
"El progresismo latinoamericano no es un proyecto acabado"
JULIAN BILMES :: 23/01/2021
Entrevista con Álvaro García Linera, exvicepresidente de Bolivia con Evo Morales

Álvaro García Linera es un reconocido intelectual y exvicepresidente del Estado
Plurinacional de Bolivia (2006-2019) acompañando a Evo Morales. Siguiendo la línea de
anteriores entrevistas en este espacio, se conversa en esta charla (previa a la rotunda
victoria del MAS en las recientes elecciones presidenciales bolivianas) por la exitosa
experiencia de desarrollo nacional y social del “Proceso de Cambio”, logros y obstáculos de
las nacionalizaciones de recursos estratégicos y la apuesta por la industrialización de los
mismos. También, acerca de los alcances del poder estatal y las perspectivas pospandemia

APU: Para empezar, haciendo un balance de los 14 años del "Proceso de Cambio
Boliviano" se ha destacado el éxito económico del modelo con respecto al resto de
los gobiernos progresistas o nacional-populares. ¿Cuál diría que fue la clave o la
fórmula para el gran desempeño económico articulado con una importante
presencia estatal de carácter plebeyo?

Álvaro García Linera: Yo diría que hubo al menos unas 3 medidas concéntricas para ello. La
primera: la nacionalización de las actividades económicas de alta rentabilidad, que le
permitieron al Estado disponer casi instantáneamente de un excedente económico:
hidrocarburos, telecomunicaciones y electricidad. No son áreas deficitarias, sino que
generaban excedentes que se iban afuera. Cuando logras con esta medida retener el
excedente económico, lo que haces es inyectarlo en el país para que eso dinamice la
economía, vía distribución de recursos, inversiones públicas, mejora de la educación, etc.
Esta retención del excedente fue clave.

Un segundo elemento fue dinamizar el mercado interno, porque éste está vinculado a
pequeños productores que son la mayoría en mi país: agrícolas, urbanos, artesanales,
pequeños comerciantes. ¿Y esta dinamización del mercado interno cómo la logras?
Distribuyendo la riqueza: bonos, ayuda a la gente más necesitada, elevando el salario; y
entonces en los sectores populares la gente gasta casi el 50% de su salario en comida, y
luego también en servicios básicos, transporte, telecomunicaciones, educación.

Tuvimos un incremento sostenido del salario mínimo: pasamos de 52 a 306 dólares en una
década, fue fundamentalmente dinero que regresaba otra vez a la economía. Alguna parte
se ahorraba, pero para alquilarse un mejor cuarto, comprar o mejorar la casita, etc. Alguna
gente evidentemente se compraba el smartphone o el televisor plano, y por supuesto ha
habido una parte de dinero que se ha ido hacia el extranjero, pero cuando uno ve la
estructura de gastos ello nunca rebasaba el 15% de los ingresos y exageradamente en
sectores más acomodados hasta el 20%. El resto quedaba en dinámica de consumo interno.
Y esto no significa aislarnos del mundo, claro está. Aprovechamos además las oportunidades
de exportación, de hecho, se multiplicaron las exportaciones en esa década, casi por 4 veces
en las áreas donde nos iba bien.
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Hemos sacado así al 30% de la población de la pobreza extrema en una década. Es un
récord continental en tan poco tiempo. Todos los países han avanzado en eso, pero Bolivia,
no en número sino en porcentaje, ha sido el más acelerado en ello. Eso representó gente
que consumía más, dinamizando el mercado interno, lo cual te permitía una expansión de la
economía al margen o no tan dependiente de los precios internacionales. Se dice que
crecimos porque era el boom de los commodities, sin embargo, desde el 2014 cuando caen
los precios del petróleo, gas, soya, el crecimiento boliviano se sigue manteniendo en el 5%,
por esta fuerza del mercado interno (con esos commodities elevados llegamos a tasas de
crecimiento del 7%).

¿La tercer medida cuál fue?

Lo tercero que hicimos fue controlar el sector financiero. En dos sentidos: ponerle unos
impuestos muy elevados, de hasta el 50% de sus ganancias, y luego obligarlos por ley a que
un 60% de los flujos financieros y créditos vayan a producción y vivienda, a una tasa
regulada del 5%. El restante 40% podían prestarlo para el comercio, para especulación
financiera, no nos hacíamos problemas. Si querías préstamos para comprarte un automóvil
podías hacerlo, pero las tasas iban al 12/14%. Eso dinamizó el consumo de insumos locales
en la vivienda, contratación de fuerza laboral o para la producción agrícola o para la
producción artesanal. Esto es muy importante, porque encima se dio un incremento en el
ahorro interno boliviano en este periodo: llegamos en 2005 con un ahorro interno en los
bancos de 2.700 millones, y al año pasado era de 27.000 millones de dólares. O sea, se
multiplicó por 10.

Si bien hay más elementos, yo creo que la combinación de esos tres factores fue lo que nos
permitió que la economía creciera muy rápidamente, y tuvieron una sostenibilidad en el
tiempo, aún a pesar de las variaciones de los precios internacionales. Una otra cuarta, que
no deberíamos olvidar, es la bolivianización de los ahorros, porque eso también te permite
políticas monetarias. En Bolivia, el dólar era casi como la moneda de uso corriente. Tú
podías comprar electrodomésticos, una cantidad elevada de harina o de arroz, eso es muy
grave, porque tu Banco Central no puede controlar el flujo de los dólares. En cambio,
mediante incentivos logramos que la gente fuera ahorrando en bolivianos, que el Banco
Central aparezca como el que regula los flujos monetarios del país. Pasamos de un 30% de
ahorro en bolivianos y 70% en dólares en 2005, a un 95% de ahorro en bolivianos y un 5%
de ahorro en dólares, porque premiabas al ahorro en bolivianos y lo castigabas en dólares.
No fue fácil, pero se fue avanzando para que después de una década el peso boliviano fuera
sólido, fuerte, y eso le permite al Estado intervenir, ya tienes una nueva herramienta de
regulación de la economía.

Y en relación con la nacionalización de los recursos estratégicos -o bienes
comunes- en Bolivia y la apuesta por la industrialización, en una economía por
demás primarizada, ¿qué alcances y limitaciones, dificultades, complejidades, se
encontraron en esta apuesta por la industrialización, la diversificación y la
complejización productiva?

Fue gradual. Cuando llegamos al gobierno teníamos que el 40% del PBI estaba en empresas
extranjeras. Brasil tenía el 25%, era casi el dueño de la cuarta parte de Bolivia con

lahaine.org :: 2



Petrobras. Aparte de que eso significa que tus excedentes económicos se externalizan, se
van afuera, los saberes productivos, los conocimientos técnicos, están en otras manos. Las
propias universidades públicas no se encargaban de dar formación en hidrocarburos, ni
minería ni agricultura, porque eran sectores devaluados. Debías tener tu maestría o
doctorado en el extranjero, o ser contratado por una empresa extranjera o ser del
extranjero. Entonces, la mayoría de las actividades productivas, no de la construcción sino
de la gestión, de la administración, de la planificación, estaba en manos extranjeras.

Hubo un período de hueco cognitivo en la sociedad boliviana. Recuperarse de eso no fue
rápido. Una primera labor que tuvimos, cuando se nacionalizaba una actividad, y luego de
remover a los gerentes y accionistas, fue sostener al área administrativa y científica privada,
con los mismos salarios durante un tiempo, ofreciéndoles que se quedaran en el Estado y
formando rápidamente un grupo de personas en distintas áreas que fueran sustituyendo
estos conocimientos.

En telecomunicaciones no nacionalizamos todo, porque es un sector muy dinámico, muy
competitivo, y corres el riesgo de simplemente apoltronarte en el monopolio de las
telecomunicaciones. Entonces, de ahí la idea de que haya habido empresas privadas con las
cuales la empresa estatal competía. De hecho, nacionalizamos cuando ENTEL tenía el 45%
de los clientes y al día de hoy tiene 45/47% de clientes. Eso significa que ha permitido
mantener la fidelidad de sus clientes a pesar de que los privados, supuestamente más
dinámicos, podrían ofrecerle mejores cosas (o no...). También el Estado fue dinámico y pudo
volverse mucho más competitivo en áreas de rápida renovación tecnológica.

¿En qué medida se logró desarrollar capacidades nacionales, productivas, científico
tecnológicas, estatales e institucionales para la transformación de la matriz
productiva?

Al principio, los primeros años no hubo reacción del sector académico, y recién para la
segunda gestión, al cuarto año, comenzaron nuevamente a reabrirse las carreras de
ingeniería, en minerales, etc. No había una sola carrera de hidrocarburos en Bolivia y somos
un país hidrocarburífero desde 1920... Se han abierto por todos lados carreras de
hidrocarburos, petroquímica, etc.

Y luego, para los procesos de industrialización, por ejemplo, en hidrocarburos, hemos tenido
que construir una planta de separación de líquidos, una planta de reconversión del gas en
GNL para llevar el gas congelado a las comunidades más alejadas, la planta de urea, la
planta de plásticos. Se ha tenido que contratar tecnología extranjera, con recursos del
Estado. Se ha hecho una licitación pública para contratar empresas que tuvieran la
tecnología, en medio de la observancia de los conocimientos del personal boliviano.

A la vez, en paralelo abrimos un concurso de becas en las áreas en las que creíamos que
íbamos a trabajar mucho -minería, telecomunicaciones, hidrocarburos, litio-, de tal manera
que el Estado pagaba maestrías y licenciaturas en áreas científicas a cualquier estudiante
boliviano que quisiera estudiar en cualquier universidad del mundo. En ciertos casos, en
negociaciones con empresas extranjeras -por ejemplo, con Samsung-, pactábamos que nos
construían la planta de urea, pero como parte del contrato había 200 estudiantes bolivianos
que se iban a Seúl por 3, 4 años a estudiar en la gestión de ese tipo de planta. Cuando los
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estudiantes daban los exámenes y lograban entrar en una universidad extranjera en estas
áreas, nosotros corríamos con todos los gastos de ese joven: transporte, alimentación,
estadía. La beca la daba el Estado para sacar la titulación, y el compromiso era trabajar
luego para el Estado al menos por 5 años.

El desarrollo en el litio fue muy importante, no?

Tuvimos que comenzar casi de 0, porque allí tomamos una decisión en 2008 de que íbamos
a tener el control de toda la cadena. Tuvimos que comenzar con baldes en galpones en
Uyuni, al estilo de como uno se imagina los inventores del siglo XIX, y de ahí comenzó el
proceso de la extracción una vez que se encontró el método boliviano (porque cada
salmuera tiene distintos componentes de otros minerales en cada salar del mundo). Una vez
que hicimos eso en el laboratorio con ingenieros bolivianos, que algo sabían del área
evaporítica, luego hicimos la planta artesanal, luego piloto, luego industrial, y luego de ahí
ya comenzamos otro tipo de derivaciones: carbonato de litio al 99% y de ahí a las baterías.

De manera que después de 10 años ya tuvimos todo el proceso de nuestro lado, y ahí ya a
los procesos de industrialización, es decir, la conversión de litio a batería para los carros,
nos lanzamos a hacerlo con empresas extranjeras: fundamentalmente por el mercado,
porque tenías que lograr que las empresas de automóviles nos compraran, por ejemplo,
100.000 baterías. Entonces nos asociamos con los alemanes, pero ya en la parte final y
sobre los derivados del litio. Porque también, por Constitución ninguna empresa extranjera
puede entrar al salar. Una vez que se ha extraído la materia prima, por fuera del salar
puedes tú procesarla. Tomamos esa decisión porque justamente con esto es lo que nos
encontrábamos cuando queríamos industrializar el litio, las veces que fuimos a Corea,
Alemania, Japón, EEUU, para buscar los apoyos, comprar tecnología, hacer acuerdos para la
extracción del litio. Nos decían "nosotros hacemos todo, dividimos 50% ustedes, 50%
nosotros, pero la planta es nuestra". En Uyuni, aparte del litio hay otras cosas más, gran
parte de las cuales no conocemos aún. Entonces dijimos: sacamos la salmuera, extraemos y
se vuelve a reinyectar al salar, a la espera de tener tecnología para otras cosas. Lo que ellos
querían es controlar ese proceso en el salar, nosotros dijimos no. En el salar nosotros, y
para afuera asociados, con quien sea, especialmente en el ámbito de la producción y
comercialización de las baterías.

Eso ha permitido de la nada ir creando toda una empresa nacional de evaporíticos que está
a cargo ahora ya de 4 laboratorios, 2 industrias grandes -de cloruro de potasio y de
carbonato de litio- y se estaba planificando un total de 42 industrias pymes alrededor del
salar, de usos y procesamientos de derivados de litio. Ya hay 5 y tenían que irse
construyendo gradualmente el resto, con personal propio, científicos propios. Tienes una
estructura fuerte con muchos recursos (tenías... ahora está todo paralizado). Y alrededor de
ello han comenzado a surgir las carreras universitarias. Pero como no había experiencia en
evaporíticos, muchas de esas carreras universitarias están asociadas a otras partes del
mundo: Holanda, China, etc. Se tiene que ir armando gradualmente, porque gente que
pueda enseñar sobre eso hay los que han trabajado con nosotros, no hay una estructura
académica paralela independiente que se hayan formado, porque es muy reciente, apenas
de una década. Pero eso es un buen comienzo, ya hay 2 carreras de estos recursos
evaporíticos en Bolivia vinculadas a otras universidades, para dar otros tipos de cursos. O

lahaine.org :: 4



sea, aquí tienes toda una gran veta. No ha sido algo fácil, es complejo y dependiendo cada
área se ha tenido que actuar en función de las circunstancias.

En torno a los márgenes de acción que tuvieron desde el Estado, ¿cuánto de lo
planeado pudieron llevar a cabo y qué grado de limitaciones, obstáculos y
resistencias se encontraron?

Es claro que desde el Estado no tienes todo el poder. Pero lo que sí tienes es capacidades de
influir, selectivamente, en los demás núcleos de poderes (territoriales, políticos,
económicos, etc.). El poder estatal tiene eso: es el monopolio de los monopolios. Ahora,
según cómo utilizas ese monopolio va a depender cómo va a ir tu proceso. Te pongo el
ejemplo de la nacionalización: quieres nacionalizar hidrocarburos, eso va a tener un efecto
inmediato: va a hacer que todos los personajes se vayan, se paralice la actividad. Tienes que
pensar cómo haces para funcionar luego. Luego, la más complicada: te hacen
inmediatamente un juicio. Tú tienes tu derecho soberano para nacionalizar, pero ellos
tienen su derecho a ampararse y a proteger sus inversiones demandándote. Puedes tardar
un año, dos, pueden embargarte tus reservas internacionales guardadas en el extranjero.

¿Qué hicimos nosotros? Dijimos, revisemos antes los papeles. Toda empresa cometió algún
error, siempre, por definición. Te agarras de ese error, lo judicializas, por los efectos del
incumplimiento más sus multas son, ponte, 200 millones de dólares, frente a los 350 que
pretenden ellos. Y sé que voy a encontrar más problemas que generarán más juicios. Y
entonces negocias la indemnización. Eso hicimos con hidrocarburos, con ENTEL, con todo.

Por otro lado, ¿hubo una desmovilización o reflujo social popular en el proceso
boliviano en los últimos años previos al golpe de Estado? ¿Se fue erosionando o
disolviendo el enraizamiento del Estado en los movimientos sociales durante el
último tiempo de gobierno del MAS?

Para empezar, hay que decir que los momentos de ascenso social de los sectores populares
y plebeyos no es perpetuo ni permanente, sino por oleadas, y eso es normal en la historia de
las sociedades. Después de las grandes luchas y movilizaciones, los grandes hechos que
cambian las sociedades, la gente regresa a su mundo cotidiano, y esos reflujos son
normales. Y es clave allí cómo en la cresta del proceso de movilización social logras
cristalizar como derecho, institución, experiencia colectiva, sentido común del mundo, esas
luchas.

Hubo en Bolivia una convocatoria a sectores que protagonizaron las luchas para hacerse
cargo de niveles importantes de conducción del Estado, y eso significó no solamente una
modificación de un nivel de conducción fundada en diferencias políticas, sino también
fundada en diferencias étnicas y racistas. Fue la plebe entrando al Estado: sectores que
habían sido excluidos durante décadas, hasta siglos. Ha sido muy evidente, en espacios que
eran reservados totalmente para sectores de clase media, profesionales con cierto apellido,
con cierta notoriedad social y con larga tradición de vinculación al Estado como
proveedores, consultores, etc. Fue un hecho de democracia. Eso ha ido en contra de la
lógica falsamente meritocrática, en un medio en que estaba segmentado clasista y
étnicamente.
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Ahora bien, en este escenario, ¿que comenzó a darse? Tanto en el período de reflujo social
de la gente a lo local como de renovación clasista y étnica de la composición de la
administración del Estado. Sindicatos y organizaciones sociales que ya no habían atravesado
este periodo de lucha, de forja en la adversidad, frente a los gobiernos, a la empresa, y en la
medida en que la mayor parte de las demandas sociales de la gente de base no necesitaban
la fuerza de la confrontación frente al gobierno para ejecutarse -incremento salarial,
vivienda social, mejora de la infraestructura, etc.

Se comenzó a tener recursos para ir cumpliendo esas demandas y ello llevó a un
relajamiento también al interior de la sociedad civil entre los niveles de dirección y las
bases, un proceso de distanciamiento. No diría burocratización, en el sentido de que son los
mismos. Al contrario, tiene una excesiva rotación, en esa lógica de que no se permite que se
establezca una capa burocrática que tape los poros de una base movilizada. Es muy
democrático, pero tiene sus efectos en el ámbito de la cohesión de la estructura organizativa
y es lo que ha pasado recientemente. Los niveles de dirección, de un nivel bajo-medio para
arriba han entrado en una dinámica ya no tanto de la organización, la lucha, la formación,
porque no había necesidad de la confrontación frente al gobierno. Se entró en una disputa
por la ocupación de los cargos públicos. La organización social ha devenido en un
mecanismo de apuesta a la ocupación de cargos públicos y por lo tanto de movilidad social
de personas del pueblo, como un ascensor de movilidad social.

Entonces, empezaron las movilizaciones opositoras...

Si no tienes grandes problemas eso funciona, en una sociedad que se ha estabilizado, que se
mantiene con crecimiento, no hay necesidad de grandes confrontaciones, que tiene un
gobierno que está muy atento, en consulta. Evo se reunía con el ejecutivo nacional y luego
con el departamental, provincial, de barrio. Tenía por día 10 reuniones, todos los días.
Cuando se contabilizó, había tenido cerca de 15.000 reuniones frente a 80 aprox. de los
presidentes anteriores. Una locura, imposible de comparar. Entonces, las grandes
demandas sociales podían ser canalizadas directamente frente a la presidencia. Pero las
organizaciones sociales, de ser actores de lucha social y de conversión de la fuerza
numérica en voto (en los años 2000-2010), devinieron menos en organización y lucha, y más
de conversión de la fuerza numérica en voto y mecanismo de movilidad social.

Cuando en 2019 hubo que defenderse, para movilizar en función ya no del voto sino de la
resistencia, se expresaron estos problemas. Había que mostrar la fuerza de masas frente a
esta movilización de sectores de clase media tradicional, que no eran masivas, pero sí
persistentes. Una fuerza de masas que demuestre tu convocatoria y legitimidad, no para
enfrentarse sino simplemente para defender. Pero no la tenías, no había vínculo orgánico.
Cuando entran los militares es lo que cambia. Si no se hubiera dado un momento donde una
de tus instituciones -el monopolio de la coerción- se da vuelta podías mantenerte así 5 años
más, pero la debilidad de esto es que no funciona en momentos de tensionamiento.

Entonces, ¿qué lecciones sacamos más en lo conceptual? Un gobierno progresista tiene dos
ámbitos de gobernabilidad: la legitimidad electoral y el parlamento, y el ámbito de la calle.
No puede dejar de tener su brazo de gobernabilidad en la calle, por muy tranquilo que se
esté. Las derechas han salido a disputar la calle, por más que no tengan tu fuerza.
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Por otro lado, parte de esas clases medias que se enfrentaron con nosotros y nos
interpelaron con el tema de la democracia, tienen que ver con un vacío que dejó el Proceso
de Cambio en el mundo de formación de la cultura (en las cátedras, los medios de
comunicación, etc.), un problema de relevos. Más aún en Bolivia, donde lo que se discute en
las universidades influye mucho en el ámbito familiar. Hay una sobrevaloración de la
educación como mecanismo de ascenso social: tiene una función cuasi sagrada lo educativo,
la autoridad del profesor, en el mundo popular, imaginado como medio de ascenso social -
aunque luego ello no se dé tanto en la realidad.

La última: en tiempos de crisis civilizatoria que la pandemia manifestó crudamente,
¿qué mito movilizador, horizonte utópico, te imaginas que puede funcionar para las
fuerzas populares o progresistas y el pensamiento crítico?

La clave de la época no es tanto la existencia del mito movilizador sino la ausencia de mitos.
El neoliberalismo, la globalización, también en su tiempo el socialismo, representaron mitos.
Y la clave de este tiempo es la evanescencia, resquebrajamiento de los mitos. Eso puede ser
bueno porque veníamos de un mito dominante muy poderoso: el globalismo como ideología.
Una cosa es el hecho material, que está ahí y seguirá funcionando, pero como ideología,
esperanza en torno al cual uno dirigía todas sus expectativas, esfuerzos, apuestas de vida,
eso comienza a desvanecerse. Y lo que tienes ahora es incertidumbre. La cualidad de la
época es la incertidumbre.

Reivindico este momento de incertidumbre estratégica porque es un momento de
creatividad a nivel mundial, como lo fue en los años 2000 en América Latina. Solamente que
surge y se elabora en ese laboratorio donde habrán de surgir, pelear los futuros mundos,
unificadores de expectativas, de identidad. Desde el lado conservador, salvacionista
religioso, tienes ahí la Biblia entrando al palacio en Bolivia, o Camacho diciendo que quería
que Dios gobernara en Bolivia.

Aparecen también salidas más progresistas, que todavía no tienen forma. El progresismo
latinoamericano en cierta manera fue un adelanto, un preámbulo de lo que ha sucedido, y
adelantó cosas que ahora se discuten: mercado interno, distribución, mayor participación.
Con sus problemas, sus dificultades, por supuesto. Pero no es un proyecto agotado: no ha
fallado por agotamiento, sino que lo interrumpieron y bloquearon. Por supuesto que puede
persistir y renovarse.

Hay una diversidad de propuestas -progresistas, centristas, más radicales- para enfrentar
esta crisis, pero ninguna tiene todavía la cualidad unificadora de mito, a excepción del
progresismo latinoamericano, que se implementó y ha dejado huellas, lo cual posibilitó
recuperar ciertos gobiernos. En otras partes las propuestas progresistas todavía están a
nivel de laboratorio de academia, son de grupos de amigos, conocidos que se leen sus libros.
Pero todavía no hay un mito unificador, universal, planetario.

Creo que se ha abierto en esta década un debate en torno a esta incertidumbre de cuál es
nuestro destino imaginado. Somos seres de creencias, necesitamos una creencia
movilizadora a la cual aferrarnos, luchar, hacerse perseguir, sacrificar esfuerzo. Para las
fuerzas de izquierda es un gran momento, hay que bregar para que la idea fuerza que
alumbre el orden sea la progresista y no la conservadora. Que supere las dificultades de la
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experiencia previa, que vaya más allá de lo que se hizo en la última etapa y también de lo
que se pensó en el siglo XIX. No está nada dicho, no hay saberes legítimos ni hay modelos a
imitar, ni autoridad a la cual seguir y obedecer en este debate. Entonces es un momento de
mucha creatividad, pero esta incertidumbre de época tiene que cerrarse. La gente no puede
estar mucho tiempo en incertidumbre, es desesperante.

Son tiempos que no duran mucho, son cortos en la perspectiva de la historia social en que
tiene que dirimirse de una u otra manera un tipo de esperanza, creencia movilizadora. Como
idea inicialmente, pero engarzada en la gente, los jóvenes, estudiante, la calle. Es un
momento que nos demanda creatividad y vinculación para que las ideas se vuelvan hecho
material.

www.agenciapacourondo.com.ar

_______________
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