a la sede del Congreso se reunian
nuevamente militantes del oficialismo. En un momenta de la reunion, el
vicepresidente abandono la sala para responder una llamada telefonica,
y no volvio mas. Diputados y senadores de la oposicion que intentaron
llegar al hemiciclo parlamentario fueron impedidos de hacerlo. Dos di
putadas que trataron de abrirse paso fueron golpeadas ante millones de
bolivianos que seguian los acontecimientos en directo por la television.
Cuando los lideres de la oposicion se dieron cuenta de 10 que sucedia ya
era tarde. El vicepresidente estaba conduciendo una sesion acelerada en la
que "los miembros presentes", excluida la oposicion por la fuerza, alcan
zaron sin problemas los dos tercios para aprobar la ley que convocaba al
referendo constitucional.

Si ese dia no se quebro la democracia, si se rompio la confianza. Todos
los intentos que se han hecho desde entonces para establecer un dialogo
politico han fracasado 0 se han disuelto sin resultado alguno, al punto de
haber definido como unica salida la de realizar nueve referendos (uno na
cional y ocho departamentales) para que sea el electorado el que decida si
el presidente y los prefectos deben terminar 0 continuar su mandato. Esta
opcion, realizada el 10 de agosto de 2008, transfirio la decision a la gente,
pero al hacerlo, como se vera luego, le transfirio tambien la polarizacion y
el conflicto que caracteriza actualmente las relaciones entre los partidos y
lideres politicos.

Uno de los factores que precipito el cerco al Congreso en febrero de
2008 fue la convocatoria que hizo la prefectura de Santa Cruz, semanas
antes, a un referendo departamental para que la ciudadania se pronun
ciara sobre un proyecto de estatuto que normara el funcionamiento del re
gimen autonomico, Poco despues, hicieron 10 mismo los prefectos de Beni,
Pando y Tarija, de manera que el calendario politico estaba ocupado por
fuerzas regionales de oposicion, Estas alentaban la idea de los estatutos
autonomicos como un mecanismo que les permitiera, al mismo tiempo,
poner en vigencia la decision de sus regiones, aprobada en un referendo
sobre el tema rea lizado el mismo dia en que se eligieron representantes a
la Asamblea Constituyente y crear un dique a 10 que esta habia aprobado
de la manera ya relatada.

El gobierno, entonces, al sentirse acorralado por estos referendos, quiso
apresurar el de la nueva constitucion, fijandolo para el mismo dia en que
debia realizarse el de Santa Cruz: 4 de mayo de 2008.

Nofue posible

La Corte Nacional Electoral, pese a que era presidida por un vocal re
cientemente designado por el Presidente Morales, se nego a presidir el
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referenda, aduciendo que tenia dudas sobre la constitucionalidad de la ley
de convocatoria y que le resultaba imposible organizar un sufragio de esa
magnitud en menos de los noventa dias habitualmente establecidos para
este tipo de eventos.

En su comunicado, la corte hizo notar, ademas, la inconsistencia de las
normas, pues en la desordenada sesion de febrero se habia aprobado efec
tivamente una ley que autorizaba a modificar el plazo que debia mediar
entre la convocatoria y la realizaci6n del referendo constitucional, pero
esa ley estaba con fecha y numeraci6n posterior a la ley del referenda, por
10 que esta disponia un plazo para el cual todavia no habia autorizaci6n
legal.

La Corte Nacional Electoral, al mismo tiempo que ordenaba la sus
pension del referendo constitucional, suspendi6 tambien los referendos
autonomicos," Pero las cortes departamentales rechazaron esa decision y
continuaron con los procesos en marcha, alegando que la normativa les
permitia presumir la constitucionalidad de las convocatorias lanzadas
por los prefectos, ya que el Tribunal Constitucional no se habia pronun
ciado de maner~ explicita."

El tribunal no podia hacerlo porque carecia de vocales suficientes para
funcionar y en los hechos estaba paralizado desde hace varios meses.
El gobierno sinti6 entonces las consecuencias inesperadas de su propia
accion, pues habia desplegado sostenidos esfuerzos para presionar a la
renuncia de los miembros del tribunal, lograndolo hasta dejarlo sin posi
bilidades de operar.

En mayo y junio, se realizaron consecutivamente los cuatro referen
dos departamentales, y en todos ellos, el gobierno debio soportar duros
reveses. Hizo campafias en contra, promovi6 la abstenci6n, no desalent6
actos amenazantes e incluso violentos de organizaciones que le eran afi
nes y prohibi6 a las fuerzas del orden acatar las disposiciones que las po
nen, en actos electorales, a disposicion de las cortes. De nada le sirvi6. Los
votantes expresaron su respaldo a las autonomias en proporciones que

7. Para datos electorales, vease su pagina Web (http://www.cne.org.bo).
8. La Ley 1836 que crea y regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional, apro

bada en 1998, establece en su articulo 2: "Se presume la constitucionalidad de toda ley,
decreto, resolucion y actos de los Organos del Estado hasta tanto el Tribunal Constitucional
resuelva y declare su inconstitucionalidad". Las convocatorias prefecturales a referendo
para consultar la decision de los ciudadanos con respecto a los proyectos de estatutos auto
nomicas eran, cuando menos, acto de organos del Estado. En contraposicion, se argumenta
que esta disposicion no es valida en caso de referendos, pues al respecto la Ley 2769 que los
regula sefiala explicitamente en su articulo 9 que "el Tribunal Constitucional debera pro
nunciarse acerca de la constitucionalidad de las preguntas materia del Referendo dentro de
los siguientes ocho dias de recibida la convocatoria" y s610 si no 10hace podra presumirse
la constitucionalidad.
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fueron del 78 por ciento al 85 por ciento de los votos validos en los cuatro
departamentos.

El gobierno intent6 menoscabar la legitimidad de esos referendos de
partamentales con el argumento de que los votantes ausentes, sumados a
los que se expresaron en contra, superaban los votos de apoyo a los estatu
tos. Esto no era cierto, y de todos modos, la ley y la tradici6n electoral son,
a ese respecto, claras: cuentan solamente los votos validos, no los ausentes
ni los blancos 0 nulos, y el acto se considera legal si en el participa por 10
menos la mitad de los electores habilitados. )

Por si esto fuera poco, la renuncia de David Sanchez estimu16 en Chu
quisaca demandas de una nueva elecci6n, que el gobierno intent6 eludir
hasta que se via obligado a ceder a la presi6n popular. El 29 de junio, en
una suerte de quinto referendo, los ciudadanos de ese departamento eli
gieron como prefecta a Savina Cuellar, una mujer de origen quechua que
habia formado parte del circulo cercano a Evo Morales y que incluso fue
elegida a la Asamblea Constituyente por el MAS. Como David Sanchez,
ella se distanci6 del oficialismo a raiz del manejo autoritario de la asam
blea y el rechazo de esta a tratar la cuesti6n de la capitalidad de Sucre. Al
asumir la prefectura de Chuquisaca afiadio una nueva derrota politica al
gobierno.

La elecci6n de Savina Cuellar, ademas, desminti6 las acusaciones de ra
cismo que se hicieron contra los pobladores de Sucre luego de un conflicto
que se gener6 el 24 de mayo en esa ciudad.

En esa fecha se celebra la fiesta civica departamental mas importante
del pais, porque recuerda ellevantamiento de 1809 que ha sido registrado
por la historia republicana como el inicio formal de la lucha por la inde
pendencia, no s6lo en Bolivia sino en toda Sudamerica.

Como en todas las fiestas civicas, el gobierno se prepar6 para interve
nir con inauguraciones, entregas de obras y desfiles militares y escolares.
Estando fresco el recuerdo de los conflictos por la capitalia y la represi6n
violenta de noviembre, las organizaciones de la ciudad amenazaron con
impedir la presencia del Presidente Morales, a no ser que se disculpara
por los excesos de las fuerzas del orden que provocaron muertos y heri
dos. La respuesta del gobierno fue organizar un acto proselitista en el es
tadio de fiitbol para el cual convocaron y trasladaron a pobladores rurales
y trabajadores campesinos de las areas cercanas. La policia y el ejercito
fueron desplazados para protegerlos.

En la madrugada de ese dia, cumpliendo sus amenazas, militantes civi
cos y juveniles intentaron tomar el estadio para impedir la realizaci6n del
acto. Los policias y militares desplazados tenian 6rdenes de resguardar el
estadio y proteger a los campesinos, pero tambien tenian 6rdenes de no re
primir y mucho menos de disparar sus armas de reglamento. Obviamente,
ante las primeras agresiones en su contra, se replegaron, abandonando
el lugar y dejando libre el campo para un enfrentamiento entre civiles.
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Eso fue precisamente 10 queocurri6

Reducidos en ruimero, sin proteccion y en terreno ajeno, los militantes
campesinos del MAS fueron rapidamente dispersados salvo un grupo que
fue detenido y llevado hasta la plaza principal de la ciudad. Alla fueron
sometidos a una degradante humillacion politica, al obligarlos a desnu
darse de medio cuerpo, a gritar consignas opuestas a sus convicciones y a
honrar los simbolos de sus adversarios.

Se trato, por supuesto, de un repudiable acto de violencia moral que no
tenia [ustificacion alguna, salvo quizas la de dar visibilidad dramatica al
clima de violencia que se estaba viviendo en esa ciudad y de advertir al
pais los riesgos de la polarizacion,

El gobierno presento el hecho como un acto de racismo, argumentando
que sus militantes habian sido tratados de esa manera no por su identidad
politica sino por su condicion etnica. Este no era un argumento nuevo,
pues el presidente suele calificar de racistas a quienes se le opongan, ne
gandose a admitir que la gente pueda discrepar de sus ideas. "Quieren
tumbar al indio", repite con la misma insistencia con que califica a sus
adversarios de "oligarcas" y "racistas","

Es evidente que en las manifestaciones y en los enfrentamientos, alen
tados por la pasion del momenta, unos y otros suelen insultarse y recu
rren, con frecuencia cada vez mayor, a epitetos racistas para hacerlo. Pero
calificar al incidente en su conjunto como un acto racista fue un exceso,
aiin cuando las victimas pertenecieran todas a un mismo grupo etno
cultural. En este caso, muchos de los agresores tambien pertenecian al
mismo grupo, aunque fueran residentes urbanos. Lo evidente para cual
quier observador imparcial fue que 10 que Ilevo a unos y otros a ese en
frentamiento, violento en las piedras y en los insultos, fue la controversia
politica, no cultural ni racial.

La utilizacion que hizo el gobierno de este penoso evento, sin embargo,
muestra tambien la facilidad con que tiende a utilizar los sentimientos
primarios de la poblacion para afianzar sus apoyos politicos, aumentando
el riesgo de seguir profundizando una polarizacion que ya ha erosionado
la convivencia democratica en el pais."

9. Martin Sivak (2008), un periodista argentino que ha logrado formar parte del circulo
mas cercano al Presidente Morales, ha publicado una cronica testimonial de sus carnpafias
y de los primeros afios de gestion bajo el titulofefazo. Ellibro documenta esta interpretacion
que hace el presidente de sus relaciones con los adversarios, pero estas expresiones pueden
encontrarse facilmente en los relatos periodisticos de sus discursos ante sus allegados.

10. En el informe de su primera visita, Rodolfo Stavenhagen (2007), relator especial de
las Naciones Unidas sobre racismo y pueblos indigenas, afirmo que lies preocupante que
el conflicto politico que se vive actualmente en Bolivia pueda dar lugar a la emergencia
del racismo, una de las peores plagas de la humanidad que contradice los principios de
derechos humanos que deberia normar la vida publica en esta nacion", Su acertada obser-
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La eleccion de la quechua Savina Cuellar, basada sobre todo en la vo
tacion urbana, desmiente por eso las acusaciones de racismo que se es
grimieron en contra de los opositores al gobierno en la ciudad de Sucre,
pero no desmiente la creciente division entre oficialistas y opositores, 10
calizados de manera predominante en este caso en el area urbana y rural,
respectivamente.

Tampoco se trata de un caso aislado. El distanciamiento politico en Bo
livia se ha ido ampliando y haciendo mas profundo entre un oficialismo
diverso, pero que tieneun referente de unidad en el Presidente Morales, y
una oposicion difusa y dispersa que parece saber mejor 10que no quiere,
pero que no ha superado las barreras de desconfianza entre sus integran
tes para reconocer aquello a 10que en verdad aspiran.

Los referendos revocatorios del 10 de agosto pusieron mimeros a estas
tendencias. La continuidad del Presidente Morales hasta la finalizacion de
su mandato, en el 2010, logro mas del 67 por ciento de los votos validos,
pero su votacion se concentro en las areas rurales y sobre todo en los de
partamentos del occidente andino (ahi esta el 80 por ciento de los votos
que logro), Los prefectos opositores, a su vez, fueron ratificados en 10que
se conoce como la region Media Luna: los departamentos de Pando, Beni,
Santa Cruz y Tarija. En los departamentos de La Paz Y. Cochabamba los
prefectos, tambien opositores, se vieronobligados a renunciar por no ha
ber alcanzado la votacion necesaria para continuar en el cargo.

En el referendo revocatorio practicamente no hubo campafia nacional
en contra del Presidente Morales, y los observadores recogieron denun
cias de alteracion del padron electoral y de la puesta en martha de meca
nismos de coercion, especialmente en el area rural donde se admitio, en
contra de la norma constitucional que protege la libertad individual del
voto, la denominada votacion comunitaria. En esta, una asamblea define
el apoyo de la comunidad, y las papeletas se llenan de acuerdo a.esa de
cision y no al criterio de cada votante, por 10que la discrepancia resulta
proscrita bajo la presion del grupo dominante, en este caso el oficialista."

vacion, sin embargo, omite mencionar que las referencias de reivindicacion racista han sido
persistentemente utilizadas por el Presidente Morales, a veces para descalificar a sus opo
nentes, a veces para justificar las acciones de sus allegados y siempre para atraer simpatias
personales hacia sf mismo.

11. En el sitio Web de la Corte Nacional Electoral (http://www.cne.org.bo/resultadosrr
08/resultadosrr08.htm) se puede consultar resultados del referendo. Por mencionar dos da
tos, en los cantones Morrocollo, Cajiata y Pocoata Grande de la provincia Omasuyos de La
Paz, los resultados a favor del presidente fueron del 100 por ciento, en uno de esos casos
el ausentismo fue de tres personas y en otro se anularon cinco votos. En Villa Macamaca,
otro canton de la misma provincia, tres personas lograron votar en contra. En muchos casos
tampoco hubo ausentismo, y se registro el mismo ruimero de votos que ciudadanos habili
tados. No son casos extraordinarios. Se encuentran votaciones superiores al 97 por ciento
en muchos otros lugares. Por ejemplo, Cesarzama e Isarzama en la provincia Carrasco de
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Aunque la intencion del referendo era consultar la opinion del electo
rado sobre la continuidad 0 no de las autoridades, la forma en que se plan
teo la pregunta le ha permitido al gobierno interpretar el resultado como
un respaldo al conjunto de sus politicas, "al proceso de cambio", reani
mando el apoyo de su militancia y alentandolo a recurrir nuevamente a
las urnas con el fin de sancionar el proyecto de Constitucion que se aprobo
en Oruro en diciembre de 2007.12

El 25 de enero del 2009, mas del 60 por ciento del electorado boliviano
respaldo en referendo el nuevo texto constitucional. Este no era el mismo
que aprobo la asamblea en las agitadas sesiones de La Glorieta y Oruro,
pues una comision del Congreso concerto cambios aiin careciendo de res
paldo legal para ello. La mayor parte de esos cambios fueron de forma,
aunque algunos remiten a futuras leyes los procedimientos de aplicacion
de 10 dispuesto en la Constitucion,

Es imposible resumir en unas lineas el contenido de la nueva consti
tucion. Para tener una imagen rapida quizas sea suficiente conocer la fre
cuencia con que se utilizan algunas palabras claves. La palabra estado se
repite 463 veces en todo el texto, en tanto que la palabra democracia, inclu
yendo sus derivadas (como democraiicot, se mencionan solamente catorce
veces. Palabras como plurinacional, indigena y derechos tambien destacan
por encima de las demas, pues cada una de ellas es repetida mas de 120
veces. La palabra ciudadano es confinada a menos de cincuenta menciones,
y tienen frecuencias incluso menores palabras como libertad 0 justicia. En
terminos economicos, la palabra mas aludida es recursos, con 121 mencio
nes, en tanto que el mercado es practicamente ignorado, con cuatro men-

Cochabamba, la provincia de Tapacari en el mismo departamento, en Carangas de Oruro y
en Chayanta de Potosi. En todos ellos, el ausentismo registrado fue tambien considerable
mente menor al promedio nacional, a pesar de que son areas rurales y los votantes deben
realizar largas caminatas. Un estudio preliminar de los resultados oficiales del referendo
realizado por Encuestas y Estudios, mostro que en seis mesas hubieron mas votantes que
ciudadanos habilitados; en casi mil mesas, votaron todos los habilitados; y en ellas, el 100
por ciento de los votos validos fue favorable al gobierno, y en 4134 mesas el voto por el "si"
supero el 95 por ciento (comunicacion verbal de Luis Alberto Quiroga). En otro ejemplo, la
organizacion Bolivia Transparente denuncio que en las mesas 20478 y 20480 de Azurduy,
Chuquisaca, sus observadores fueron maltratados y no pudieron trabajar (http://grupo
apoyo.org/basn/node/750). Los resultados en esas dos mesas fueron 99.3 y 97 por ciento
a favor del presidente.

12. La ultima encuesta antes del referendo, realizada por Encuestas y Estudios, que
forma parte del grupo Gallup, que es la que mejor se acerco a sus resultados, detecto que
si bien mas del 60 por ciento del electorado estaba dispuesto a votar por el "si" a la conti
nuidad de Morales en la presidencia, mas de un tercio de ese grupo no 10apoyaria si se
tratara de una eleccion, Este es un dato significativo que matiza los resultados y cuestiona
la interpretacion politica que se les ha dado, por 10que la radicalizacion en la que parecen
querer embarcarse algunos de los funcionarios del gobierno podria encontrar frenos en 10
que ellos suponen que es parte de su base de apoyo.
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ciones en todo el texto, y la tecnologia, en todas sus derivaciones, logra
dieciseis menciones.

Se han publicado varios balances analiticos de la nuevaconstituci6n13

En general, se suele reconocer que se han incorporado en ella muchos
derechos individuales y colectivos propuestos por los sectores mas pro
gresistas del mundo, pero se advierte tambien que no solamente no exis
ten las condiciones estructurales para cumplirlos, sino que ellas podrian
ser gravemente erosionadas por otras disposiciones de la misma constitu
cion. En el ambito economico se destacan las consecuencias que traeria el
desaliento a la inversion y la intencion de revitalizar el nacionalismo esta
tista que provoco crisisy rezagos en Bolivia y en otros paises de America
Latina en el pasado.

En terminos politicos, el debate se ha concentrado mas en la elimina
cion de la idea de republica, reemplazada por la de estado pluritinacional
y multietnico, y la diferenciacion de derechos ciudadanos basados en la
dimension etnica, pero tambien se ha llamado la atencion a la multiplica
cion de mecanismos participativos de tipo electoral.

En el debate sobre las elecciones como instrumento de la democracia
no puede pasarse por alto que la calidad del acto electoral no solamente
depende de las formas de su realizacion, sino tambien de las condiciones
de adquisicion y ejercicio de la ciudadania. La formacion e informacion
del electorado y la responsabilidad con que ejerce su derecho de votar son
esenciales para la democracia. Pero estes son temas que el debate acade
mico suele eludir y que los politicos prefieren ignorar.

En el caso de Bolivia, por ejemplo, la ciudadania solamente se la ad
quiere con la edad, y practicamente no tiene condiciones (como la tribu
taria), de manera que el voto puede estar disociado de sus consecuencias.
El nivel de educacion es, en general, bajo; la poblacion no esta bien in for
mada; y el voto es, ademas, obligatorio. El resultado es que una gran parte
de la decision electoral obedece a impulsos emocionales, muchas veces
efimeros, y no a reflexiones racionales. En el referendo constitucional, por
ejemplo, las encuestas mostraban que menos del 5 por ciento de los vo
tantes decia conocer "mucho" la nueva constitucion, y mas de la mitad no
sabia "nada" de ella."

Estos datos matizan la idea de que la nueva constitucion goza de plena
legitimidad. Es evidente que su vigencia representa una gran victoria po-

13. Ver en especial Ceres-Columnistas.Net (2009), Molina (2009), Fundacion Milenio
(2009).

14. Esta informacion se encuentra en las encuestas mensuales que, de manera indepen
diente, realizan las empresas Ipsos-Apoyo y Mori.
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litica del Presidente Morales, pero su legalidad es objetable por los proce
dimientos que llevaron a la imposicion del referendo de enero 2009, y su
apoyo electoral tiene tan debil legitimidad como la de cualquier eleccion
que se realiza en Bolivia.

LOS ACTORES POLITICOS

ElMAS: La unidaddelcaudillismo"

El analisis de discursos, propuestas y decisiones del MAS permite ca
racterizarlo como un movimiento caudillista en el que convergen cuando
menos tres tendencias con proyectos no necesariamente coincidentes ni
armonicos, unidos por elliderazgo personal de Evo Morales.

La tendencia indigenista es la que tiene mayor visibilidad internacio
nal. En el gobierno parece estar simbolizada por el canciller David Cho
quehuanca, pero forman esta tendencia la mayor parte de los dirigentes
aymaras del partido de gobierno. Ellos se refieren a su proyecto como la
"revolucion democratica y cultural," con la cual buscan llevar a cabo un
proceso de descolonizacion. Este grupo tiene sus raices en el movimiento
indigena katarista que emergio en los afios 70 en medio de la lucha por
sacudir al campesinado aymara de la tutela militar en el altiplano."

Un segundo grupo, quizas mejor representado por el vicepresidente
Alvaro Garcia Linera, se sentiria mas inclinado a definir el proceso que
impulsan como una transicion al socialismo. Su mayor enfasis esta en la
necesidad de ampliar y fortalecer la intervencion del Estado en la econo
mia, recuperando los recursos naturales como base de acumulacion para
llevar adelante una industrializacion nacionalista. Este grupo se nutre de
militantes de la vieja izquierda estatista que abarca desde ideologos mar
xistas hasta tecnocratas dispuestos a reeditar la industrializacion por sus
titucion de importaciones que alento la Comision Economica para Ame
rica Latina y el Caribe (CEPAL) en los afios de 1950 y 1960. La transicion al
socialismo consiste, para este grupo, en afianzar un estatismo nacionalista
en la economia.

Finalmente, la tercera tendencia, representada sobre todo por el Pre
sidente Morales, define al gobierno como "de los movimientos sociales",

15. La descripci6n analitica que se presenta en esta secci6n proviene del articulo "El
caudillismo fragmentado" (Laserna 2007), publicado en Fundaci6n Friedrich Ebert-ILDIS
(2007).

16. Un texto que resume bien ese movimiento es Katarismo (Hurtado 1986),cuyo autor es el
soci6logo y empresario Javier Hurtado, que integr6 el gobierno como ministro de la produc
ci6n. Anterior a este fue el analisis realizado por Silvia Rivera Cusicanqui (1984)en Oprimidos
pero no vencidos. Luchasdelcampesinado aymaray quechua 1900-1980 (HisbolI984) se convirti6
en un texto de referencia para orientar ideo16gicamente al movimiento que estudiaba.

https://doi.org/10.1353/lar.2010.0033 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1353/lar.2010.0033


40 LatinAmerican Research Review

enfatizando el rol protag6nico que cumplen las organizaciones sociales
populares, especialmente los sindicatos campesinos y las juntas vecinales
de los barrios, y la sensibilidad que desea demostrar el presidente hacia
las demandas que provienen de las bases sociales.

Para fines de exposici6n denominemos las tres tendencias como "in
digenista", "estatista" y "populista" respectivamente. Ellas conviven bajo
paraguas cormin del nacionalismo, que es la referencia tradicional de la
izquierda latinoamericana y la que ha permitido establecer fuertes lazos
de amistad y simpatia politica con el presidente venezolano Hugo Chavez.
Pero si el nacionalismo es el paraguas que cobija a las tres tendencias, 10
que de verdad las une y articula es elliderazgo personal de Evo Morales,
cuya fuerza simb6lica ha aumentado al ritmo en que se fueron debilitando
mutuamente sus adversarios, los que el llama "politicos tradicionales", y
mucho mas rapidamente desde su ascenso al poder,"

Estas tres tendencias han convivido hasta ahora sin muchas dificulta
des porque su ambitos de acci6n, sus propuestas y sus actividades se han
desenvuelto en ambitos distintos.

La tendencia indigenista ocup6 sobre todo los espacios simbolicos,
proporcionando simbolos y referencias al discurso del presidente y pro
yectando una imagen internacional del gobierno con alta carga emotiva.
No es casual que David Choquehuanca se hiciera cargo de la cancille
ria de la republica y que Evo Morales, que nunca form6 parte de movi
mientos de reivindicaci6n indigena, e incluso fue reprochado por ello
cuando concentraba su acci6n en la reivindicaci6n sindical del cultivo de
coca, se prestara a una posesi6n simb6lica en Tiahuanacu que fue cui
dadosamente montada para consumo de los medios internacionales de
comunicaci6n.

En terminos practices, esta tendencia concentr6 su actividad en la
Asamblea Constituyente y en los medios de comunicaci6n gubernamen
tales y comunitarios, aunque en un principio ocup6 tambien el Ministerio
de Educaci6n, desde el que pretendia articular la reforma cultural que,
sin embargo, choc6 muy rapido con los gremios del magisterio. Pero el
gobierno ha mantenido firme la intenci6n de reconstruir la simbologia
cultural copando los espacios comunicacionales, en particular las radios,
que siguen siendo la principal fuente de informaci6n para la mayoria de
los bolivianos. El gobierno promueve activamente y canaliza recursos a
la formaci6n de una red de radios comunitarias en el area rural. Se diria

17. Varios analistas han sefialado el caracter caudillista que tiene el gobierno de Mo
rales, cuya politica comunicacional tiende a crear un culto a la personalidad del primer
mandatario. Pero si ellos no 10hubieran mencionado, bastaria con recordar que uno de los
primeros decretos del Presidente Morales dispuso declarar monumento nacionalla casa en
que nacio, situada en una aldea del canton Orinoca, en el altiplano de Oruro, y que el traje
de motivos indigenas que utilize en una de las ceremonias de posesion presidencial fue
declarado patrimonio cultural.

https://doi.org/10.1353/lar.2010.0033 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1353/lar.2010.0033


MIRE, LA DEMOCRACIA BOLIVIANA, EN LOS HECHOS • •• 41

entonces que el lugar de la tendencia indigenista es el del discurso y la
gestion simbolica y cultural."

La tendencia estatista, por su parte, ha ocupado los espacios de gestion
y disefio de politicas publicas, De hecho, podria decirse que practicamente
todos los ministros del area economica pertenecen a esta tendencia y son
los que promueven la "recuperacion" de las empresas estatales. A veces
con muestras de pragmatismo, como en el manejo de la politica mone
taria 0 incluso el caso de los hidrocarburos donde la nacionalizacion ha
consistido sobre todo en la imposicion de nuevos contratos a las empresas
petroleras que ya operaban en Bolivia, pero con frecuencia dominados
por objetivos ideologicos: la sustitucion de importaciones de acero, el con
trol estatal de las telecomunicaciones, el manejo de centros economicos
"estrategicos" como la fundicion de estafio, se han justificado sobre todo
en terminos ideologicos. Esta tendencia tiene, pues, un lugar privilegiado
en el gabinete de Morales, pero tambien ocupa espacios relevantes en el
Congreso, especialmente en el Senado.

Si la tendencia indigeriista maneja el discurso y administra los sim
bolos, y la estatista administra la economia y disefia las politicas, la po
pulista ocupa las calles yes, en definitiva, la que define los alcances y la
viabilidad tanto de politicas como de discursos. La tendencia populista
aglutina a las organizaciones de base, ocupa los mayores espacios den
tro del partido de gobierno y tiene fuerte presencia en el Congreso, la
Asamblea Constituyente y el gabinete. Esta tendencia no se define por su
orientacion politica 0 ideologica, sino por su metodo: el basismo 0 la afir
macion de que la verdad se encuentra en las bases sociales. Su principio
fundamental, que el presidente repite con frecuencia, es el de "la voz del
pueblo es la voz de dios".

El pueblo, por supuesto, son las organizaciones sociales que se movi
lizan y se definen como tales, y su voz sera mas escuchada cuanta mayor
sea la fuerza que impriman a su accion, Esto imprime al proceso una di
namica conflictiva de alto riesgo, pues los grupos que quieran ser escu
chados deben necesariamente desplegar su capacidad en las calles.

18. Muchos observadores, especialmente internacionales, parecen tentados a observar
sola mente esta tendencia, deseosos de encontrar en 10 que sucede en Bolivia algun para
lelo con el exitoso proceso de desmontaje del apartheid en Sud Africa, bajo elliderazgo de
Nelson Mandela. Los datos de la historia y del presente bolivianos impiden sostener esta
visi6n. Al contrario, en vez de proclamar la unidad nacional a partir de la igualdad de
derechos y oportunidades, en Bolivia se apela a las diferencias para reivindicar derechos
particulares no solo en el ambito politico, sino tambien en los ambitos juridico y econ6mico.
El usa instrumental de la etnicidad es evidente incluso en la propia historia politica de
Eva Morales, que hasta e12003 se definia a SImismo como campesino anti-imperialista y
se neg6 a apoyar a lideres indigenistas como Victor Hugo Cardenas y Rigoberta Menchu
(testimonio personal), cambiando discurso desde las elecciones de 2005 y, sobre todo, ante
los medios internacionales, transmisores de una cierta culpa colonialista.
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El predominio de la tendencia populista sobre el conjunto ayuda a ex
plicar los rumbos vacilantes que tuvo el gobierno de Morales en sus pri
meros afios de gestion, pero tambien ayuda a comprender que las otras
dos tendencias, que en los hechos tienen visiones absolutamente contra
puestas (la tradicion comunitaria rural frente al industrialismo urbano
impulsado por el Estado), se mantengan dentro del mismo gobierno.

Laoposici6n: Dispersa en laderrota

La oposicion a Morales no ha podido reponerse de la debacle sufrida en
octubre del 2003 por los partidos y Iideres que la integran, aunque algu
nos han hecho enormes esfuerzos para diferenciarse.

En terminos de partido 'y votacion, la fuerza mas importante fue en
los primeros afios la coalicion denominada Poder Democratico y Social
que preside el ex-presidente Jorge Quiroga, que obtuvo el 28.6 por ciento
de los votos validos el 2005. Cuando empezo la campafia electoral del
2005, Quiroga superaba en mucho a Evo Morales, pero centro tanto y tan
mal su campafia en diferenciarse de los gobiernos anteriores que perdio
toda credibilidad, y con ella las elecciones," Nunca pudo reponerse, y
aunque fue la fuerza de oposicion mas grande del Congreso (incluso pre
sidiendo el Senado), la poblacion no respeto sus iniciativas, que recibie
ron un respaldo tibio y distante de los sectores sociales que se oponen al
gobierno."

Compite por liderizar la oposicion parlamentaria otro partido joven,
Unidad Nacional, creado por el empresario del cementa Samuel Doria
Medina, que tambien tuvo responsabilidadesministeriales en el gobierno
de Paz Zamora. Este 'partido intenta proyectar una propuesta a partir de
la imagen de su lider como un empresario con sensibilidad social y com
promiso nacional. En poco tiempo ha logrado una cierta presencia na-

19. Quiroga habia sido ministro en el gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993) y fue
elegido vicepresidente con el ex-dictador Hugo Banzer Suarez (1997-2001), al cual sucedio
en su ultimo afio de mandato. A la caida de Sanchez de Lozada el 2003, Quiroga presidia
Accion Democratica Nacionalista, el partido fundado por Banzer para el que nacionalismo
era sinonimo de anticomunismo. Quiroga opto por ignorarlo y cambiar su imagen de tee
nocrata liberal por la de un lider popular con sensibilidad social. Levanto la bandera roja,
adopto como simbolo de "Podemos" una estrella roja de cinco puntas y recogio las criticas
al regimen anterior como si nunca hubiera formado parte de el. Era un cambia demasiado
grande para que fuera creible y el electorado 10abandono.

20. La coalicion de Quiroga aprobo el referendo revocatorio, en contra de la opinion de
todo el resto de la oposicion. no para revocar al presidente sino para impedir, 0 cuando
menos postergar, la aprobacion de su proyecto de Constitucion. Resulto reforzando al pre
sidente y dandole impulso para convocar a un nuevo referenda, con 10que su prestigio
politico como lider de la oposicion ha vuelto a caer. Incluso ha perdido la personalidad
juridica de la coalicion ante la Corte Nacional Electoral.
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cional pero sin la suficiente fuerza para ser reconocido como interlocutor
del gobierno. En las elecciones de 2005 logro el 7.8por ciento de los votos
validos,

El unico partido que goberno antes del 2005 y que ha logrado sobrevi
vir la crisis de los ultimos afios es el Movimiento Nacionalista Revociona
rio (MNR), cuya presencia ha sido determinante en la politica boliviana
desde 1940. Su respaldo electoral esta muy reducido (6.47 por ciento en las
elecciones nacionales de 2005) pero mantiene presencia en todo el pais y
ha logrado conservar influencia en algunas regiones, especialmente Tarija
y Beni.

Las fuerzas mas importantes de la oposicion, sin embargo, no estan en
el Congreso ni en los partidos que 10 integran, sino en las regiones, y me
nos en organizaciones que en caudillos regionales: los prefectos.

En diciembre del 2005, cuando se eligio a Evo Morales, se voto por
primera vez en la historia para elegir a las autoridades ejecutivas de los
departamentos, equivalentes a gobernadores en otros sistemas. Aunque
la Constitucion todavia dispone que es atribucion del presidente el de
signar a los prefectos, una ley interpretativa canalize la demanda de las
organizaciones regionales de la eleccion como un paso en el proceso de
descentralizacion que venian impulsando." En aquella votacion, mien
tras el electorado le daba la mayoria absoluta a Evo Morales, solo en tres
regiones respaldo a los candidatos de su partido (Chuquisaca, Potosi y
Oruro), dando las otras prefecturas a lideres no alineados con el MAS en
el resto del pais, incluyendo las del eje nacional de La Paz, Cochabamba y
Santa Cruz, donde viven tres cuartas partes de los bolivianos y donde se
genera una proporcion similar del producto nacional. Entre los prefectos
habia un ex-presidente de la Camara de Diputados (Tarija), un ex-ministro
del interior (Pando), un ex-candidato presidencial (Cochabamba), un ex
alcalde (La Paz) y un ex-presidente del comite civico mas influyente del
pais (Santa Cruz), todos con proyecciones 0 ambiciones presidenciales.

Como se adelanto, en agosto 2008 fueron revocados los prefectos de La
Paz y Cochabamba, pero ampliaron su votacion los otros opositores, 10
que ha acentuado la polarizacion regional a pesar de que el presidente ob
tuvo importante respaldo en algunas areas rurales de los departamentos
de la Media Luna. Esto significa, en realidad, que a la polarizaci6n regio
nal se sobrepone cad a vez mas la polarizaci6n campo-ciudad. Algunos
dirigentes del oficialismo suponen que esto puede reducir la probabilidad
de conflictos, porque la fuerza del gobierno desalentaria la resistencia de
los opositores. Pero puede ocurrir 10 contrario, porque los opositores estan

21. Se trata de la Ley 3090, que establece "que la designaci6n presidencial de los Prefectos
de Departamento se realizara precedida de un proceso de elecci6n por voto universal y
directo por simple mayoria".
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mas concentrados y, siendo en su mayor parte de los sectores urbanos,
tienen mas recursos para la confrontaci6n, y saben 10 que pueden perder
si la economia se deteriora o el gobierno intenta afectar sus bienes con
politicas redistributivas.

LOS ESCENARIOS REGIONALES: ENTRE LAS URNAS Y LAS CALLES

Cuando se eligieron prefectos por primera vez, los gobiernos depar
tamentales estaban a punto de asumir mayor~s roles, pues la nueva ley
de hidrocarburos, aprobada varios meses antes de que Evo Morales fuera
elegido, disponia que un impuesto a la producci6n las tendria como desti
natarias automaticas de la renta petrolera, por 10 que debian asumir nue
vos roles descentralizados al depender menos de las transferencias del
gobierno central. Para entonces ya se anticipaba un importante aumento
de las exportaciones de gas natural, y aunque ese hecho alentaba muchas
esperanzas, Bolivia empezaba a caer una vez mas en la trampa del ren
tismo." En un entorno institucionalmente fragil, de elevadas expectativas
insatisfechas, con muchas desigualdades y pobreza, la abundancia de re
cursos aumenta la vulnerabilidad del Estado y potencia los conflictos y el
despilfarro, en un proceso en el que estos factores convergen y se refuer
zan mutuamente, evitando el adecuado aprovechamiento de la bonanza
exportadora (para un estudio mas amplio del tema, ver Laserna, Gordillo
y Komadina 2006).

Las prefecturas mas descentralizadas, fruto de las luchas regionales, se
convirtieron tambien en instrumentos para darles continuidad, ahora bajo
la renovada etiqueta de "autonomias departamentales" y con el impulso
que les daba el control de unas rentas que crecian muy rapidamente." Los
ingresos del conjunto de prefecturas pasaron de 1.5 mil millones de boli
vianos en 2003 (US$ 191 millones) a 7 mil millones de bolivianos en 2006
(US$ 872 millones)."

22. El rentismo es la actitud que privilegia el control y la captura de riquezas existentes a
traves de medios politicos mas que econ6micos. La busqueda de rentas suele concentrarse
en el control estatal de los recursos naturales, 10que distancia al Estado de la sociedad y,
al mismo tiempo, crea incentivos para que los actores sociales y econ6micos orienten sus
esfuerzos a la lucha politica: controlar el aparato estatal es el medio de acceder a las rentas
de los recursos naturales. Un analisis mas detallado en La trampa del rentismo (Laserna,
Gordillo y Komadina 2005).

23. De manera explicita este movimiento se inspira en el modelo espafiol de descentra
lizaci6n. Mientras el federal construye el Estado central como una federaci6n de entidades
preconstituidas, el modelo autonomista construye 6rganos de poder y administraci6n re
gionales descentralizando un Estado central previamente constituido,

24. Cifras de la Unidad de Programaci6n Fiscal del Ministerio de Hacienda, citadas
en la pagina Web de la Unidad de Analisis de Politica Econ6mica (http://www.udape
.gov.bo/).
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Los referendos realizados para aprobar los estatutos autonornicos en
Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija entre el4 de mayo y el 22 de junio de 2008
eran parte de esa larga lucha por adecuar la organizacion del Estado a la
diversidad regional y a los desafios de la gesticn territorial en un pais que
sigue siendo extenso y poco poblado.

La critica al centralismo estuvo casi siempre en el centro del debate
politico, pero es posible reconocer en sus pulsaciones tambien las de los
ciclos exportadores de materias primas, cuyas rentas han sido objeto de
disputa durante toda la historia republicana.

En 1931,un referendo convocado por el gobierno militar transitorio de
entonces, respaldo mayoritariamente la reforma politica del pais mediante
la instauracion de gobiernos departamentales que debian dar vigencia a
un regimen de dcscentralizacion. Quienes presidieron ese referendo fue
ron 10 suficientemente inteligentes como para plantear una pregunta que
era, en los hechos, un articulo constitucional. En esa ocasion se aprobo
tambien la autonomia universitaria, y ambos fueron integrados a textos
constitucionales posteriores aunque tuvieron distinta suerte en su realiza
cion. Las universidades accedieron a la autonomia, pero los departamen
tos no pudieron formar sus propios gobiernos porque ello dependia de
leyes especificas que fueron sucesivamente obstaculizadas por el gobierno
central. El primer obstaculo 10 puso el Presidente Daniel Salamanca, adu
ciendo las necesidades de fortalecer al gobierno central para enfrentar la
amenaza paraguaya en el Chaco, pero sus sucesores encontraron siempre
pretextos para postergar la descentralizacion, En 1993 se llego a aprobar
en el Senado una ley concertada entre partidos y regiones, y en 1994 la
demanda se canalize hacia las municipalidades, cuya transformacion
las ha convertido en los protagonistas fundamentales del desarrollo que
son hoy.

Laconfiguraci6n de las prefecturas tenia tambien
una significaci6n politica inmediata

Ellevantamiento de octubre del 2003 en El Alto, que oblige al Presidente
Gonzalo Sanchez de Lozada a renunciar, se tradujo despues en la eleccion
de Evo Morales a la presidencia en diciembre del 2005. Este periodo repre
sento el fortalecimiento de movimientos contestatarios al sistema politico,
pero tambien su absorcion en un movimiento politico, el MAS que, como
se describio, tiene en su ruicleo una tendencia politica que aspira a recons
truir un estado central capaz de intervenir en todos los ambitos de la vida
social y economica.

Mientras el MAS, luego de ganar el gobierno, aposto a la "refundaci6n
del pais" buscando el control de la Asamblea Constituyente, el movimiento
descentralista enarbol6 la propuesta de la autonomia y la promovio a tra-
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ves de un referendo que debia realizarse -esta ya era una transaccion-e
el mismo dia que se eligiera alos representantes a la constituyente. El
MAS gano la mayoria en la Asamblea Constituyente pero, como ya se
menciono, sin alcanzar los dos tercios de representantes que exigian la
ley y la tradicion juridica boliviana para llevar a cabo la reforma constitu
cional sin concertar con la oposicion. El movimiento autonomista, por su
parte, logro un fuerte respaldo en cuatro departamentos pero cometio el
error de vincular la pregunta a la misma Asamblea Constituyente, pues
esto en los hechos condiciono su vigencia a un eventual triunfo del pro
yecto refundacional del MAS.25

Las leyes parecian atara las partes

Pero el·MAS, ya en el gobierno, descarto poco a poco la ley como re
ferencia, y en su lugar apelo a la legitimidad como fundamento de las
decisiones, trasladando a calles y plazuelas la resolucion de las contro
versias. Con eso oblige a sus adversarios a recorrer el mismo camino y
entonces fue respondido con cabildos y juntas autonomicas provisionales
que rescataron las autonomias del control de la asamblea y permitieron
c.onvocar a los referendos departamentales de aprobacion de los estatutos
autonomicos.

La legalidad de todo 10 ocurrido desde la reforma de la Constituci6n
del 2004, empezando por ella misma, es objeto de debate entre juristas y
ciudadanos comunes, pues como ha dejado de funcionar el arbitro juri
dico que debia sancionar la legalidad 0 no de 10 que ocurre, no hay manera
de resolver este tipo de disputas.

Como se ha mencionado antes, los referendos departamentales se basa
ron en la presuncion de constitucionalidad de las convocatorias realizadas
por los prefectos, pues no tertian aval del Tribunal Constitucional. Pero
estos hechos ya se han consumado y aunque recien se sabra si los resulta
dos tienen 0 no legalidad para incorporarse en el ordenamiento juridico
del pais cuando vuelva a funcionar dicho tribunal, sera dificil ignorarlos
como hechos politicos.

25. La pregunta del referendo auton6mico en e12006 fue "lEsta usted de acuerdo, en el
marco de la unidad nacional, en dar a la Asamblea Constituyente el mandato vinculante
para establecer un regimen de autonomia departamental, aplicable inmediatamente des
pues de la promulgaci6n de la nueva Constituci6n Politica del Estado en los Departamentos
donde este Referendo tenga mayoria, de manera que sus autoridades sean elegidas direc
tamente por los ciudadanos y reciban del Estado Nacional competencias ejecutivas, atribu
ciones normativas administrativas y los recursos econ6micos financieros que les asigne la
nueva Constituci6n Politica del Estado y las Leyes?" La norma condicionaba, sin embargo,
la aplicaci6n de 10 aprobado a la vigencia de una nueva constituci6n, al sefialar que "Los
Departamentos que asi 10aprueben accederan a las Autonomias Departamentales, una vez
promulgada la nueva Constituci6n Politica del Estado" (Ley 3365, arts. 4 y 5).
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En septiembre de 2008 la democracia boliviana se vivio un momenta
de extrema tension. Por un lado, los referendos ratificaron al presidente y
a los prefectos mas fuertes de la oposicion, y por otro el gobierno buscaba
apurar nuevas consultas electorales para aprobar su proyecto de consti
tucion, elegir prefectos y, en un intento de avanzar el control de las otras
prefecturas, elegir subprefectos y consejeros departamentales en todas las
provincias.

La fraccion mas agresiva de la oposicion regional busco precipitar un
enfrentamiento con el gobierno y se lanzo a la toma fisica de las oficinas
publicas en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. Las organizaciones oficialis
tas respondieron amenazando con ocupar por la fuerza las ciudades y de
hecho iniciaron marchas campesinas hacia Santa Cruz. El 11 de septiem
bre, en Pando, se enfrentaron civiles en las inmediaciones del poblado
de Porvenir, con un saldo de varios muertos y heridos. El gobierno de
crete estado de sitio; intervino la prefectura; y acuso a su titular, Leopoldo
Fernandez, de haber provocado el enfrentamiento, lanzando al mismo
tiempo una masiva campafia propagandistica. La Cumbre de la Union de
Naciones Sudamericanas (Unasur), reunida en Chile, admitio la version
de que 10ocurrido era parte de un complot para derrocar al gobierno del
Presidente Morales y envio una comision para investigar los hechos.

La version oficial gano legitimidad pero no ha sido respaldada con las
evidencias necesarias para iniciar un juicio que dilucide la responsabili
dad del Prefecto Fernandez, quien lleva mas de un afio en la carcel y fue
candidato a vicepresidente desde ella.

Pero el golpe mas duro a la oposicion regional ocurrio en abril del 2009,
cuando un comando policial acribillo en un hotel de Santa Cruz a tres
sospechosos de pertenecer a un movimiento sedicioso supuestamente
encabezado por el boliviano-croata Eduardo Rosza Flores. Los cadave
res fueron exhibidos como prueba de que detras del movimiento auto
nomista existian intenciones separatistas, extendiendose la acusacion de
terrorismo a una gran parte de los Iideres regionales de Santa Cruz. Las
relaciones que los aglutinaban, que eran sobre todo informales, se disol
vieron ante la duda y el temor, y el micleo opositor mas importante se des
inflo. Investigaciones posteriores encontraron que no hubo intercambio
de disparos y que la policia estaba siguiendo al grupo desde mucho antes,
e incluso se publicaron fotografias que mostraban al comandante de la
policia especial bebiendo con el supuesto cabecilla en el ambiente relajado
de su hogar. Esto hace dificil justificar la violencia con que se actuo en el
hotel. Ademas, el principal testigo del fiscal a cargo del caso, que habria
sido chofer de Rosza, huyo denunciando que estaba siendo extorsionado
con el fin de obligarlo a respaldar la version oficial con sus declaracio
nes. Las dudas que envuelven este caso no han impedido su utilizacion
politica para desacreditar a la oposicion regional crucefia, por 10 menos
ante los ojos de las bases populares que sostienen al gobierno en la parte
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occidental del pais, donde siempre se acuso al regionalismo crucefio de
separatista,

EROSI6N DE LA GOBERNABILIDAD: EL REINO DE LA FUERZA

Una de las cuestiones que mas intriga a los observadores es, justamente,
la limitada capacidad de gobernar que ha tenido la administracion de Evo
Morales, a pesar del fuerte apoyo electoral que tiene y la mayoria abruma
dora que alcanzo en el Congreso.

En el informe que auspicia el Banco Mundial sobre la gobernabilidad
en el mundo, que es un esfuerzo muy amplio y eficaz de sistematizacion
de datos acerca de "las tradiciones e instituciones por las cuales se ejerce
la autoridad en un pais", se registra la situacion de Bolivia con bastante
nitidez."

Como se sabe, el proyecto del Banco Mundial rastrea estudios que se
realizan en todo el mundo, los organiza y los traduce a indicadores com
patibles. La informacion es agrupada en seis categorias: participacion y
rendicion de cuentas, estabilidad politica, efectividad del gobierno, cali
dad del sistema regulatorio, observancia de la ley y control de la corrup
cion. Para el caso de Bolivia se lleva registro de los datos desde 1996.

De acuerdo a estos indicadores, la gobernabilidad en Bolivia es de las
peores de America Latina, que tiene a Venezuela ocupando los sitiales
mas bajos, 'salvo en eficacia gubernamental, donde es el Ecuador el que
registra las cifras inferiores.

Lo mas notable, sin embargo, es que los datos muestran que la situacion
boliviana se ha venido deteriorando significativamente. En efecto, en casi
todas las categorias el pais se encuentra hoy peor calificado que en 1996,
habiendo alcanzado cifras rojas en las categorias de estabilidad politica,
efectividad gubernamental, observancia de la ley y calidad del sistema
regulatorio.

En estabilidad politica, al parecer, Bolivia nunca estuvo muy bien califi
cada, pero en el periodo mencionado descendio a menos del 20 por ciento.
Esta categoria incluye aspectos relativos a la violencia politica y a la pro
babilidad de que el gobierno sea desestabilizado 0 incluso derribado por
medios anticonstitucionales.

Hubo un descenso incluso mayor, cercano al 12 por ciento en la cate
goria de observancia de la ley, indicador que en 1996 habia registrado un
nivel ligeramente superior al 40 por ciento. Esto sefiala que la obedien
cia a la ley y el respeto a las instituciones judiciales y policiales ha decli-

26. El estudio de Kauffmann, Kraay y Mastruzzi (2009) puede consultarse via Internet a
traves de la pagina Web http://www.worldbank.org/governance/wgi/ y obtener alli datos
por afio: por pais; por indicador; y, por supuesto, una completa relaci6n de las fuentes de
las que provienen los datos.

https://doi.org/10.1353/lar.2010.0033 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1353/lar.2010.0033


MIRE, LA DEMOCRACIA BOLIVIANA, EN LOS HECHOS • •• 49

c: 1998 40,3:0
o ----t
a. 2003 22,32
0 ----t

o 2008 ,2

~ 1998 45,7
o >- ----.
!~ 2003 40
UJ ~ -0)-
a: 2008 12

~

-g ·0 1998 61,50
-

-cas 2003 51,70
~g, -() 0)

2008 1590a:

~ E 1998 564
.~ E ----.
U 0) 2003 40,8
~.o ----.
W ::J

2008 9C>

-c 1998 36,1
~ ~
:2 U -
:B~ 2003 27,4
~ 0 -1;)0-
W 2008 14,8
c:

-0 1998 5 ,7
·0 ci. -~ UJ

·fr £ 2003 47,1
t: >- -
~ 2008 48,1
0-

o 20 40 60 80 100

Grafico 1 Indices degobernabilidad en Bolivia

nado continuamente, haciendo que los contratos y derechos adquiridos
sean cada vez menos respetados y que la inseguridad ciudadana vaya en

. aumento.
Un descenso mas pronunciado se habria registrado en las variables que

miden el desempefio gubernamental. La medici6n de la eficacia del go
bierno descendi6 entre 1998 y 2008 desde el 56 por ciento al 19 por ciento.
Este indicador mide, en general, la calidad del servicio civil y su inde
pendencia de presiones politicas, la calidad de las politicas publicas en su
formulaci6n e implementaci6n, y la credibilidad del compromiso politico
que tiene el gobierno con sus propias politicas.

Pero la caida mas aguda corresponde a la calidad del sistema de re
gulaci6n que, como se sabe, esta directamente relacionada con el funcio
namiento de los mercados y la capacidad del gobierno para formular y
ejecutar politicas que permitan y promuevan las iniciativas econ6micas
de las personas y de las empresas.

Hay, en contraposici6n, dos categorias en las cuales la situaci6n no se ha
deteriorado en la misma magnitud: la participaci6n ciudadana y el control
de la corrupci6n. En la primera se ha logrado una pequefia recuperaci6n
en los ultimos afios, subiendo a casi el 50 por ciento, pero Bolivia todavia
se encuentra a un nivel inferior al de 1996,cuando el indicador correspon
diente se encontraba en el 60 por ciento. En la segunda tambien se registr6
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una mejeria, llegando al 38 por ciento, que es sin embargo inferior al que
el pais tenia en 1998.27

El estudio de gobernabilidad del Banco Mundial ofrece la enorme ven
taja de presentar la situacion a traves deindicadores que "miden" avances
o deterioros a partir de una amplia informacion preparada de forma in
dependiente por diversas organizaciones. Pero no dice nada acerca de las
razones por las cuales este deterioro se ha venido produciendo. Este sera
el tema de los proximos parrafos.

CONFLICTOS Y PARTICIPACI6N DIRECTA

Uno de los factores determinantes en el deterioro de la gobernabilidad,
y la correspondiente fragilidad de la democracia, dado que es tanto causa
como efecto de ese proceso, es la intensificacion de las acciones colecti
vas expresadas como eventos conflictivos, en los cuales se reconoce tam
bien la democracia participativa que estimula el gobierno del presidente
Morales.

En el cuadro 1 y grafico 2 se observa el promedio mensual de eventos
conflictivos que se produjo durante los gobiernos de la era democratica
actual, empezando por Siles Zuazo (1982-1985).28 La tendencia fue decli
nante en los primeros cuatro gobiernos, que ademas se caracterizaron
por transferir el mando a la oposicion y tres de los cuatro completaron
su mandato constitucional. Durante el gobierno de Banzer (1997-2001)
se revirtio esa tendencia y empezo el ascenso de la conflictividad hasta
alcanzar un punto culminante durante la gestion de Carlos Mesa (2003
2005), limitando de tal manera su capacidad de gobierno que tuvo que
renunciar, al igual que su antecesor, presionado por los conflictos. Luego
de una leve declinacion en el gobierno de Rodriguez Veltze (2005), que
tenia basicamente la mision de convocar a nuevas elecciones, volvio la
tendencia ascendente en el gobierno de Morales (2006-?). De hecho, el
promedio mensual de 43.9 eventos conflictivos en sus primeros dos afios
y medio supera a casi todos los anteriores, a excepcion de Siles Zuazo y
de Mesa.

27. Este registro podria crecer mas rapidamente en los pr6ximos afios por la frecuencia
con que se descubren actos dolosos en gestiones fundamentales, como la de la empresa
estatal del petr6leo, cuyo presidente se ha visto involucrado en un crimen que puso en evi
dencia contratos y comisiones ilegales. La falta de licitaciones legales en muchos proyectos
gubernamentales, impulsados por la urgencia de llevar a cabo las promesas de industria
lizaci6n desde el Estado, ha creado un ambiente en el, que es muy facil transgredir la ley y
caer incluso como efecto de rivalidades faccionales dentro del mismo gobierno.

28. Los datos provienen de la prensa escrita de circulaci6n nacional, de la cual el Ob
servatorio de Conflictos de CERES ficha todos los eventos que implican una movilizaci6n
colectiva, cualquiera que sea su objeto (Laserna y Villarroel 2008).
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Cuadro 1 Periodos gubernamentales y eonfLietos soeiales

Numero Numero
de de Promedio

Periodo Gobierno eventos meses por mes

11-X-1982 a 4-VIII-1985 UDP-Siles 1825 34.33 53.2
5-VIII-1985 a 6-VIII-1989 MNR-Victor Paz 1180 48.67 24.2
7-VIII-1989 a 6-VIII-1993 MIR-Jaime Paz 968 48.67 19.9
7-VIII-1993 a 6-VIII-1997 MNR-Sanchez de L. 631 48.67 13.0
7-VIII-1997 a 6-VIII-2001 ADN-Banzer 1364 48.67 28.0
7-VIII- 2001 a 6-VIII-2002 ADN-Quiroga 355 12.13 29.3
7-VIII- 2002 a 17-X-2003 MNR-Sanchez de L. 2 518 14.53 35.6
18-X-2003a 12-VI-2005 Carlos Mesa 1042 20.10 51.8
13-VI-2005 a 22-1-2006 Eduardo Rodriguez 248 7.43 33.4
23-1-2006 a 30-VI-2009 Evo Morales 1835 41.80 43.9
Total 9966 325 30.7

Fuente: Observatorio de Conflictos de CERES, Cochabamba.
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Grafteo 2 ConfLietos pormes y probabilidad deexito
Fuente: Observatorio de Conflictos de CERES.

El grafico 2 ilustra una de las variables que explica los cambios en la in
tensidad de los conflictos. Ahi se muestra que la frecuencia de los conflic
tos esta muy relacionada con la gobernabilidad y los modelos de gesti6n
politica de los mismos conflictos.

En efecto, el grafico 2 muestra, en la linea continua, la evoluci6n dela
probabilidad de exito de las acciones conflictivas, reflejando los resultados
de las acciones y, por tanto, su fuerza y la del adversario, que en casi to-
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dos los casos fue parte del poder publico. Denominamos "probabilidad de
exito" a la proporci6n de eventos en los que los protagonistas de dichas ac
ciones obtuvieron 10que se proponian, siempre de acuerdo a la informa
ci6n de prensa que es la fuente primaria de estos datos. Puede verse que
esto tiene una clara incidencia en el comportamiento social, pues la pro
babilidad de exito r~fIeja los incentivos que tienen los grupos para deman
dar la atenci6n de sus adversarios y plantear sus reivindicaciones." Como
puede verse, la probabilidad de exito fue declinando desde el gobierno de
Siles Zuazo hasta el de Sanchez de Lozada, para aumentar siibitamente en
el de Banzer y mantener desde entonces una tendencia ascendente.

Consistente con la tendencia populista que hemos identificado como
central en el gobierno del Presidente Morales, durante su gesti6n la pro
babilidad de exito de los movimientos confIictivos ha superado el 30 por
ciento. Podria decirse que es 16gico que esto ocurra considerando no so
lamente la sensibilidad del propio presidente, que fue durante muchos
afios protagonista de este tipo de acciones, sino tambien la concepci6n de
democracia que prevalece en estos momentos en Bolivia, que pone enfasis
en la participaci6n de las masas organizadas mas que en la preservaci6n
de las libertades mediante restricciones al abuso de poder.

Los grupos organizados se identifican estrechamente con el Presi
dente Morales y consideran que su gobierno les pertenece, que es suyo.
El discurso del presidente ratifica esta percepci6n al definir a su gobierno
como "el de los movimientos sociales". No puede sorprender entonces la
intensa confIictividad. Por supuesto, no se trata de movimientos en contra
del presidente 0 del Estado, sino de presiones competitivas entre grupos
para llamar la atenci6n del gobierno y lograr sus fines particulares, con
la .certeza de que no seran reprimidos cuando transgredan las normas 0
afecten a terceros. Sin embargo, aunque no sean contra el gobierno, esas
movilizaciones si afectan severa:tnente su capacidad de gesti6n al restrin
gir sus decisiones por la presi6n social que se ejerce sobre ellas, 0 al des
viar la atenci6n del gobierno hacia los temas planteados por los grupos
movilizados.

La confIictividad es intensa y, como se ve en el grafico 3, muestra una
tendencia a crecer, mas aun si se toma en cuenta la derivaci6n de estos
confIictos en acciones violentas. En efecto, la mayor parte de las movili
zaciones son las que denominamos "de adhesi6n activa" porque apelan a
que los participantes hagan algo distinto de 10 habitual, como marchar,
bloquear, ocupar por la fuerza un espacio, etc. Y esas son acciones que en
trafian cierta violencia sobre terceros, a quienes se impide el paso 0 cuya

29. La probabilidad de exito, en nuestro caso, proviene de la proporci6n de eventos que
consiguen 10que se proponen con respecto al total de eventos sobre los cuales se ha regis
trado informacion sobre sus resultados.
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Grafico 3 Conflietos mensuales en elgobierno de EvoMorales
Fuente: Observatorio de Conflictos de CERES.

vida cotidiana se perturba, y que por eso mismo pueden derivar en en
frentamientos y confrontaciones. Eso es precisamente 10 que ha venido
sucediendo, sobre todo a partir de una explicita reticencia gubernamental
a intervenir en estos eventos con el fin de restablecer el orden 0 defender
las libertades de los ciudadanos que no participan de ellos."

Uno de los momentos mas dramaticos de esa tendencia se produjo en
octubre del 2006, cuando cooperativistas mineros y trabajadores asalaria
dos se enfrentaron por el control de una veta de estafio en el cerro Po
sokoni, cerca de Huanuni (Oruro). El resultado fue de quince personas
muertas y decenas de heridos, ademas de una cuantiosa destrucci6n de
instalaciones mineras por dinamitazos intercambiados entre los dos gru
pos. Las fuerzas del orden se replegaron, como 10 harian en otros even
tos en los que tambien se registraron muertos y heridos (Cochabamba
en enero y Yacuiba en abril, ambos en el 200~ Sucre en noviembre de
2007 y mayo de 2008, Pando en septiembre 2008, Chapare en septiembre
de 2009).

30. En contraposici6n, denominamos conflictos de adhesion pasiva a los que se realizan
cuando el grupo deja de hacer algo habitual, como es el caso de las huelgas por ejemplo.
Estos han cedido importancia frente a los de adhesi6n activa, con un claro cambia de ten
dencias desde los afios 80.
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RENTISMO Y POPULISMO

La intensa conflictividad en Bolivia y la debilidad institucional que
la caracteriza estan relacionadas y ambas explican la fragilidad de la
democracia.

Por las evidencias descritas, que corresponden al ultimo tiempo, se ob
serva que una inmensa mayoria de los conflictos estan dirigidos hacia el
Estado en alguno de sus niveles -nacional, departamental 0 municipal
y buscan sobre todo influir sobre el destino del gasto fiscal 0 de las in
versiones publicas." Puede observarse tambien que, en el largo plazo,
la frecuencia de los conflictos no solamente varia con los cambios en la
gestion politica que hace el gobierno de los mismos, sino tambien con su
disponibilidad de recursos, considerando no solamente la disponibilidad
liquida de los mismos sino las expectativas de que ellos aumenten, espe
cialmente cuando ese aumento no proviene de impuestos que dependen
directamente de la actividad productiva, sino de la explotacion de los re
cursos naturales.

Asi por ejemplo, el brusco descenso en los conflictos desde 1985 no
obedecio a la represion ejercida sobre las organizaciones sociales y po
liticas que los protagonizaban, sino sobre todo a la constatacion de que
una fuente de recursos que fue fundamental para el Estado practicamente
habia desaparecido. El colapso del mereado mundial del estafio en la se
gunda mitad de 1985 significo el fin de un largo ciclo en el que la expor
tacion de ese mineral aporto notablemente al gasto fiscal. Cuando el go
bierno de Paz Estenssoro (1985-1989) puso en marchasu politica de ajuste
fiscal hizo explicita la falta: de liquidez del Estado para responder a las
demandas sociales. Reprimio algunas protestas al principio, pero expuso
con tal transparencia la insolvencia "fiscal que termino por convencer a la
poblacion de que cualquier aumento del gasto tendria repercusion en los
impuestos. Este parece haber.sido un factor de disuasion que explica el
descenso de los conflictos incluso en los gobiernos posteriores, que man
tuvieron la misma politica.

Como se ve en el grafico 4, la tendencia cambio con el ascenso del ex
dictador Banzer al gobierno (1997-2001), tanto por su declarada tolerancia,
ya que queria demostrar que no era el mismo que en los afios 70 habia
gobernado de forma autoritaria y abusiva, como por el hecho de que las
inversiones petroleras empezaron a anticipar una nueva bonanza fiscal,
que esta vez podria estar sustentada en la exportacion de gas natural. De
hecho, los conflictos aumentaron a medida que se certificaban las reservas

31. Segtin los datos del Observatorio de Conflictos de CERES, de los 12,092 conflictos
registrados en la prensa entre 1970 y junio de 2008, e189 por ciento han tenido como adver
sario a un organo del Estado. El restante 11 por ciento han sido conflictos intra sectoriales,
con transportistas y comerciantes 0 con empresarios privados (Laserna y Villarroel 2008).
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Fuente: Observatorio de Conflictos CERES.

y se proyectaban crecientes exportaciones." No es casual que este proceso
alcanzara su punto culminante en el levantamiento de octubre de 2003,
que vino en llamarse "la guerra del gas" cuando las movilizaciones para
derrocar a Sanchez de Lozada invocaron la necesidad de "recuperar los
recursos naturales". En la tradicion politica boliviana, esto significa con
centrar las rentas en el Estado para acceder a ellas por el procedimiento ha
bitual: la presion y el conflicto. Esa consigna ha marcado vigorosamenteel
periodo politico actual y ha sido probablemente el tema determinante del
triunfo electoral de Evo Morales, y sigue siendo de su gestion de gobierno.

La fragilidad de la democracia, que se manifiesta y es resultadoal
mismo tiempo de esa interaccion entre conflictividad social y debilidad
institucional, muestra que Bolivia ha caido nuevamente en la trampa del
rentismo, tal como se habia advertido hace tres afios al formular esa hipo
tesis (Laserna, Gordillo y Komadina 2006).

Sintetizandola, podria decirse que donde existan riquezas susceptibles
de aprovechamiento economico existira la posibilidad de una renta, pues
obtenerla es 10que permite a los propietarios de un recurso ponerlo a dis
posicion de los inversionistas, de los empresarios 0 de los trabajadores que
puedan darle utilidad. Y donde haya renta, habra rentismo.

El rentismo es una actividad economica importante que permite que
los productores tengan acceso a un recurso cuya utilizacion les permite

32. En ellibro Laserna, Gordillo y Komadina (2006) se ilustra en un grafico el comporta
miento de las reservas totales de gas estimadas para cada afio, y la cantidad de conflictos
registrada cada afio, reportandose entre ambas seriesuna correlaci6n R2 de 0.83 para los
catorce afios de las series.
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multiplicar la riqueza. La busqueda de renta, 0 rentismo, no es necesa
riamente una actividad problematica, e incluso es con frecuencia muy
positiva. Pero puede convertirse en un problema, y muy grave, cuando
su busqueda absorbe la mayor parte del esfuerzo creativo de la gente,
pues entonces afectara tanto el ambito sociopolitico como el estrictamente
economico,

Esto ocurre cuando los derechos de propiedad sobre los recursos que
pueden generar renta no son claros, son discutibles 0 no pueden ser ga
rantizados por las leyes 0 las autoridades publicas, -Es decir que el ren
tismo se convierte en un problema cuando los derechos de unos pueden
ser disputados por otros, y en ausencia de normas 0 de un poder que las
haga cumplir, la controversia deviene facilmente en violencia. Al final, es
la fuerza la que dirime el acceso 0 el control de los recursos, pero a costos
enormes para todos los implicados. Sucede con un terreno, una fuente de
agua, una veta mineral 0 un campo petrolero. Y los actores pueden ser
individuos, familias, clanes, tribus 0 grupos sociales organizados exclu
sivamente en torno a la disputa por la renta, es decir, organizados para
obtener el derecho a disfrutar de una riqueza ya existente. En algunos
casos el rentismo se convierte en un comportamiento social y politico pro
blematico, que se manifiesta cuanto mas debil sea el sistema institucional.
La historia muestra, ademas, que el rentismo no solamente aparece donde
las instituciones son debiles, sino que tambien contribuye a debilitarlas,
haciendo que sea muy dificil romper esa relacion de influencia mutua, de
circulo vicioso.

Si ademas ocurre que en el entorno en que se genera la renta hay des
igualdades profundas, 0 percepciones que calificande injusta la situacion,
el rentismo se difundira como una opcion redistributiva que justificara
su captura, a los ojos de los protagonistas, con acciones que pueden ser
violentas.

La convergencia de estas tres condiciones genera 10que hemos denomi
nado lila trampa del rentismo"," Caer en ella implica desviar inversiones
y esfuerzos de creatividad para la captura de rentas, postergando la crea
cion de nuevas riquezas e incluso impidiendola. Y es una trampa, porque
a pesar de la disputa, las condiciones que le dieron origen no cambian sino
que pueden agravarse continuamente. Asi, la insegur·idad y debilidad ins
titucional y las desigualdades e injusticias son alimentadas por la pugna

33. Es interesante notar que Collier (2007), con vision empirica mas amplia y notable
abundancia de estudios de caso, utiliza una conceptualizacion muy parecida en The Bottom
Billion, donde sefiala que los pobres que han quedado exclufdos de la globalizacion y el
crecimiento han quedado atrapados en una 0 mas de cuatro trampas: la del conflicto y la
violencia, la de la abundancia de recursos naturales, la de la debilidad institucional e ingo
bernabilidad y la de la mediterraneidad.
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Grafteo 5 Esquema de la trampa del rentismo

rentista, y la riqueza que la origina se desvanece poco a poco sin ayudar a
resolver los problemas de la gente (ver grafico 5).

Hay muchos ejemplos de paises que cayeron en la trampa del rentismo,
y en ellos las riquezas naturales generaron mas pobreza y a veces violen
cia y autoritarismo. Bolivia ha caido antes en esa trampa y esta volviendo
a caer en ella, pues las tres condiciones mencionadas se las encuentra en
el presentee

El gas natural es una riqueza que genera rentas enormes y crecientes,
las desigualdades economicas son profundas y visibles, y el sistema ins
titucional es debil y se debilita cada dia mas. La trampa estaba armada, y
Bolivia cayo en ella. No era inevitable que ello ocurra pero los riesgos no
solamente eran muy elevados, sino que, como toda trampa, resultaba invi
sible por los elementos de seduccion que la hacian atractiva, y que todavia
alientan entusiasmos a pesar de los graves problemas que se ha intentado
documentar aca,
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