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RESUMEN EJECUTIVO

¿Cómo negoc ia un gobierno con una t ransnac iona l ?

L a s  r e s t r i c c i one s  f i n anc i e r a s  de  l a  mayor í a  de  l o s  pa í s e s  en  de sa r ro l l o  hacen
nece s a r i o  e l  f i n anc i am i en t o  e x t e rno  pa r a  l a  e xp l o t a c i ón  e f i c i e n t e  d e  su s  r e cu r so s
na tura le s .  Por  e l lo  e l  t ra t amien to  de l a  invers ión ex t ran jera  d i rec ta  es  a l l í  un t ema
re levan te  en las  po l í t i cas  púb l i cas .

En es ta «captura» de invers ión ex t ran jera d i rec ta ,  a  menudo los gobiernos deben
negoc ia r  con t ransnac iona le s .  Es t e  e s tud io  descr ibe  una negoc iac ión f a l l i da  en t re  l a
empresa L i th ium Corpora t ion o f  Amer ica (L ITHCO) y  e l  gob ierno bo l i v i ano para la  f i rma
de un con t ra to  de r ie sgo compar t ido para ex t raer  produc tos  de l i t io  en e l  Sa lar  de
Uyun i ,  en Po tos í ,  y  ex t rae d i versas  impl icac iones sobre e l  pape l  de las  po l í t i cas  púb l icas
en e l  t ra t amien to de l a  invers ión ex t ran jera  d i rec ta  en los  pa í ses  en desarro l lo .

La descr ipc ión de l  proceso y  de sus consecuenc ias  soc ioeconómicas  para Bo l i v i a
t r a t a r á  de  e s t ab l e ce r  l a s  r e sponsab i l i d ade s  de  l o s  d i v e r so s  ac to re s  en  e s t e  p roce so
f r u s t r ado .
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I.     INTRODUCCION

Bo l i v i a  prec i sa  in ver t i r  para  reac t i v a r  su  economía .  Con enorme sacr i f i c io ,  e l  pa í s
ha  logrado es t ab i l i z a r  su  economía  t ra s  l a  más  aguda h iper in f l ac ión de su h i s tor i a .  Pero
lo s  l o g ro s  son  aún  f r á g i l e s  y  pueden  v e r s e  anu l ados  s i  no  ad v i ene  un  c r ec im i en to
económico ace lerado y compat ib le con e l  crec imiento demográf ico y con las expecta t i vas
de b ienes tar  de l  pueblo bol i v iano,  uno de los más pobres de Amér ica La t ina .

La  capac idad de ahorro in terno es  reduc ida ,  y  por e l lo  se  pensó en la  invers ión
extranjera como una al ternat iva para in ic iar e l  despegue económico. En 1988, e l  Minis ter io
de Miner ía  y  Me ta lurg ia  bo l i v i ano inv i tó  a  l a  L ITHCO a negoc iar  un con t ra to  para e l
aprovechamien to  de  los  recursos  minera le s  en áreas  se l ecc ionadas  de l  sa l a r  Po tos ino de
Uyun i .  Razones  t écn icas ,  de  mercado ,  económicas  y  geopo l í t i cas  parec ían va l idar  t a l
convoca to r i a .

Desde  que  se  h i zo  púb l i co  en  1989 ,  e l  bor rador  de l  con t ra to  provocó a i r adas
reacc iones .  Por  meses  se  suced ieron marchas  de pro tes t a ,  b loqueos y  hue lgas  de hambre
has ta  que ,  en mayo de 1990,  e l  nuevo Pres iden te  Paz  Zamora deses t imó e l  borrador de l
contra to ,  argumentando la v io lac ión de una ley  que ex ige una l ic i tac ión in ternac iona l
para la  exp lo tac ión de d ichos recursos .

Se de jó de lado la  v ía  de l  contra to d irec to en tonces ,  y  se convocó una l ic i tac ión
in ternac iona l .  La misma LITHCO se la  ad jud icó ,  y  en febrero de 1992 se f i rmó un con tra to
de r iesgo compar t ido en t re  Bo l i v i a  y  l a  empresa .  S in  embargo ,  un año más tarde ,  l a
L ITHCO abandonó Bol i v i a  t ras  una modi f i cac ión en las  c láusu las  t r ibu tar ias  de l  con t ra to
por par te  de l  gob ierno ,  t ras ladándose a l  Sa lar  de l  Hombre Muer to ,  en Argen t ina .

La  exp lo tac ión de d ichos recursos  habr ía  s ign i f i cado para Bol i v ia  a l rededor de
U S $  1 . 2 0 0  m i l l o n e s 1 y  2 . 0 0 0  n u e v o s  e m p l e o s  d i r e c t o s ,  a d e m á s  d e  l o s  e f e c t o s
mul t ip l icadores en e l  res to de la economía 2.

1 Estimaciones basadas en el flujo de caja correspondiente a Bolivia, calculado según los términos
del primer borrador de contrato. Ver Torres, 1990.

2 Nuevos empleos directos: los empleos permanentes en la explotación de litio y los transitorios, en
la construcción de la infraestructura requerida.
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El  pa ís  ha perd ido (o a l  menos pos tergado) una va l iosa opor tunidad de aprovechar
las  par t i cu lar idades  de l  mercado de l  l i t io  y  l a  r i va l idad coyun tura l  de dos empresas
l íderes  en ese rubro .  Se hub ieran aprovechado rac iona lmente  los  recursos  de l  Sa lar  s in
endeudamien to ,  con una invers ión de r iesgo ,  apor te  y  t rans ferenc ia de tecnolog ía y ,  muy
impor tan te ,  acceso seguro a l  mercado.  Bol i v ia  ten ía la  opc ión de recuperar e l  t iempo
pe rd ido ,  ob t en i endo  una  pa r t i c i p ac i ón  mer i t o r i a  en  e l  mercado  mund i a l  de l  l i t i o  y
e l iminando su ac tua l  desven ta ja  respec to de un pa í s  vec ino ,  e l  ún ico favorec ido por es te
f r acaso .
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En 1988 ,  duran te  l a  ges t ión  de  V íc tor  Paz  Es t enssoro ,  e l  Min i s t e r io  de  Miner í a  y
Meta lurg ia  inv i tó  a  la  L ITHCO a negoc iar ,  con cargo a la  aprobac ión de l  Congreso ,  un
con tra to para la  exp lo tac ión de l  l i t io  en c ier tas  áreas  de l  Sa lar  de Uyun i .  En agos to ,  l a
t ransnac iona l  nor teamer icana y  e l  min i s t ro f i rmaron un con tra to pre l iminar 3.

Como la  f i rma de es te  con t ra to pre l iminar  produ jo fuer tes  cr í t i cas ,  e l  min i s ter io
expuso ante una comis ión especia l  de  CIRESU 4  y ante la Comis ión de Minería y Meta lurgia
de la  Cámara de Dipu tados los  mot i vos  técn icos ,  de mercado ,  económicos y  geopo l í t i cos
por los  cua les  no l l amaron a una l i c i t ac ión in ternac iona l .

Uno de e l los era la  ex i s tenc ia de dos empresas abso lu tamente l íderes en e l  mercado
mundia l  de l  l i t io :  l a  FOOTE y  la  L ITHCO. La pr imera t raba jaba desde 1976 en e l  Sa lar  de
A tacama en Ch i l e .  La  segunda con t ro l aba  cerca  de l  50% de l  mercado ,  e ra  l íder  en
producc ión y  comerc ia l i zac ión de produc tos  de l i t io  y  pose ía  tecno log ía  y  capac idad
f inanciera para e jecutar e l  proyec to .  Dado e l  reducido tamaño económico de es te mercado,
la  par t ic ipac ión económica de Bol i v ia ,  para ser a t rac t i va (mi l  mi l lones de dólares ,  por
lo menos) ,  necesar iamente deb ía  darse jun to a una empresa capaz de con tro lar  gran
par te  de l  mercado mundia l  de l  meta l .

Además ,  mot i vos  geopo l í t i cos  jus t i f i caban la  inv i t ac ión .  La o t ra  empresa t raba jaba
en Ch i l e  hac ía  doce años ,  y  l a  me jor  forma de pro teger  los  recursos  na tura les  bo l i v i anos
era in ic iando su exp lo tac ión .  No había mejor ins tanc ia que la  ocupac ión económica de la
zona ,  prác t icamente desér t i ca ,  o f rec iendo pues tos  de t raba jo a su re legada poblac ión .

En es tas  reun iones se  d i scu t ió  s i  l a  l i c i t ac ión era vá l ida o era incons t i tuc iona l ;  e l
deba te duró quince d ías  segu idos ,  y  la  conc lus ión de l  in forme en minor ía de la  Comis ión
de la  Cámara de Dipu tados fue que la  no convoca tor ia  a l i c i t ac ión públ ica in ternac iona l
es taba jus t i f i cada .

II.     LA VIA DEL CONTRATO DIRECTO

3 El interés de la LITHCO, un líder en su campo, era disponer de la fuente de abastecimiento más
importante del mundo y así no depender de terceros en la provisión de materia prima. Además, le
resultaba más barata pues en el Salar se trabajaba con salmueras, no con espodumeno (la obtención
de carbonato de litio con espodumeno es más cara porque incluye una etapa de explotación minera
y es intensiva en energía).

4 Complejo Industrial de los Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni, creado por el gobierno de Siles
Zuazo en enero de 1985. Lo integran representantes de los ministerios de Minería y de Planeamiento
y Coordinación, y otras entidades oficiales además de centrales obreras y campesinas, la Universidad
Tomás Frías y diversos comités cívicos de la región.
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A par t i r  de ese  momento l a s  negoc iac iones  fueron púb l i cas :  e l  gob ierno inv i tó  a
todos  los  sec tores  po l í t i cos ,  a  l a  bancada par lamen tar ia  de Po tos í ,  l a s  un i vers idades ,
l a s  F u e r z a s  A rmada s  y  d emá s  i n s t i t u c i o n e s  n a c i o n a l e s  a  p r e s e n t a r  a l  C I RE SU  s u s
inqu ie tudes  y  l a s  me joras  que propon ían a  d icho con t ra to .

La  pr imera e tapa de negoc iac iones  se  cerró en ju l io  de 1989 ,  un mes an tes  de
f ina l i zar  e l  manda to de Paz Es tenssoro (e l  6 de agos to tomó poses ión de l  gob ierno Ja ime
Paz Zamora) .  Se suced ieron las  reun iones o f i c ia les  con e l  f in  de correg i r  e l  documento
f ina l  e  inser tar  c láusu las  que pro teg ieran los  in tereses  nac iona les 5.   En la  ú l t ima ,  en
nov iembre de 1989 ,  e l  min i s t ro  de Miner ía  y  e l  pres iden te  de l a  L ITHCO suscr ib ie ron un
borrador  f ina l  de  con t ra to .

5 Ver reportajes del matutino Presencia del 4 de febrero de 1990.
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La durac ión de l  con t ra to  ser ía  de 40 años a  par t i r  de su f i rma o de la  producc ión
de 400.000 tone ladas de l i t io  metá l i co equ iva len te .  Se es tab lec ieron t res  fases  opera t i vas :
exp lorac ión y  desarro l lo ,  d i seño y  cons t rucc ión ,  y  exp lo tac ión y  comerc ia l i zac ión .

La L ITHCO debía in ic iar  inmedia tamente la  pr imera fase en la  to ta l idad de l  área
dec l a r ada  r e s e r v a  f i s c a l .  En t r e t an t o  po s e e r í a  d e r e cho s  e x c l u s i v o s  d e  e xp l o r a c i ón  y
explo tac ión de los minera les de l  Sa lar .  Debía en tregar a l   gobierno -en un p lazo máximo
de 3 años y  con una invers ión de US$ 5 .485 .000-  e l  es tud io de fac t ib i l idad in tegra l  de la
producc ión  y  comerc i a l i z ac ión  de  carbona to  de  l i t i o  en  Bo l i v i a .  E l  M in i s t e r io  pod ía
ver i f i car  d icho es tud io y  so l i c i t a r  l as  modi f i cac iones per t inen tes .  S i  e l  es tud io demos t raba
la inv iab i l idad de l  proyec to ,  la  compañía no t i f i car ía  a l  gob ierno su dec i s ión de suspender
l a s  operac iones ,  t r ans f i r i endo s in  cos to  a l guno todos  sus  ac t i vos .

S i  se demos traba la  v iab i l idad técn ica y  económica ,  la  empresa se lecc ionar ía  no
más de dos áreas que en conjunto no excedieran los 600 km 2 ,  y  comenzar ía  de inmed ia to
la fase de cons trucc ión y monta je de una p lan ta indus tr ia l  con una capac idad in ic ia l  de
7.000 toneladas de carbonato de l i t io equiva lente por año, con la tecnolog ía más avanzada.
E l  p la zo máx imo para  es t a  f a se  era  de 2 años  a  par t i r  de  l a  en t rega  de l  es tud io  de
fac t ib i l idad .  Has ta  esa  f echa se  es t imaba una invers ión de US$ 40 mi l lones .

Conc lu ida la  segunda fase ,  l a  L ITHCO in ic iar ía  de inmedia to ,  y  por su cuen ta  y
r iesgo ,  la  exp lo tac ión in in terrumpida de las  sa lmueras y  la  producc ión y comerc ia l i zac ión
de  l o s  p r oduc t o s  y  s ubp roduc t o s  e s t a b l e c i do s  c omo  v i a b l e s .  T odo s  l o s  p r oduc t o s
in termedios o subproductos de las  sa lmueras no ident i f i cados en e l  es tud io de fac t ib i l idad
debían entregarse a l  Minis ter io o a quien és te des ignara .  S i  en es tos productos in termedios
se recuperaban sa les  de l i t io ,  e l  Min i s t er io  los  pondr ía  s in  cos to a  d i spos ic ión de la
L I THCO .

Para cumpl ir con lo prev is to en la Ley General del Trabajo, la empresa debía aumentar
gradualmente la contra tac ión de personal bol i v iano, has ta a lcanzar una proporción mínima
de 85% antes  de in ic iar  la  producc ión ;  as í ,  deb ía  en t renar persona l  loca l  en todos los
n i ve les  para a lcanzar tan pronto como fuera pos ib le  la  proporc ión lega l .

Con  una  mora to r i a  de  17  años  con t ados  a  pa r t i r  de  l a  f i rma  de l  con t r a t o ,  e l
Min i s ter io podr ía  ce lebrar o t ros con tra tos  de exp lorac ión ,  producc ión y  comerc ia l i zac ión

III.     PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
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de l i t i o  y  o t ros  minera l e s  de l  Sa l a r ;  pero  los  con ten idos  de  l i t i o  se  t r ans f e r i r í an  a  l a
LITHCO a un prec io igua l  a l  cos to d irec to de producción de l i t io equiva lente de la empresa
es t adoun idense .  A l  mismo t i empo ,  duran te  es tos  pr imeros  17 años  l a  L ITHCO no podr ía
es tab lecer d i rec ta  n i  ind irec tamente o t ras  operac iones s imi lares  en Amér ica de l  Sur .

A  par t i r  de l  oc tavo año de la  f echa de en t rada en v i gor  de l  con t ra to ,  y  cada t res
años ,  l a  f i rma deb ía  rev i sar  y  ac tua l i za r  e l  e s tud io  de f ac t ib i l idad ,  para  ampl i a r  sus
operac iones hac ia  un crec imien to que re f l e jara la  expans ión de l  mercado mundia l .

E l  Min i s ter io podr ía  ver i f i car  en todo momento y  lugar e l  cumpl imien to de l  con tra to .
Es taba facu l t ado para de legar  sus  func iones de segu imien to y  ver i f i cac ión a l  C IRESU.  E l
Conse jo  de  Operac ión ,  Super v i s i ón  y  Coord inac ión  deb í a  e s t a r  cons t i t u ido  por  t r e s
miembros de C IRESU y  t res  de l a  L ITHCO.  D icho Conse jo  deb ía  adop tar  l a s  dec i s iones
por  mayor ía  s imple ,  y  en caso de una con t rovers i a  de carác ter  t écn ico se  recurr i r í a  a l
arbi tra je de la Cámara Internacional de Comercio en Par ís ,  conforme a las leyes bol iv ianas .
Cua lqu ier  con trovers ia  de carác ter  jur íd ico/ lega l  se someter ía  a los  t r ibuna les  bo l i v ianos .

La f i jac ión de los prec ios es taba de terminada mediante una formulac ión espec í f ica ,
que es tab lec ía d i ferenc ias en tre «c l ien tes  in ternos » ( ven t a s  a  L ITHCO y  subs id i a r i a s )  y
«terceros c l ien tes »6.

Lo s  p rec io s  a  c l i en t e s  i n t e rnos  propues to s  por  l a  L ITHCO se r í an  aprobados  por  e l
Conse jo 60 d ías  an tes  de comenzar e l  año f i sca l .  S i  no hab ía  acuerdo se someter ían a
arb i t ra je  t écn ico .  E l  prec io de expor tac ión de Bo l i v i a  se  usar ía  para represen tar  e l  prec io
jus to de l  mercado ,  es tab lecer  e l  ingreso por ven tas  bru tas  y  ca lcu lar  las  ob l igac iones
t r ibu tar ias  de la  compañía .  La L ITHCO ser ía  e l  ún ico agen te  de ven ta  de produc tos de
l i t io  de l  Sa lar  de Uyun i ,  y  rec ib i r ía  una comis ión de l  5% sobre e l  prec io rea l  ex fábr ica
de todas  l a s  ven tas  a  t e rceros  c l i en tes .

La par t i c ipac ión de l  gob ierno se cen traba en dos fuen tes :  l a  recaudac ión de los
impues tos  emergen tes  de la  Ley  de Sa lmueras  -un impues to a las  u t i l idades ne tas  de l
35% y un impuesto bás ico del 2 ,5% en base a las ventas netas - y  las rega l ías por derechos

6 La determinación de los precios se encuentra en el Anexo. El análisis detallado del sistema de
fijación de precios se encuentra en el resumen del borrador de contrato. CIRESU, 13 de enero de
1990.
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conced idos  en e l  Sa la r :  una rega l í a  de prop ie ta r io  de l  2% de l  ingreso bru to ,  y  una
rega l ía  de u t i l idades operac iona les  que se ap l icaba a par t i r  de l  undéc imo año después
de la pues ta en marcha,  in ic ia lmente con un 5% que se incrementaba cada c inco años en
un 5%, has ta l legar a un 25% cons tan te .

L a  t e cno log í a  de s a r ro l l ada  en  e l  S a l a r  de  U yun i  s e r í a  p rop i edad  de  ambos  en
proporciones iguales ,  y se compromet ían a mantener es tr ic ta conf idencia l idad. S i  cualquier
proceso era  pa ten tado ,  d ichas  pa ten te s  se  so l i c i t a r í an  en Bo l i v i a  y  Es t ados  Un idos  a
nombre de l  Min i s t e r io  de  Miner í a  y  L ITHCO 7.

Desde e l  momento en que e l  pr imer borrador se  h i zo púb l ico ,  a  f ines  de 1989,  y
por  va r io s  meses ,  se  suced ie ron encend idas  dec l a rac iones ,  fo ros  y  seminar ios ,  marchas
de pro tes ta  y  apoyo ,  hue lgas  de hambre ,  b loqueos y  una ex t rema convu l s ión soc ia l  en
Po tos í  en torno a  l a  t emá t i ca  de l  l i t i o .  La  pres ión desembocó en la  cance lac ión de l
contra to .  E l  4 de mayo de 1990,  Paz Zamora anunc ia a l  pa í s  que ,  muy a su pesar ,  hab ía
dec id ido deses t imar  l a  v í a  de l  con t ra to  d i rec to  e  ins t ru i r  a  l a s  ins t i t uc iones  per t inen tes
a que proced ieran a la  convoca tor ia  de una l i c i t ac ión in ternac iona l .

En t re  l a s  razones  aduc idas  se  menc ionó que l a  par t i c ipac ión de Bo l i v i a  no era
ven ta josa ,  y  que se  deb ía  negoc iar  con o t ra  empresa que o f rec iera  mejores  cond ic iones ;
que los  bene f i c ios  para e l  pueb lo po tos ino ser ían nu los  y  sus  r iquezas  ser ían saqueadas
una vez  más ;  que deb ía  aprovecharse  e l  carác te r  es t ra t ég i co de l  l i t i o  y  e l  poder  de
negoc iac ión  que  os t en t aba  Bo l i v i a  a l  con ta r  con grandes  re se r va s .  A l gunos  sec tores
hab laron de monopol io  y ,  con f recuenc ia ,  se  oyeron comparac iones  des favorab les  en t re
las condic iones de es te contra to y las logradas por e l  gobierno chi leno para la explo tac ión
del  Sa lar de Atacama.

7 Estos son los puntos más relevantes del borrador de contrato, extractados del borrador de contrato
original obtenido de CIRESU. Ver la totalidad del contrato en Ministerio de Minería, 1990.



10

En la  ac tua l idad ,  e l  va lor  to ta l  de l a s  ven tas  de todos los  produc tos  de l i t io  en 1989
ha s ido es t imado en US$ 230 mi l lones 8.

La demanda mundia l  en términos de vo lúmenes comerc ia l i zados es también muy
pequeña .  Para 1989 fue es t imada en 6 .500 tone ladas de l i t io  metá l i co equ iva len te ,  es to
es ,  só lo las  reservas  super f i c i a le s  de l  Sa lar   podr ían abas tecer  d icha demanda duran te
más de mi l  qu in ien tos  años .  En 1989,  L ITHCO y  FOOTE abas tec ieron más de t res  cuar tas
par tes  de la  demanda mundia l ,  cons t i tu ida en un 60% por ven tas  en e l  mercado l ibre
(reducc ión de a lumin io ,  indus t r i a  de cerámica y  v idr ios) ,  y  e l  res to  por  e l  mercado
cau t i vo  de t res  corporac iones  ded icadas  a  l a  e laborac ión de produc tos  qu ímicos  con un
a l to  va lor  agregado (L ITHCO,  FOOTE y  MG) .

Las  es tad í s t i cas  de prec ios  1970-1990 mues t ran un crec imien to a  prec ios  corr ien tes ;
p e r o  a  p r e c i o s  c o n s t a n t e s  s ó l o  h a n  man t e n i d o  s u  v a l o r .  Du r a n t e  e s e  p e r í o d o  e l
compor tamien to de la  demanda reg i s t ró una tasa  de crec imien to anua l  acumulada de
3,5% 9.   En s ín t e s i s ,  se  t ra t a  de  un mercado reduc ido y  o l i gopó l i co ,  cuyos  prec ios  rea le s
han permanec ido cons tan tes  duran te  los  ú l t imos años y  cuya demanda ha crec ido a  tasas
moderadas .

H i s t ó r i c amen t e ,  e l  d e s a r ro l l o  d e  e s t a  i ndu s t r i a  h a  e s t a do  s embrado  de  f a l s a s
promesas  de crec imien to exp los i vo .  Dos de e l l a s  fueron e l  uso de l i t io  como propu l sor
en cohe tes  y  e l  de a leac iones de l i t io  para ap l icac iones aeroespac ia les .  E l  ún ico proyec to
concre tado fue e l  programa de armas a tómicas  de Es tados  Un idos ,  pero tuvo una v ida
muy cor ta  y  de jó a la  indus t r ia  en un comple to desarreg lo .

Las  t res  pr inc ipa les  áreas  de in te rés  para  l a  indus t r i a  de l  l i t i o  es t án en e l  mercado
energé t i co :  ce ldas  de combus t ib le ,  ba ter ías  para veh ícu los  e léc t r i cos  y  energ ía  por fus ión
nuclear 10 .   Todos e l los programas con al to potencia l  de crecimiento, dependen fuer temente
de l  apoyo f inanc iero de los  gob iernos .  La exper ienc ia  seña la  que ta l  apoyo puede var iar
muchís imo dependiendo de l  c l ima po l í t i co ,  muy in f lu ido por los  produc tores  de energ ía
ex i s t en t e s  y  por  lo s  lobbies medioambien ta l i s t a s ,  l a  s i tuac ión en e l  Med io Or ien te ,  l a
economía g loba l  y  e l  c l ima in ternac iona l .

IV. LA IMPORTANCIA DEL MERCADO DEL LITIO Y SU FUTURO
CRECIMIENTO ESPECULATIVO

8 Minerals Yearbook, 1994.
9 Lithium Minerals Yearbook. Departamento de Minas de los Estados Unidos, 1970-1990.
10 Para un análisis de las mismas, ver Harold, 1991.
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Como  e l  d e s a r r o l l o  d e  a l t a  t e c n o l o g í a  e s  u n  p r o c e s o  me t ó d i c o  y  l e n t o ,  l a s
proyecc iones  a  menudo resu l t an especu la t i vas .  En es te  con tex to ,  l a s  proyecc iones  sobre
la  fu tura demanda de l i t io  en e l  mundo seña lan que en 2025 se podr ía  l l egar  a 75 mi l
tone ladas anua les ,  sep tup l icando los  ac tua les  requer imien tos .

Indudab lemen te ,  e l  mayor  uso po tenc ia l  de l  l i t i o  es t á  en los  procesos  de fus ión
nuc lear para la  generac ión de energ ía  e léc t r ica .  Un aná l i s i s  prospec t i vo debe cons iderar
dos  da tos  impor tan te s :  só lo  para  f ines  de  es t a  década se  t i ene  p lan i f i cado conc lu i r  e l
d i seño y  la  cons t rucc ión de l  pr imer pro to t ipo de reac tor ,  y  qu i zá  unos 20 años después
se d i sponga de p lan tas  comerc ia les  de fus ión nuc lear ;  por o t ro lado ,  e l  hor i zon te  de
d i spon ib i l idad mundia l  de pe t ró leo se  es t ima en a l rededor de 40 años .  En o t ras  pa labras ,
un verdadero boom en los  vo lúmenes  y  prec ios  de l  l i t i o  só lo  podr ía  concre ta r se  en e l
l a rgo  p la zo .
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Potos í  posee una amarga exper ienc ia  con la  exp lo tac ión de sus  recursos .  Bo l i v i anos
y  l a t inoamer icanos conocen la  exp lo tac ión i r rac iona l  y  abus i va  de la  que ha s ido ob je to
duran te  var ios  s i g los ,  y  lo  poco que ha rec ib ido en re t r ibuc ión .

Pr imero fue la p la ta ,  que potenció económicamente no sólo a España s ino también
a l  res to  de Europa duran te  l a  Co lon ia .  Más t a rde ,  e l  desarro l lo  de d i versos  d i s t r i tos ,  l a
e jecuc ión de grandes  proyec tos  v i a l e s ,  e l  impu l so económico para  desarro l l a r  e l  pe t ró leo
que ahora  genera  impor tan te s  rega l í a s  para  los  d i s t r i t o s  produc tores ,  y  o t ros  h i to s  de l
crec imien to económico de Bo l i v i a  se  deben a las  r iquezas  ex t ra ídas  de l  l egendar io Cerro
Rico de Po tos í .

Una  re v i s i ón  de  sus  ind i cadore s  soc ioeconómicos  o f i c i a l e s  demues t r a  en  fo rma
contundente e l  es tado de pobreza cr í t i ca  de la  gran mayor ía  de sus hab i tan tes :  l a  tasa de
mor ta l idad in fan t i l  es  de 115 por mi l ,  l a  de ana l fabe t i smo,  de 30 ,8%.   Un 87,4% de las
v i v i endas  no cuen ta  con las  mín imas cond ic iones  en la  prov i s ión de agua y  serv i c ios
san i t a r ios ,  y  e l  67 ,8% no posee e lec t r i c idad n i  combus t ib le  adecuado para  preparar
al imentos 11 .

As imismo,  en 1989 Potos í  era e l  depar tamento con menor invers ión gubernamenta l
por  hab i t an te  (104 Bs /hab .) ,  más de dos veces in fer ior  a l  promedio nac iona l  y  más de
cua t ro veces in fer ior  en re lac ión a los  depar tamentos más favorec idos 12 .

Sus expecta t i vas reg ionales se basaban fundamenta lmente en la generación de regal ías
por la explo tac ión del  l i t io durante los 40 años del  contra to .  Por ecuanimidad, y t ra tándose
de  un  con t r a t o  que  s e r í a  e l  p r imero  en  su  t i po ,  l o s  depa r t amen to s  p roduc to r e s  de
sa lmueras  deb ían rec ib i r  un t ra to espec ia l ,  a l  menos s imi lar  a l  de los  depar tamentos
produc tores  de h idrocarburos .  Es  dec i r ,  un 11% de l  va lor  de la  producc ión bru ta  en
boca de pozo debía corresponder a l  11% del  va lor de la  producc ión bru ta de los recursos
evapor í t i cos  con ten idos  en l a s  sa lmueras  (ven tas  bru ta s  de  los  produc tos) .  De l  mismo
modo,  según e l  pr inc ip io  de jus t i c i a  h i s tór ica  y  dada la  cr í t i ca  s i tuac ión soc ioeconómica
y  l a  des i gua l  d i s t r ibuc ión de l a  invers ión ,  e ra  c l a ve  e l  con templar  un macroproyec to  de

V.     ECUANIMIDAD Y JUSTICIA HISTORICA CON POTOSI

11 Datos extraídos del Mapa de pobreza editado por el Ministerio de Desarrollo Humano en enero de
1995.

12 Fuente: Ministerio de Planeamiento y Coordinación, 1989.
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desarro l lo  para Po tos í ,  que fuera f inanc iado con una impor tan te  par t i c ipac ión en los
benef ic ios de la explo tac ión.

E l  Código de Miner ía no contemplaba una ley espec í f ica para e l  pago de rega l ías  de
e s t e  t i p o  d e  y a c im i en t o s ,  po rque  s e  t r a t a b a  d e  una  r i qu e z a  n a t u r a l  nu e v a  y ,  má s
propiamente ,  de un meta l  no debidamente reg lamentado n i  en su explo tac ión n i  en los
bene f i c ios  que deb ía  repor tar  para  l a  reg ión .
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El  aná l i s i s  de la  par t ic ipac ión de Bol i v ia  en la  exp lo tac ión de l  Sa lar  de Uyuni  debe
par t i r ,  desde e l  punto de v is ta económico, de una premisa bás ica :  la condic ión, es tablec ida
en la  Ley  719 de febrero de 1985,  de que la  par t i c ipac ión bo l i v i ana fuera mayor a l  50%
de los  bene f i c ios ,  expresados a  t ravés  de l  f lu jo de ca ja  de l  proyec to .

As imismo,  e l  aná l i s i s  de los  bene f ic ios  para ambas par tes  debe poder comparar
magni tudes equiva len tes ,  por lo que resu l ta  ind ispensab le un ind icador d inámico que
permi ta  cons iderar  e l  va lor  de l  d inero en una ser i e  de en t radas  o sa l idas  de e fec t i vo
duran te  un lapso de terminado :  e l  va lor  presen te  ne to .

Es tud iando e l  borrador de con t ra to  f i rmado en nov iembre de 1989 ,  se  observa  que
la «premisa bás ica » se cumpl ía parc ia lmente 13 :  l o s  dos  escenar ios  pr inc ipa le s  mues t ran
una par t i c ipac ión cercana a l  50% de los  bene f i c ios  para  Bo l i v i a ,  y  t a sas  de ren tab i l idad
supe r i o r e s  a l  20% pa r a  l a  L I THCO .  En  e l  a n á l i s i s  d e  s en s i b i l i d ad  con  e s c en a r i o s
a l t e rna t i vos ,  d ichos  resu l t ados  no se  modi f i can sus tanc ia lmen te 14 .

La ren tab i l idad de l  inversor no era ex t remadamente a l ta ,  como p lan tearon a lgunos .
La memoria anual  de la FMC, la empresa dueña de LITHCO, seña la que aquél la fue de l
19 ,3% en 1989;  va le  dec i r ,  lo  que Bo l i v i a  o f rec ía  a  la  L ITHCO era la  misma ren tab i l idad
que e l lo s  ob ten í an  en  Es t ados  Un idos ,  J apón e  Ing l a t e r ra .  E s t a s  son economías  con
mercados  mucho más  só l idos ,  e s t ab l e s  y  seguros ,  y  e s  de  sobras  conoc ido que para  l a
es t imación de tasas de rentabi l idad en pa íses en desarro l lo es necesar io descontar a lgunos
pun tos  por  e l  r i e sgo  pa í s .

Muchos denunciaron un presunto monopol io ,  en c ircuns tanc ias que la Cons t i tuc ión
bol i v iana no admi te  n inguna forma de exc lus i v idad den tro de un mercado.

VI.    LAS PRINCIPALES OBJECIONES PLANTEADAS AL CONTRATO

1.     LA PARTICIPACIÓN DE BOLIVIA EN LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS

2.     ¿SE CREABA UN MONOPOLIO?

13 Aquí se presentan dos escenarios de referencia, diseñados a partir de consideraciones básicas
formuladas por la consultora Whitney & Whitney (contratada por Bolivia durante la gestión
gubernamental de Paz Estenssoro, hasta agosto de 1989) y compatibilizadas por la mencionada
consultora con los supuestos básicos de la empresa LITHCO.

14 Ver Torres, 1990.



WALTER ORELLANA ROCHA EL  L IT IO :  UNA PERSPECT IVA  F A L L I D A  PA R A  B O L I V I A

15

Pero la  L ITHCO no poseer ía  d icha exc lus i v idad porque e l  Sa lar  de Uyuni  no es  un
mercado s ino un área geográ f ica ;  por o t ra par te ,  e l  con tra to seña laba que ,  t ras  una
mora to r i a  de  17  años ,  e l  M in i s t e r i o  de  M ine r í a  podr í a  ce l eb ra r  o t ro s  con t r a t o s  de
producc ión y  comerc ia l i zac ión de l i t io  y  o t ros minera les  de l  Sa lar .  Una acusac ión más
prec i sa habr ía  s ido la  de monopsonio -un so lo comprador- ,  pero tampoco era acer tada
porque no se  t ra taba de un mercado s ino só lo  de l  Sa lar  de Uyun i .

Además ,  se  ha demos t rado la  ex i s t enc ia  de l i t i o  en o t ros  dos  sa la res  bo l i v i anos  con
potenc ia l  de explo tac ión :  Empexa y Coipasa .  Los orureños ,  por e jemplo ,  podr ían haber
in ic iado ges t iones para exp lo tar  e l  Sa lar  de Co ipasa y  produc ir  an tes  o después que la
L ITHCO y  vender  a  qu ien  qu i s i e sen .

Como hemos v is to , e l  del l i t io es un mercado muy reducido y abastecido práct icamente
por dos empresas .  E l  res to  corre  a  cargo de pequeñas  f i rmas en Ch ina y  l a  Federac ión
Rusa ;  t ambién en A f r i ca  y  Aus t ra l i a  se  es tán produc iendo concen t rados de minera les  de
l i t i o .  S i  a n a l i z amo s  l a  o f e r t a  mund i a l  e n  t é rm i no s  d e  l o s  i n g r e s o s  g e n e r a do s ,  l a
impor tanc ia  de  los  dos  pr inc ipa le s  produc tores  es  aún mayor ,  pues  en con jun to  suponen
más de l  90% de ta l e s  ingresos .  En es ta s  cond ic iones ,  s i  Bo l i v i a  deseaba una a l t e rna t i va
de desarro l lo  requer ía  como soc io  a  l a  FOOTE o la  L ITHCO.

La pr imera no pod ía  in teresarse ser iamente  en Bo l i v i a  s i  ya  ten ía  una conces ión en
e l  Sa lar  de A tacama,  con mayores  concen t rac iones  de l i t io ,  menores  cos tos  de t ranspor te
grac ias  a  la  cercan ía  a  los  puer tos  y  mejores  condic iones c l ima to lóg icas ,  todos fac tores
que reducen los  cos tos  un i t a r ios .  En e l  med iano p lazo ,  l a  FOOTE preve ía  con t inuar  sus
operac iones en e l  sa lar chi leno mediante la ampl iac ión de su capacidad ins ta lada .  Ir ía a
Bol i v ia  só lo para con tar  con un «pa t io  t ra sero » en  e l  S a l a r  de  Uyun i  y  a s egura r  su
contro l  de l  mercado.

3.     LOS RIESGOS ECONÓMICOS DE LA LICITACIÓN
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La  L I THCO ,  de  no  ap roba r s e  su  con t r a t o  con  Bo l i v i a ,  pod í a  op t a r  po r  i n i c i a r
operac iones en e l  Sa lar  de l  Hombre Muer to en Argen t ina o por comprar carbona to de
l i t io  bara to de a lgún proveedor .

En este contexto cabe mencionar el proyecto de AMAX, también en el norte del Salar
de Atacama, cuyo propósi to original era la producción en gran escala de cloruro de potasio,
ácido bórico y magnesio. No pudo ponerse en marcha en esos términos por la caída de los
precios del potas io, y AMAX debió modi f icar e l plan para producir carbonato de l i t io como
subproducto, mejorando bastante la rentabi l idad de la operación y pudiendo cubrir cerca
de tres veces los niveles actuales de demanda de carbonato de l i t io en el mundo.

En s ín tes i s ,  n i  FOOTE n i  AMAX podían es tar  ser iamente in teresadas en es ta  l i c i t ac ión ,
sa l vo  para  asegurar  su  con t ro l  de l  mercado .  La  exp lo tac ión de l  Sa la r  de  Uyun i  con
presenc ia  de su r i va l  cons t i tu í a  un pe l i g ro para  l a  pos ic ión de FOOTE,  y  un obs tácu lo
cas i  insa l vab le  para la  concrec ión de l  proyec to AMAX,  ya  que és ta  c i f raba sus  esperanzas
en la  producc ión de carbona to de l i t io  y  su ven ta  a L ITHCO.

As í  l a s  cosas ,  ¿qué o t ras  empresas ,  además de la  L ITHCO, podían presen tarse a una
l ic i tac ión?   La  re spues t a  parece  obv i a :  o  empresas  sa t é l i t e s  de  AMAX o FOOTE ,  quer i endo
dis tors ionar la  l i c i t ac ión a f in  de conge lar  toda exp lo tac ión de l  sa lar  en gran esca la ,  o
empresas  b ien in tenc ionadas pero pequeñas .

Has ta  se h i zo un aná l i s i s  de lo que hubiese suced ido en una l ic i t ac ión 15 .   ¿Qué
pasaba s i  una empresa pequeña o una empresa sa té l i t e  de FOOTE o AMAX se presen taba
con me jores  o fe r t a s  que l a s  de  ese  momen to ,  que eran l a s  de  L ITHCO?  C ie r t amen te ,
pod ían haber promet ido l l egar  a  produc i r  7 .000 tone ladas de l i t io  equ iva len te  y  pagar e l
impues to  bás ico y  e l  impues to  a  l a s  u t i l idades ;  pero ,  para  me jorar  su o fer ta ,  pod ían por
e jemplo haber  dob lado la  l l amada rega l í a  de l  prop ie ta r io ,  o  ade lan tado la s  rega l í a s
ope r a t i v a s  do t ándo l a s  d e  un  v a l o r  s upe r i o r  a l  que  o f r e c i ó  L I THCO .  Con  t odo  e so ,
na tura lmente ,  en lugar de l  51% ca lcu lado se pudo obtener qu izás  un 70%.  Pero, ¿u n
70% de  qué ?  S i n  duda ,  d e  un  mon to  r educ i do  de  u t i l i d ade s .  Una  e v a l u a c i ón 16  h a

15 Allí se supuso que las empresas pequeñas o satélites brindarían mejores condiciones iniciales que
LITHCO, pero en la evaluación se consideraron las condiciones futuras. Se planteó que la pequeña
empresa mantendría una presencia en el mercado equivalente a la producción inicial (un 13% en
promedio del total de la oferta) y que LITHCO  mantendría su posición en dicho período (50%).

16 Ver Torres, 1990.
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de terminado que ,  aunque la  par t i c ipac ión bo l i v i ana se incrementara a  un 70% en e l
me jor  de  los  e scenar ios ,  lo s  ingresos  perc ib idos  por  e l  pa í s  duran te  lo s  40 años  só lo
hubieran l l egado a US$ 363 ,59 mi l lones .

¿Cuá l  era e l  mejor negoc io para Bol i v ia ,  en tonces ,  ob tener la  mi tad de una can t idad
mayor de u t i l idades o t res  cuar tas  par tes  de una can t idad más reduc ida?

En 1974 ,  e l  gob ierno ch i l eno f i rmó un con t ra to  con la  empresa nor teamer icana
Cyprus  Minera l s  Co .  -después  FOOTE-  para la  exp lo tac ión de las  sa lmueras de l  des ier to
de A tacama. La fórmula escog ida fue la creac ión de una empresa mix ta a la  que e l  Es tado,
además de apor tar  los  recursos na tura les  y  pa ten tes  tecno lóg icas  que Bo l i v i a  no posee
respec to a l  qu imismo de sus  sa lmueras ,  en t regó caminos ,  campamentos  y  o t ros  ac t i vos
f i jos ,  eva luados en só lo US$ 491.000.  Su par t i c ipac ión ser ía  de soc io minor i t ar io ,  con
un 45% de las acc iones 17 .

Cuando se cons t i tuye una soc iedad mix ta  como en es te  caso ,  e l  pa t r imonio de la
empresa se  con forma con lo que las  par tes  apor tan ;  es  dec i r ,  los  recursos na tura les
pasan a ser  pa t r imonio de la  empresa .  En e l  caso bo l i v i ano se t ra taba s implemente  de un
con t ra to  de exp lo tac ión ,  y  Bo l i v i a  man ten ía  l a  soberan ía  sobre sus  recursos .

S i  se  susc i t aban con t rovers ias  desde e l  pun to de v i s t a  l ega l ,  e l  con t ra to  con L ITHCO
se reg ía  en todos sus  a lcances  por  l a s  l e yes  bo l i v i anas .  Só lo  en con t rovers ia s  t écn icas
se  pod ía  haber  recurr ido a  la  Cámara In ternac iona l  de Comerc io ,  pero s i  Bo l i v i a  no
acep taba su fa l lo  és te  se  conver t í a  en un prob lema lega l  y  nuevamente  vo l v í a  a  Bo l i v i a .
E l  con t ra to ch i l eno es tab lece que para « todo t ipo de con t rovers ia  se  recurr i rá  a  la
Cámara  de  Par í s» .  E l  con t ra to  de  inver s ión ex t ran je ra  f i rmado en t re  FOOTE y  e l  Es t ado
de Chi le  en 1977 o torgó una ser ie  de garan t ías  y  ven ta jas  a la  compañía :  pr imero ,  podía
re t ener  en e l  ex t e r io r  l a s  d i v i s a s  proven ien te s  de  sus  expor t ac iones .  La  L ITHCO,  en
cambio ,  deb ía  e fec tuar  los  descargos  de d i v i sas  correspond ien tes  a  sus  expor tac iones .

4.     ¿NO SE NEGOCIÓ COMO EL GOBIERNO CHILENO?

17 En 1988, la Sociedad Chilena de Litio vendió su paquete accionario a la FOOTE en algo menos de
US$ 30 millones.
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Una vez  e fec tuado e l  menc ionado descargo ,  y  en caso de que no hubiera podido ob tener
en e l  mercado cambiar io  de Bo l i v i a  l a s  d i v i sas  de l ibre  d i spon ib i l idad ,  e l  Min i s t er io  de
Hacienda autor i zar ía a la  empresa una suspens ión tempora l  de su obl igac ión de descargar
recaudac iones de d i v i sas  has ta  que hubiera compensado e l  monto de d i v i sas  no ob ten ido .

Segundo ,  s i  l a s  cond ic iones  de l  con t ra to  fueran con pos ter ior idad modi f i cadas  o
ex t ingu idas ,  e l  Es tado ch i leno compensar ía  e l  per ju ic io .  Es ta  c láusu la  no ex i s t í a  en e l
con t ra to  de Bo l i v i a ,  como tampoco ( tercer  pun to) aque l l a  que l iberaba de todos los
derechos  e  impues tos  l a  in t e rnac ión de los  b ienes  de  cap i t a l  requer idos  por  e l  proyec to .

Cuar to ,  l a  garan t í a  de invar iab i l idad de la s  t a sas  de impues tos  sobre l a  producc ión ,
comerc ia l i zac ión y  expor tac ión de los  produc tos ,  y  sobre los  bene f i c ios  y  l a s  remesas
de u t i l idades .  En e l  caso bo l i v i ano ,  aunque la  L ITHCO no es tar ía  su je ta  a l  pago de nuevos
impues tos  o  gravámenes  de  n ingún t ipo que Bo l i v i a  impus ie ra  después  de  l a  suscr ipc ión
de l  con t ra to ,  ex i s t í a  l a  pos ib i l idad de renegoc iar  l a s  t a sas  impos i t i vas .

Qu in to ,  en e l  con t ra to de comerc ia l i zac ión Ch i le  reconoce a la  FOOTE como su
agen te  exc lus i vo de ven tas ,  y  por e l lo  l e  paga e l  5% como comis ión por ven tas  o cos to
de rea l i zac ión .  En e l  caso de Bo l i v i a ,  se  pagaba só lo e l  5% por ven tas  a  t e rceros  c l i en tes ,
no a  los  c l i en tes  in te rnos .  L ITHCO y  FOOTE son grandes  demandan tes  de carbona to  de
l i t io  como mater ia   pr ima para o t ros  produc tos  de mayor va lor  agregado ;  como la  L ITHCO
es la que más demanda t iene ,  s i  e l la  misma se compraba no podía tener una comis ión
por  v en t a s .

Sex to ,  en cuanto a los prec ios ,  en e l  contra to bol i v iano se ca lcu laba e l  prec io de
exportación mediante una fórmula es tablecida para ev i tar que Bol iv ia quedara en desventa ja
en las ventas de su carbonato de l i t io 18 .   Los prec ios  de l  l i t io  no son igua les ,  no aparecen
en una tab la  como sucede con o t ros minera les .  Por eso ,  y  porque Ch i le  no inc luyó una
c láusu la  de prec io n í t idamente es tab lec ida ,  l a  FOOTE ha podido cargar los  peores prec ios
a l  l i t io  produc ido en A tacama,  en desmedro de los  in tereses  ch i lenos 19 .

18 La formulación para ese cálculo fue realizada por el ministerio junto a la consultora internacional
Commodity Research Unit. La LITHCO manifestó en múltiples oportunidades su disgusto por este
tipo de cláusulas, de las que la FOOTE estaba libre.

19 Se afirma que la FOOTE tenía un contrato secreto para mantener su posición en el mercado, que se
verifica en los precios con la Metallgeselshaft alemana, a la cual proveía de carbonato de litio
chileno con grandes descuentos a largo plazo.
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Por úl t imo, aunque el es tudio de fact ibi l idad demostrara la v iabi l idad de la producción
de produc tos  de l i t io  en Ch i l e ,  l a  FOOTE ten ía  l a  opc ión de no en t rar  a  l a  f a se  de
inver s ión .  En e l  ca so  de l  Sa l a r  de  Uyun i ,  s i  e l  e s tud io  a r ro j aba  re su l t ados  pos i t i vos  l a
L ITHCO deb ía  rea l i z a r  l a  in ver s ión .

Vemos,  pues ,  que no había n inguna razón para sos tener que Bol i v ia no sabía negociar
como Ch i le .  E l  con t ra to con la  FOOTE era mucho más ven ta joso para e l  invers ion i s ta
ex t ran jero que e l  con tra to con la  L ITHCO.
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Las  reservas  conoc idas  y  po tenc ia l e s  de  l i t i o  son enormes y  es t án muy d i s t r ibu idas
en e l  mundo (ver  Cuadro 1) .  Las  reservas  es tab lec idas  son de 14 mi l lones de tone ladas
de l i t io ,  y  las  po tenc ia les ,  de por lo menos 60 mi l lones de tone ladas .  Además ,  e l  progreso
técnico a lcanzado en la ex tracc ión de l i t io en sa lmueras con ba jas concentrac iones podr ía
sumin i s t rar  una fuen te  de reservas  económicas  de l i t io ,  proveyendo as í  e l  acceso a los
250 mi l  mi l lones de tone ladas de l i t io  metá l ico conten idas en e l  mar .

Con es tas  reservas  mundia les ,  y  t en iendo en cuen ta  que en 1990 só lo se consumieron
7.500 tone ladas .  de l i t io ,  e l  abas tec imien to fu turo parece es tar  asegurado cua lqu iera sea
la tasa de crec imien to concebib le .

Los recursos de l i t io contenidos en la salmuera del Salar de Uyuni son de especial
interés. François Risacher delineó estos recursos hasta una profundidad promedio de 4,7
mts. , estableciendo unas reservas de 9 millones de toneladas. de l i t io. No sería irracional
pensar que un programa de exploración con perforaciones confirme una profundidad promedio
de 50 mts., con lo que dichas reservas podrían elevarse hasta 81 millones de toneladas.

VII.     RECURSOS DE LITIO

1,36

0,05

0,05

1,28

0,10

0,67

0,50

0,03

0,02

0,60

350

CUADRO 1: RECURSOS SIGNIFICATIVOS DE LITIO EN EL MUNDO OCCIDENTAL*

UBICACION LEY (% L i ) RESERVAS ESTABLECIDAS
(Mi les  Tons. )

Austral ia (menas)

Argent ina (salmuera)

Bol iv ia (salmuera)

Canadá (menas)

Chile (salmuera)

Estados Unidos

·  menas

·  arci l la

·  sa lmueras  super f .

·  Salmueras profund.

Zaire (menas)

Zimbabue (menas)

Total

410

-

9.000

200

4.300

369

-

31

-

-

25

14.3352

480

137

desconocidos

400

4.300

419

15.100

31

40.000

350

30

61.247

RECURSOS POTENCIALES
(Mi les  Tons. )

* SE  EXCLUYEN  EX  URSS Y  CH INA. LAS RESERVAS EN  AMBOS PAÍSES  SON  DESCONOCIDAS , PERO SE CREE  QUE  CADA  UNA ES  IGUAL

A LAS RESERVAS DE  E STADOS U NIDOS .
FUENTE : INDUSTRIAL  MINERALS , J UN IO 1987. D EPARTAMENTO D E M INAS DE  EEUU .
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El  4 de mayo de 1990 e l  Pres iden te  deses t imó la  v í a  de l  con t ra to  d i rec to y  so l i c i tó
la convoca tor ia de una l ic i tac ión públ ica in ternac iona l .   Se proced ió a la  l i c i t ac ión para
l a  con s t i t u c i ón  d e  una  s o c i ed ad  m i x t a  o  l a  s u s c r i p c i ón  d e  un  con t r a t o  d e  r i e s go
compart ido.   Crown Agents ,  una agenc ia de compras contra tada por Bol i v ia ,  l l evó ade lan te
e l  proceso .

E l  19 de  abr i l  de  1991 se  abr i e ron los  sobres  presen tados .   De once empresas
i n i c i a lmen t e  i n t e r e s a d a s ,  s ó l o  t r e s  f o rma l i z a r on  s u s  p r opu e s t a s :  FMC  Co r po r a t i o n
( L I THCO) ,  SOQU IM ICH  (Ch i l e )  y  COPLA  L t d a .  (Bo l i v i a ) .   C r own  A g en t s  e f e c t u ó  l a
ca l i f i cac ión y ,  un mes más tarde ,  recomendó la  ad jud icac ión en favor de la  FMC.

De es t a  forma ,  e l  17 de f ebrero de 1992 se  suscr ib ió  en Po tos í  e l  con t ra to  de
r iesgo compar t ido en t re  e l  Es tado bo l i v i ano - represen tado lega lmen te  por e l  C IRESU-  y
la  FMC,  represen tada lega lmente por su subs id iar ia  FMC L i th ium Bol i v ia  S .A .  (L ITHCO).

VIII.     LA LICITACION INTERNACIONAL
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Ambos  con t r a t o s  son  ba s t an t e  s im i l a r e s .  L a s  mod i f i c a c i one s  s e  c en t r an  en  do s
aspec tos puntua les :  pr imero ,  en e l  segundo contra to se es t ipu la un área de exp lo tac ión
de 800 km 2 ,  más 30 km 2 para  l a  ins t a l ac ión de l a s  p i sc inas  de evaporac ión so lar .  Es
decir ,  se conceden 230 km 2 más que en e l  pr imer con t ra to .

Segundo, la par t ic ipación de Bol iv ia se incrementa levemente (56,9%), manteniéndose
l a  t a s a  i n t e rna  de  r e to rno  de  l a  L ITHCO super io r  a l  20%.  Los  i ng re so s  de  Bo l i v i a
provendr ían ahora  de los  s i gu ien te s  concep tos :

· La  r ecepc ión  de  impues t o s  e s t ab l e c i do s  en  e l  Cód i go  M ine ro  Bo l i v i ano :  e l
impues to  a  l a s  u t i l idades  ne tas  (30%) y  e l  impues to  complementar io  de l  2 ,5%
sobre  ven t a s  ne t a s .

· Una par t i c ipac ión convenc iona l  de l  0 ,5% sobre ven tas  ne tas  a  C IRESU.
· La recepc ión de impues to según la  Ley 843 RC- IVA (10% sobre expor tac ión de

d i v idendos ,  honorar io s  t écn i cos  y  comi s iones  por  ven t a s  pagadas  fue ra  de l
t e r r i tor io  nac iona l) .

Como vemos ,  los  cambios  v in ieron por e l  l ado de las  fuen tes  de ingresos .  E l iminando
las  rega l í as  de u t i l idades operac iona les  que se ap l icaban a par t i r  de l  undéc imo año,  y
con la  inc lus ión de l  impues to  c i t ado en e l  pun to c) ,  los  ingresos  para  Bo l i v i a  no ser ían
tan reduc idos  a l  pr inc ip io  -aunque tuv ie ran un crec imien to  ace lerado más t a rde - ,  s ino
re la t i vamente mayores a l  comenzar pero con un crec imien to menos ace lerado .

IX.    DIFERENCIAS ENTRE EL PRIMER Y EL SEGUNDO CONTRATO
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Entre tanto,  a pr incip ios de 1991 la LITHCO había suscr i to un contra to de operaciones
con e l  gobierno de la prov inc ia argent ina de Catamarca para la explorac ión, cuant i f icac ión
de reservas  y  carac ter i zac ión de l a s  pos ib i l idades  de exp lo tac ión de l  Sa la r  de l  Hombre
Muer to .  Es te  con tra to o torgaba a la  compañía un permiso de exp lorac ión por 10 años y
la  exc lus i v idad en e l  sa lar  menc ionado.  Además ,  no ex i s t í a  un conse jo par i tar io como en
el caso bol iv iano 20 .   E l  poder de negoc iac ión de la  L ITHCO había cambiado.

En es te  con tex to ,  y  só lo d ías  después  de f i rmado e l  segundo con t ra to  con Bo l i v i a ,
és ta  incrementó e l  impues to a l  va lor agregado de un 10%  a un 13%. Aunque la c láusula
12 .05  de l  con t r a t o  con  l a  L ITHCO e s t i pu l aba  que  l a s  mod i f i c ac ione s  t r i bu t a r i a s  no
a fec tar ían la  t a sa  a  pagar  por la  f i rma nor teamer icana ,  e l  Es tado bo l i v i ano pre tend ió
modi f i car  e l  impues to .  L ITHCO puso t é rmino a l  con t ra to  y  se  ins t a ló  en Argen t ina .

20 CIRESU, 1991.

X.     LA LITHCO ABANDONA BOLIVIA
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De es te  es tud io de caso pueden ex t raerse lecc iones de gran impor tanc ia  para la
decis ión y apl icación de pol í t icas públ icas, principalmente en el tratamiento de la inversión
ex t ran jera  d i rec ta .

· La insu f i c ienc ia  de ahorro in terno y  la  neces idad de aumentar  los  n i ve les  de
i n v e r s i ó n  e s t á n  p r e s e n t e s  e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o .
Para le lamente ,  la  g loba l i zac ión de la  economía se expresa en un gran impulso
de la  invers ión ex t ran jera  d i rec ta  y  de las  empresas  t ransnac iona les .

En es te contex to ,  una cues t ión es fundamenta l :  ¿qué hace que un pa í s  a t ra iga
inver s ion i s t a s  ex t ran je ros ?   Dos son ,  a l  parecer ,  los  f ac tores  c lave :  uno ,  bas tan te  obv io ,
es e l  regulamiento de la invers ión ex tranjera ,  en par t icu lar las res tr icc iones a las remesas
de u t i l idades .  E l  o t ro es  la  so l idez  de las  po l í t i cas  económicas y  la  ex i s tenc ia  de reg las
c l a ras  y  e s t ab le s ,  que max imizan los  bene f i c ios  y  min imi zan los  cos tos  de  t ransacc ión
en t re  l a s  par t e s ;  lo s  in ver s ion i s t a s  ex t ran je ros  t i enden a  inver t i r  en  pa í se s  cuya  po l í t i ca
económica es coherente y  predec ib le .  En e l  caso de l  l i t io ,  e l  cambio permanente de las
condic iones de l  contra to fue comple tamente inadecuado.

· La cons iderac ión de l  fu turo es  fundamenta l  para  los  d i señadores  de po l í t i cas
púb l icas .  Una es t ra teg ia  que cons idera fac tores  de cor to p lazo s in renunc iar  a
una v i s ión de mediano y  largo p lazo será s iempre la  idea l  para la  p lan i f i cac ión
y la  pues ta  en marcha de las  po l í t i cas  púb l icas .

A  menudo los  gob iernos no a lcanzan de terminados ob je t i vos  s implemente  porque
anhelan cumpl i r  una agenda y mos trar como éx i to la cu lminac ión apresurada de una
negoc iac ión o e l  in ic io  de un proyec to  t rascenden ta l  para  e l  pa í s .  En e l  caso de la
exp lo tac ión de l  Sa l a r  de  Uyun i ,  l a  s i tuac ión pudo ser  d i s t in t a  s i  e l  gob ierno hub iera
comenzado con e l  proceso de l ic i t ac ión in ternac iona l  en lugar de optar  por la  v ía  de l
con t ra to d i rec to .  E l  t i empo que se pre tend ió ganar parece responder más a fac tores
po l í t i cos que a razones es t ra tég icas .  Una l i c i t ac ión in ternac iona l  no hubiera d i la tado las
negoc iac iones n i  dado lugar  a  ob jec iones de orden cons t i tuc iona l ;  y ,  lo  más impor tan te ,
hub iera  permi t ido la  exp lo tac ión de l  sa lar  bo l i v i ano an tes  de que la  L ITHCO incrementara
su poder de negoc iac ión e in ic iara operac iones en Argent ina .

XI. IMPLICACIONES Y CONCLUSIONES DEL PAPEL DE LAS
POLITICAS PUBLICAS
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· Cuando se  l l e van  ade l an t e  procesos  de  negoc i ac ión  v i t a l e s  para  un pa í s ,  s e
requ iere de una po l í t i ca  comunicac iona l  que no permi ta  la  cr i s ta l i zac ión de una
imagen nega t i va  en torno a l  proceso por par te  de la  op in ión públ ica .

En un tema de tan ta t rascendencia como e l  de la explo tac ión de las reservas más
importantes de l i t io en el mundo, el gobierno no formuló ninguna estra tegia comunicacional
para  ev i t a r  o  rever t i r  e l  impac to  de l a  verdadera  ba ta l l a  de dec larac iones  que te rg i versó
l a  s i t u a c i ó n .  L a  p o l ém i c a  l l e v ó  a  l a  o p i n i ó n  p úb l i c a  a  p r e s i o n a r  p o r  e x i g e n c i a s
desmesuradas a la  L ITHCO, inc lu ida la  modi f i cac ión de l  IVA ,  lo  que en de f in i t i va  provocó
e l  f racaso de l  con t ra to .

· Los  pa í ses  l a t inoamer icanos  pasan por  una e tapa de re formas ins t i t uc iona le s ,
de rede f in ic ión de l  pape l  de l  Es tado y  de cambios en sus po l í t i cas  económicas y
soc ia les  para en f ren tar  e l  desa f ío  de l  desarro l lo  en democrac ia .  E l lo  impl ica  un
for ta lec imiento de las capac idades técnicas y  pol í t i cas de l  Es tado para responder
a las  in ic ia t i vas  y  demandas loca les  y  reg iona les .  Las  ob jec iones  a l  con t ra to
eran desechab les ;  s in  embargo ,  l a  capac idad de argumentar  t écn icamen te  l a
v iab i l idad de l  contra to no fue acompañada de un l iderazgo capaz de convencer
a los  de t rac tores .  En la  e laborac ión de po l í t i cas  púb l icas ,  y  aqu í  se  ra t i f i ca ,
ambos e lemen tos  son complemen tar ios .

· Los  vac ío s  l ega l e s  que  per jud i can  lo s  in t e re se s  reg iona l e s ,  sobre  todo s i  s e
t ra t a  de  zonas  pos te rgadas ,  pueden provocar  reacc iones  desmesuradas  y  t runcar
cua lqu ier  proyec to .

Po tos í ,  e l  sos tén de l a  economía bo l i v i ana por  muchos decen ios ,  presen ta  n i ve le s
a larmantes de pobreza .  E l  Código de Miner ía cas i  no contemplaba e l  pago de rega l ías  de
la  producc ión de recursos  evapor í t i cos  con ten idos  en sa lmueras ;  a s í ,  e ra  obv io   que
Po to s í  s e  opondr í a  a l  con t r a to  m ien t r a s  no  se  e spec i f i c a ra  su  pa r t i c i pac ión  en  lo s
bene f i c ios ,  y  que és ta  concordara  con sus  prop ias  expec ta t i vas .

La  ap l i cac ión de po l í t i cas  púb l i cas  no puede exh ib i r  des fases .  An tes  de in ic ia r
cua lqu ier negoc iac ión re fer ida a l  l i t io  era impresc ind ib le contar con una reg lamentac ión
que contemplase la explo tac ión del  recurso y la par t ic ipación de la reg ión en los ingresos .
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Los  prec ios  a  t e rceros  c l i en te s  se  de te rminar í an con l a  s i gu ien te  fórmula :

  PTC -  (CEB + CECN)
PEB  =    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                  E T

donde PEB es e l  prec io de expor tac ión de Bol i v ia  de l  carbona to de l i t io  por l ibra pues to
en e l  Sa lar  de Uyuni  (expresado en dólares) ;   PTC  e s  e l  p rec io  p romed io  anua l  de
carbona to de l i t io  en t regado a terceros c l i en tes  desde todas sus fuen tes ;  CEB,  e l  cos to
to ta l  anua l  de en trega desde e l  Sa lar  de Uyuni  a terceros c l ien tes ;  CECN,  e l  cos to to ta l
anua l  de en t rega de carbona to de l i t io  desde Caro l ina de l  Nor te  a  terceros c l i en tes ,
a jus tado por e l  cos to más ba jo de en trega desde Bol i v ia  a d ichos c l ien tes  según en trega
d i rec ta  a l  c l i en te  o a  t ravés  de Caro l ina de l  Nor te ,  e l  que sea más ba jo ;  y  ET es  e l
vo lumen to ta l  anua l  de carbonato de l i t io  vendido.

S i  en cua lqu ier  año de l  con t ra to  e l  to ta l  de ven tas  de L ITHCO a te rceros  c l i en tes ,
desde todas  sus  fuen te s ,  fuera  menor  a l  20% de l  to t a l  de  sus  ven ta s ,  o  s i  l a s  ven ta s  a
t e rceros  c l i en te s  desde todas  sus  fuen te s  que no sean Bo l i v i a  fueran menores  a l  10% de
sus  ven tas  to ta l e s ,  e l  prec io  se  de terminar ía  med ian te  l a  s i gu ien te  fórmula :

PEB = Prec io  Base  x  IPPL .

donde PEB es  e l  prec io ne to ex fábr ica  de carbona to de l i t io  en e l  Sa lar  de Uyun i ;  Prec io
Base es e l  PEB determinado en e l  año prev io en rev is ión,  y IPPL es e l  incremento promedio
en e l  prec io de L ITHCO,  ca lcu lado as í :

               ( VC x PC2 - PC1 )   +   (  VH x  PH2 -  PH1)
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                       PC1                           PH1
IPPL  =  1  +  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                           (  VC  + VH )

donde VC=volumen de carbona to vend ido en e l  año ba jo rev i s ión ,  expresado en CEs .
VH=volumen de hidróxido vendido en e l  año bajo rev is ión,  expresado en CEs .  PC1=precio
promedio ponderado de carbonato ex fábrica en año 1. PC2=precio promedio ponderado
de carbonato ex fábrica en año 2. PH1=precio promedio ponderado de hidróxido ex fábrica
en año 1. PH2=precio promedio ponderado de hidróxido ex fábrica en año 2. CEs=libras
de producto de l i t io expresado como l ibras equivalentes de carbonato de l i t io .

XII.     ANEXO
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