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Resumen 

 

La investigación monográfica “La necesidad de contar con una norma 

jurídica que habilite la instalación gratuita de gas natural domiciliario a 

personas que viven en alquiler y anticrético” es una propuesta que  vela los 

derechos constitucionales de los bolivianos. Actualmente el llamado proceso de 

cambio que viene dándose en Bolivia a abiertos espacios sociales para el 

ciudadano, con estos espacios se ha logrado obtener beneficios como las 

tarifas mínimas llamadas “Tarifas Dignidad” las mismas que se pagan por el 

agua, luz y gas natural a domicilio, este beneficio es dado a las personas que 

consumen lo mínimo en servicios básicos. 

 

La necesidad de contar con una normativa que regula la instalación gratuita de 

gas a domicilio hoy beneficia solo a un sector de la población dejando al 

margen a las personas y familias que viven en un anticrético o alquiler, las 

mismas que deben pagar por el anticrético, alquiler y servicios básicos que les 

resulta un gasto adicional pues al depender del dueño de casa se ven limitados 

a realizar observaciones sobre el monto que pagan por los servicios básicos. 

 

El Gas Natural a domicilio gratuito esta subvencionado por el Estado 

Plurinacional, subvención que beneficia a todas las familias bolivianas, y por lo 

tanto es un derecho contar con una instalación gratuita sea o no propietario de 

un bien inmueble.   

 

La Paz, 2015 

 

NARDA MARIEL BACARREZA MENDOZA 
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Diseño de Investigación 

 

La necesidad de contar con una norma jurídica que habilite la instalación 

gratuita de gas natural domiciliario a personas que viven en alquiler y 

anticrético. 

 

1. Fundamentación y Justificación 

 

En los últimos cinco años, la sustitución de garrafas o bombonas de Gas 

Licuado de Petróleo (GLP) por gas natural a domicilio se ha multiplicado en casi 

todos los barrios de la ciudad de La Paz, esto lo podemos observar a simple 

vista y según el gobierno nacional del Estado Plurinacional de Bolivia en 

declaraciones a los medios de comunicación1 escrito y trasmisibles indujo un 

ahorro efectivo de Bs 173.470.255, de acuerdo a un estudio efectuado por la 

Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos de YPFB Corporación. 

 

Por la sustitución del consumo de garrafas de GLP por gas natural domiciliario, 

el Estado ha logrado un ahorro de Bs 55.906.620,002, en tanto que las familias 

bolivianas que accedieron a este beneficio también ahorraron en conjunto la 

suma de Bs 117.563.635,20, pero además por lo que sabemos la garrafa de 

GLP es de Bs 22,50 bolivianos en comparación a los precios de 

comercialización en otros países de la subregión, sin embargo, en Bolivia el 

Estado subvenciona el producto para favorecer al consumidor con al menos Bs 

08,50 bolivianos por mes. Por lo cual el Estado ahorra Bs. 14 por familia la 

misma garrafa duraba alrededor de tres semanas, por lo tanto hay una familia 

ahorra Bs. 14 y 7 días más. 

                                                           
1
 Periódicos; la razón, pagina 7; fechas 25 de febrero 2015.  

2
 Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos de YPFB Corporación. 
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2. Delimitación  

 

a). Delimitación Temática 

 

La investigación monográfica se desarrollara dentro el área socio-jurídica, 

explicando que es necesario ampliar y favorecer la conexión de gas 

domiliciliario a personas que no cuenten con una vivienda propia.  

 

b). Delimitación Espacial 

 

El tema de investigación se realizará en la ciudad de La Paz, recolectando la 

información documental de las entidades públicas y privadas que trabajan con 

la conexión de gas natural domiciliario.  

 

c). Delimitación Temporal 

 

La Investigación se trabajará con datos de la gestión 2014, considerando los 

datos de las gestiones 2012 y 2013 como antecedentes de la progresiva 

instalación de gas natural a domicilio. 

 

3. Marco de Referencia. 

 

a). Marco Teórico 

 

El marco teórico se fundamentará en la teoría “Del Vivir Bien” del ensayista 

Rafael Bautista S.  
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Para Rafael Bautista; El “vivir bien” es un modelo que, como horizonte, da 

sentido a nuestro caminar.  Hacia lo que tendemos no es una invención de 

laboratorio o de escritorio, sino lo que permanece como sustancia en todas 

nuestras luchas, ya no solamente como luchas emancipadoras criollas sino 

como lo que las ha hecho posible incluso a ellas: las revueltas emancipadoras 

indígenas.  Por eso pervive el modelo como horizonte: el suma qamaña.  El 

qamaña, el vivir, es cualificado por el suma, es decir, no se trata de un vivir 

cualquiera, sino de lo cualitativo del vivir.  Por eso el suma no sólo es lo dulce 

sino lo bueno, es decir, la vida se mide de modo ético y también estético.  

 

Por eso atraviesa todo el conjunto de los hábitos y las costumbres.  Se trata de 

una normatividad inherente al mismo hecho de vivir, no como meros animales 

sino como verdaderos seres humanos. Y al decir esto una nueva distribución de 

los privilegios de la económica nacional que beneficie a todos y todas las y los 

bolivianos que no cuentan con una casa o bien inmueble propio, en sí que 

beneficie a toda la sociedad en general. 

 

b). Marco Conceptual. 

 

Con el objeto de dar relevancia a los conceptos más importantes a usar en la 

presente investigación es que a continuación señalo los más importantes: 

 

Anticresis. Como bien se ha dicho, la anticresis es vocablo compuesto de dos 

palabras griegas, que significan contra y uso, respectivamente. En efecto, en 

este contrato existe un verdadero uso; ya que, mientras el acreedor disfruta de 

la cosa del deudor, apropiándose sus frutos, éste, en cambio, disfruta o se sirve 

del dinero de aquél, por cuya razón se la ha llamado también contrato de gozar 

y gozar. 

 



 

4 

 

Alquiler. Precio que se paga o se recibe por lo alquilado, sean casas o cosas 

muebles. Acción de alquilar. (v. Arrendamiento, Locación.). 

 

Derecho. Del latín directus, directo; de dirigere, enderezar o alinear. La 

complejidad de esta palabra, aplicable en todas las esferas de la vida, y la 

singularidad de constituir la fundamental en esta obra y en todo el mundo 

jurídico (positivo, histórico y doctrinal), aconsejan, más que nunca, proceder con 

orden y detalle. 

Distribución. Es el conjunto de operaciones a través de las cuales los 

productos y los servicios llegan a los diversos consumidores dentro del maro 

nacional. 

 

Gas Natural. Mezcla de hidrocarburos con predominio de metano y contenido 

menores de componentes como etano, propano, butano y otros. 

 

Gas Natural: Mezcla de hidrocarburos ligeros y otros componentes que existen 

en estado gaseoso, o están disueltos en el petróleo crudo en yacimientos 

naturales subterráneos, los cuales se presentan en estado gaseoso a 

condiciones atmosféricas en superficie. Está constituido principalmente por 

Metano, etano, propano y cantidades variables de otros hidrocarburos de orden 

superior y otros compuestos no hidrocarburos. 

 

Gas Natural Comprimido GNC: Combustible gaseoso que en su mayor parte 

está compuesto de metano, que se usa en la industria automotriz en reemplazo 

de la gasolina o diesel en los calentadores. Es el Gas Natural que ha sido 

sometido a un proceso de compresión desde la presión que se encuentra hasta 

una presión de 25 MPa (250 bar o 3600 psi). 
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Gas Natural Licuado GNL: Está constituido básicamente por Metano (más del 

90%) y eventualmente puede contener Etano y gases inertes como el 

Nitrógeno. Recibe el denominativo de GNL una vez que el gas natural tratado 

(gas seco o pobre) es sometido a procesos de licuefacción por refrigeración, 

con el propósito de facilitar su transporte y almacenaje. Sin embargo, para su 

utilización debe ser “re-gasificado” en instalaciones adecuadas. 

 

Gasolina: Es una mezcla de hidrocarburos líquidos, mayormente pentanos y 

más pesados, que son extraídos del petróleo crudo mediante destilación o del 

gas natural mediante procesos de refrigeración, absorción y adsorción, con el 

propósito de ajustar el punto de roció del gas, y de esa manera eliminar 

problemas de condensación durante el transporte por ductos. Se emplea como 

combustible en los motores de explosión y como disolvente. (Gasolina especial 

– 85 octanos; Gasolina Premium -92 octanos). 

 

Hidrocarburos: Compuestos orgánicos de origen natural, constituidos 

únicamente de carbono e hidrógeno, cualquiera sea su estado físico; son los 

principales componentes del petróleo, gas natural, condensado y otros 

productos derivados. 

 

Instalación. Tramo de cañería y demás elementos vinculados con la instalación 

de gas, incluyendo los sistemas, que se instalan desde la línea municipal y 

dentro del inmueble. 

 

c). Marco Jurídico 

 

1. Constitución Política del Estado Plurinacional. 
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Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que dignifiquen 

la vida familiar y comunitaria. El Estado, en todos sus niveles de gobierno, 

promoverá planes de vivienda de interés social, mediante sistemas adecuados 

de financiamiento, basándose en los principios de solidaridad y equidad. Estos 

planes se destinarán preferentemente a familias de escasos recursos, a grupos 

menos favorecidos y al área rural. Articulo 19 parágrafos I y II. 

 

Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios 

básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y 

telecomunicaciones. Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de 

gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, 

mixtas, cooperativas o comunitarias. En los casos de electricidad, gas 

domiciliario y telecomunicaciones se podrá prestar el servicio mediante 

contratos con la empresa privada. La provisión de servicios debe responder a 

los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con 

participación y control social. Artículo 20 parágrafos I, II. 

 

4. Planteamiento del Problema 

 

La falta de una norma jurídica que habilite la instalación gratuita de gas natural 

domiciliario a personas que viven en alquiler y anticresis ha puesto en riesgo los 

derechos fundamentales que toda persona tiene y que están garantizados por 

la constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

5. Objetivos 

 

a). Objetivo General 
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Demostrar que a la falta de una norma jurídica que habilite la instalación 

gratuita de gas natural domiciliario a personas que viven en alquiler y anticresis 

se está violando los derechos fundamentales que toda persona tiene y que 

están garantizados por la Constitución. 

 

 b). Objetivos Específicos 

 

1. Demostrar que las instalaciones de gas natural han sido masivas y 

económicas con tarifas accesibles. 

2. Demostrar que los beneficiarios de las instalaciones de gas natural han 

sido los propietarios de bien inmueble. 

3. Demostrar estadísticamente que un 55% de la población vive en 

alquileres o anticresis. 

4. Exponer en qué consiste contar con el beneficio de una instalación de 

gas natural domiciliario. 

 

6.  Métodos 

 

a). Método Inductivo. 

 

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, 

investigación de leyes científicas, y las demostraciones. La inducción puede ser 

completa o incompleta. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
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b). Método Deductivo. 

 

El investigador propone una idea como consecuencia de sus deducciones del 

conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más generales. En el primer 

caso arriba la idea mediante procedimientos inductivos y en segundo caso 

mediante procedimientos deductivos. Es la vía primera de inferencias lógico 

deductivo para arribar a conclusiones particulares a partir de la hipótesis y que 

después se puedan comprobar experimentalmente. 

 

c). Método Dogmático.  

 

Partiendo de la definición terminológica definiremos al Método Dogmático en su 

terminología básica como método (del griego “methodos”): literalmente como 

el camino hacia algo. En su sentido más general como medio de conseguir un 

fin, actividad ordenada de un modo determinado. Señalando de la misma forma 

que en el proceso de desarrollo del conocimiento se elaboran principios 

generales del pensamiento tales como la inducción, deducción, análisis, 

síntesis, analogía, comparación. 

 

        d). Método Analítico. 

El método “implica la separación mental o material del objeto de investigación 

en sus partes integrantes para descubrir los elementos esenciales nuevos que 

las conforman”3; se analizarán la constitución política del estado, las leyes de 

estado y de municipio, decretos y acciones que hagan referencia al tema de 

protección de la acción de repetición; de esta manera se llegará a una 

conclusión que dará paso a una posible solución. 

 

                                                           
3MOSTAJO, Machicado Max. Los 14 temas del Seminario Taller de Grado. Pág. 49 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Introducción 

 

El análisis para proponer “La necesidad de contar con una norma jurídica que 

habilite la instalación gratuita de gas natural domiciliario a personas que viven 

en alquiler y anticrético”, pudo llegar a tres conclusiones que creemos que son 

bastante significativas, las cuales están desarrolladas en la parte final de la 

monografía. 

 

Al privárseles a las familias que viven en alquiler o anticrético de una instalación 

gratuita por no tener un bien inmueble propio se está transgrediendo derechos y 

garantías constitucionales, violando los mandatos de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia, esta aseveración podemos probarla en el 

contenida de la monografía. 

 

En el contenido de la monografía se ha establecido cumplir con tres objetivos, 

los mismos que se han cumplido y han alcanzado su materialización gracias a 

la información teórica y estadística que nos han proporcionado las instituciones 

relacionadas con el tema, para una mayor comprensión se han cumplido los 

siguientes objetivos; 

 

1. La monografía ha descrito en qué consiste la instalación gratuita de gas 

natural a domicilio 

 

2. También se ha demostrar que las instalaciones de gas natural han sido 

masivas y económicas con tarifas accesibles. 

 

3. Se demuestra que los beneficiarios de las instalaciones de gas natural 

han sido los propietarios de bien inmueble. 
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4. Demostramos estadísticamente que un 55% de la población vive en 

alquileres o anticresis. 

 

Para tal propósito se ha utilizado como fuentes; 

 

1. Fuentes  primarias; testimonios de personas que viven en anticrético, 

como personas propietarias de bienes inmuebles. 

2. Fuentes secundarias; la recolección de datos bibliográficos y 

estadísticos. 
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1. CAPITULO I. 

 

1. 1. YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS 

– YPFB, GAS NATURAL A DOMICILIO. 

 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es una empresa creada 

por Decreto Ley de 21 de diciembre de 1936, definida en la Constitución Política 

del Estado como empresa autárquica de derecho público, inembargable, con 

autonomía de gestión administrativa, técnica y económica siendo la única 

facultada para realizar las actividades de la cadena productiva de hidrocarburos 

y su comercialización. 

 

A partir del proceso de nacionalización de los hidrocarburos, realizado mediante 

Decreto Supremo N° 28701, del 1º de mayo de 2006, YPFB ha asumido a 

nombre del Estado la propiedad, posesión y control total de los recursos 

hidrocarburíferos, mediante sus propias actividades así como mediante 

contratos de servicios con empresas tanto en exploración como en explotación 

de los campos de hidrocarburos. 

 

El control de la cadena productiva de los hidrocarburos ha definido que YPFB 

asuma la gestión operativa de los procesos de transporte, refinación y 

almacenaje a través de sus empresas subsidiarias YPFB Transportes, YPFB 

Refinación y YPFB Logística. 

 

La comercialización de los hidrocarburos es una atribución exclusiva de YPFB 

que controla e mercado interno y la exportación de sus productos. 
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Asimismo, YPFB asume en su rol estratégico la industrialización de los 

hidrocarburos como un mandato definido desde el Estado. 

 

En función de roles determinados para YPFB desde el Estado, la empresa ha 

definido el marco estratégico de su accionar mediante la Misión, Visión y 

Valores que rigen su accionar, los mismos que a continuación se detalla: 

 

1. 1. 1. Misión.  

 

Operar y desarrollar la cadena de hidrocarburos, garantizando el 

abastecimiento del mercado interno, el cumplimiento de los contratos de 

exportación y la apertura de nuevos mercados, generando el mayor valor para 

beneficio de los bolivianos. 

 

1. 1. 2. Visión.  

 

Corporación estatal de hidrocarburos, pilar fundamental del desarrollo de 

Bolivia, reconocida como un modelo de gestión eficiente, rentable y 

transparente, con responsabilidad social y ambiental y presencia internacional. 

 

1. 1. 3. Valores corporativos 

 

a) Integridad: Conducta ética, respeto, honestidad y transparencia. 

 

b) Seguridad: Cuidado de la salud de las personas, el medio ambiente y los 

activos de la Corporación. 

 

c) Excelencia: Mejora continua, orientación a resultados, innovación, pasión 

por el trabajo. 
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d) Pro-actividad: Generación y aprovechamiento de oportunidades, liderazgo, 

iniciativa y creatividad. 

 

e) Trabajo en Equipo: Creación de sinergias para el logro de objetivos 

comunes. 

 

f) Compromiso: Con nuestra gente, la Corporación y el país. Lo hacemos por 

convicción y no por imposición ni obligación. 

 

g) Responsabilidad: Asumir los resultados de nuestros actos, de manera 

individual y colectiva. 

 

h) Diversidad e Inclusión: Trato justo e igualdad de oportunidades para todos. 

Objetivos Estratégicos y Operativos de YPFB 

 

Los objetivos estratégicos definidos en el Plan Estratégico Corporativo 2011-

2015 reflejan los principales retos que debe encarar YPFB en el mediano plazo 

de tal manera de consolidar en este periodo la misión definida para la empresa. 

 

Estos objetivos estratégicos se constituyen en el lineamiento que determina los 

objetivos operativos para la gestión 2015, los mismos que se detallan: 

 

Distribución. En las últimas gestiones, como parte del compromiso con la 

población boliviana, YPFB ha acelerado la instalación de gas domiciliario con 

las siguientes ventajas económicas: 

 

El gas domiciliario es un ahorro para los hogares, que en promedio 

consumen dos garrafas de gas licuado de petróleo al mes, cuyo costo es Bs. 
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45; en tanto que con gas natural pagarán tan solo 204 Bs. Representa también 

un importante ahorro para el Estado porque evita subvenciones. 

 

El gas domiciliario contamina menos que el gas licuado de petróleo, tiene 

menos riesgo de explosiones porque no se almacena en la vivienda. Además 

evita el comercio especulativo de garrafas. 

 

La Constitución Política del Estado determina priorizar el mercado interno y 

especialmente brindar a la población boliviana el beneficio del Gas Natural, 

YPFB ha proyectado que la gestión 2012 se debería invertir en ampliar la 

infraestructura de red y beneficiar a 80.000 nuevas instalaciones. Al 31 de 

diciembre a nivel nacional se logró la instalación de 71.606 conexiones internas, 

vale decir un 90% de cumplimiento de lo planificado hasta el 2014. 

 

En el transcurso de la última década, hubo un crecimiento importante en la 

instalación de redes de gas, favoreciendo el cambio de la matriz energética de 

líquidos a gas, con instalaciones internas en todo el país. 

 

Entre las gestiones 1994 a 2005 se lograron 49.991 instalaciones internas a 

nivel nacional (durante 12 años); por el contrario, entre el 2006 al 2012, se 

alcanzó 303.218 nuevas instalaciones internas de gas domiciliario a nivel 

nacional (en 7 años de trabajo). 

 

 

 

 

                                                           
4
 Según una nota del periódico la Razón de fecha 15 de abril del 2012, el Presidente de 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Carlos Villegas las tarifas de gas natural a domicilio 

irán subiendo lentamente pero siempre respetando el “Buen Vivir”. La Paz 15 de abril 2012. 
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Cuadro 1. 

 

INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE GAS NATURAL 1994-2012(En número de instalaciones) 

 

  

INSTALACIONES INTERNAS (En Predios) 

 

 INVERS

ION 

PARTIC

ULAR 

Proyect

o 

Proye

cto 

Proyecto 39 K Rede

s 

de 

Gas 

Rede

s 

de 

Gas 

Rede

s 

de 

Gas 

Redes 

de Gas 

Redes 

de 

Gas 

pogra

mada

s 

Total 

ejecuta

do 14.000+ 

5.000 

Puent

e Predios 

 

DEP. 

 

1994- 

2002 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

 

El 

Alto 

 

1.395  

 

 

6.006  

 

702  

 

369  

 

1250  

 

4.050  

 

12.364  

 

18.11 

3  

 

34.38 

2  

 

22.85

0  

 

121.910  

 

23.39 

1 

 

123.391 

 

La 

Paz 

 

246 

 

104 

 

- 

 

435 

 

1256 

 

2674 

 

3740 

 

5.627  

 

11.97

7 

 

8.906 

 

906 

 

12.80

6 

 

47.771 

 

Orur 

 

219 

 

 

3900 

 

702 

 

2344 

 

1099 

 

884 

 

1603 

 

4066 

 

6.188  

 

0490 

 

4865 

 

4.000 

 

30.914 

 

Pot 

 

464 

 

 

4099 

 

1390 

 

1051 

 

1520 

 

974 

 

1427 

 

2922 

 

3.031  

 

3259 

 

3959 

 

3000 

 

24080 

 

Suc 

 

708 

 

 

1600 

 

1600 

 

2954 

 

2396 

 

3418 

 

2585 

 

2957 

 

3.372  

 

4227 

 

4720 

 

4000 

 

30538 

 

San 

Cruz 

 

472 

 

 

3500 

 

1500 

 

1593 

 

1897 

 

2468 

 

1650 

 

2214 

 

5.715  

 

9810 

 

8330 

 

16000 

 

39251 

 

CBB

A 

 

2138 

 

 

3500 

 

3500 

 

3500 

 

3500 

 

3500 

 

3500 

 

750 

 

4.335  

 

14020 

 

15021 

 

14000 

 

57264 

 

TOT

AL 

 

5642 

 

 

22709 

 

9394 

 

12246 

 

1291

8 

 

17958 

 

28874 

 

36749 

 

69.00

0  

 

68115 

 

71606 

 

80000 

 

353209 

 

FUENTE: Memoria Institucional de YPFB 2015 
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1. 2. Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH 

 

1. 2. 1. Mandato y funciones 

 

Con el nacimiento del Estado Plurinacional e incluyente, se modifica el Sistema 

de Regulación y nace la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en 

sustitución de la Superintendencia de Hidrocarburos, con renovadas 

responsabilidades y en el vigente marco constitucional. 

 

De ser una institución al servicio de las empresas reguladas durante el periodo 

neoliberal, la Agencia Nacional de Hidrocarburos hoy regula, controla, fiscaliza y 

supervisa, en el marco de políticas nacionales, todas las actividades de la 

cadena de hidrocarburos desarrolladas dentro de la geografía nacional. 

 

Y no sólo se encarga de regular la comercialización de los combustibles, sino 

que ahora trabaja en la fiscalización de los hidrocarburos desde su exploración 

hasta su llegada al consumidor final. 

 

Ese mandato, claro y objetivo, está inscrito en el artículo 365 de la Constitución. 

Su trabajo se inscribe concretamente en el Decreto Supremo 29894 del 7 de 

febrero de 2009 del Sistema de Regulación Sectorial y Sistema de Regulación 

de Recursos Naturales No Renovables. 

 

 

1. 2. 2. Misión. 
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“Regular, supervisar, controlar y fiscalizar la cadena de hidrocarburos hasta la 

industrialización, verificando el cumplimiento de las obligaciones de los 

regulados, los derechos de los usuarios y de los consumidores, a fin de lograr el 

aprovechamiento óptimo y sostenible de los recursos hidrocarburíferos, con 

eficacia, eficiencia y transparencia”. 

 

 

1. 2. 3. Visión. 

 

“Ser la entidad altamente técnica y especializada en la gestión de regulación, 

supervisión, control y fiscalización del sector de hidrocarburos, que a través de 

la continua investigación implementación de nuevas tecnologías, sea 

reconocida nacional e internacionalmente”. 

 

 

1. 2. 4. Objetivos 

 

1. 2. 4 .1. Objetivo Estratégico 1 

 

Asegurar la continuidad del abastecimiento, la calidad de los servicios y 

productos hidrocarburíferos, y precautelar los intereses del Estado respecto de 

la exploración, producción, transporte, comercialización e industrialización de 

los hidrocarburos, a través de una oportuna y efectiva regulación, supervisión, 

control y fiscalización. 

 

1. 2. 4. 2. Objetivo Estratégico 2. 
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Implementar herramientas tecnológicas agiles y oportunas para optimizar los 

procedimientos técnicos y administrativos que faciliten una gestión por 

resultados transparente. 

 

 

1. 3. El Gas Natural 

 

En los últimos tres años, propios y extraños, han escrito sobre el tema del gas 

natural (GN), tan controvertido para todos los bolivianos. Pero, la mayoría solo 

se refiere al gas natural transportado para ser utilizado como combustible, 

mientras han sido muy pocos los que han versado sobre su utilidad para 

fabricar derivados petroquímicos, consumo doméstico y fertilizantes 

nitrogenados. 

 

De lo que se trata aquí es de dar ha conocer las características y bondades que 

tiene el gas natural como materia prima para la elaboración de productos 

derivados de alto valor agregado, como fertilizantes, materias semi elaboradas 

para la producción de plásticos (parafinas, olefinas y alcoholes orgánicos) y 

diesel oíl. También es utilizado para la reducción directa del fierro en las plantas 

siderúrgicas que pueden tener unimpacto socio económico importante sobre 

nuestro país, como una alternativa viable a la venta del gas natural crudo a los 

vecinos de Bolivia. 

 

 

1. 3. 1. El Gas Natural y su Composición 

 

Se conoce como gas natural a una corriente gaseosa compuesta por una 

mezcla de hidrocarburos, principalmente metano (CH4). Casi por lo general 



 

19 

 

incluye etano, propano y otros hidrocarburos más pesados, al igual que algunos 

gases inertes y posibles compuestos de azufre. 

 

Además, generalmente contiene impurezas como vapor de agua, gas 

carbónico, nitrógeno, sulfuro de hidrógeno y helio. El gas natural puede 

encontrarse asociado con el crudo a ser extraído de un pozo, o estar libre (no-

asociado) cuando se encuentra solo en un yacimiento. 

El gas natural se define de acuerdo con su composición y sus propiedades 

físico químicas que son diferentes en cada yacimiento y su procesamiento 

busca enmarcarlo dentro de unos límites de contenido de componentes bajo 

una norma de calidad establecida. Los tipos más comunes de gas natural que 

existen en el mundo son los siguientes: 

 

a. Gas ácido: Gas que contiene más de 6 mg/m3 de H2S. 

 

b. Gas dulce: Gas que contiene menos del 6 mg/m3 de H2S 

 

c. Gas húmedo: Gas con contenido de humedad mayor a 14 cm3 de agua 

porm3 de gas. 

 

d. Gas seco: Gas con contenido menor a 14 cm3 de agua por m3 de gas. 

 

e. Gas rico: Gas que contiene una cantidad significativa de compuestos 

más pesados que el etano, alrededor de 95 cm3de C3+ por m3 de gas. 

 

f. Gas pobre: Gas que contiene pocas cantidades de propano y más 

pesados. 
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Es importante notar que el GN boliviano está exento de sulfuro de hidrógeno, y 

otros como elheteo átomos, esto es importante porque la presencia de azufre 

en el gas es altamente indeseable por los problemas de corrosión y 

contaminación que ocasiona. Asimismo, la presencia de altas cantidades de 

dióxido de carbono,CO2, como en Carrasco, puede ser muy ofensivo para 

ciertas áreas de consumo o para las reacciones que involucren procesos de 

conversión del gas en otros productos. 

 

Por lo tanto, su remoción es altamente aconsejable; para este efecto existen 

varios procedimientos muy efectivos, incluyendo la utilización de tamices 

moleculares y algunos adsorbentes basados en amidas. 

 

 

1. 3. 2. Reservas de Gas Natural en Bolivia 

 

Las reservas de GN encontradas en Bolivia desde el año 1992 hasta el 2002 a 

enero de este año entre P1 (Probadas) + P2 (Probables) alcanzaban a 

52.3trillones de pies cúbicos (TCF). Estas reservas representan menos del 1% 

del mundo, pero sitúan a nuestro país en el 4to lugar en América (20%). Bolivia 

tiene las mayores reservas libres de América Latina (46%) y es primero del 

Cono Sur, siendo una potencia gasífera regional sudamericana.  

 

Las reservas de GN del país, certificadas por la firma Goldyer&MacNaughton de 

USA para fines de comparación debe mencionarse que Argentina tiene 25,7 

TFC de reservas, le sigue Perú con 13,3 TFC, Brasil con 8,1 TFC y Chile tiene 

4,4 TFC. 

 

Las reservas de GN están concentradas en el sudeste de Bolivia (Tarija y 

Chuquisaca), pero, cabe destacar que solo el 14% del área con potencial 
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gasífero ha sido explorada en territorio boliviano. Luego, si se continúa con una 

exploración intensiva hasta cubrir por lo menos un 50% del territorio nacional, 

se estima que las reservas pueden aumentaren 3 veces más de lo que ahora se 

tiene, es decir hasta 150 TFC, lo que colocaría Bolivia en una posición muy 

expectable en el concierto americano. 

 

Las posibles reservas de gas natural se encuentra en toda la zona de 

contrafuertes andinos hacia el oriente del país. Por ejemplo, en la zona de Bulo 

Bulo, en Carrasco Tropical del Departamento de Cochabamba, se han 

encontrado reservas promisorias de gas natural que aún no han sido 

desarrolladas. 

 

Tradicionalmente, Bolivia nunca ha sido un mercado atractivo para el rubro de 

fertilizantes. En efecto, la demanda de fertilizantes nitrogenados en 2000 fue de 

30.000 TM/año y se espera que para el año 2010 apenas llegue a los 

50.000TM/ año. Por lo tanto, los mercados naturales para los fertilizantes 

nitrogenados que produciría Bolivia son el MERCOSUR y la Comunidad Andina, 

CAN. 

 

El mercado pequeño para fertilizantes en Bolivia se debe a que los precios son 

prohibitivos, especialmente para los campesinos en Bolivia. En efecto, una tesis 

defendida el mes de diciembre de 2003 en la carrera de Ing. Industrial dela 

UMSS demostró que una bolsa de 50 kg de urea cuesta 23 dólares en Bolivia, 

mientras que en el Perú y Brasil la misma bolsa cuesta 13 dólares. Con la 

fabricación de fertilizantes en Uyuni, el precio de la urea no debería pasar de 10 

dólares la bolsa de 50 kg., beneficiando a todos los agricultores bolivianos, 

pequeños y grandes, elevándose considerablemente el consumo interno. En los 

países que componen el MERCOSUR, al que también pertenece Bolivia, la 
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demanda de fertilizantes nitrogenados es aún mayor, debido a que Brasil, 

Argentina y Paraguay tienen una agricultura intensiva. 

 

Esto se debe a que los fertilizantes nitrogenados son muy importantes en la 

agricultura continental (soya, café, banano, arroz, caña de azúcar, algodón, 

tabaco y pastos). Por lo tanto, la planta industrial boliviana que proponemos 

debería ser diseñada para abastecer estos dos grandes mercados a los que 

pertenece Bolivia. 

 

Con lo anterior, quedaría demostrado que la industrialización del GN boliviano 

para producir fertilizantes es técnica y económica factible y sería una hermosa 

realidad para producir bienes de valor agregado y crear empleo y riqueza en 

casa, que es lo que más falta hace en Bolivia. 

 

Es importante que el Gobierno Nacional contrate el estudio de factibilidad de la 

instalación de una planta de fertilizantes Uyuni que permita fabricar amoniaco, 

nitrato de amonio, urea y combinados NPK. Se estima que la planta de 1.000 

TM/ día de amoniaco requeriría de una inversión de casi 100 millones de 

dólares y podría cubrir el déficit que tiene el país en materia de fertilizantes y 

daría una apreciable contribución al desarrollo de los diferentes rubros de la 

agroindustria nacional y al fortalecimiento de su papel exportador, 

especialmente de soya. 

 

Además, la industrialización del GN en Bolivia permitiría el establecimiento de 

industrias derivadas que garanticen una rentabilidad económica atractiva para 

los inversionistas nacionales o extranjeros. Pero, más importante aún, 

impulsarían el establecimiento de otras industrias y actividades comerciales de 

soporte en el país, creando así mayores posibilidades de trabajo permanente 

para la gente de la región. 
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3. 5. Estrategia Nacional Siderúrgica 

 

Bolivia debe diseñar una estrategia nacional siderúrgica que permita 

reactivarlos proyectos de la década de los 70. El mineral de fierro del Mutún, 

junto a las grandes cantidades de gas natural que tenemos hacen que la 

viabilidad técnica y económica de producir fierro y acero en Bolivia sea alta, 

aprovechando el gasoducto que ya está construido para transportar gas a 

Brasil. 

 

Se debería replantear la instalación del Complejo Siderúrgico del Mutún 

utilizando el Proceso MIDREX y aprovechando el GN que se transporta por las 

cercanías hacia el Brasil. Como las reservas de hematita en el Mutún son 

grandes (4.000 millones de TM), instalando una planta que procese 10 mil TM/ 

día (una de las más grandes del mundo) tendríamos materia prima para 

producir fierro y acero para casi mil años.  

 

Esta razón debería ser el fundamento principal para desarrollar una siderurgia 

nacional, convirtiendo a Bolivia en el principal productor y distribuidor de Fierroy 

Acero del continente sudamericano en el futuro. 

 

La planta para producir un millón de TM/ año de fierro y acero garantizaría al 

consumidor boliviano un precio de $US0,45 por Kg. de hierro, muy por debajo 

del precio de mercado actual. No debemos seguir grabando onerosamente la 

economía del pueblo boliviano, porque podemos producir hierro de construcción 

y aceros baratos, hecho que generaría un mayor consumo de fierro y acero en 

el país. Esto beneficiaría principalmente a las industrias de la construcción, de 

la minería y otras que utilizan aceros especiales en grandes cantidades. 
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1. 4. Marco estratégico para la instalación de gas natural 

 

El Estado Plurinacional, que formula y evalúa las políticas, normas y planes 

para el sector energético, con la finalidad de garantizarla eficiencia, seguridad y 

soberanía energética, contribuyendo al vivir bien de las bolivianas y los 

bolivianos, en el marco de un desarrollo equitativo y sustentable. 

 

1. 4. 1. Visión 

 

Somos la Entidad cabeza de sector que consolida la institucionalidad sectorial, 

que garantiza el desarrollo del potencial de los recursos naturales, para la 

seguridad energética, la industrialización y la universalización, contribuyendo al 

desarrollo sustentable del Estado Plurinacional. 

 

 

1. 4. 2. Mandatos, competencias y organización 

 

El Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE) del Órgano Ejecutivo del 

Estado Plurinacional de Bolivia, tiene establecidas sus competencias y 

atribuciones en el Decreto Supremo Nº29894 de 7 de febrero de 2009, siendo 

responsable de proponer y dirigir la Política Energética del País, promover su 

desarrollo integral, sustentable y equitativo y garantizar la soberanía energética, 

en el marco de la Constitución Política del Estado y el Plan Nacional de 

Desarrollo 

 

1. 4. 3. Organización. 
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Su estructura organizacional comprende cuatro viceministerios, once 

direcciones generales y para operar e implementar políticas y programas 

estratégicos de desarrollo ejerce tuición sobre las siguientes entidades: 

 

 

 

I. Instituciones Públicas Desconcentradas 

 

 Programa de Electricidad para Vivir con Dignidad (PEVD) 

 

 Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular (EEC-GNV) 

 

II. Instituciones Públicas Autárquicas 

 

 Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) 

 

 Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) 

 

III. Entidades Públicas Estratégicas 

 

 Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Corporación 

 

 Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) Corporación 

 

 Empresa Boliviana de Industrialización (EBIH) 

 

 Empresa Tarijeña del Gas (EMTAGAS) 
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1. 5. Contexto nacional 

 

En el año 2006, en ejercicio de la soberanía nacional y obedeciendo al mandato 

boliviano expresado en el referéndum vinculante del 18 de julio de 2004 se 

promulga el Decreto de Nacionalización de los Hidrocarburos del 1º de mayo de 

2006 “Héroes del Chaco”, que recupera la propiedad, la posesión y el control 

total y absoluto de los hidrocarburos, garantizando la continuidad de la 

producción y de las operaciones de los campos. 

 

Posteriormente, la Constitución Política del Estado promulgada el año 2009 

establece en su Capítulo Tercero, Art. 360 que el Estado definirá la política de 

hidrocarburos, promoverá su desarrollo integral, sustentable y equitativo, y 

garantizará la soberanía energética. Asimismo, en el tema energía el Capítulo 

Sexto, Art. 378 y Parágrafo II de la citada carta magna señala que “es facultad 

privativa del Estado el desarrollo de la cadena productiva energética en las 

etapas de generación, transporte y distribución, a través de empresas públicas, 

mixtas, instituciones sin fines de lucro, cooperativas, empresas privadas, y 

empresas comunitarias y sociales, con participación y control social. La cadena 

productiva energética no podrá estar sujeta exclusivamente a intereses privados 

ni podrá concesionarse. La participación privada será regulada por la ley”. 

 

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo (PND 2014-2018) establece como 

sectores estratégicos a hidrocarburos y electricidad. En dicho documento se 

han propuesto diferentes objetivos que a continuación son desglosados junto a 

sus principales logros. 

 

1. Recuperación y consolidación de la propiedad de los hidrocarburos. 
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Para garantizar y consolidar la soberanía energética del Estado, ejerciendo a 

nombre y en representación del pueblo boliviano la propiedad de los recursos 

naturales y la administración de sus rentas y beneficios. En este eje se cuenta 

con los siguientes resultados: 

 

 Se recupera a favor del pueblo boliviano la propiedad de distintas 

empresas que fueron anteriormente capitalizadas. 

 

YPFB en representación del Estado asume el rol de operador en toda la cadena 

de hidrocarburos. 

 

 Los ingresos de hidrocarburos (por regalías, participaciones, Impuesto 

directo a los Hidrocarburos - IDH y otros impuestos) aumentan 

significativamente desde la gestión2006.  

 

Para 2012, las recaudaciones provenientes del sector hidrocarburos superaron 

los 3.862 millones de dólares. 

 

 

2. La exploración, explotación e incremento del potencial 

hidrocarburífero. 

 

Para alcanzar y garantizar la autosuficiencia e independencia energética para el 

abastecimiento del mercado interno, se cumplieron las siguientes metas: 

 

 Se incrementó de 561 a 98 Áreas Reservadas a favor de YPFB para la 

exploración y explotación de hidrocarburos. 
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 Las empresas petroleras que contaban con Contratos de Riesgo 

Compartido suscriben nuevos contratos cumpliendo las condiciones y 

requisitos legales y constitucionales. Los nuevos contratos fueron 

protocolizados en mayo de 2007. 

 

 Se revierte la tendencia negativa en cuanto a niveles de inversión en el 

sector hidrocarburos. Es a partir de 2007 que los niveles de inversión 

reportados por YPFB aumentan como se observa en la siguiente gráfica. 

 

 En general se registra un incremento en la producción certificada de 

hidrocarburos, a excepción del año 2009, donde la producción de gas 

natural disminuyó debido a la reducción de la demanda del mercado del 

Brasil. 

 

1. 6. Contexto internacional 

 

A nivel global la preocupación sobre la seguridad energética ha aumentado 

como consecuencia del crecimiento de la demanda, el incremento en los 

precios de la energía, los cambios climáticos y las tendencias geopolíticas 

mundiales y especialmente en Latinoamérica. 

 

El escenario energético mundial está cambiando, como resultado del 

resurgimiento de la producción de petróleo y gas en países de alta demanda y 

que podría seguir reconfigurándose debido a la retirada de energía nuclear en 

ciertos países, al rápido y sostenido crecimiento de la utilización de energías 

alternativas y a la exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos no 

convencionales. 
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Dadas las distintas tendencias energéticas y climáticas mundiales que se 

presentan periódicamente, crece la importancia para cada país de planificar un 

desarrollo energético sustentable, que incluya el desarrollo económico, el 

cuidado del medio ambiente y la diversificación de su matriz energética, 

encaminando al mundo hacia el buen aprovechamiento de sus recursos 

naturales con respeto de la Madre Tierra. 

 

En Latinoamérica se han promulgado nuevas leyes con la finalidad de atraer 

nuevas inversiones para garantizar su autoabastecimiento de energía y se 

realizaron importantes  descubrimientos de hidrocarburos; en este aspecto, un 

hecho relevante, es la incursión de los diferentes países en la exploración de 

hidrocarburos no convencionales.  

 

Según un informe hecho por la EIA (Energy Information Administration), Bolivia 

ocupa el quinto puesto a nivel Sudamericano en este tipo de Recursos 

(después de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay), con aproximadamente 48 

TCF’s de Gas Técnicamente Recuperable, mismos que son producto de los 

avances tecnológicos y está supeditado a consideraciones y criterios técnicos, 

económicos, ambientales y la normativa que rige en el país que decide 

incursionar en este tipo de recursos. 

 

Cuadro 2.  

PRODUCCIÓN PROMEDIO ANUAL DE GAS NATURAL. SUJETA AL PAGO DE REGALÍAS Y 

PARTICIPACIONES (PROMEDIO) EN MILLONES DE METROS CÚBICOS POR DÍA 

 

 

Año 

 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

Volumen 

 

34.04 

 

39.94 

 

43.48 

 

49.05 

 
FUENTE: Memoria Institucional de YPFB 2015 
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Cuadro 3.  

 

VOLÚMENES PICO DE PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL EN MILLONES DE METROS CÚBICOS 
POR DÍA 

 

 

Año 

 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

Volumen 

43 46 57 

 

Fecha 

 

28/08/2010  

 

 

23/06/2011 
 

12/11/2012 

FUENTE: Memoria Institucional de YPFB 2015 

 

 

1. 7. Mandato Legal: Leyes y Decretos Supremos que 

regulan la instalación de Gas Natural a Domicilio. 

 

1. 7. 1. Leyes 

 

 Constitución Política del Estado. 

 

 Plan Nacional de Desarrollo Decreto Supremo Nº 29272.Estrategia 

Boliviana de Hidrocarburos. 

 

 Ley de Hidrocarburos Nº 3058 y sus Reglamentos. 

 

 Ley de Electricidad Nº 1604 y sus Reglamentos. 

 

 Ley SIRESE Nº 1600. 

 

 Ley 1333 del Medio Ambiente y sus Reglamentos Generales. 
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 Ley 2042 de administración presupuestaria. 

 

 Ley 4149 - 31 de diciembre de 2009. Aprueba el Contrato de Préstamo 

suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y Export-Import Bank Of 

China, en fecha 2 de diciembre de 2009, por un monto de hasta $us 

60.000.000, destinados a financiar el Proyecto de Gas Domiciliario 39 K, 

para la ampliación de redes de distribución de gas natural y la 

adquisición de equipos de perforación e intervención de pozos en 

campos existentes y nuevas prospecciones. 

 

 Ley 4038 - 17 de junio de 2009.Declara de prioridad nacional y utilidad 

pública, la ejecución de las obras de instalación de gas domiciliario para 

la ciudadela Pampa de la Isla, Distrito Municipal No. 6 de la ciudad de 

Santa Cruz de la Sierra. 

 

 Ley 4016 - 02 de abril de 2009.Declara de prioridad nacional y utilidad 

pública, la ejecución de las obras de instalación de gas domiciliario para 

la ciudad de Cotoca y sea en el menor tiempo posible dado la 

importancia estratégica de este Proyecto de Distribución Energética. 

 

 Ley 3781 - 19 de noviembre de 2007.Declara de prioridad nacional y 

autoriza a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y Prefectura del 

Departamento de Tarija, la instalación de la red primaria y secundaria de 

Gas Natural Domiciliario, para las comunidades rurales donde sea 

factible de las Provincias Arce y O’Connor del Departamento de Tarija. 

 

 Ley 3740 - 31 de agosto de 2007.Ley de Desarrollo Sostenible del 

Sector de Hidrocarburos. 
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1. 7. 2. Decretos. 

 

 Decreto Supremo Nº 29850, de 10 de diciembre de 2008. Plan Nacional 

para la Igualdad de Oportunidades. 

 

 Decreto Supremo Nº 29851, de 10 de diciembre de 2008. Plan Nacional 

de Acción de Derechos Humanos Bolivia Digna para Vivir Bien. 

 

 Decreto Supremo N° 0214, de 22 de julio de 2009. Política Nacional de 

Transparencia y Lucha contra la Corrupción. 

 

 Decreto Supremo de Nacionalización de los hidrocarburos “Héroes del 

Chaco” Nº 28701.  

 

 Decreto Supremo Nº 29894, de fecha 07 de febrero de 2009. 

 

 Decreto Supremo 1719 - 11 de Septiembre de 2013 - Modifica y 

complementa el DS 29510, de 09/04/2008 (Establece los lineamientos 

para la determinación de los precios de Gas Natural para su 

comercialización en el mercado interno destinado a la Distribución de 

Gas Natural por Redes. 

 

 Decreto Supremo 28291 - 11 de agosto de 2005.Aprueba el Reglamento 

de Distribución de Gas Natural por Redes - Reglamento de Diseño, 

Construcción. Operación de Redes de Gas Natural e Instalaciones 

Internas 

 

 Reglamento Ambiental del Sector Hidrocarburos. 
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2. CAPITULO II. 

 

2. 1. Datos Estadísticos de las Instalaciones de Gas Natural 

en Bolivia. 

 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha ido financiando las 

instalaciones de gas natural a los domicilios particulares, YPFB sólo financia 22 

metros lineales en cada conexión de gas domiciliario lo que impide a muchos 

usuarios beneficiarse con ese servicio por que no cuentan con un bien inmueble 

propio, las empresas instaladoras de gas a domicilio que cobran Bs.105 por 

metro lineal adicional5. 

 

La instalación unifamiliar financiada por YPFB cubre desde el medidor hasta la 

cocina del domicilio, y si se requiere una ampliación para cualquier otro 

ambiente debe ser cubierto por el propietario y el costo incluye el material a 

usarse y la mano de obra. 

 

En la ciudad de La Paz existen al menos 400 empresas de instalación de gas a 

domicilio certificadas por YPFB que realizan las conexiones del servicio. Este 

presupuesto elevado impide a los vecinos extender el servicio a otras 

reparticiones de sus domicilios. 

 

La estatal petrolera YPFB informó que se coloca un medidor por vivienda, pero 

que en caso de un mayor requerimiento estos deberán ser cubiertos por los 

propietarios. 

 

                                                           
5
Según YPFB, las empresas instaladoras de gas domiciliario cobran  Bs. 105 precio fijado por la 

estatal petrolera. 
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Entre tanto, el dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de la 

ciudad de El Alto6, afirmó que el proceso de instalación de gas domiciliario en la 

ciudad de El Alto no llega a cumplirse con los programas y el cronograma 

definido, razón por la cual la cantidad de beneficiarios en dicho proyecto no 

llega al 100% en más de cinco años de iniciarse el proceso. 

 

Las juntas vecinales de la ciudad de El Alto observan el incumplimiento de 

actividades por parte de los representantes distritales, quienes no estarían 

cooperando con la distribución de GLP, factor que dificulta que varios vecinos 

puedan ser favorecidos con la nueva distribución del carburante donde los 

dirigentes deben ayudar el proceso y controlar que no sea entregado a 

personajes relacionados con el contrabando. 

 

Algo parecido sucede en la ciudad de La Paz, muchas zonas de la periferia no 

cuentan con este servicio que es de gran utilidad y su costo es accesible, 

siendo así que las familias de las zonas periféricas aún tienen que subir y bajar 

con sus garrafas.  

 

En la actualidad, el problema para obtener GLP o incrementar beneficiarios de 

gas domiciliario no fue superado y aún existen extensas filas, sobre todo a las 

06.00 donde los vecinos aguardan la llegada de los camiones de distribución 

hasta las 09.00, de lo contrario ellos tienen varias experiencias que dicha 

distribución no vuelve por la misma zona, así no haya atendido la demanda. 

 

Hasta diciembre de este año, cerca del 20 por ciento de la población accederá a 

gas natural, según las proyecciones que hizo el presidente de YPFB 

Corporación, Carlos Villegas. Las proyecciones se tratan de cerca dos millones 

                                                           
6
Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE). Presidente 2014 – 2016 Daniel Casas. 
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de habitantes de los 10.059.856 que viven en el país, según los datos del 

Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

“Los cálculos que tenemos, a partir de todo el trabajo que hemos hecho, es que 

hasta fines de 2015 se van a beneficiar dos millones 800 mil bolivianos del gas 

natural, casi dos millones, o sea el 20 por ciento de la población”7, 

 

El indicador estará por encima del acceso al combustible que se tenía en 2005, 

un año antes de que Evo Morales asuma la presidencia, que estaba “entre el 2 

y 3 por ciento”. 

 

Se atribuyó este bajo nivel de acceso al gas natural a que las empresas 

privadas, al igual que algunos ex-mandatarios, “privilegiaban el comercio y el 

mercado externo”. Como prueba de este comportamiento, YPFB enseñó una 

publicación en la que el ex-mandatario Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) señaló 

a un diario que “la masificación del servicio del gas natural por redes en el 

mercado interno no se constituye en una prioridad”. 

 

Según los registros de la estatal petrolera, hacia 2005 en el país había sólo 

28.000 conexiones domiciliarias, pero “fruto de la nacionalización de los 

hidrocarburos” se instalaron 382.000 más desde 2012. 

 

Sólo en 2013 se realizaron 84.366 instalaciones internas nuevas con flujo de 

gas natural en siete departamentos, señalan los datos de YPFB. 

 

 

                                                           
7
Informe brindado por la radio Patria Nueva y Canal 7 en La Paz 10 de febrero del 2015. 
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2. 2. 1. Mas Accesibilidad 

 

Para que más personas que viven en poblaciones alejadas accedan al gas 

natural YPFB Corporación puso en marcha, el 27 de septiembre, el sistema 

virtual de GNL para 27 municipios, adonde no llegan los gasoductos. 

 

Con una inversión de 145 millones de dólares se construyó la planta de 

licuefacción en Río Grande, que convertirá el gas en líquido a través de un 

sistema de criogenización, a una temperatura menor a 160 grados. 

 

Ese líquido es introducido a cisternas criogénicas, que se movilizarán hasta 27 

municipios, en los cuales se han construido estaciones satelitales de 

regasificación (ESR), que tienen la función de convertir el gas líquido en su 

estado natural, el cual es introducido a las redes que llegan a las viviendas. 

 

Para ello se han realizado 140.000 conexiones de gas en los municipios de 

Copacabana, Desaguadero, Achacachi, Coroico, Caranavi y Guanay (La Paz); 

Challapata y Huanuni (Oruro), Llallagua, Tupiza, Uyuni y Villazón (Potosí). 

 

Además de Trinidad, Riberalta, Guayaramerín, San Borja, Rurrenabaque, Santa 

Ana de Yacuma, y San Ignacio de Moxos (Beni); San Ignacio de Velasco, San 

José de Chiquitos, Roboré, San Julián, Ascensión de Guarayos, Cabezas y 

Mora (Santa Cruz), y Cobija (Pando). 

 

“Esto quiere decir que se han beneficiado 140.000 familias en estas 27 

ciudades y los beneficios que se van a obtener es que se va a sustituir el uso 
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del gas licuado de petróleo o garrafas, y la gasolina, porque se están 

construyendo estaciones de gas natural vehicular”8. 

 

La perspectiva de la estatal petrolera es que hasta el año 2020 se cuente con el 

100 por ciento de cobertura de instalaciones de redes de gas. “En promedio en 

el país, tanto en el ámbito urbano y rural, hasta fines de 2020 estaremos por el 

orden del 55 y 60 por ciento, eso va a ser un avance importante”9. 

 

 

2. 3. Subsidio de la Petrolera Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) solo 22 

metros. 

 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sólo financia 22 metros 

lineales en cada conexión de gas domiciliario lo que impide a muchos usuarios 

beneficiarse con ese servicio, según las empresas instaladoras que cobran 

Bs.105 por metro lineal adicional, precio fijado por la estatal petrolera. 

 

La instalación unifamiliar financiada por YPFB cubre desde el medidor hasta la 

cocina del domicilio, el resto debe ser cubierto por el propietario y el costo 

incluye el material y la mano de obra.  

 

En La Paz existen al menos 400 empresas de instalación de gas a domicilio 

certificadas por YPFB que realizan las conexiones del servicio. Este 
                                                           
8

Datos estadísticos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Corporación, 

informe 2013-2014. 

9
Declaraciones del PRESIDENTE Evo Morales al periódico de circulación nacional “CAMBIO”, 

23 de febrero de 2015. 
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presupuesto elevado impide a los vecinos extender el servicio a otras 

reparticiones de sus domicilios. 

 

Darío Cruz, inspector de la estatal petrolera, nos dice: se coloca un medidor por 

vivienda, pero que en caso de un mayor requerimiento estos deberán ser 

cubiertos por los propietarios. 

 

Entre tanto, el dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El 

Alto, Daniel Casas, afirmó que el proceso de instalación de gas domiciliario en 

la ciudad de El Alto no llega a cumplirse con los programas y el cronograma 

definido, razón por la cual la cantidad de beneficiarios en dicho proyecto no 

llega al 100% a más de cinco años de iniciarse el proceso. 

 

Las juntas vecinales de El Alto observan el incumplimiento de actividades por 

parte de los representantes distritales, quienes no estarían cooperando con la 

distribución de GLP, factor que dificulta que varios vecinos puedan ser 

favorecidos con la nueva distribución del carburante donde los dirigentes deben 

ayudar el proceso y controlar que no sea entregado a personajes relacionados 

con el contrabando. 

 

En la actualidad, el problema para obtener GLP o incrementar beneficiarios de 

gas domiciliario no fue superado y aún existen extensas filas, sobre todo a las 

06.00 am donde los vecinos aguardan la llegada de los camiones de 

distribución hasta las 09.00 am. 
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3. CAPÍTULO III.  

 

3. 1. Datos Estadísticos: Población Boliviana que vive en 

alquileres o anticresis. 

 

En Bolivia según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Censo de 

Población y Vivienda de la gestión 2012, un total de 40.492 personas viven en 

alquiler, mientras que 6.424 en anticrético, sobre un total de 173.000, lo que 

supone casi un tercio de ellas. 

 

En Cochabamba más de 46 mil personas viven en alquiler y anticrético en 

Quillacollo, los precios por estos servicios pasan los 15.000 dólares por 

anticrético y Bs. 1.500 a 800 por alquiler precios que hacen difícil obtener una 

vivienda propia pues los precios para comprar un pequeño terreno están por 

encima de los 33.000 dólares precios que van ascendiendo según la zona. 

 

En Tarija contar con un techo propio es un sueño difícil de alcanzar, uno de los 

principales motivos es el costo elevado al que se ofertan los lotes de terreno y 

peor aún las viviendas finalmente construidas, por estos dos motivos, muchas 

personas se ven forzadas a vivir en alquiler o anticrético y estar expuestas al 

maltratado psicológico por parte de los propietarios, quienes además se oponen 

a emitir facturas como establece el Servicio de Impuestos Nacionales (SIJN). 

Los altos precios de los alquileres impiden también que las familias ahorren 

para acceder a una vivienda propia. 

 

El dirigente de la Federación Departamental de Inquilino de Vivienda Tarija 

(FEDIVIT), Zenón Flores, indica que la institución de momento sólo abarca a 

nivel de la provincia Cercado, ya que es difícil tener acceso en las otras cinco 
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provincias, pese a eso no cuenta con un registro actual de las familias que 

habitan en alquiler o anticrético. 

 

3. 2. Proyectos. 

 

La Federación de Inquilinos, para apoyar a las personas que carecen de un 

techo propio priorizó dos proyectos relacionados a la construcción de unidades 

habitacionales. El primero denominado Tierra Linda, mismo que está ubicado 

camino a la comunidad de San Andrés, mientras que el segundo fue 

denominado Ceresos y está ubicado en cercanías al barrio Catedral. 

 

El primero proyecto va favorecer a un total 237 familias y el segundo 210 

familias. Señala que para cerciorarse de que las viviendas a ser ejecutadas 

favorezcan a las personas que verdaderamente no tienen un hogar, se saca un 

certificado de no propiedad de Derechos Reales. Un directorio conformado por 

los mismos inquilinos afiliados a la Federación en base a la documentación 

analizada, son quienes definen quienes se beneficiarán con las viviendas 

Explica que el terreno es adquirido de manera colectiva por los beneficiarios, 

quienes entablan un negocio con el propietario y entre todos deciden las cuotas 

de pago mensual. 

 

3. 3. Plan de vivienda. 

 

De acuerdo al dirigente de la Federación de inquilinos  Zenón Flores, el plan de 

vivienda nacional no tuvo una gran cobertura en la ciudad de Tarija y similar 

situación afronta el de vivienda departamental que debe ser ejecutado por la 

Gobernación del departamento. 
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“El plan de vivienda nacional exige muchos requisitos y como nosotros estamos 

en pleno camino de urbanización no tenemos los requisitos completos, nosotros 

aún no tenemos los planos aprobados por la Alcaldía Municipal”. 

 

Con el plan de vivienda departamental necesariamente las personas deben 

contar con un terreno propio o en otros casos estos pueden beneficiarse con el 

mejoramiento de sus viviendas, por ello se espera que las autoridades puedan 

dar viabilidad a este proyecto y favorecer a quienes carecen de un techo propio. 

Más del 70 por ciento de las viviendas en Bolivia son chozas, casas y pahuichis 

según datos del censo 2012. 

 

3. 4. Alquileres y/o Anticrético en zonas Urbanas y Rurales. 

 

La Encuesta de Hogares que realizó el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

en 2011 revela que el 46,33 por ciento de los bolivianos residentes en áreas 

urbanas no tiene casa propia, mientras que en el área rural el 20,23 por ciento 

de la población carece de un techo propio. 

 

Según el informe del INE, sólo el 53,77 por ciento de los bolivianos que viven en 

las ciudades es propietario del inmueble que habita. En el campo, el número de 

dueños de casa alcanza al 79,77 por ciento.  

 

Las viviendas. De acuerdo con los datos, el 72,7 por ciento de las viviendas 

edificadas en el territorio nacional es de tipo casa, choza o pahuichi. Según el 

reporte, en el área geográfica, el 63,77 por ciento de las familias del área 

urbana y el 90,76 del área rural viven en chozas, pahuichis y casas. 

 

En 2011, el 56,08 por ciento de los hogares comparte dormitorio, de hasta dos 
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personas por habitación, lo que refleja un hacinamiento bajo. En el área urbana, 

el 59,75 por ciento de hogares presenta el mismo problema de hacinamiento 

por dormitorio; en el área rural, el grado de hacinamiento bajo es del 48,67 por 

ciento de los hogares. 

 

El presidente de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz, Arturo Quispe10, 

dijo que más del 46,33 por ciento de los bolivianos no tienen casa propia. 

“La palabra vivienda causa confusión, porque en una casa hay tres o cuatro 

familias y la encuesta no tomó en cuenta ese aspecto. El programa Vivienda 

Digna del Gobierno no funciona. Debe haber un planteamiento serio”. 

 

En las zonas rurales de Bolivia se visitaron alrededor de 18.921,9 visitas 

realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el área urbana se 

llegó a  visitar al menos 1.863.399 hogares. 

 

Según el INE, La vivienda es una necesidad básica para los seres humanos, la 

calidad de su construcción y de los servicios con que cuenta son indicadores 

del grado de bienestar de vida de la población de un país. 

 

3. 5. Anuncios Publicitarios que ofrecen Alquileres y 

Anticréticos11. 

 

No se aceptan niños, animales, la puerta se cierra a las 10, el pago es puntual, 

ahorre el agua, la luz se paga en conjunto, la luz se paga por 
                                                           
10

Entrevista a la redacción central del Periódico Pagina Siete el 11 de enero de 2013. 
11

 Más de la mitad de las familias vive en alquiler. Un letrero en la ciudad que oferta 

departamentos y cuartos en alquiler. - Carlos López Gamboa Los Tiempos, Cochabamba 15 de 

febrero, 2015. 
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electrodomésticos, no se realiza reuniones ni fiestas, son algunas de las 

exigencias que las más de 150 mil familias en Cochabamba que no tienen casa 

propia y viven en alquiler o anticrético confrontan para permanecer bajo un 

techo. 

 

Según la Organización de Inquilinos de Cochabamba (OINCO), en Cercado 

habitan unas 60 mil familias “inquilinas” concentradas principalmente en la zona 

sur de la ciudad. 

 

La preocupación por los loteamientos, la vulneración de los derechos del 

inquilino, el alza de precios, la atemporalidad de las normativas, motivó a la 

dirigencia de este grupo a presentar un proyecto de ley del inquilino a la 

Asamblea Legislativa Plurinacional y un plan de vivienda social. 

 

Sin embargo, en muchos casos los dueños de casa también son víctimas de 

sus inquilinos cuando éstos no pagan alquiler por varios meses y tampoco 

quieren desocupar el inmueble. 

 

En entrevista12 con María P., dueña de una pequeña casa, contó el “calvario” 

que pasó para lograr que su inquilina desocupe su inmueble.“Me debía seis 

meses de alquiler y no quería pagar más. Al final le dije que por lo menos me 

pagara la mitad y no aceptó. Finalmente la demandé y asistimos a un juzgado 

de conciliación pero tampoco se fue. Al final el propio juez me dijo que era inútil, 

si iniciaba un juicio penal éste podría prolongarse por años. Tuve que suplicarle 

que no me pagara nada pero que se fuera”, a esto además me amenazo con 

contratar ladrones y vaciarme la casa. 

                                                           
12

El nombre de la persona de la entrevista es ficticio, ya que la misma pidió que no se haga 
público su nombre real ya que tiene miedo de que se mal utilice la entrevista. La Paz, 8 de Abril 
2015. 
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3. 6. Vulneración de derechos.  

 

Según la ley del inquilinato, promulgada el 11 de diciembre de 1959 por Hernán 

Siles, los propietarios o locadores no pueden privar al inquilino de los servicios 

básicos, el libre tránsito en las áreas comunes, exigir pagos adelantados y 

establece además sanciones pecuniarias según la gravedad del delito. 

 

Según nos dice la señora Lucy Quiroga en reiteradas veces, le dijeron que 

apague las luces, que no se bañe a ciertas horas, restringían el ingreso de 

visitas y, afirmó, “sólo le quedaba obedecer ya que no tenían contratos escritos 

que establezcan los límites”. 

 

Según el asesor técnico de OINCO13, Marcelo Delgadillo, el contrato, regido por 

el Código Civil, debería ser una exigencia de ambas partes, principalmente del 

inquilino. En este documento se deben determinar, según dijo, las obligaciones, 

las condiciones, los plazos, precios, los preavisos y todos los límites que tienen 

ambas partes. 

 

3. 7. Contratos. 

 

Víctor Ágreda14, uno de los propietarios que alquila habitaciones a más de 10 

estudiantes en la zona de la Zona Sur Obrajes, aseguró que no hacen contrato 

porque “muchos estudiantes lo incumplirán” y además existe más tolerancia 

cuando es verbal. 

 

                                                           
13

Organización de Inquilinos de Cochabamba (OINCO). 
14

Entrevista el 20 de abril 2015. 
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“Sin contratos es una situación informal. Los inquilinos tienen que hacer 

contratos que están regidos por el Código Civil. En estos contratos se 

determinan las obligaciones de los propietarios e inquilinos, las condiciones de 

las viviendas, los plazos, límites, preavisos, etc.”, afirma el asesor técnico de la 

OINCO en acta de asamblea publicada el 18 de Abril 2015. 

 

3. 8. Condominios y precios en zonas universitarias en La 

Paz. 

 

En una visita por las zonas cercanas a las universidades públicas y privadas, el 

incremento de las construcciones destinadas al inquilinato va en aumento. En 

Obrajes, entre las calles 2 a la 11 el alquiler de una habitación simple cuesta 

entre 180 y 220 dólares dependiendo de las condiciones y los accesos.  

 

En la zona de San Pedro y las cuadras, cercana a la Universidad Mayor de San 

Andrés (UMSA), las habitaciones oscilan entre los 100 y 150 dólares. “Suben 

los precios de acuerdo a la demanda. Sobre todo a inicios de año y a medio 

año”, según narra la administradora del Edificio Columbus Julia Velásquez. 

 

 

3. 9. CENSO 2012 

 

Para fines del empadronamiento, en el 2012, se entiende como vivienda a todo 

local o recinto estructuralmente separado e independiente construido, 

convertido o dispuesto para fines de alojamiento permanente o temporal de una 

o más personas. La vivienda debe tener acceso directo desde espacios 

públicos (plazas, calles, avenidas y otros) o desde espacios de uso común 

(pasillos, patios, escaleras), sin atravesar otra vivienda. 
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Las viviendas se clasifican, según su tipo, en particulares y colectivas; las 

viviendas particulares, según su condición de ocupación, se clasifican en 

ocupadas y desocupadas y, por último, las viviendas particulares ocupadas se 

clasifican en viviendas con ocupantes presentes y viviendas con ocupantes 

temporalmente ausentes en el momento del Censo. 

 

3. 10. Tipo de vivienda 

 

3. 10. 1. Vivienda particular. 

 

Es aquella destinada como alojamiento permanente o temporal de una persona 

o grupo de personas, con o sin vínculo familiar, que viven bajo un régimen 

familiar y comparten habitualmente sus comidas. 

 

 

3. 10. 2. Vivienda colectiva. 

 

Es aquella destinada como alojamiento permanente o temporal de un grupo de 

personas sin vínculos familiares, que hacen vida en común por razones de 

disciplina, enseñanza, religión, salud, trabajo u otro motivo. Son viviendas 

colectivas los hospitales, asilos, orfelinatos, internados, cárceles, cuarteles, 

hoteles, y otras. 

 

El Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2012 registró 3.158.691 

viviendas en el país, de las y 24.078 a viviendas colectivas. Este resultado, 

respecto a las viviendas particulares empadronadas en el Censo 2001 significa 
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un aumento de 876.451. El incremento de viviendas colectivas en el mismo 

periodo fue de 11.509. 

 

Los mayores incrementos de viviendas particulares en el periodo 2001 a 2012, 

se presentan en los departamentos del eje central: Santa Cruz, La Paz y 

Cochabamba. Para el 2012 el departamento de La Paz concentra alrededor de 

30,00 por ciento del total de viviendas particulares de Bolivia, seguido de los 

departamentos de Santa Cruz y Cochabamba, 22,35 y 18,87 por ciento 

respectivamente. 

 

 
Cuadro N° 4 

BOLIVIA: NÚMERO DE VIVIENDAS POR TIPO DE VIVIENDA, SEGÚN CENSO, 
CENSOS 1992, 2001 Y 2012 

 

 

CENSO 

 

TOTAL 

TIPO DE VIVIENDA 

Particular Colectivo 

1992 1.701.142 1.692.567 8.575 

2001 2.270.731 
 

2.258.162 
 

12.569 

2012 3.158.691 
 

3.134.613 
 

24.078 

 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas Bolivia, La Paz. 

 

 
Cuadro N° 5 

 
BOLIVIA: NÚMERO DE VIVIENDAS POR CENSO Y TIPO DE VIVIENDA,SEGÚN 
DEPARTAMENTO, CENSOS 2001 Y 2012 

 
 

Depto. 

 

Total 

 

CENSO 2001 

 

Total 

 

CENSO 2012 

 

Tipo de Vivienda 

 

Tipo de Vivienda 

Partic. Colectivo Partic. Colectivo 

 
Chuquisaca 

 
140.646 

 
139.700 

 

 
946 

 
177.767 

 
176.180 

 

1.587 
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La Paz 

 
716.169 

 
712.963 

 
3.206 

 
935.514 

 
930.689 

 
4.825 

 
Cochabamba 

 
416.766 

 
414.622 

 
2.144 

 
594.689 

 
591.552 

 
3.137 

 
Oruro 

 
127.715 

 
127.184 

 
531 

 
186.168 

 
185.292 

 
876 

 
Potosí 

 
219.947 

 
219.090 

 
857 

 
278.739 

 
277.354 

 
1.385 

 
Tarija 

 
98.406 

 
97.601 

 
805 

 
145.320 

 
143.694 

 
1.626 

 
Santa Cruz 

 
468.619 

 
465.485 

 
3.134 

 
709.629 

 
700.652 

 
8.977 

 
Beni 

 
70.472 

 
69.740 

 
732 

 
102.661 

 
101.387 

 
1.274 

 
Pando 

 
11.991 

 
11.777 

 
214 

 
28.204 

 
27.813 

 
391 

Fuente: IN; Instituto Nacional de Estadística-Bolivia. 

 

 

3. 10. 3. Población por tipo de vivienda 

 

En 2012, la población total censada en viviendas alcanza a 10.027.254 

personas, de las cuales 9.857.044 residen en viviendas particulares y 158.022 

en viviendas colectivas. 

 
Cuadro N° 6 

 
BOLIVIA: POBLACIÓN POR TIPO DE VIVIENDA, SEGÚN CENSO, CENSOS 1992,  
2001 Y 2012. 

 

Censo 

 

Total 

 

Tipo de vivienda 

 
 

Transeúntes 
 

 

Particular 

 

Colectiva 

 
1992 

 

 
6.420.792 

 
6.292.909 

 
119.708 

 
8.175 

 
2001 

 

 
8.274.325 

 
8.090.732 

 
165.532 

 
18.061 
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2012 
 

10.027.254 9.857.044 158.022 12.188 

 
Fuente: IN; Instituto Nacional de Estadística-Bolivia. 

 

 

3. 10. 4. Viviendas particulares 

 

En 2012, del total de viviendas particulares (3.134.613), 2.991.865 se 

encontraban ocupadas el día del censo y 142.748 desocupadas. Entre las 

viviendas particulares ocupadas, 2.812.715 se encontraban con habitantes 

presentes y 179.150 con habitantes temporalmente ausentes. 

 

Del total de viviendas particulares ocupadas con habitantes presentes, 30,32 

por ciento corresponden al departamento de La Paz, 23,05 por ciento a Santa 

Cruz y 18,41 por ciento a Cochabamba. 

 

 

 
Cuadro Nº 7 

BOLIVIA: NÚMERO DE VIVIENDAS PARTICULARES POR CENSO Y CONDICIÓN DE OCUPACIÓN, SEGÚN 

DEPARTAMENTO, CENSOS 2001 Y 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depto
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total 

 
CENSO 2001 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total 

 
CENSO 2012 

 
Condición de ocupación 

 

 
Condición de ocupación 

 
 
 
 

Total 

 
Ocupadas 

 

 
 
 
 

Desoc
upada

s 

 
 
 
 

Total 

 
Ocupadas 

 

 
 

Desoc
upada

s 

 
Con 
hab. 
Present
es 

 
Con 
hab. 
Ausen
tes 

 
Con 
hab. 
present
e 

 
Con 
hab. 
ausente
s 

 

TOTAL 

 

 

2.258.162 

 

2.136.917 

 

1.967.863 

 

169.054 

 

121.245 

 

3.134.613 

 

2.991.866 

 

2.812.715 

 

179.150 

 

142.748 

 

Chuqui

saca 

 

 

139.700 

 

129.772 

 

118.641 

 

11.131 

 

9.928 

 

176.180 

 

166.746 

 

150.075 

 

16.670 

 

9.435 
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La Paz 

 

712.963 677.321 624.954 52.367 35.642 930.689 894.456 852.730 41.726 36.233 

 

Cochab

amba 

 

 

414.622 

 

385.955 

 

351.944 

 

34.011 

 

28.667 

 

591.552 

 

557.319 

 

517.711 

 

39.608 

 

34.233 

 

Oruro 

 

 

127.184 

 

120.458 

 

103.619 

 

16.839 

 

6.726 

 

185.292 

 

174.007 

 

152.779 

 

21.228 

 

11.285 

 

Potosí 

 

 

219.090 

 

203.087 

 

180.205 

 

22.882 

 

16.003 

 

277.354 

 

264.090 

 

243.067 

 

21.023 

 

13.264 

 

Tarija 

 

 

97.601 

 

92.787 

 

87.019 

 

5.768 

 

4.814 

 

143.694 

 

136.230 

 

126.820 

 

9.410 

 

7.464 

 

Santa 

Cruz 

 

 

465.485 

 

448.469 

 

425.707 

 

22.762 

 

17.016 

 

700.652 

 

673.867 

 

648.286 

 

25.581 

 

26.785 

 

Beni 

 

 

69.740 

 

67.922 

 

65.283 

 

2.639 

 

1.818 

 

101.387 

 

98.333 

 

95.484 

 

2.849 

 

3.054 

 

Pando 

 

 

11.777 

 

11.146 

 

10.491 

 

655 

 

631 

 

27.813 

 

26.818 

 

25.763 

 

1.055 

 

995 

 

Fuente: INE; Instituto Nacional de Estadística-Bolivia. 

 

3. 10. 5. Disponibilidad de servicios básicos 

 

La disponibilidad de servicios básicos en las viviendas y sus características son 

indicadores imprescindibles para medir las condiciones de vida de la población. 

La información obtenida para el efecto proviene de las viviendas particulares 

con personas presentes. 

 

El Censo 2012 recoge información de la procedencia y distribución del agua en 

la vivienda; la disponibilidad, uso y tipo de desagüe del servicio sanitario; y la 

provisión de energía eléctrica. 

 

Cuadro N° 8 

 
BOLIVIA: VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS CON PERSONAS PRESENTES POR 
CENSO Y DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS, SEGÚN DEPARTAMENTO, 
CENSOS 2001 Y 2012. 

(En número de viviendas y porcentaje) 
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CENSO/D
EP 

 
 
 
 
 

TOTAL 

 
DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS 

 

 
Agua de Cañería 

 
Energía Eléctrica 

 
Servicio Sanitario 

 
Tiene 

 
No tiene 

 
Tiene 

 
Otra 

Fuente 

 
No 

Tiene 

 
Tiene 

 

 
No 

Tiene 

 
CENSO 
2001 

 

 
1.977.665 

 
62,27 

 
37,73 

 
64,38 

 
- 

 
35,62 

 
63,69 

 
36,31 

 
Sucre 

 

 
118.918 

 
53,92 

 
46,08 

 
47,15 

 
- 

 
52,85 

 
47,08 

 
52,92 

 
La Paz 

 

 
630.072 

 
65,47 

 
34,53 

 
65,73 

 
- 

 
34,27 

 
56,98 

 
43,02 

 
Cochaba

mba 
 

 
352.411 

 
53,89 

 
46,11 

 
68,13 

 
- 

 
31,87 

 
66,72 

 
33,28 

 
Oruro 

 

 
104.123 

 
57,53 

 
42,47 

 
60,68 

 
- 

 
39,32 

 
37,91 

 
62,09 

 
Potosí 

 

 
180.323 

 
43,97 

 
56,03 

 
40,38 

 
- 

 
59,62 

 
34,38 

 
65,62 

 
Tarija 

 

 
87.157 

 
75,49 

 
24,51 

 
69,18 

 
- 

 
30,82 

 
82,87 

 
17,13 

 
Santa 
Cruz 

 

 
428.653 

 
77,66 

 
22,34 

 
76,05 

 
- 

 
23,95 

 
87,35 

 
12,65 

 
Beni 

 

 
65.481 

 
35,08 

 
64,92 

 
54,61 

 
- 

 
45,39 

 
82,03 

 
17,97 

 
Pando 

 

 
10.527 

 
38,62 

 
61,38 

 
45,69 

 
- 

 
54,31 

 
72,44 

 
27,56 

 
CENSO 
2012 

 

 
2.812.715 

 
66,09 

 
33,91 

 
78,18 

 
2,77 

 
19,04 

 
69,92 

 
30,08 

 
Sucre 

 

 
150.075 

 
39,08 

 
60,92 

 
52,11 

 
4,44 

 
43,45 

 
56,09 

 
43,91 

 
La Paz 

 

 
852.730 

 
70,62 

 
29,38 

 
79,76 

 
1,72 

 
18,53 

 
65,27 

 
34,73 

 
Cochabam

ba 
 

 
517.711 

 
54,38 

 
45,62 

 
78,21 

 
1,87 

 
19,92 

 
70,13 

 
29,87 

 
Oruro 

 

 
152.779 

 
63,57 

 
36,43 

 
74,44 

 
3,57 

 
21,99 

 
47,28 

 
52,72 

 
Potosí 

 

 
243.067 

 
55,62 

 
44,38 

 
66,81 

 
2,50 

 
30,69 

 
41,53 

 
58,47 



 

52 

 

 
Tarija 

 

 
126.820 

 
81,48 

 
18,52 

 
87,02 

 
2,39 

 
10,59 

 
81,80 

 
18,20 

 
Santa 
Cruz 

 

 
648.286 

 
82,35 

 
17,65 

 
87,33 

 
3,33 

 
9,33 

 
89,80 

 
10,20 

 
Beni 

 

 
95.484 

 
40,81 

 
59,19 

 
73,92 

 
7,27 

 
18,81 

 
86,01 

 
13,99 

 
Pando 

 

 
25.763 

 
32,02 

 
67,98 

 
48,78 

 
15,41 

 
35,81 

 
84,07 

 
15,93 

 
Fuente: INE; Instituto Nacional de Estadística-Bolivia. 

 

 

Se observa incremento de la disponibilidad de servicios básicos en las 

viviendas durante el periodo intercensal. El porcentaje de viviendas particulares 

que tiene agua por cañería de red aumentó de 62,27 por ciento en 2001 a 66,09 

por ciento en 2012; la cobertura del servicio de energía eléctrica aumentó de 

64,38 por ciento en 2001 a 78,18 por ciento en 2012. El porcentaje de viviendas 

que disponen de servicio sanitario pasó de 63,69 por ciento en 2001 a 69,92 por 

ciento para 2012. 

 
Cuadro N° 9 

 
BOLIVIA: NÚMERO DE VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS CON PERSONAS 
PRESENTES POR PROCEDENCIA DEL AGUA, SEGÚN DEPARTAMENTO, CENSO 2012 
 

PROCEDENCIA DEL AGUA 
 

 
DEPTO. 

 
TOTAL 

 
CAÑERÍA 
DE RED 

 
PILETA 

PÚBLICA 

 
CARRO 

REPARTIDOR 
(aguatero 

 

 
POZO O 

NORIA CON 
BOMBA 

 
POZO O 

NORIA SIN 
BOMBA 

 
TOTAL 

 

 
2.812.715 

 
1.859.053 

 
261.520 

 
86.372 

 
107.634 

 
200.444 

 
Sucre 

 

 
150.075 

 
58.643 

 
24.251 

 
2.250 

 
3.759 

 
8.803 

 
La Paz 

 

 
852.730 

 
602.164 

 
66.314 

 
9.048 

 
16.314 

 
72.679 

 
CBBA 

 
517.711 

 
281.538 

 
53.563 

 
61.256 

 
29.225 

 
25.127 
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Oruro 

 

 
152.779 

 
97.122 

 
14.013 

 
885 

 
5.111 

 
23.471 

 
Potosí 

 

 
243.067 

 
135.186 

 
45.107 

 
2.885 

 
3.210 

 
21.835 

 
Tarija 

 

 
126.820 

 
103.338 

 
8.453 

 
1.613 

 
3.728 

 
1.438 

 
Santa Cruz 

 

 
648.286 

 
533.847 

 
40.740 

 
2.787 

 
33.898 

 
18.772 

 
Beni 

 

 
95.484 

 
38.966 

 
7.012 

 
5.343 

 
10.512 

 
21.949 

 
Pando 

 

 
25.763 

 
8.249 

 
2.067 

 
305 

 
1.877 

 
6.370 

 

Fuente: INE; Instituto Nacional de Estadística-Bolivia. 

 

En 56,07 por ciento de las viviendas que disponen de servicio sanitario, este es 

usado solamente por los habitantes de la vivienda. En el resto el uso es 

compartido con habitantes de otras viviendas. El 56,39 por ciento tiene desagüe 

a alcantarillado, 31,16 %, pozo ciego, y 11,71 % cámara séptica. 

 
Cuadro N° 10 

 
BOLIVIA: NÚMERO DE VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS CON PERSONAS 
PRESENTES, DISPONIBILIDAD, USO Y DESAGÜE DE SERVICIO SANITARIO, SEGÚN 
DEPARTAMENTO, CENSO 2012 

 
 
 
 
 
 
 

DEPTO. 

 
 
 
 
 
 
 

TOTAL 

 
BAÑO, INODORO O LETRINA 

 

 
 
 
 

TIENE 
 

 
USO 

 

 
DESAGUE 

 
 
 
 

NO TIENE 
 

USO 
PRIVADO 

 

 
USO 

COMPARTI
D 
 

 
ALCANTAR

ILLADO 

 
TOTAL 

 

 
2.812.715 

 
1.966.702 

 
1.102.780 

 
863.922 

 
1.108.948 

 
846.013 

 
Sucre 

 

 
150.075 

 
84.147 

 
45.244 

 
38.930 

 
64.152 

 
65.901 
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La Paz 
 

852.730 556.569 332.478 224.091 395.998 296.161 

 
Cochabamba 

 

 
517.711 

 
363.090 

 
231.809 

 
131.281 

 
199.521 

 
154.621 

 
Oruro 

 

 
152.779 

 
72.241 

 
40.508 

 
31.733 

 
60.321 

 
80.538 

 
Potosí 

 

 
243.067 

 
100.951 

 
48.795 

 
52.156 

 
73.101 

 
142.116 

 
Tarija 

 

 
126.820 

 
103.734 

 
54.481 

 
49.253 

 
65.893 

 
23.086 

 
Santa Cruz 

 

 
648.286 

 
582.156 

 
296.166 

 
285.990 

 
230.247 

 
66.130 

 
Beni 

 

 
95.484 

 
82.127 

 
40.430 

41.697  
16.602 

 
13.357 

 
Pando 

 

 
25.763 

 
21.660 

 
12.869 

8.791  
3.113 

 
4.103 

Fuente: INE; Instituto Nacional de Estadística-Bolivia 

 

3. 10. 6. Combustible o energía utilizada para cocinar 

 

La principal fuente de combustible o energía utilizada para cocinar es el gas en 

garrafa 61,34 por ciento. Le sigue en orden de importancia la leña 24,01 por 

ciento y el gas por cañería 10,08 por ciento. Entre 2001 y 2012, el empleo del 

gas en garrafa pasó de 59,24 a 61,34 por ciento de las viviendas particulares. 

 

Según departamento, si bien el gas por garrafa sigue siendo el principal 

combustible empleado en las viviendas particulares, en 2012 se destaca 

además las conexiones a gas domiciliario. En 2012, del total de viviendas 

particulares que utilizan gas domiciliario, 45,64 por ciento corresponden al 

departamento de La Paz, seguido de Cochabamba, Tarija y Santa Cruz. 

 

 

 

 

 



 

55 

 

Cuadro N° 11 

BOLIVIA: NÚMERO DE VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS CON PERSONAS 
PRESENTES POR TIPO DE COMBUSTIBLE O ENERGÍA UTILIZADA PARA COCINAR, 
SEGÚN CENSO Y DEPARTAMENTO, CENSOS 2001 Y 2012 

 
 
 
 

CENSO Y 
DEPARTAM

ENTO 

 
 
 
 

TOTAL 

 
TIPO DE COMBUSTIBLE O ENERGIA PARA COCINAR 

 

 
 
 

NO 
UTILIZA 

 

TOTAL 

 

LEÑA 

 

KEROSEN 

 

GAS POR 

CAÑERIA 

 

GAS EN 

GARRAFA 

 

 

ELECTRIC

IDAD 

 

OTRO 

 

 

CENSO 2001 

 

 

1.977.665  

 

1.948.713  

 

83.608  

 

18.123  

 

-  

 

1.154.351  

 

17.330  

 

1.634  

 

28.952  

 

Chuquisaca  

 

 

118.918  

 

117.606  

 

214  

 

198  

 

-  

 

50.143  

 

149  

 

90  

 

1.312  

 

La Paz  

 

 

630.072  

 

622.560  

 

63.556  

 

15.229  

 

-  

 

376.528  

 

14.145  

 

561  

 

7.512  

 

Cochabamba 

 

 

352.411  

 

348.138  

 

5.849  

 

378  

 

-  

 

205.567  

 

921  

 

233  

 

4.273  

 

Oruro  

 

 

104.123  

 

103.489  

 

6.514  

 

833  

 

-  

 

61.077  

 

358  

 

46  

 

634  

 

Potosí  

 

 

180.323  

 

179.481  

 

5.768  

 

448  

 

-  

 

69.082  

 

227  

 

184  

 

842  

 

Tarija  

 

 

87.157  

 

85.312  

 

524  

 

136  

 

-  

 

53.941  

 

135  

 

63  

 

1.845  

 

Santa Cruz  

 

 

428.653  

 

417.844  

 

987  

 

553  

 

-  

 

306.113  

 

1.257  

 

291  

 

10.809  

 

Beni  

 

 

65.481  

 

64.114  

 

168  

 

325  

 

-  

 

27.185  

 

124  

 

92  

 

1.367  

 

Pando  

 

 

10.527  

 

10.169  

 

28  

 

23  

 

-  

 

4.715  

 

14  

 

74  

 

358  

 

CENSO 2012 

 

 

2.812.715  

 

2.763.636  

 

57.625  

 

-  

 

283.651  

 

1.725.182  

 

17.050  

 

3.441  

 

49.079  

 

Chuquisaca 

 

 

150.075  

 

148.131  

 

132  

 

-  

 

17.837  

 

67.414  

 

254  

 

100  

 

1.944  

 

La Paz  

 

 

852.730  

 

840.255  

 

41.927  

 

-  

 

129.462  

 

483.760  

 

10.467  

 

1.854  

 

12.475  

 

Cochabamba 

 

 

517.711  

 

510.113  

 

3.890  

 

-  

 

35.879  

 

334.418  

 

1.234  

 

365  

 

7.598  

 

Oruro  

 

 

152.779  

 

151.218  

 

5.725  

 

-  

 

22.892  

 

84.063  

 

282  

 

195  

 

1.561  

 

Potosí  

 

 

243.067  

 

240.940  

 

5.244  

 

-  

 

17.867  

 

104.413  

 

1.582  

 

211  

 

2.127  
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Fuente: INE; Instituto Nacional de Estadística-Bolivia 

 

3. 10. 7. Tenencia de la vivienda. 

 

La tenencia de la vivienda se refiere al acuerdo por el cual las personas ocupan 

la vivienda. En este sentido, la información censal sobre la tenencia de la 

vivienda se diferencia en cuanto a las viviendas ocupadas en propias, 

alquiladas, cedidas o bajo otra forma de tenencia. Los datos censales sobre 

tenencia de la vivienda corresponden a las viviendas particulares ocupadas. 

 

La principal forma de tenencia es la vivienda propia. En 2001 existían 1.321.428 

viviendas propias y en 2012 se registraron 1.969.071. Le sigue en orden 

decreciente de frecuencia: alquilada, cedida por servicios o prestada por 

parientes o amigos, contrato anticrético y mixto. Asimismo en ambos censos, el 

departamento de Potosí resulta ser el que tiene mayor proporción de viviendas 

propias y el departamento de Santa Cruz seguido de Tarija tienen la menor 

proporción; en 2012, Santa Cruz presenta la mayor proporción de viviendas 

alquiladas, 22,64 por ciento y Potosí presenta la menor proporción de este tipo 

de tenencia, 11,81 por ciento. 

 

 

 

 

 

 

Tarija  

 

126.820  123.658  223  -  31.039  62.787  339  94  3.162  

 

Santa Cruz 

 

 

648.286  

 

631.845  

 

356  

 

-  

 

27.549  

 

515.460  

 

2.480  

 

429  

 

16.441  

 

Beni  

 

 

95.484  

 

92.706  

 

127  

 

-  

 

985  

 

58.683  

 

334  

 

108  

 

2.778  

 

Pando  

 

 

25.763  

 

24.770  

 

1  

 

-  

 

141  

 

14.184  

 

78  

 

85  

 

993  
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Cuadro N° 12 

BOLIVIA: NÚMERO DE VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS CON PERSONAS 

PRESENTES POR TENENCIA DE LA VIVIENDA, SEGÚN CENSO Y ÁREA, CENSOS 2001 Y 2012 

 

 

CENSO Y DEPT 

 

TOTAL 

 

TIPO DE TENENCIA 

 

 

 

OTRA 

 

PROPIA 

 

ALQUILADA 

 

CONTRATO 

ANTICRÉT. 

O MIXTO 

 

 

CEDIDA 

 

CENSO 2001 

 

 

1.977.665 

 

1.321.428 

 

326.045 

 

99.949 

 

208.198 

 

22.045 

 

Chuquisaca 

 

 

118.918 

 

86.030 

 

17.339 

 

5.202 

 

9.527 

 

820 

 

La Paz 

 

 

630.072 

 

432.756 

 

97.807 

 

32.484 

 

59.675 

 

7.350 

 

Cochabamba 

 

 

352.411 

 

241.031 

 

58.508 

 

19.488 

 

30.189 

 

3.195 

 

Oruro 

 

 

104.123 

 

73.052 

 

15.312 

 

4.872 

 

9.614 

 

1.273 

 

Potosí 

 

 

180.323 

 

142.521 

 

18.707 

 

4.017 

 

13.987 

 

1.091 

 

Tarija 

 

 

87.157 

 

55.518 

 

18.282 

 

3.119 

 

9.186 

 

1.052 

 

Santa Cruz 

 

 

428.653 

 

241.227 

 

90.297 

 

29.233 

 

61.885 

 

6.011 

 

Beni 

 

 

65.481 

 

42.283 

 

8.455 

 

1.425 

 

12.160 

 

1.158 

 

Pando 

 

 

10.527 

 

7.010 

 

1.338 

 

109 

 

1.975 

 

95 

 

CENSO 2012 

 

 

2.812.715 

 

1.969.092 

 

448.326 

 

97.179 

 

256.020 

 

42.098 

 

Chuquisaca 

 

 

150.075 

 

109.987 

 

23.278 

 

4.756 

 

10.491 

 

1.563 

 

La Paz 

 

 

852.730 

 

631.329 

 

105.256 

 

32.025 

 

72.132 

 

11.988 

 

Cochabamba 

 

 

517.711 

 

369.928 

 

85.060 

 

19.270 

 

37.660 

 

5.793 

 

Oruro 

 

 

152.779 

 

112.128 

 

19.570 

 

4.738 

 

13.888 

 

2.455 

 

Potosí 

 

 

243.067 

 

189.481 

 

28.716 

 

4.336 

 

17.802 

 

2.732 
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Tarija 

 

126.820 84.795 24.391 3.390 11.787 2.457 

 

Santa Cruz 

 

 

648.286 

 

387.816 

 

146.784 

 

26.799 

 

74.482 

 

12.405 

 

Beni 

 

 

95.484 

 

65.238 

 

11.802 

 

1.615 

 

14.696 

 

2.133 

 

Pando 

 

 

25.763 

 

18.390 

 

3.469 

 

250 

 

3.082 

 

572 

Fuente: INE; Instituto Nacional de Estadística-Bolivia 

 

3. 10. 8. Marco Legal 

Reglamento de diseño, construcción, operación de redes de gas natural e 

instalaciones internas, 15 de mayo de 2014. 

 

Establecer, las condiciones mínimas para el Diseño, Construcción y Operación 

de Sistemas de Distribución de Gas Natural e Instalaciones Internas. 

 

Establecer requisitos mínimos que deben cumplir las empresas instaladoras, a 

objeto de garantizar una correcta ejecución de trabajos, en cumplimiento a los 

parámetros de seguridad y normativa técnica aplicables. 

 

Establecer el procedimiento de construcción y ampliación de Redes de Gas 

Natural. 

 

El cumplimiento del Reglamento, es de carácter obligatorio para todas aquellas 

personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas que 

realicen directa o indirectamente obras de Redes de Gas Natural e 

Instalaciones de Gas Natural domiciliarias, comerciales, industriales y para 

estaciones de servicio de GNV, en todo el territorio nacional. Asimismo, para los 

Usuarios del servicio de Distribución de Gas Natural por Redes dentro del 

territorio nacional.  
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El Diseño y Construcción de Sistemas de Distribución e Instalaciones Internas, 

estará a cargo de la Empresa Distribuidora en el Área Geográfica de 

Distribución, conforme a sus políticas de expansión, pudiendo bajo su 

responsabilidad, efectuar la contratación de terceras empresas autorizadas para 

la realización de dichos trabajos, tales empresas instaladoras deberán estar 

registradas en el Registro de Empresas Instaladoras de Gas Natural del Ente 

Regulador en la Categoría correspondiente, como lo establece el Capítulo II, 

además del cumplimiento estricto de los parámetros técnicos exigidos en los 

Anexos del presente Reglamento.  

 

Quedan exceptuadas de contar con dicho registro, las empresas contratistas 

para la realización de los trabajos de obras civiles.  

 

Para la aplicación del presente Reglamento, en lo que corresponda se aplicarán 

además de las contenidas en la Ley de Hidrocarburos, las definiciones y 

denominaciones del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Redes. 

 

El Ente Regulador contará con un Registro Nacional de Empresas Instaladoras 

de Gas Natural, donde se registrará a todas las empresas que realicen 

instalaciones de Gas Natural para las categorías Domiciliaria, Comercial, 

Industrial y Redes de Gas respectivamente con el objeto de autorizar la 

realización de trabajos en estas categorías. Dicho registro habilita a las 

empresas a realizar trabajos en todo el territorio nacional. 

 

     3. 10. 9. Habilitación y registro de empresas instaladoras 

 

El interesado en obtener la autorización y registro para su posterior habilitación 

como Empresa Instaladora de Gas Natural, en las distintas categorías, deberá 
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cumplir con los requisitos legales y técnicos establecidos en el presente 

Reglamento. 

 

El solicitante de una autorización y registro, para la instalación de Gas Natural 

en las distintas categorías, deberá presentar al Ente Regulador, los requisitos 

legales y técnicos que se detallan a continuación:  

 

A. Requisitos Legales.  

 

1. Carta dirigida a la Máxima Autoridad del Ente Regulador, 

solicitando inscripción en el Registro Nacional de Empresas 

Instaladoras de Gas Natural, en la categoría que va a 

desempeñarse, en la cual debe detallarse el nombre de la persona 

jurídica, el nombre y las generales del representante legal, su 

denominación o razón social y domicilio legal. 

 

2. Testimonio original o copia legalizada del poder del representante 

legal de la empresa, con facultades amplias y suficientes o 

documento equivalente, debidamente registrado en el Registro 

Nacional de Empresas - FUNDEMPRESA, sí corresponde. 

 

3. Testimonio original o copia legalizada de la constitución de la 

empresa, debidamente registrado en FUNDEMPRESA, si 

corresponde. 

 

4. Documento que acredite el registro de inscripción en el Padrón 

Nacional de Contribuyentes (NIT vigente). 
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5. Certificado de Registro y Actualización de Matrícula emitida por 

FUNDEMPRESA. 

 

B. Requisitos Técnicos.  

 

3. 10. 9. 1. Empresa de Categoría Doméstica. 

 

1. Certificado emitido por el Instituto de Formación y Capacitación 

Laboral - INFOCAL, por un instituto o por una universidad que 

cuente con autorización del Ministerio de Educación o del Comité 

Ejecutivo de la Universidad Boliviana - CEUB según corresponda, 

que acredite el vencimiento del curso “Técnico de Proyectos II” de 

por lo menos una persona, adjuntando fotocopia del carnet de 

identidad firmada por el titular;  

 

2. Certificado emitido por INFOCAL, por un instituto o por una 

universidad que cuente con autorización del Ministerio de 

Educación o del CEUB según corresponda, que acredite el 

vencimiento del curso “Instalador II” de por lo menos una persona, 

adjuntando fotocopia de la cédula de identidad firmada por el 

titular;  

 

3. Currículum Vitae de la empresa;  

 

4. Currículum Vitae del personal técnico de la empresa.  

 

3. 10. 9. 2. Categoría doméstica.  
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Las empresas inscritas en la Categoría Doméstica quedarán habilitadas, para 

diseñar y efectuar Instalaciones Internas, desde los Gabinetes de medición y de 

regulación hasta los artefactos o equipos de consumo de Gas Natural y su 

correcta puesta en funcionamiento, ubicados en Viviendas Unifamiliares, en 

estricto cumplimiento de lo exigido en el ANEXO5: Instalaciones de Categorías 

Doméstica y Comercial de Gas Natural. 

 

3. 10. 10. Construcción, ampliación y habilitación de redes de gas 

natural 

 

La Empresa Distribuidora para construir nueva infraestructura de distribución o 

ampliar la existente, tanto en las Redes Primarias, Redes Secundarias o en 

Estaciones Distritales de Regulación, deberá presentar al Ente Regulador con 

una anticipación no menor a cinco (5) días hábiles administrativos antes del 

inicio de obras, el proyecto de ingeniería que a su vez estará integrado por los 

siguientes requisitos:  

 

a. Plano de planta de la trayectoria de la línea (Red Primaria y/o Red 

Secundario con indicación: de calles y avenidas, materiales de tuberías y 

accesorios, diámetros internos, longitudes entre nodos, tipo de válvulas;  

b. Plano en elevación para Redes Primarias con diferencias de elevación 

en su trazo mayores a los treinta (30) metros entre dos puntos;  

 

c. Plano de ubicación del área o lugar de ejecución de la obra;  

 

d. Memoria de cálculo hidráulico incluyendo fórmulas y parámetros de 

cálculo para el dimensionamiento de Redes Primarias y/o Redes 

Secundarias y diámetros. 
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e. Número de Usuarios beneficiarios y proyección de la demanda de Gas 

Natural para los siguientes cinco (5) años;  

 

f. Cronograma estimado de ejecución de las obras civiles y/o mecánicas 

expresado en días calendario;  

 

g. Especificaciones técnicas de construcción de obras civiles, obras 

mecánicas y procedimientos de pruebas de resistencia y hermeticidad. 

 

3. 11. Los beneficiarios de la instalación de gas natural 

domiciliario. 

 

Según la memoria 2014 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 

benefició a 14.286 hogares con instalación gratuita de gas a domicilio, 14.286 

predios a nivel nacional fueron beneficiados con la instalación gratuita de gas 

natural a domicilio, entre enero y abril del presente año, según una evaluación 

periódica de la Gerencia Nacional de Redes de gas y Ductos (GNRGD) de 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB Corporación). 

 

De acuerdo a la evaluación del primer cuatrimestre de la presente gestión, se 

programaron 19.901 instalaciones y se ejecutaron 14.286 lo que representa el 

72 por ciento. Hasta fines de la presente gestión anual se estima implementar 

cerca de 80.000 instalaciones de gas a domicilio en todo el país. 

 

Según datos oficiales, hasta diciembre de 2011, se instalaron cerca de 70.000 

conexiones de gas domiciliario en todo el país. En la ciudad de El Alto se 

ejecutaron 21.451 instalaciones, en Cochabamba 11.417, en Santa Cruz 5.715, 

en Oruro 5.049. En la ciudad de La Paz, se conectaron 8.446 instalaciones y se 
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beneficiaron los barrios de la zona Sur Calacoto, Irpavi y Achumani, inicialmente 

con redes primarias. Esta cantidad de conexiones equivale a más de  mil 

garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) al día que salieron del mercado. 

 

Desde el 2003 al 2011 ya se beneficiaron gratuitamente 305.969 predios con 

acometidas de gas, gracias al tendido de 5.303.197 metros de tuberías, de los 

cuales 4.653.919 corresponden a redes primarias y 649.278 metros a redes 

secundarias. 

 

Un estudio de mercado15  proyecta que para el año 2015, en un escenario 

conservador, se beneficiará a 500.000 nuevos usuarios de este esencial 

servicio a nivel nacional. Para el efecto se planificó realizar  entre 70 a 100 mil 

instalaciones internas gratuitas cada año en el área urbana y rural. Con estas 

metas se pretende incrementar la cobertura de este servicio básico del actual 

29.8% al menos un 77% hasta el 2015. En el caso de las ciudades de Beni y 

Pando el proyecto Gas Natural Licuado (GNL) cubrirá la meta planteada del 

30%, según Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos de YPFB. 

 

 

                                                           
15

 Estudio de mercado; Fundación Milenio, La Paz 2014. Revista Economía y Vivienda. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Conclusiones. 

 

La investigación monográfica “La necesidad de contar con una norma jurídica 

que habilite la instalación gratuita de gas natural domiciliario a personas que 

viven en alquiler y anticrético”, luego de ser analizada la documentación y datos 

estadísticos ha llegado a las siguientes conclusiones significativas:  

 

Que la falta de una norma jurídica que habilite la instalación gratuita de gas 

natural domiciliario a personas que viven en alquiler y anticresis ha puesto en 

riesgo los derechos fundamentales que toda persona tiene y que están 

garantizados por la constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

Ya que el Estado Plurinacional en su filosofía y materialización del Vivir Bien a 

destinado recursos económicos que cubran las instalaciones de gas domiciliario 

y a su vez ha fijado una tarifa mínima de Bs. 8.50 para que el consumo de gas 

natural no sea un obstáculo. 

 

Pero en Bolivia son más 40.492 familias que viven en anticrético y 6.424 de 

familias en alquileres, estos datos nos demuestran que los derechos 

fundamentales de 173.000 familias están siendo vulnerados al no poder 

acceder con el beneficio de contar con el consumo de gas natural a domicilio 

gratuito. 

 

Por la fundamentación demostramos que: 

 

La falta de una norma jurídica que habilite la instalación gratuita de gas natural 

domiciliario a personas que viven en alquiler y anticresis se está violando los 
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derechos fundamentales que toda persona tiene y que están garantizados por 

la Constitución. 

 

Se violan los derechos fundamentales al no poder contar con la instalación de 

gas natural a domicilio por no contar con una vivienda propia, sin tomar en 

cuenta sus necesidades básicas, dándole todo el beneficio a los dueños de 

casa que no quieren ampliar las instalaciones de gas a domicilio porque se 

debe pagar un monto económico. 

 

Demostramos con datos estadísticos que las instalaciones de gas natural han 

sido masivas, y que las tarifas por el consumo del gas natural a domicilio son 

accesibles. 

 

Demostramos también que los beneficiarios de las instalaciones de gas natural 

han sido los propietarios de los bien inmueble, este beneficio consta; en la 

mano de obra, materiales y otros accesorios que el Estado provee a las familias 

de forma gratuita. Por último demostramos estadísticamente que un 55% de la 

población vive en alquileres o anticréticos. 

 

 

2. Recomendaciones. 

 

Por todo lo expuesto y respaldado con datos estadísticos y resultados acerca 

de los beneficios que se han conseguido por acceder al consumo de Gas 

Natural en Domicilio con tarifa mínima de Bs. 8 por mes para uso Doméstico, 

Industrial y Comercial, recomendamos proponer un proyecto de ley en el cual 

se beneficie con la instalación de gas a domicilio gratuita a las personas y 

familias que viven en anticrético y alquileres, pues son sujetos de derechos, 

derechos que están garantizados por la Constitución del Estado Plurinacional.   
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