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Esta tarea es colectiva y no puede
quedar reducida exclusivamente al
campo puramente acedemlco ni al
ernpmsmo, En esta primera etapa
los talleres del CEDLA estaran orien
tados prioritariamente a desentrafiar
por un lado, la problernatlca agrope
cuaria-campesina, la tenencia de la tie
rra V, por otro, el denominado "sec
tor intorma\" de trabaiadores par
cuenta propia.

EI objetivo de los talleres del CEDLA
es estudiar sistematica y met6dicamen
te el Estado, la economfa y la sociedad
boliviana, en los ulttmos afios, para
comprender mejor sus profundas trans
formaciones. Slmultaneamente, en
dialoqo y reflexi6n con los diferentes
actores sociales, se pretende estudiar
los objetivos de corto y mediano
plazos del movimiento popular.
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La segunda parte comprende las reflexiones de
los participantes en el primer taller organizado
por el CEDLA, orientadas mayormente hacia la
discusion del papel que han jugado las Orga
nizaciones No Gubernamentales en torno al com
plejo tema de la tenencia y uso de la tierra. Para
el trabajo de relatoria se conto con el apreciable
esfuerzo de Consuelo Velasco Arce.

Este documento, primero de una serie, contie
ne dos partes, la primera el trabajo realizado por
Miguel Urioste, sobre la tenencia de la tierra en
nuestro pais enfatizando particularmente la situa
cion de minifundio generalizado de los produc
tores campesinos y denunciando el surgimiento
de un nuevo latifundio improductivo. Para este
trabajo se conto con informacion obtenida del
Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA.)

PRESENTACION
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Con el tiernpo, muchas de estas atribuciones fueron transfe
ridas a otros organismos estatales, tanto por incapacidad 0
dejadez, como por la accion especifica de organismos de ayu
da internacional que cond icionaban su apoyo a determinado

f) Organizar sistemas de colonizacion, explotacion racional
del suelo y rnecanizacion agropecuaria.

e) Organizar sistemas de fomento, cooperativismo y credito
agropecuario.

d) Conceder tftulos de propiedad en favor de los nuevos be
neficiados.

c) Conocer, en grado de apelacion, las acciones sobre denun
cia de tierras.

b) Elaborar la reglarnentacion de la Ley de Reforma Agraria,
mediante el derecho de iniciativa ante el Poder Ejecutivo.

a) Planificar, en forma integral y a nivel superior, sobre ma
teria agraria y campesina.

EI CN RA fue creado con las siguientes atribuciones:

En Bolivia se han escrito muchos ensayos de interpretacion
sabre la Reforma Agraria de 1953 y sus efectos posteriores.
Sin embargo, todos ellos han carecido de un anal isis especf
fico de las distribuciones efectivas de tierras, debido funda
mentalmente al celo con que se ha manejado la informacion
administrativa del Consejo Nacional de Reforma Agraria
(CNRA).

INTRODUCCION
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La informacion de los registros del CNRA no cubre las tie
rras no afectadas, ni tampoco los cambios de propiedad que
puedan haber ocurrido con las tierras afectadas. Sin embar
go, como se vera mas adelante, la reconcentracion latifundista
de la tierra no se ha producido mayormente por un proceso

EI trabajo que ahora se presenta esta incompleto, porque la
informacion administrativa del CNRA, en la que se vasa, no
ha sido verificada por observacion directa de campo. Esto
pod fa hacerse solo por intermedio de un censo nacional agro
pecuario. Durante el gobierno anterior, este censo se realize
con exito en casi todo el pars, en 1984. Lamentablemente,
las nuevas autoridades no han mostrado interes- en procesar
d iligentemente esa valiosa informacion. La constatacion
inobjetable del resurgimiento del neolatifundismo, puede ser
una de las razones que expliquen esta negligencia.

En 1986, hay mas de 100.000 campesinos que trabajan sus
tierras pero que no poseen tftulos de propiedad. Lo propio
sucede con 2.000 "empresas" medianas y grandes. Los re
cursos financieros, tecnicos y humanos con que cuenta el
CNRA son fnfimos. Solo cabe destacar que la cabeza del
sector, el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios,
(MACA) ha recibido del Tesoro General de la Nacion solo
el 0.6 % del presupuesto de 1986, comparado con mas del
45 % asignado a los Ministerios de Defensa y del Interior.

programa, a carnbio de la autonomfa organica y administra
tiva de tal 0 cual dependencia. Tarnbien debe reconocerse
que la inestabilidad institucional -paralela a la inestabilidad
polftica- irnpidio un rnfnirno de coherencia al CNRA, dejan
do para esta importantfsima institucion solo las tareas de
conocimiento de las acciones sobre den uncia de tierras y las
concesiones de tftulos de propiedad. En otras palabras, solo
un tribunal dependiente dela Presidencia de la Republica (en
la practica, de los asesores en materia agraria, con total au
tonomia e independencia). Esta estructura hizo del CNRA
facil presa de presiones polfticas y de toda indole, restando
Ie credibilidad por parte de agricultores y campesinos.
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Muchas de las acciones hasta ahora impulsadas en el agro -par
ticularmente a traves de los programas de extension agricola,
asistencia tecnica y credito al pequefio productor- han provo
cado mayor dependencia externa, un choque no complemen
tario con practicas tecnologicas tradicionales, la irnposicion
de la racionalidad mercantil y mayor d iferenciacion entre los
campesinos.

(1) Division Agricola Conjunta FAO/CEPAL. Informe Final. Mesa
Redonda sobre pobreza rural en America Latina y EI Caribe, Santia
go-Chile, mayo, 1984.

Dado el caracter de la Ley de 1953 y del propio proceso de
de la Reforma Agraria, hace siete afios nos alertaban que em
pezaba a estimularse las grandes empresas agrfcolas mecaniza
das 0 semi mecanizadas en el oriente, pero no se desarrollaba,
al mismo tiempo, el sector industrjalizado de las ciudades,
ni se aumentaba la produccion del pequefio agricultor. En
materia de afios, se podrfa lIegar a un punto semejante de
partida anterior a la Refor.ma Agraria: unos pocos poseerfan
la mayor parte de las tierras y una gran mayorla poseerfa
unas pequefias parcelas improductivas 0 simplemente serfan
campesinos sin tierra dispuestos a regalar su fuerza de trabajo
al primer postor (Albo, X., 1979). A nuestro juicio, esta
situacion ya ha lIegado: 550.000 minifundistas poseen apenas
unos cuatro millones de hectareas y 40.000 empresarios son
duefios de mas de 32 millones de hectareas,

En mayo de 1984 en Santiago, Chile, la division conjunta
CEPAL-FAO promovio una importante mesa' redonda sobre
la pobreza rural en America Latina y el Caribe. Llama la
atencion que las conclusiones de tan importante evento no
sefialen especificamente la escasez de tierras econornicarnente
rentables en poder de los campesinos, como uno de los facto
res determinantes de la pobreza rural (1). EI presente trabajo
intenta demostrar que el minifundio campesino y la pobreza
rural estan directamente vinculados al surgimiento de un nue
vo latifundio.

de compra de las tierras de los minifundistas, sino por dota
clones del CN RA que obedecen a decisiones polfticas.
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Un enfoque distinto del desarrollo rural implica, en primer
lugar, comprender a la comunidad ind(gena y asumir a pleni
tud que la unidad historlca y cultural boliviana es definitiva
mente and ina, incluyendo los pueblos del oriente. Mas del
50 % de la poblacion boliviana es andlna y casi toda ella es
ind (gena y se autoidentifica com? tal.

Este enfoque exige la elaboracion de un nuevo "proyecto na
cional" que tome en cuenta, no solamente elementos de "ra
cionalidad productiva", sino un reconocimiento del concep
to de territorialidad con resoluciones regionales diversas e
identidades particu lares.

Esta lncorporacion del campesinado al mercado, en condicio
nes tan adversas, esta agudizando su condicion generalizada
de miseria y pobreza: los intentos modernizantes inducidos
desde una optica urbano-occidental se estan traduciendo en
pauperizacion creciente.
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Como la explotaci6n de la plata de Potosi constituvo, duran
te siglos, la mayor fuente de riquezas para la corona espano
la, la producci6n agropecuaria y su organizaci6n tenia como
unico fin la/ de alimentar precariamente a los ind (genas. A
partir de entonces, la caracter istica fundamental de la orga
nizaci6n productiva en el territorio del Alto Peru fue -y
continua sien'do- su caracter no solidario. La agricultura de-

A pesar de la desintegraci6n del imperio, subsisti6 la marka
o comunidad ind(gena, como unidad social, polftica y econo
mica, con relativa autonom(a, aunque constituyendo parte
de organizaciones mayores. Con la Ilegada de los espafioles
y la posterior imposici6n de la "encomienda" (1550), se su
perpuso la organizaci6n tradicional de las comunidades con
los territorios entregados por la corona a los "encornende
ros". Sin embargo, la colonizaci6n espanola no destruvo to
talmente la organizaci6n comunitaria, pues Ie era indispensa
ble para sus fines de sometimiento, evangelizacion y aprovi
sionamiento alimenticio, pero fundamentalmente para pro
veer de mana de obra a las minas y obrajes. EI tribute in
digenal ten (a como sujeto imponible, precisamente, a la co
munidad.

Antes de la decadencia del Imperio Incaico (1400), todo pa
rece indicar que la organizaci6n productiva era de caracter
solidario, con una agricultura predominante a riego, vias de
comunicaci6n siempre expeditas, racionalidad basada en los
pisos ecologicos, rotaci6n de cultivos, transformaci6n de los
productos, almacenamiento de excedentes v un unico circui
to de producci6n-consumo (Murray). Parece evidente tam
bien, que esta sociedad estaba r(gidamente estratificada y so
metida a fuertes tributos.

2. ANTECEDENTES HISTORICOS IMPRESCINDIBLES: LA
DESTRUCCION DE LA COMUNIDAD
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Por el contrario, la "contribucion indigenal" constituyo el
principal aporte individual para las finanzas del nuevo Esta
do. Hasta 1870, el indio era un contribuyente importantf
simo de las areas del Estado (500/0). En consecuencia, el
Estado protegfa oficialmente 10 que habra quedado de las
tierras de propiedad comunal.

En 1874, culrnino una campafia para abolir el sistema de pro
piedad comunal e instaurar la propiedad privada de la tierra.
En 1882, el tributo indigenal solo representaba ya el 100/0
de los ingresos totales del Estado (Ovando S., 1986). Fue

La creacion de la Republica de Bolivia en 1825, encontro a
la poblacion ind (gena diezmada por los efectos de la colo
nizacion espanola, pero todavfa formalmente propietaria de
sus comunidades. EI Libertador Bolivar dicto importantes
decretos en favor de los ind (genas prohibiendo las relaciones
serviles de trabajo, pero estas disposiciones -que ademas no
fueron cumplidas por los nacientes bolivianos- no recono
clan la principal y mas importante relvindlcacion de los lndf
genas: la restituci6n real de sus comunidades originarias.

Tanto los espafioles como los criollos desconocieron el prin
cipio basico de las econom las andinas, de producir, organizar
y vivir en diferentes pisos eco logicos complementarios. A
partir de entonces, la racionalidad basica fue -y es- la enor
me voluntad de sobrevivencia.

Algunos autores, como Ovando, sostienen que la primera re
forma agraria en Bolivia la realize el Libertador Simon Boli
var en 1825, al "usurpar" las tierras a las comunidades. Usur
pacion que culrnino con la aprobacion de la Constitucion
Pol (tica del Estado en 1838. Desde entonces, tres cuartas
partes del territorio cultivable del pafs, que se encontraban en
calidad de propiedad de las comunidades ind Igenas, fueron
apropiadas por los terratenientes criollos (Ovando 5., 1986).

vino predominantemente a secano y las vias de comunicacion
internas fueron rapidarnente abandonadas. Se rornpio el
circuito de produccio n-consumo y los excedentes producidos
no se acumulaban internamente.
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(a) Excluye trabajadores familiares no remunerados.
Las cifras de 1900 son estimadas ..

FUENTE: Maletta H., "La Fuerza de Trabajo en Bolivia 1900-1976: Ana
lisis Critico de la Informacion Censal". La Paz, 1980.

103

488

1976
TlPO DE ECONOMIA
AGROPECUARIA 1900 1950

Campesinos sin patron 250 192

Campesinos colonos (en rela-
cion de servidumbre) 70 156

Campesinos "asalariados" 15 75

No. DE TRABAJADORES (a) (en miles)

a partir de este perfodo que las relaciones feudales de pro
duccion se hicieron mucho mas transparentes, avanzando
ininterrumpidamente hasta 1952. Entre 1900 y 1950, los
"campesinos sin patron" d isminuyeron en un 25 0/0. En esa
m isma proporcion aumentaron los colonos y "asalariados"
agricolas. Todo el incremento de la fuerza laboral agricola
fue absorbido por el aumento de las relaciones serviles (colo
nos) y "asalariados" rurales (Maletta H., 1980).

Seguramente que el numero de "comunidades ind (genas" que
ocupaban el territorio de 10 que en la colonia se llama el Al
to Peru (Bolivia), era mucho mas numeroso que las aproxima
damente 11.000 comunidades registradas al momento de la
creacion de la Republica en 1825. Un poco mas de un siglo
despues -en 1953-, solo hab(an subsistido 3.783 comunida
des, a causa del efecto devastador del regimen feudal latifun
dista impuesto por los criollos. En 1950, los colones de las
haciendas alcanzaban al 24 % del total de la fuerza de traba
jo agropecuaria masculina (Maletta H., 1980).

Ayuda a comprender la evolucion de la estructura ocupacio
nal agropecuaria el cuadro 1, en el que resalta, especialmente,
como entre 1900 y 1950 se duplico la fuerza de trabajo cam
pesina en relacion de servidumbre (colonato).

CUADRO 1
EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA OCUPACIONAL

AGROPECUARIA
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La "Iiberaclon de la fuerza de trabajo" producida por la apli
cacion de la Ley provoco de manera irreversible grandes mi
graciones laborales y la penetracion de la econorm'a mercan
til en la agricultura campesina minifundista.
(*)
1540 Encomienda y rnita, tributo indigenaL
1789 Alzamiento katarista, cerco a La Paz.
1825 Bolivar distribuye tierras individuales a los natives y mantiene el

tributo indigenal.
1866 Melgarejo dispone la venta de las tierras de los indlqenas,
1868 Melgarejo establece la abolicion de la propiedad comunal (las

tierras pasan a propiedad del Estado. el cual las vende en subasta
publica).

1874 Se dicta la "Ley de Ex-vinculacion" que declara extinta la propie
dad comunal colectiva y dispone la dotaci6n individual a los ex
comunarios.

1899 Alzamientos campesinos federalistas. Willka Zarate.
1945 Primer Congreso Indigenal.
1953 Reforma Agraria.

Siglos de luchas indfgenasl"] por la restituclon del derecho a
la tierra, condujeron a esta trascendental medida. A partir de
entonces, quedaron suprimidas las relaciones feudales de pro
duccion en el agro boliviano, pero, en la practica, tam bien
quedaron desconocidas las comunidades lndrgenas, al no ha
berseles dotado de un instrumento juridico propio,

Para los autores de la Ley de Reforma Agraria el latifundio
constituia la personificacion a los obstaculos del desarrollo.
Esa fue la principal concepcion de la cornision redactora.
Las razones de justicia y restitucion de libertad y propiedad
fueron secundarias, ya que la ideologfa predominante fue
pasar de una econorn ia "tradicional" a otra "moderna", en
la que se elimine la renta de la tierra. En esta concepcion,
se trato de acelerar el desarrollo del capitalismo en el agro y,
por eso, la Ley del 53 legitime el neo-Iatifundio, denorninan
dolo "ernpresa agrfcola".

Es inobjetable que el movimiento campesino de final de la
decada de los afios 40 y principios de los 50, que finalmente
condujo a la aprobacion del Decreto No. 03464 de Reforma
Agraria, el 2 de agosto de 1953, destruyo completamente el
regimen de servidumbre imperante hasta entonces.
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Si bien a nivel nacional, entre el Censo de Poblacion de 1950
y el de 1976, el empleo agropecuario permanecio casi cons
tante, pasando de 646.883 a 680.617 varones, con una tasa
anual de apenas 0.196 0/0, en la zona de los llanos orientales
(Santa Cruz, Beni y Pando) crecio a un 2.3 % anual. En el
resto del pais, la fuerza de trabajo agropecuaria, entre 1950 y
1976, experirnento una dlsmlnucion global, pasando de
544.444 a 506.708, cayendo a una tasa anual de -0.28 0/0
(Maletta, H., 1983: 13). Es decir que en las areas de agr icul
tura predominantemente minifundista (altiplano y valles), la
fuerza de trabajo agropecuaria cornenzo a disminuir en ter
minos absolutes antes de ser minoritaria en el empleo global.

FUENTE: Elaborado de Maletta H., "La Fuerza de Trabajo en Bolivia
1900·1976. Analisis Critico de la Informacion Censal". La
Paz,1980.

53.8672.31

- PEA masculina agricola como
porcentaje de la PEA masculina
total 77.47

151.244 246.804 583.163
- Evolucion de la PEA masculina

no agropecuaria

- Evolucion de la PEA masculina
en la agricultura 520.089 646.883 680.617

197619501900

EVOLUCION DE LA POBLACION
ECONOMICAMENTEACTIVA (PEA)MASCULINA

EN LA AGRICULTURA

CUADRO 2

Sin embargo, la reacornodacion geografica y ocupacional de
la poblacion, como se vera mas adelante, aun no ha con
cluido. Particularmente como efecto de la crisis de la deuda
externa, pero sobre todo por la polftica de estabilizacion rno
netaria impuesta desde agosto de 1985, grandes contingentes
humanos se movilizan ahora por el territorio nacional, bus
cando oportunidades de empleo.
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EI fenorneno mas sobresaliente de la Reforma Agraria de
1953 fue la rapida expansion de la agricultura de los llanos
orientales. La fuerza de trabajo agropecuaria en el oriente
que, en 1900, representaba solo el 12 % del empleo agro
pecuario, en 1976 absorb Ia el21 % (Maletta H., 1980: 14).
Para que esto fuera posible, el Estado realize enormes inver
siones en carreteras, ingenios agroindustriales, etc. "Una
caracterfstica notable de la frontera boliviana es la coloniza
cion simultanea por campesinos y el establecimiento de gran
des empresas agrfcolas altamente capitalizadas, en el orien
te". (Gill Lesley, 1985).
FUENTE: Maletta H.. "La Fuerza de Trabajo en Bolivia, 1900-1976.

Analisis Critico de la Informacion Censal", La Paz, 1980.

DEPARTAMENTO 1900 1950 1976

1.Chuquisaca 10.42 11.94 11.55

2. La Paz 30.59 27.91 25.43

3. Cochabamba 18.28 17.62 16.50

4.0ruro 4.45 5.68 4.39

5. POtOSI 19.72 20.95 16.57

6. Tarija 4.18 3.65 4.65

7. Santa Cruz 10.45 8.83 15.74

8. Beni 1.44 5.52 4.19

9 Pando 0.47 0.84 0.98

TOTAL 100.00 100.00 100.00

· ..CUADR03

DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA FUERZA DE TRABAJO
MASCULINA AGROPECOAFtiA (EN % DEL TOTAL NACIONAL)

BOLIVIA (1900 - 1976)
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(1) La tasa de inflacit'>nanual lIegt'>hacia mediados de 1985 a 8.0000/0.
(2) O.S. No. 20226 de 9 de mayo de 1984.

Como en Bolivia la actividad productiva agropecuaria no esta
dominantemente regida por una relacion salarial, sino por
formas familiares de trabajo, la carrera entre precios y salaries
que produjo el proceso hiperinflacionario afecto menos ne
gativamente a los campesinos minifundistas que a otros sec
tores de la actividad econ6mica nacional. En otras palabras,
al haberse dispuesto la "libertad de los precios de los produc
tos agropecuarios de origen campesino" (2), los productores
campesinos pudieron aumentar los precios de sus productos
mas rapidarnente que los trabajadores urbanos lograran in
crementos en sus salaries,

Simultanearnente y como subproducto de este estrangula
miento financiero externo, debe tomarse en cuenta como un
indicador basico el proceso hiperinflacionario que IIeg6 a
una situaci6n de practico descontrol de la econorrua, par
ticularmente el primer semestre de 1985 (1).

Desde los finales de la decada de 1970, la si_gnificacion de la
agricultura dentro del conjunto de las actividades econornicas
tiende a modificarse en Bolivia, principal mente como efec
to de la crisis de la deuda externa. Es clara la relacion que
existe entre el estrangulamiento financiero externo y la re
conversion de la actividad productiva interna, en desmedro
de la incipiente industria tanto estatal como privada.

3. EL CONTEXTO ACTUAL
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Sin embargo, esta polftica pro-campesina fue modificada
por el nuevo gobierno del Movimiento Nacionalista Revolu
cionario (MNR) el 29 de agosto de 1985, al adoptar un
program a de estabilizacion monetaria que redujo el gasto
fiscal (y, por 10 tanto, el credlto al sector agropecuarlo),
disminuyo los salarios reales del conjunto de los trabajadores

En ese per Iodo se produjo en Bolivia un importante carnbio
en la politica econornica gubernamental en beneficio del
sector agropecuario, pero particularmente del campesino.
Si se recuerda, adernas, la sequfa del altiplano y valles e inun
daciones en el oriente durante el afio 1983, se explicara c6-
mo la reduccion del PIB agropecuario del 25 % en 1983,
fue superada hasta recuperar los niveles normales de produc
cion agropecuaria en los afios 1984 y 1985.

Los hechos posteriores a la dictacion de esta medida han
confirmado la observacion de diferentes mementos de la his
toria boliviana que constata que los ingresos de los campesi
nos minifundistas mejoran -en terrninos relativos- en situa
ciones inflacionarias y empeoran en situaciones de estabiliza
cion monetaria (Ortega, 1982). Durante el gobierno de la
Unidad Dernocratlca y Popular (UDP) -entre 1982 y 1985-
los campesinos experimentaron un inicio de cambio en sus
relaciones con el Estado, no solamente en terrninos de la
polftica de precios libres para sus productos sino en el des
tino de mayor pro porcion del credito, provision de maquina
ria, eliminacion de tasas al comercio interno de productos
agropecuarios, aprovisionamiento barato de productos ba
sicos de consumo y disrninucion de los fletes de transporte,
con diferentes intensidades y niveles de realizacion segun
regiones.

Mas alia de constatar el "efecto inflacionario" de tal medida,
interesa destacarla porque significa un carnbio sustancial de
las polrticas econornicas gubernamentales que historicamente
se habian basado en precios "tope" 0 "techo" para los pro
ductos agropecuarios de origen campesino, restringiendo la
oferta y, al mismo tiempo, imposibilitando mayo res ingre
sos para los prod uctores agropecuarios.
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(3) EI Indice de Precios al Consumidor (lPC) subia en el mismo periodo en
150 % segun el Instituto Nacional de Estadistica (lNE).

(2) EI tipo de cambio del boliviano en relacion con el dalar norteameri
cano se mantiene estable desde febrero de 1986 en alrededor de bolt
vianos 1.90.

(1) Los salarios reales disminuyeron entre agosto y diciembre de 1985 en
un 67 % (Casanovas R.o 1986).

En relacion a la producci6n agropecuaria y a los precios pa
gados a los productores -principal mente a los campesinos+,
el efecto de esta polrtica econ6mica es fuertemente recesiva:
la libertad de importaci6n de productos agropecuarios ha
significado, hasta el momento, un abarrotamiento de los
mercados en base a productos alimenticios producidos por
los parses vecinos. Estos productos han sido producidos a
precios significativamente mas bajos como consecuencia de
los mayores rendimientos, pero particularmente por los sub
sidios gubernamentales al credito, al precio de los insumos y
al.transporte, En estas condiciones, los costos de los produc
tos agropecuarios bolivianos seran siempre mayores y nunca
podran "competir" con otros productores.

Debe destacarse el exito de esta pol (tica de estabilizaci6n
en el control del precio del dolar (2), pero no aSI en los
precios de otros bienes (3), revelandose de esta manera que si
bien los excesivos gastos fiscales constituyen un elemento
lnf lacionario, siguen presentes ahora otros factores como el
narco trafico y la econom (a delincuencial que estimulan una
sobre oferta de dolares en el mercado interno y, en conse
cuencia, un aumento sostenido de los precios (Urioste, 1986).

(1), eleva los precios de los carburantes (US$ 0.30 ellitro de
gasolina) y, en consecuencia, encarecio los fletes de transpor
te, generalize la polftica de precios libres ala totalidad de las
mercanc(as, dispuso la apertura de la econorma al mercado
externo (practica eliminaci6n de aranceles para todos los
productos, inclusive los agropecuarios) y establecio la flota
cion del do lar.
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Como consecuencia de estos cambios de polftica econornlca,
el aporte de la agropecuaria a la econom fa nacional tambien
se modified: en la decada de 1970 la tendencia decreciente
del Producto Interno Bruto (PIB) agrfcola fue constante,
pasando de un 18 % en 1975 a un 17 % en 1980. La
situacion se torno marcadamente irregular en la decada de
1980. EI aparente repunte del sector en 1985 se debe no al
incremento absoluto del PI B agropecuario, sino a su menor
disminucion en cornparacion con otros sectores productivos
como el minero y el industrial. La econom fa boliviana se esta
"achicando" velozmente en los ultimos afios, con nefastos
efectos en el empleo y los ingresos,

Como se puede observar, en muy corto perfodo de tiempo,
el sector agropecuario nacional ha sido objeto de polfticas
econornicas contradictorias: en la decada de 1970 se dio un
fuerte estfrnulo a la produccion empresarial del oriente. Du
rante los afios 1983 y 1984 se produjo un cam bio importan
te en beneficio de los campesinos y pequefios productores y,
a partir de agosto de 1985, se adopto una pohtica econornica
recesiva que afecta al conjunto de la agropecuaria, no solo a
la campesina, sino tarnbien a la "empresarial".

Las medidas de reduccion y encarecrrruento del credito
(Debate Agrario No.4), elevacion de fletes del transporte y
de los insumos importados, apertura de fronteras para la
irnpor tacion de productos alimenticios y d isrninucion de la
dernanda interna como efecto de la disminucion de los sala
r ios a los sectores urbanos, estan ahora lIevando a la agrope
cuaria a una grave situacion de contraccion, que no es todavia
posible cuantificar por la proximidad de los hechos,
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En 1980, el desempleo abierto era del 8 0/0, en tanto que
actualmente el 20 % de la PEA esta desempleada (Ministe
rio de Trabajo, febrero 1987).

A fines de la decada de 1970, el desempleo abierto cornenzo
a reflejar la recesion del aparato productivo, gestado en el
endeudamiento externo de afios anter iores, Si en 1976, el
47 % de la poblacion econornicarnente activa (PEA) de
613.662 personas trabajaba en el sector informal, en 1986,
10 hizo el 55 0/0.

Las profundas transformaciones que esta produciendo la
pol (tica de estabilizacion monetaria con el cierre de muchos
yacimientos mineros, particularmente del sector estatal, el
despido de 17.000 trabajadores mineros, 11.500 maestros
"interinos" (sin trtulo), 4.000 fabriles y el "retire volunta
rio" de miles de empleados del sector publico, ha generado
una notable movilidad de la fuerza de trabajo.

Esta situacion se refleja tarnbien, aunque no tan claramente,
en terrninos del empleo generado en el sector. La "inforrna
lizaclon " de la econom (a que se acelero notablemente con la
hiper inflacion, pero sobre todo con la polftica de estabiliza
cion monetaria, genera notables desplazamientos de la fuerza
de trabajo, presentandose sirnultaneamente procesos migra
torios rural-rural, rural-urbano y urbano-rural, segun sectores
de la econom (a y regiones del pais.

FUENTE: BancoCentral de Bolivia.

180/0

170/0

260/0

- 1975

- 1980

- 1985

ANOS

CUADRO 5

PIB AGROPECUARIO
PIB TOTAL
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(*) Segunda fase en la elaboraci6n de coca ina.

iniciado en 1953. Contradictoriamente, las mismas autori
dades denuncian el surgimiento de nuevos latifundios impro
ductivos (Antezana E., Luis, 1986).

La situation brevemente descrita encuentra al campesino
limitado en su acceso a nuevas tierras, al haberse determina
do oficialmente concluido el proceso de Reforma Agraria

Importantes contingentes de ex-trabajadores mineros comien
zan a reubicarse en zonas de "colonizacion" del norte del
departamento de La Paz, carnpesinos pobres del altiplano 0

del valle emigran hacia zonas productivas de coca para el
"pisado"(*), desempleados del sector publico urbano buscan
oro en los nos lim (trofes con el Brasil. Muchos ex-campesi
nos asentados en los barrios marginales de la ciudad de La Paz
retornan a sus comunidades de origen ante la falta de acti
vidades alternativas en las ciudades, produciendose de esa
forma un complejo y contradictorio proceso de re-campesi
nizacion pauperizante.

Sin embargo, esta pol itica econornica ha permitido que el
gobierno suscriba importantes acuerdos con el Fondo Mone
tario Internacional (FMI) y el Club de Paris, que Ie permiti
nan eventualmente obtener financiamiento "fresco" para
reactivar el aparato productivo.
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En el cuadro No.7, se puede constatar que, adernas de las
31.144.308 hectareas tituladas por el CN RA hasta 1980,
hay dos millones de hectareas reclamadas por 102.000 "pro
pietarios precarios" .

FUENTE: Elaboracionpropia en basea datosdel CNRA.

- Superficie total afectada (Has.) 31.144.308

- Superficie revertida al Estado (Has.) 991.863

- Superficie total distribuida (Has.) 30.152.445

- No. total de beneficiarios ind ividuales
y colectivos 427.909

26.946- No. total de explotaciones afectadas

TlTULACION EFECTIVA DEL CNRA Y SUPERFrCIEDISTRIBUIDA,
REVERTIDA Y AFECTADA HASTA 1980 (NACIONAL)

CUADRO 6

Desde que se inici6 la Reforma Agraria en 1953, hasta 1980,
el CN RA ha afectado un total de 26.946 fundos con una su
perficie total de 31.144.308 hectareas, De los 26.946 fundos
se ha pasado ahora a 427.909 beneficiarlos, la mayor(a de
los cuales son rninifundistas. Sin embargo, hay aproximada
mente 102.000 propietarios de tierras que no tienen titulos.

4. EL MINIFUNDIO Y LA RECONCENTRACION LATIFUN
DIARIA DE LA TIERRA
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• En Bolivia existe ahora una situacion de minifundio general i
zado, legalizado por la Reforma Agraria iniciada en 1953.
Si bien antes de la Reforma Agrar la habfan muchfsimos cam
pesinos que no ten (an tierra propia, sf trabajaban algunas par
celas de propiedad del patron.

Dentro de los 550.000 minifundistas campesinos bolivianos,
sin embargo, hay importantes margenes de diferencia en el
tarnafio de la propiedad. Desde los que poseen hasta 50 hec
tareas como maximo en algunas zonas de colonizacion del
oriente, hasta los campesinos del borde del Lago Titicaca 0
del valle de Cochabarnba, cuyas tierras no alcanzan a una hec
tarea.

EI cuadro No.7 permite afirmar que en Bolivia existen alre
dedor de 550.000 minifundios, casi todos ellos en propiedad
de campesinos ind (genas, De estos, 100.000 no poseen
tftulos de propiedad. Los 550.000 minifundistas bolivianos
poseen aprox imadamente 4.100.000 hectareas de tierras
(cultivables, de pastoreo, eriales y bosq ues). Esto da una me
dia de 7.45 hectareas por unidad de produccion.

-;1(Eneste trabajo S8 entiende por minifundio la unidad de pro
duccion agropecuaria insuficientemente dotada de facto res
de produccion, especialmente escasa superficie de tierra di
rectamente productiva, pero adernas imposibilitada de acu
mular excedentes por su articulacion subordinada con los
mercados regionales y reducido acceso al credito institucional
y a la tecnologfa apropiada. Su racionalidad basica es la so
brevivencia y generalmente combina multiples formas de
trabajo familiar, que trascienden la unidad frsica localizada
geograficamente ,

Para la construccion de este cuadro se ha tomado en cuenta
las informaciones del CNRA, del Instituto Nacional de Colo
nizacion (INC) y del MACA, intentando compatibilizar dife
rentes criterios. EI Censo Agropecuario, realizado en 1984,
cornprobara 0 corregira estas estimaciones. Sin embargo,
parecen confiables a nivel general.
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La situacion descrita es aun mucho mas reveladora si se toma
en consideracion solo la tierra cultivable y de pastoreo:
los campesinos minifundistas (el 93 % de las unidades de
produccion) poseen solo 2.235.000 hectareas de tierras cul-

EI proceso de Reforma Agraria iniciado en 1953 ha mini
fundizado la propiedad campesina, pero simultaneamente ha
latifundizado la propiedad ernpresarial.

EI 93 % del total de los propietarios (los minifundistas)
poseen iinicamente el 11 % del total de las tierras, mien
tras que el 7 % de los propietarios (medianos y grandes)
poseen el 89 % del total de las tierras.

La situacion hasta aqu ( brevemente descrita, no es novedosa
para los estudiosos de la problernatica agropecuaria boliviana.
Sin embargo, 51 10 es la asombrosa concentracion de la pro
piedad de la tierra en manes de las "empresas" y los "media
nos propietarios ". La Ley de Reforma Agraria reconoce para
las ernpresas extensiones hasta de 50.000 hectareas cuando se
trata de explotaciones ganaderas y hasta de 2.000 hectareas
a las empresas agrfcolas. Para las propiedades medianas estas
extensiones van hasta las 2.500 hectareas para las ganaderas y
hasta las 600 hectareas para las agrf colas.

AI amparo de la Ley, en Bolivia existen entre empresas me
dianas y grandes unas 40.000 unidades de produccion con
una superficie en propiedad (incluida la propiedad precaria)
de 32 millones de hectareas,

No existen notables diferencias entre regiones. Aunque en el
oriente boliviano las dotaciones del INC a los colonos son de
mayor extension, con una media de 30 hectareas, entran
tambien dentro de la categorfa de minifundio porque esas
tierras no son directamente productivas y requieren de inver
siones que los campesinos colonizadores no estan en condi
ciones de realizar cada afio.

La Reforma Agraria doto a los campesinos de esas pequerias
parcelas y ex tendio el minifundio familiar a todo el pafs,
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Sin embargo, en Bolivia se cultivan solamente un promedio
anual de 1.300.000 hectareas, [Que pasa con las otras tie
rras? Obviamente no esta utilizada una gran parte de elias.
Los 550.000 minifundistas cultivan cada afio aproximada
mente 1.217.000 hectareas. A razon de 2.2 hectareas por
familia cam pesina minifundista. En cambio, los "ernpresa
rios", que se han apropiado de 26.715.000 hectareas, culti
van 83.000 hectareas, Una parte de esas 26.715.000 hec
tareas se destina a la crfa de ganado, pero no lIega ni al
15 0/0. Es muy importante destacar que aproximadamente
22 millones de hectareas de tierras cultivables y de pastoreo
son de propiedad de "ernpresas" 0 de "propietarios media-

EI mismo autor sefiala que "los campesinos han tenido que
hacer habiles ajustes =adernas de los pollticos- para contra
atacar las fuerzas trad icionalistas en las areas rurales y apro
vechar plenamente las nuevas oportunidades ofrecidas por
la revolucion de 1952 y la reforma" (207).

Para algunos estudiosos, "Ia estructura actual de la propie
dad de la tierra y del sistema de tenencia, es una com bina
cion del sistema legalmente prescrito y sancionado de pro
piedad, basado en la Ley de Reforma Agraria, y de las cos
tumbres tradicionales del pueblo" (Clark, R., 1974: 184).

tivables y de pastoreo, es decir unicamente el 7 0/0. En
cambio, las unidades empresariales (entre 50 y 50.000 hec
tareas), que son el 7 % de las unidades de produccio n,
poseen el 93. % de las tierras cultivables y de pastoreo
(26.715.000 hectareas). . EI nurnero de campesinos sin
ningun acceso a la tierra es muy bajo en relacion con el
nurnero de unidades deproduccion (10.000 sobre 550.000).
Sin embargo, como ya se anoto, la dif'erencia entre cantida
des mlnimas y maximas. de tierta dotada 0 consolidada a
los campesinos es' muy grande: desde una hectarea a 50
hectare as. EI "acceso diferencial a la tierra" esta determi
nado por la disponibilidad de tierras en cad a region y la
capacidad organizativa y de rnovilizacion de los campesinos,
pero sobre todo por la capacidad de presion de los grupos
"ernpresariales" .
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UNIDADES DE
PRODUCCION SUPERFICIE

MAGNITUDES NUMERO 0/0 HECTAREAS 0/0

En los minifundios 490.000 (93) 1.217.000 (94)
(hasta 50 hectareas)

En las unidades empre-
sariales y otras (entre 50 40.000 (7) 83.000 (6)
y 50.000 hectareas)

TOTAL 530.000 (100) 1.300.000 (100)

FUENTE: Estimaciones en base a datos del CNRA, INC y MACA.

SUPERFICIE CULTIVADA EN LAS UNIDADES PRODUCTIVAS
(1980) (en hectareas)

CUADRO 10

La reconcentracion de la propiedad de las tierras es produc
to -y al mismo tiempo estimula- de un acelerado proceso de
reconcentracion de la riqueza y del ingreso, cada vez mas
desigual e injusto en Bolivia.

nos" QUE JAMAS HAN TRABAJADO SUS TIERRAS
(ni las han hecho trabajar a otros) Y QUE SEGURAMENTE
TODAVIA NO LAS HAN VISTO. Sin embargo, los titulos
de propiedad de estas tierras, conced idas gratuitamente por el
CN RA, sirven como garantfa hipotecaria para la obtencion
de grandes prestarnos, Asf, estas tierras han pasado por di
ferentes manns (sus papeles) sin que los "propietarics" las
conozcan ni tengan el menor interes de conocerlas. Estas
tierras no solo tienen un enorme potencial productivo, sino
que conforme pasa el tiempo van adquiriendo grandes va
lares financieros.
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(1) Seminario sobre "Tierra, Territorio y Ley", organizado por el CIDOB,
Santa Cruz, marzo de 1986.

EI valor de la producci6n agropecuaria minifundista, para
todo el pais, se estima en unos US$ 500 millones que obvia
mente no estan registrados en las cuentas nacionales. Aproxi-

Los productores princiaples de alimentos en Bolivia son,
pues, los pequefios propietarios y los minifundistas del
altiplano, valles y tropico, sean estos originarios, de ex
haciendas 0 de zonas de colonizaci6n. Todos ellos producen
el 70 % de los alimentos que consumimos los bolivianos.

Adernas, debe tomarse en cuenta que no se ha incluido en
est a informacion las concesiones forestales del Centro de
Desarrollo Forestal (CDF). EI Centro de Ind (genas del Orien
te Boliviano (CIDOB) ha constatado que el CDF ha entrega
do concesiones madereras, entre otras, a una persona (bajo
diferentes razones sociales), por mas de un millen de hecta
reas de bosques en areas de los departamentos de Santa Cruz
y Beni, areas habitadas desde hace much (sirnos afios por
grupos Chiriguanos, Mozefios, que ahora son desalojados de
sus territorios (1 ).

En otro capitulo se describe el aporte del sector agropecua
rio del oriente, en la produccion de los alimentos (cafia de
azucar, soya) y otros productos (v.g.: algodon).

La constatacion del surglmiento de un descornunal latifun
dismo improductivo se va haciendo aun mas claro, cuando
se cornprueba que los minifundistas producen el 70 % del
ma iz que se cultiva en el pais (315.000 TM), el 85 % del
arroz (73.202 TM), el 100 % de la cebada (61.300 TM),
el 800/0 del trigo (52.800 TM), el 100 % de la papa
(900.000), el 100 % de la yuca (271.132 TM) yell 000/0
de la quinua (15.785 TM), adernas de otros cultivos y produc
tos (verduras, hortalizas, frutas, cafe, cacao, etc.).

4. 1. Significacion econ6mica del minifundio



....
VI
W

w
I
Z
w
::>
LL

_J

«
Io
I-

ooo
c:i
If)
7

\0
00

Cl)
""0
VIo....ro
""0
ro
Cl)
VIro
.D
C
Cl)
VI
Cl)
Co
uro
E

o
N

\0

(/)
Wc
:::>
I-
Z
(.!)
~
~

«
OC
Z
U

oo
M

ooo
--0
\0

ooo
cio
0"\

If)
00r---
If)

ooo
If)
M

00

0"\
N

oo
N
M

ooo
If)

M

.--
\0

oo
M

oo
00
N
If)

ooo
oo
0"\

Noa::
a::
~

~c
~
!XI
wo

o
~
a::
I-

~
(.)
:::>>-

oa::c
~
:::>o

........



45

No queda lugar para interpretaciones subjetivas. La informa
cion revela que la Ley de Reforma Agraria de 1953 y el pro
ceso que le siguio han propiciado la tenencia campesina m i
nifiundista de caracter generalizado en todo el pais e inclu
sive en las nuevas zonas de colonizacion, al mismo tiempo
que han favorecido la concentraci6n de la propiedad lati
fundista de la tierra, particularmente en el oriente y el norte
del pais.

Detras del concepto de "ernpresa agropecuaria" en Bolivia
-con algunas excepciones- esta el dinero facil, la ganancia
rapida y la actitud especulativa. No hay una real vocaci6n
empresarial productiva que vincule efectivamente el progreso
de las regiones con el progreso de la produccion agropecuaria
regional. Este tema sera analizado mas adelante.

Las ernpresas agropecuarias grandes y medianas estan dedi
cadas principalmente al cultivo del algodon, sorgo, soya y
cafia de azucar. Recieutemente, algunas empresas han in
cursionado experimentatrnente en la produccion de mafz
y trigo. Estas empresas no utilizan capital propio para sus
operaciones, sino que general mente cuentan con financia
miento de fomento otorgado por el Banco Central de Bo
livia proveniente de credltos refinanciados por organisrnos
internacionales a traves de la banca privada nacional, de la
cual rnuchos empresarios son tarnbien propietarios 0 socios.

En Bolivia no existe produccion empresarial significativa de
trigo, arroz, quinua, matz, cebada, papa, yuca, haba, pla
tano, banano, naranja, limon, cafe, man I, locoto, aj I, cacao.

No se toma en cuenta para este calculo el valor de la pro
duccion de hoja de coca, estimada en 300 millones de dola
res por afio.

madamente un 60 % de esa produccion (300 millones de
dolares) es autoconsumida. La proporcion de autoconsumo
es mayor en epocas de crisis como la actual.
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(1) Informacion proporcionada recientemente por el presidente del CNRA,
Dr. Luis Antezana Ergueta, Presencia, 12-VII-86. Sin embargo, no es
posible conocer los nombres de estas personas.

@unque el objeto especifico de este estudio es la descripcion
del estado del minifundio, se realiza algunas consideraciones
sobre el surgimiento del neolatifundismo porque, al contrario
de la ideologfa que se encargan de reproducir las clases domi
nantes, acusando al minifundio en sf mismo de improductivo
y generador de pobreza, sostenernos que el latifund io, al con
centrar la propiedad de las mejores tierras economicamente
productivas, es una de las principales causas de atraso y po
breza de millones de campesinos. EI minifundio y la pobre
za rural son una consecuencia del neolatifundismo.

En muchos casos, el neolatifundismo ha nacido y se ha hecho
posible por su vinculacion directa 0 indirecta con la produc
cion de cocama y el trafico correspondiente. Particularmen
te en algunas "estancias ganaderas", la crfa de algunos cente
nares de cabezas de ganado solo sirve para justificar pistas de
aterrizaje, radiotransmisores, equipos e instalaciones, que
permiten a los narcotraficantes -nacionales y extranjeros
desarrollar sus actividades.

Menos de 200 personas -al calor de las ventajas de los gobler
nos dictatoriales- se han apropiado de mas de tres millones
de hectareas en los departamentos de Santa Cruz, el norte
de La Paz y el Chaco tarijefio, en terrenos cuya superficie
varfa entre las 10.000 y las 180.000 hectareas por unidad de
produccion (1).

Despues de 33 an os de iniciada la Reforma Agraria, la gran
mayorfa de los carnpesinos-ind fgenas bolivianos posee un pe
quefio lote de tierra de un prorned io de 7.45 hectareas por
familia, mientras que, en aplicacion de la Ley del 53, unos
40.000 "empresarios" se han apropiado del 93 % de la su
perficie cultivable y de pastoreo del pars, hacienda trabajar
las tierras 5610 en una pequefusima proporcion.
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(1) Vilar Roberto: a) "EI trabajador agricola y la miqracion temporal en
Santa Cruz", Min. Trab./OIT, La Paz, 1980.

b) "Trabajadores temporales en Tarija ", CEDLA, La
Paz, 1982. NO'publicado.

(1)' EI denominado "Plan Bohan" es el informe de una misi6n nortea
mericana que tom6 el nombre de su responsable. Este sei'iala expll
citamente que para el desarrollo de la agricultura empresarial del orien
te habia que dotarla de los recursos necesarios: tierra, capital y ma
no de obra. Estos recursos han side provistos en abundancia a los em
presarios del oriente, con resultados claramente cuestionables.

EI afio 1980 se estimaba una cifra global de 28.000 trabaja
dores agrfcolas asalariados en los departamentos de Santa
Cruz y Tarija. De estes, aproxirnadarnente 26.500 eran tra
bajadores temporales de la cafia de azucar, algodon y otros
cultlvos industriales. Los 1.500 restantes eran trabajadores
asalariados permanentes (1). .

4.2. Trabajadores sin Tierra

Los postulados del Plan Bohan (1)1de la decada de 1940, que
aplicaron posteriormente diferentes gobiernos, han sido la
gufa basica para las polftlcas de desarrollo rural. Estos postu
lados eran claramente opuestos a un desarrollo rural que pri
vilegiara al campesinado. AI contrario, unlcamente se le asig
naba un importante rol como consumidor y proveedor de
fuerza de trabajo a bajo costo, ante el supuesto de que el
campesinado -y toda la influencia hist6rica-cultural y nacio
nal ind (gena- no ten la capacidad creadora y productiva.

Obviamente, la situaci6n es distinta a la de antes de 1953,
pero hoy se constata una regresi6n de inocultables efectos
sociales, politicos y econornicos, Particularmente en la deca
da de 1970, se estimulo abiertamente una concepcion del
desarrollo rural a partir del potenciamiento econornlco y
financiero, la dotaci6n de tierras, aprovisionamiento de equi
pos, maquinaria e infraestructura de servicios (carreteras, luz
electrica y otros) que solo, 0 casi exclusivamente, beneficia
ron a la agropecuaria empresarial.
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Es interesante constatar que un 20 % del total de las unida
des productivas de carnpesinos inmigrantes temporales, con
trataron mano de obra asalariada, temporalmente, en su lu
gar de orfgen.

Por otro lado, de 105trabajadores agrfcolas asalariados perma
nentes (1.500), la gran mayorfa estaban empleados en los cul
tivos de algodon y cafia de azucar, casi todos eran hom bres
de un promedio de 40 afios de edad y con unos cinco afios de
antiguedad en el empleo. EI 70 % de estos 1.500 asalaria
dos permanentes eran casados. En muchos casos, estos tra
bajadores permanentes reciblan tierras del patron, en usufruc
to temporal, como forma de pago en especie (20 % en el ca
so del algodon y 40 % en el caso de la cafia de azucar).
Aproximadamente la mitad de estos trabajadores agr(colas
asalariados permanentes, no recib(an en 1980 ningun tipo de
beneficio social.

Un 30 % de 105 campesinos minifundistas -trabajadores
temporales de la cafia de azucar y algodon- declare ser traba
jador agrfcola no remunerado" (que trabaja la tierra de algun
pariente cercano, sin pago en salario). EI 35 % ad icional
declare que emigro temporalmente a Santa Cruz 0 Tarija
porque su tierra no era suficiente para el mantenimiento de
su familia, ya que pose fa menos de dos hectareas. Un 200/0
de los emigrantes posefa mas de cinco hectareas en su comu
nidad originaria, pero emigre no porque Ie faltaba tierra,
sino porque en ese per(odo no habfa intensa actividad agri
cola en su lugar de origen.

Del total de campesinos trabajadores temporales (26.500), el
40 % eran dependientes (hijos, hermanos ... ) que no po
sefan tierra propia con titulo ejecutorial a su nombre, _pero
que habitualmente trabajaban adernas las tierras de la familia.

La edad promedio de los campesinos asalariados temporales
era de 24 alios. Un 75 % de ellos tenia una edad que flue
tuaba entre los 15 y 29 alios. En el caso de los trabajadores
de la cafia, el 99 % eran hombres, en tanto que en el algo
don este porcentaje baja al 820/0. Un 40 % de los trabaja
dores temporales entrevistados decJararon ser jefes de familia.
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Estas cifras no toman en cuenta el trabajo agricola asalaria
do -temporal 0 permanente- en otras regiones, particular
mente los dedicados a la recoleccion de castana y extraccion
de la goma en el departamento de Pando, ni los "peones" 0
"rnozos" de las estancias ganaderas del oriente. Aun toman
do en cuenta todos estos trabajadores "asalariados" la infor
macion del cuadro No. 1 de 103.000 campesinos "asalaria
dos" en 1976 (Maletta), resulta una sobreestirnacion de las
declaraciones de los jefes de familia del Censo de Poblacion y
Vivienda de 1976.

PRODUCTORESPOR
DEPARTAMENTOS HOGARES SIN TIERRAS PORCENTAJE

TOT AL NACIONAL 9.779 1.82

Chuquisaca 913 1.60

La Paz 2.978 2.08

Cochabamba 1.902 1.47

Oruro 936 331

PotOSI 1.292 1.78

Tarija 374 1.30

Santa Cruz 1.129 1.86

Beni 230 1.70

Pando 25 0.65

FUENTE: Departamento de Estadlsticasdel MACA.

CUADRO NQ. 14
NUMERO Y PORCENTAJE DE HOGARES AGRICOLAS SIN TIERRAS

POR DEPARTAMENTO, 1979
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Son muy pocas las obras realizadas para dotar a los produc
tores de sistemas de riego, principal mente por su alto costo,
pero tarnbien debido al ancestral desinteres de las clases do
minantes y de sus gobiernos por la problematica agropecuaria
y, particularmente, la campesina minifundiaria. Sin embargo,
en los ultimos afios, bajo el impulso y financiamiento parcial
de algunos organismos internacionales y de los propios mini
fundistas, se estan desarrollando micro proyectos de riego.
No queda duda que la agricultura en Bolivia es -en gran me
dida- a secano.

EI problema del agua, tan vital para el desarrollo agropecua
rio, no ha sido siquiera estudiado en Bolivia. Hasta la Iecha,
no existe una "ley de aguas" que regule la utilizacion de es
te recurso y la (mica norma es la costumbre consuetudina
ria en las comunidades campesinas ind(genas. EI problema
del uso del agua se plantea tanto en areas "no tradicionales",
de. recientes asentamientos, donde estan avecindados campe
sinos-colonizadores con las "empresas agropecuarias", como
entre comunidades tradicionales y los conflictos son fre
cuentes,

Cualquier consider acion sobre la disponibilidad del riego en
las unidades minifundiarias debera esperar el lento procesa
miento de las boletas del Censo Nacional Agropecuario, rea
lizado en 1984. Los datos que a continuacion se expone no
permiten cuantificar esa desagregacion, pero la mayor parte
de las tierras regadas no es de los campesinos minifundistas,
sino de medianas empresas.

EI cuadro No.4 interpreta informacion censal y clasifica a
97.464 trabajadores agropecuarios subordinados (en relacion
de dependencia), mientras que el cuadro No. 14, da informa
cion de 9.779 hogares de campesinos sin tierra de acuerdo a
las estadisticas del MACA. Probablemente en la realidad los
campesinos sin tierras son muchos mas, pero no es posible
mayor precision por la inexistencia de datos al respecto.
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FUENTE: (1) Departamento de Estadfsticasdel MACA.
(2) Departamento de Riegosdel MAcA.

2.79

11.96

3..00

33.69Oruro 14.350

POtOSI 3.957

Tarija 12.548

SantaCruz 10.601

Beni

Pando

18.1851.235Cochabamba

12.6525.286La Paz

10.4819.572Chuquisaca

TIERRAS REGADAS
DEPARTAMENTOS (1)

PORCENTAJE
TlERRAS REGADAS
TIERRAS CULTIVADAS

(2)

10.19137.596TOT AL NACIONAL

SUPERFICIE AGRICOLA MEJORADA POR RIEGO COMO
PORCENTAJE DEL TERRENO CULTIVADO SEGUN

DEPARTAMENTOS, 1981

CUADRO 15
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Los distintos gobiernos del MN R, desde 1952 hasta 1964,
titularon mas de seis rnillones de hectareas (19.6 0/0). EI
gobierno del Gral, Rene Barrientos (1964-1969) titulo casi
cuatro millones de hectareas (12.5 0/0). En ambos casos
debe destacarse que -aunque hubo muchas excepciones
los beneficiarios de estas titulaciones fueron generalmente
los campesinos minifundistas. En cambio, a partir de 1971,
afio en que se inicio la dictadura del Gral, Hugo Banzer,
hasta 1978, en que concluyo, se titulo el 57 % del total

4.3 Las titulaciones del Consejo Nacional de Reforma
Agraria

Los cuadros 16 y 17 muestran el tarnario medic de las explo
taciones para cada cuartil y decil, y la d istribucion porcentual
de propiedades agropecuarias en los valles, altiplano y orien
te. Ambos confirman 10anteriormente sefialado,

FUENTE: INE. en base a Encuesta Sectorial Agropecuaria del MACA
de 1979

TAMANO MEDIO DE LA
CUARTILES Y DECILES EXPLOTACION (has.)

1er. cuartil 1.08
2do. cuartil 8.16
3er. cuartil 8.58
1er. decil 0.42
2do. decil 0.84
3er. decil 1.37
4to. decil 1.95
5to. decil 3.16
6to. decil 4.46
7mo. decil 6.85
8vo. decil 10.64
9no. decil 19.11

TAMANO MEDIO DE LAS EXPLOTACIONES PARA CADA CUARTIL
Y DECIL DE LAS EXPLOTACIONES (1980)

CUADRO 16
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TAMANO EN HECTAREAS VALLES Y ALTIPLANO ORIENTE

Menosde 1 21.75 2.25

1 - 2.99 23_70 7.10
3 . 4.99 15.50 6.90
5 - 9.99 16.70 9.20
10- 19.99 13.65 14.18
20 - 34.99 3.70 14.40
35 - 49.99 1.80 8.90
50 - 74.99 1.50 22.50
75 - 99.99 0.60 1.70
100 - 199.99 0.58 2.20
200 - 499.99 0.40 2.80
500 - 999.99 0.09 2.50

1.000 - 2.499.99 0.03 2.90
2.500 - 4.999.99 0.00 1.15
5.000 - 9.999.99 0.00 0.76
10.000 Ymas 0.00 0.62

TOTAL 100.00 100.00

FUENTE: CNRA, 1979
(a) Estimaciones

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE PROPIEDADES AGROPECUARIAS
EN LOS VALLES, ALTIPLANO Y ORIENTE. (1979) (a) (En 0/0)

CUADRO 17
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Segun esta informacion, en el altiplano pacefio habr Ia casi un
milton de hectareas cultivables no cultivadas, de propiedad
de los aymaras y quechuas habitantes de esa region. Pero,
cuando uno transita y sobrevuela la region puede constatar
que, mas alia de las tierras en actual produccion, incluyendo
las que estan dentro del cicio de rotacion, las restantes estan
alejadas de los caminos de acceso y de los pueblos y merca
dos, no tienen riego, son lugares pedregosos y no directamen
te productivos.

EI cuadro 19 presenta la distinta disponibilidad de tierras
agricolas en altiplano y valles, en cornparacion con el orien
te. Debe tomarse en cuenta que 10 que aparece en la informa
cion administrativa del CNRA como "superficie cultivable
titulada" es tierra con posibilidad de ser utilizada agr rcola
mente, pero que ponerla en produccion requiere de inversio
nes ad icionales,

Existe una coincidencia notable entre los procesos polf
ticos dictatoriales y el resurgimiento del neolatifundismo.

FUENTE: Elaborado en base a datos del CNRA.

57.017.800.000- Banzer, 1971-1978

- Barrientos, 1965 - 1969 4.000.000 12.5

19.66-000.000- MNR, 1952 - 1964

0/0HECTAREASGOBIERNOS

TITULACIONES DEL CNRA SEGUN GOBIERNOS

CUADRO 18

de la superficie afectada en el pais (17.831.833 hectareas).
Lo notable en este ultimo caso es el destino de estas tierras:
el 90 % de elias corresponden a los departamentos de San
ta Cruz y Beni y los beneficiarios principales son las empresas
grandes y medianas. Hasta ahora, ni el 7 % de estas tierras
estan trabaj ad as en la agricultura 0 ganaderfa.
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EI cuadro 20 muestra como la afectacion y titulacion del
CN RA es much (simo mayor en los departamentos de San
ta Cruz y Beni. En ambos casos la superficie afectada es
mayor que aquella que fue censada en 1950. Sin embargo, a
nivel nacional, la superficie "afectada" continua siendo
menor que la censada hace 36 afios en mas de un millen de
hectareas. En la region altiplanica y de valles del pars, solo
se ha afectado en promedio un 55 % de la superficie censa
da hace 36 afios. Es posible que el Censo de 1950 haya sido
muy impreciso en var ios casos.
De acuerdo con esta informacion, ya no quedarla practica
mente superficie "afectable" por el CNRA y el resto de las
tierras, aproximadamente 70 millones de hectareas de eria
les, montes, bosques y praderas, serjan de propiedad fiscal,
la rnayorra de elias incultivables, pero conteniendo recursos
naturales renovables y no renovables practicarnente desco
nocidos.
Los cuadros 21 al 24 desagregan las titulaciones del CNRA
de acuerdo a los tipos de tierras y propietarios (no incluyen
datos de campesinos sin titulos, ni colonizadores nacionales
o extranjeros). Las "consolidaciones" se refieren a tierras ya
posefdas precariamente con anterioridad. Las "dotaciones"
son tierras fiscales entregadas por el CN RA.

Ante la alternativa de tener que "habilitar" nuevas tierras
para la produccion en el altiplano 0 emigrar hacia las zo
nas tropicales, parece que la opcion de los campesinos es la
segunda. La tierra en el altiplano tiene valor presente, en
tanto es directamente productiva. Pocos son los casos en
que los campesinos realizan inversiones para mejorar sus
tierras. Esta observacion esta estrechamente relacionada con
aquella de que "Ia mayorla de los campesinos desean dejar
de serlo" y cuando se les presenta una oportunidad alter
nativa muchos 10 hacen, aunque se debe destacar que nunca
renunciaran a su patrimonio originario: la tierra. Siempre
quedara algun pariente 0 amigo que se encargue de sus
tierras, si acaso alguna vez el minifundista emigrante esta
obligado a retornar a su lugar de origen. Esto parece es
tar ocurriendo en algunas regiones del pais en este momen
to.
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CONSOLIDADA DOTADA TOTAL

- Cultivable 1.017.719 2.474.812 3.492.531

- Pastoreo 4.749.746 12.921.316 17.671.062

- Incultivable 664.858 680.782 1.345.640

- Forestal 38.959 84.112 123.071

TOTAL 6.4 71.282 16.161.022 22.632.304

SUPERFICIE INDIVIDUAL

SUPERFICIEINDIVIDUAL TlTULADA HASTA 1980 (NACIONAL)
(En hectareas)

CUADRO 22

FUENTE: Elaboracionpropia en basea datosdel CNRA.

388.261243.630
- Nurnero total de beneficia-

rios individuales 144.631

785.697661.566- Nurnero total de parcelas 124.131

271.626210.858- Nurnero de explotaciones 60.768

TOTALDOTADACONSOLIDADA

NUMEROD,EEXPLOTACIONES,PARCELASY BENEFICIARIOS
INDIVIDlJALES TlTULADOS HASTA 1980 (NACIONAL)

CUADRO 21
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FUENTE: Elaboracionpropia en baseadatosdel CNRA.

148.143TOTAL OTRAS TIERRAS

12.935- Areas escolares

1.237- Areas deportivas

57.956- Areas Urbanas

76.255- Areas cooperativas

HECTAREAS

OTRAS TIERRAS TlTULADAS HASTA 1980 IHas.]
(NACIONAL)

CUADRO 24
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Sin embargo, en Bolivia se "acusa" a la Reforma Agraria,
en Sl misma, de ser la causa de la rninifundizacion yextrema
pobreza rural. Por extension, toda Reforma Agraria ser Ia
mala y perjud icar Ia la produccion y el desarrollo de las fuer
zas productivas. Para las clases dominantes, el gran error del
proceso iniciado en 1953 consistio en haber distribuido
tierras a los "indios", a quienes se considera incapaces de
adoptar tecnicas modernas y de aportar al desarrollo nacio
nal, Esta concepcion racista, caracterlstica de la oligarqu (a
minero-feudal de antes de la revoluci6n de 1952, persiste
aun en amplios sectores de la burguesla dependiente boli
viana.

c) Constituye el nucleo central del problema de la extrema
pobreza rural (Garcia Antonio, 1976: 184).

b) Es uno de los mas abandonados 0 marginales de las poll
ticas agrarias de los Estados y de las preocupaciones de
la asistencia tecnico-financiera internacional, y

a) Es uno de los mas nuevos de America Latina, si bien adop
ta los rasgos especificos de cada uno de los procesos na
cionales en que se inserta.

Para algunos estudiosos del tema, el problema de la minifun
dizacion reviste las siguientes caracterlsticas generales:

5. REFORMA AGRARIA, MINIFUNDIO Y ACCESO A
OTROS MEDIOS DE PRODUCCION
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Por su parte, las clases dominantes bolivianas, cuando critican
la Reforma Agraria de 1953, se olvidan de sefialar que, por
la aplicacion del artIculo 78 de dicha Ley, los hacendados
"medianos" recibieron en "devolucion" mas de dos millones
de hectareas (Antezana E.L., 1976: 125). Es absolutamente
evidente que la "propiedad mediana" fue la valvula de escape
que deja la Ley, como una forma para el resurgimiento del
latifundio. Esto, sin tomar en cuenta las nuevas y enormes
dotaciones de tierras del CNRA en los aries 70.

Algunos intelectuales y dirigentes campesinos afirman ahora
que "Ia ley de 1953 constituye el ultimo eslabon del proceso
desestructurador de nuestras formas de vida, iniciado con la
conquista y continuado por las instructivas del Virrey Tole
do, los decretos bolivarianos, los de ex-vinculacion, etc. y
que culminan con la ley agraria de 1953, como ultirnaexpre
sian de esta dimension dcsestructuradora - colonizadora (... )
no se trata solo de colonialismo sino tamb ien de una propues
ta de desarrollo agrario capitalista, en la logica de construir
las bases materiales para una sociedad y un estado liberal
burgues" (Cardenas V.H., Debate Agrario No.1, 1985: 27).

Recien ahora se comienza a difundir en Bolivia el criterio de
que "el or igen del min ifu nd io es anterior a la ley de 1953.
Se remonta a los tiernpos de los Kollas, ya que esta relaciona
do directamente con las limitaciones tecnicas que imped(an
el cultivo de grandes extensiones, Incluso los latifundios
anteriores al 53 eran, en cierto modo, la suma de rnuchos
minifundios, a cargo de los colones asentados en ellos ( ... ).
Sin embargo el minifundio actual no puede ser equiparado
al del pasado: en la antiguedad precolonial, la comunidad
originaria proporcionaba la debida proteccion a sus integran
tes, al margen de la dimension de los cultivos 0 la cantidad
de excedentes producidos. La ley de 1953 destruye esa pro
teccion social comunitaria al imponer la pequefia pr oduccion
individual, aislada y, en el caso de los carnpesinos, sin ningun
apoyo estatal en un medio que Ie es hostil en 10 econornico
y 10 discrimina en 10 cultural y politico" (Debate Agrario No.
1,1985: 16).
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~
La Ley de Reforma Agraria de 1953 ha centrado su atencion
en el fomento a la mediana propiedad capitalista (es decir, la
empresa familiar), no solo para el oriente, sino para altiplano
y valles, bajo el supuesto de que s610 asf serIa posible una
agricultura mecanizada y moderna Segun uno de los miem
bros de la cornlsion redactora de la Ley del 53, a la media
na propiedad Ie corresponde diversificar la produccion y
activar los mercados locales (Urquidi, 1969). Sin em bargo,
desconoce que el tamafio de la parcela en los andes obedece
principal mente a criterios agrologicos de defensa contra he
ladas, plagas y enfermedades y que generalmente no es conve
niente realizar cultivos extensivos mecanizados.

Desde que el dictador Melgarejo abolio el reconocimiento de
la comunidad ind(gena como unidad jur(dica, hace mas de
cien afios, hasta ahora no se ha repuesto ese derecho basi co
y fundamental. Cuando esto ocurra, es obvio que las comuni
dades retornaran iniciativas, dinamica y proyecciones econo
micas, pol Iticas, sociales y cu Iturales que cuestionaran aun
mas el actual Estado nacional.

c1I Aunque este principio no es expl(citamente promulgado por
la Ley del 53 0 por disposiciones legales posteriores, en la
practica eso es 10 que se ha hecho: dejar a las comunidades
de campesinos minifundistas librados a su suerte para que se
organicen como mejor les convenga. En los hechos, esto ha
significado "dejar a los campesinos que sobrevivan como pue
dan".

Es importante destacar que' la Ley de Reforma Agraria
consagro a las comunidades ind(genas como "propietarias
privadas de las tierras que poseen en conjunto". EI principio
de la "libre determinacion)' proclama que las "comunidades
ind Igenas" pod ran organizarse de modo autonorno y por me
todos dernocraticos usuales ya sea para conservar su estruc
tura tradicional, individualizar completamente el derecho de
propiedad sobre la tierra, cooperativizarse, elegir la colecti
vizacion plena, 0 para adoptar sistemas mixtos de tenencia
y trabajo agrarios.
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Este miembro de la Cornision redactora de la Ley de 1953
considera que el principal error de esta fue "haber aplicado el
concepto de 'Iatifundio' con criterio discriminatorio a los
terratenientes, sin otra norma que la mayor 0 menor exten
sion de sus tierras, por mucho que la diferencia fuese apenas
de unos pocos metros cuadrados (... ) 10 equitativo habr(a
sido nivelar a los terratenientes latifundistas a la condicion
de medianos propietarios, recortando, naturalmente, toda
excedencia de tierras, hasta Ilegar al hrnite de la mediana pro
piedad" (Urquidi, A., 1969: 113).

Para este mismo autor, "la colonizacion (... ) importa el
aprovechamiento de zonas desocupadas, la apertura de tierras
virgenes, con objeto de ampliar las areas de cultivo yaumen
tar la produccion (... ) la Reforma Agraria, en cambio, es
un complejo proceso de reorganizacion institucional, promo
vido por un movimiento politico-social". Por eso es que
"las reformas agrarias genuinas implican un reordenamiento
drastico de las relaciones de propiedad y por consecuencia,
una redistr ibucion del poder ( ... ). La Reforma Agraria es
dernocratica por su expresion poh'tica antioligarqulca y
pro-republicana, y es burguesa por su contenido antifeudal y
pro-capitalista" (Urquidi, 1967: 153,52).

Explica la constitucion del minifundio y del neolatifundismo
sefialando que "el despedazamiento y la concentracion de
la tierra son fenornenos inherentes a las sociedades fundadas
en la propiedad privada y en las diferencias sociales que de
ella deriva. Consiguientemente, la magnitud y extension de
la propiedad privada de la tierra corresponden a la capacidad
econornica de los duefios 0 titulares de ella; relacion basica
que, adernas, se complica con el sistema hereditario estable
cido por las leyes civiles (... ). La coexistencia de grandes,
medianas y pequefias propiedades y aun de minifundios 0

parvifundios es, por 10 tanto, inevitable en todas las socieda
des organizadas en torno al referido principio (propiedad
privada), sin que Bolivia constituya una excepcion de esta
regia" (Urquidi, 1969: 127).
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No existe informacion disponible a nivel nacional sobre el
grado de utilizacion de insurnos y de mecanizacion clasifi
cada por unidades minifundiarias 0 empresariales. Tampoco
hay datos del valor de los medios de produccion excluida la
tierra (aperos y herramientas, maquinaria y tractores, gana
do, plantaciones, praderas artificiales, construcciones, insta
laciones), ni del nurnero de unidades minifundiariaso empre
sariales con 0 sin riesgo.

Para unos estudiosos del tema, "las masas realizaron su pro
pia reforma agraria a traves de una parcelacion y liquida
cion de latifundios y medianas propiedades, caracterizando
asf todo el primer perjodo del proceso" (Paz Ballivian Da
nilo, 1983: 7). Para otros, "en la practica la reforma consti
tuyo principalmente la distribucion de la tierra en las zonas
tradicionales, mas un complemento de dotacion en zonas de
colon izacion " (Albo Xavier, 1979: 32).

"La debilidad teorico-ideologica {del MNR} se expreso en
enfoques incoherentes de la Reforma Agraria y de la nacio
nalizacion minera (estafio y petroleo}, en la incapacidad de
articular un sistema de capitalismo de Estado como area ba
sica del proyecto nacional-revolucionario de desarrollo y en
la transferencia de los organos de operacion agricola y social
[investigacion experimental, extension, educacion normalista
rural, cooperativismo, credito agricola, credito supervisado,
etc.}, a la Divison de Operaciones del Punto Cuarto del Go
bierno de los Estados Unidos" (Garcia Antonio, 1982: 77).

Sin embargo, otros miembros de la cornision de Reforma
Agraria, designados por la Central Obrera Boliviana {COB},
anotaban en 1952 que es "necesario partir del hecho -que 10
estamos viviendo en 1952- que la Reforma Agraria es una
violenta lucha de clases, incompatible con una reforma agra
ria pacifica 0 peor aun, una 'reforma agraria oficial' " {Al
maraz Sergio, "Libro Blanco de la Reforma Agraria", 1953}.
Aqu{ parece muy pertinente la observacion de que "una
clase, un estado, no pueden hacer en materia agraria, cual
quier cosa en cualquier momento. La Reforma Agraria es
el producto de la accion de la sociedad sobre una parte de
sf misma" {Gutelman M., 1978: 150}.
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EI deter ioro de los terrninos de. intercambio entre los precios
recibidos por los productores y los precios pagados por los in
sumos, da una idea de la enorme desventaja del sector agrope
cuario, particularmente de los minifundistas, en su acceso a
otros factores de produccion, adernas de la tierra. Esta situa
cion se deter ioro vertiginosamente en el proceso hiperinfla
cionario, obligando a rnuchos campesinos a prescindir de
fertilizantes, insecticidas y herramientas.

Los empresarios, sean estes medianos 0 grandes, obviamente
disponen de algunas inversiones en equipos, maquinaria, cons
trucciones, instalaciones de riego, pistas de aterrizaje, etc.
Esta informacion no esta cuantificada; supuestamente en el
curso de este ana se podrfa conocer el valor de la misma ya
que las empresas deberan pagar un tributo del 3 % sobre su
patrimonio neto. Por el momento esto es un secreto, aun
para las autoridades de la Direccion General de la Renta.

EI credito que los campesinos minifundistas reciben espora
dicamente y en reducidas sumas generalmente no es utiliza
do para capitalizar los medios de produccion, introduciendo
mejoras estables y permanentes en la fin ca. Esos recursos
financieros, mas los que obtienen del credito informal (pres
tamistas, usureros, intermediarios), en la gran mayor(a de
los casos son utilizados como capital de operaciones, sea para
la compra de algunos fertilizantes y semillas, para cubrir los
gastos indispensables de la familia el resto del ana 0 bien pa
ra alguna festividad religiosa 0 social (prestes, pasantes, rna
trimonios, etc.).

En todo caso, 10 que Sl se puede afirmar es que los casi
550.000 minifundios de Bolivia apenas tienen acceso a fer
tilizantes quirnicos y semillas mejoradas de papa, en propor
ciones que no Ilegan al 10 % de las unidades de produccion
campesina. Igual cosa ocurre con otros medics de produc
cion, ya que los minifundistas no tienen mas que un par de
bueyes, arado egipcio, algunos picos y palas, punzones y
machetes. La (mica maquinaria de que disponen es la cedida
por el gobierno en 1984 que lamentablemente es subutili
zada y se deteriora rapidarnente por la falta de organizacion
y apoyo estatal.
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I.P.P.A.
ANOS I.P.P.A. I.P.I.A. I.P.P .A.

1976 7135 63.93 1.12

1977 56.80 54.36 1.04

1978 62.41 54.52 1.14

1979 78.58 80.50 0.98

1980 100.00 100.00 1.00

1981 107.95 108.16 0.99

1982 254.94 997.03 0.26

FUENTE: Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA)
Instituto Nacional de Estadistica (lNE)

LP.P.A. Indice de Precios de Productos Agr(colas
LP.I.A. Indice de Precios de Insumos Agricolas

RELACION ENTRE LOS INDICES DE PRECIOS RECIBIDOS
POR LOS AGRICUL TORES Y PAGADOS POR LOS

INSUMOS DE PRODUCCION SEGUN ANOS

CUADRO 25
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En este punto parece fundamental referirse al aspecto central
que condiciona y regula todas las otras poh'ticas y factores:
el precio. En Bolivia siempre hubo polfticas de precios, ge
neralmente impl(citas, que hasta hace unos afios se caracteri
zaron por el control y fijacion de precios administrados tope
(techo), pero nunca precios rrunirnos para los productores
min ifund istas.

En muchos organismos de desarrollo, gubernamentales 0 no,
existe un criterio que confunde la necesaria capitalizacion
de las unidades de produccion campesinas minifundistas, con
un indeseado desarrollo del capitalismo en el campo. Lo cier
to es que si la unidad de produccion campesina no tiene po
sibilidad de combinar adecuadarnente -no solamente en can
tidad, sino en formas de organizacion productiva interna y
con el resto de la sociedad- los tres principales factores: tie
rra, capital y trabajo, vinculados a las posibilidades de un
mercado nacional y el acceso a la tecnologfa, no podra trans
formar su actual condicion de mecanisme de ajuste y provee
dor barato de alimentos y mana deobra,

6. MINIFUNDIO: POLITICAS DE PRECIOS Y MERCADOS
INTERNOS
Otro factor que imposibilita un desarrollo mas acelerado de
las fuerzas prod uctivas en el campo es la ausencia de un m (
nimo de capital necesario en las unidades de produccion mi
nifundistas. Aunque es obvio que la sola disponibilidad de
dinero, por la via del credito institucional 0 informal, no
resuelve los problemas de produccion, cornercializacion,
capitalizacion, ahorro y, finalmente, transforrnacion de las
unidades de produccion campesinas. No debe dejar de tomar
se en cuenta que las unidades de produccion campesinas rni
nifundistas son parte fundamental de las caracterfsticas pe
culiares del capitalismo dependiente de la forrnacion social
boliviana.
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La reciente crisis (sequla e inundaciones, 1983-1984) ha de
mostrado que los precios de los productos agropecuarios (par
ticularmente de los minifundistas) se han encarecido nota
blemente como consecuencia de la inexistencia de un merca
do nacional, es decir de un sistema de informacion de oferta
y demanda a nivel nacional. Como este sistema de informa
cion no existe y el mercado se realiza en el encuentro flsico
de compradores y vendedores, juntamente con los productos
agropecuarios, los costos del prcceso se encarecen por los fle
tes de transporte, merma y costos financieros.

Aunque no es tema espec ifico del estudio, dada la importan
cia del tema y particular pertinencia para la situacion actual
boliviana, no es cierto que los minifundistas no reaccionen a
los incentivos de los precios. EI precio, aun para el caso de
los campesinos minifundistas, es un instrumento eficaz para
afectar la oferta agricola.
No obstante, en la economla agropecuaria boliviana el precio
"no es un indicador de la escasez relativa de los productos"
porque no hay un mercado nacional. Porque, aunque los pre
cios son resultado de luchas y conflictos entre productores
minifundistas y rescatadores intermediarios, dadas las condi
ciones de atornizacion de los productores, desinformacion de
oferta y demanda y otros factores socio-culturales, los precios
de los minifundistas no reflejan sus costos de produccion.
Casi siempre estan por debajo. Por eso, en el caso de la pro
duccion campesina minifundiaria, el nivel de los precios de
term ina la productividad y, en consecuencia, los costos de
produccion (Moun ier Alain, CE RES, 1986) ..

Por 10 general, las politicas de precios han tendido a dismi
nuir las diferencias entre los precios al productor y los precios
al consumidor, sin tomar en cuenta los complejos problemas
que esas presiones crean en los productores. Para el caso de
Bolivia, esta diferencia no parece muy grande, ya que varia
entre 1.3 y 4 (Ia relacion precio al consumidor y precio al
productor) (Prudencio J., CERES, 1986).

Muchos de los co stos de interrnediacio n son tarnbien absorbi
dos por los productores minifundistas (manipuleo, alrnace
namiento, envase).
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En Bolivia hay zonas excedentarias y zonas deficitarias en
la produccion agropecuaria y, sin embargo, no existe inter
cambio agropecuario permanente entre zonas. Esto demues
tra la ausencia de un mercado nacional, imposibilitado de
expandirse por el pesirno estado de las vias de cornunicacion
y por las enormes distancias entre las regiones. La creacion
de un solo mercado nacional forma parte de un proceso histo
rico de la constitucion de un Estado nacional. Ahora, los
campesinos minifundistas bolivianos producen "a ciegas",
sin saber ni remotamente, las condiciones futuras del rnerca
do. -Sin embargo, ese "mercado interno" y, en consecuencia,
el "Estado Nacional" tiene una de sus mayores posibilidades
en el flujo migratorio y en el intercambio de productos en
tre campesinos minifundistas.

Los productores minifundistas no participan de un mercado
nacional, pero sf de mercados regionales practicamente ce
rrados y autonomos (salvo el caso de algunos productos muy
particulares como los limones, locotos). No existe un masivo
intercambio de productos agropecuarios de campesinos mini
fundistas de La Paz con el mercado regional de Santa Cruz,
por ejernplo ; tampoco de los rninifundlstas de Sucre con el
mercado regional de' Cochabamba. EI abastecimiento de
alimentos de la ciudad de La Paz es realizado mayoritaria
mente por los campesinos minifundistas que trabajan sus tie
rras en las provincias que rodean la ciudad (Omasuyos, Los
Anodes, Camacho, Ingavi, Yungas, Alto Beni). Igual cosa
ocurre con ciudades capitales como Cochabamba, Sucre, San
ta Cruz y Tarija. Los casos de PotOSI y Oruro, centros mine
ros, y Beni y Pando, la arnazonfa boliviana, son distintos.
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Los campesinos que han emigrado a lugares tropicales en
condlcion de "colonizadores" tienen una relacion y depen
dencia mayores con el mercado. Si bien una parte de su
produccion es destinada parcialmente al consumo familiar,
10 es en menor proporcion que en los casos de comunida
des campesinas del occidente.

Como efecto de la denominada "crisis del barbecho " de la
agricultura itinerante, los asentamientos de colones naciona
les reproducen las economlas de subsistencia de los minifun
distas del altiplano y los valles en las nuevas areas agrIcolas
y, en muchos casos, los campesinos terminan como desem
pleados en las ciudades. La colonizacion espontanea, aunque
aparentemente mas pujante, esta creando desequilibrios
ecologlcos,

A su vez, las areas de colonizacion concedidas por el Estado
a emigrantes extranjeros constituyen islas en la econom Ia
nacional, Su aporte al desarrollo del pais es cuestionable
dado su funcionamiento de enclave. Sin embargo, el Estado
las ha fomentado y protegido.

Existe un crlterio generalizado de que la region oriental y,
dentro de esta, los sectores agroempresariales, son los princi
pales productores agropecuarios nacionales. Sin embargo,
la realidad es otra. Sin dejar de reconocer la importancia eco
nornica y social de esta region, particularmente de sus proyec
ciones futuras, es necesario destacar que hasta ahora el al
tiplano y los valles continuan siendo los principales produc
tores de los alimentos que consumimos los bolivianos. A ni
vel nacional -incluyendo el oriente-,son los productores
minifundistas los que aportan en mayor proporcion al PIB
nacional,

7. EN EL ORIENTE, EL MINIFUNDIO HACE POSIBLE LA EXISTEN·
CIA DEL LATIFUNDIO
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Estan ligadas a la incipiente agroindustria por encadenamien
tos directos, la cafia al azucar, la soya al acelte, el ma(z
a los alirnentos balanceados, la vid al vino y al singani, el algo
don a las hilander(as, la leche a las procesadoras estatales cit:
derivados y la ganader(a a los embutidos.

Las unidades empresariales ubicadas fundamentalmente en
las zonas bajas y de clima tropical del oriente del pars, de
sarrollan una agropecuaria de caracter extensivo, con la intro
duccion de tecnologfa mecanizada y el empleo intensivo de
insumos quimicos. En el pasado reciente, solo una parte re
ducida de su produccion estuvo destinada al abastecirniento
alimenticio nacional, mientras que la orientacion predomi
nante fue el mercado exterior, particularmente en el caso del
algodon.

Los eventuales aumentos logrados en la produccion, sea por
mejoras en la productividad 0 por el crecimiento de la super
ficie cultivada, no significan incrementos substanciales en los
ingresos disponibles por familia. Los mecanismos de expro
piacion de los excedentes que producen los minifundistas
funcionan tan eficientemente que, aun logrando importantes
mejoras en la productividad, los ingresos familiares no
aumentan.

Para los campesinos en general, pero particularmente los co
lonizadores, el principal obstaculo para aumentar la produc
cion agropecuaria es la imposlbilidad de acceso directo a
los mercados. No solo los males caminos 0 la inexistencia de
los m isrnos, sino las enormes distancias, el monopolio del
transporte por parte de poderosos grupos que imponen tari
fas y fletes, juntamente con las complicadas redes de interme
diacion, impiden que los productos de origen campesino com
pitan en condiciones iguales con los productores empresa
riales que han acaparado las mejores tierras, tanto por su cali
dad como por su cercan (a al mercado y acceso caminero
permanente.
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EI ultimo informe del Banco Mundial (1984) sefiala que,
gracias al crecimiento agropecuario en los llanos de Bolivia,
pronto se habra completado la sustitucion de importaciones
y que la nueva expansion de la produccion agropecuaria de
pendera de que se logre conquistar los mercados del exte
rior. Sin embargo, en los ultirnos cinco afios las importa
ciones de alimentos crecieron significativamente (Urioste,
1984).

Durante la decada de los afios 70, este tipo de unidades
han sido favorecidas por una serie de pol (ticas guberna
mentales de creditos, aSI como polfticas tributarias, de
inversiones, etc. Pese a estas, la poca eficiencia, traducida
en elevados costos de produccion y bajos rendimientos, y
la actitud especulativa de numerosas empresas, ha lIevado
a muchas de elias a situaciones de endeudam iento y abando
no de grandes superficies cultivables.

La rentabilidad de muchas explotaciones empresariales es
precaria, habiendo recurrido con mucha frecuencia a las sub
venciones estatales para sobrellevar las contingencias de pre
cios y mercados inducidas desde el exterior. Otras empresas
obtuvieron importantes utilidades que agudizaron la concen
tracion del ingreso nacional y de la tierra, cada vez en grupos
mas reducidos de empresarios.

EI uso irracional de los suelos y bosques del norte y oriente,
esta provocando una grave degradacion del medio ecolo
gico con la consiguiente perdida del potencial productivo
nacional.

La introduccion selectiva de insurnos y maquinaria agricola
en estas empresas determina bajos niveles de empleo de mano
de obra permanente, existiendo contrariamente una demanda
importante de trabajadores temporales para las epocas de
cosecha, en las cuales se provocan significativos flujos de
familias campesinas a otras regiones.
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Ahora, en el departamento de Santa Cruz -Ia region mas
importante del pais en colonizacion interna- estan asenta
das mas de 20.000 familias provenientes de valles y altipla
no. Aparte de ello, cercade 18.000 zafreros y cosechadores
van cada afio surnandose lentamente a la poblacion estable.
Para los colones, el promedio de tierras adjudicadas es de 20
hectareas, salvo la colonia de San Julian donde es de 40
hectareas, EI pequefio agricultor, sea inmigrante del altipla
no 0 valles, 0 nativo de la region, no cuenta en Santa Cruz
con las mejores tierras. Su imposibilidad de acceso a la co
merclalizacion y al transporte, as! como la falta de creditos
de fomento y herramientas son sus principales obstaculos,
En Santa Cruz, la concentracion de tierras se da en terrninos
absolutos, pues de los nueve millones de hectareas distribui
das hasta 1980, mas de cinco millones corresponden a 1.361
personas individuales con extensiones superiores a las 5.000
hectareas por persona, mientras que 60.000 campesinos po
seen solo 900 mil hectareas, 0 sea quince hectareas por fa
milia (Castillo, Ballestaed, 1980).

d) Proteger la integridad territorial, poblando las fronteras.

c) Establecer industrias agrfcolas en manos de empresas ca
pitalistas.

b) Sustituir la irnportacion de productos agropecuarios y
expandir la agricultura para las exportaciones.

a) Mejorar el nivel de vida de los campesinos mediante la
migracion del area tradicional densamente poblada, hacia
tierras de mayor potencial econornico.

En el oriente boliviano, particularmente en el departamento
de Santa Cruz, la colonizaclon ha desernpeafido un rol de
terminante. Curiosamente, recien el 12 de diciembre de
1965, el Decreto Supremo 07442 especifico los objetivos
del INC. A saber:
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Las formas de tenencia nredorninantes en el agro cruce no co
rresponden, en un 90 0/0, al agricultor-propieta:io de d~re
cho y al agricultor propietario de facto, desprovisto de titu
los legales, en un 100/0. Las formas de arrendamiento y pro-

,Como ya se conoce, la complejidad del fenorneno del mini
fundic no es solo un problema de mayor 0 menor tierra
asignada, sino un conjunto de factores sociales, econornicos,
culturales y tecnologicos. Para el caso de Santa Cruz, "al
mayor grado de rnecanizacion de las propiedades grandes
corresponde un mayor incremento de la propiedad minifun
diaria, ya que la rnodernizaclon libera nuevos contingentes
de mana de obra estacional para sustituirla por eventual, 0

por rnaquinas". La agricultura minifundista en Santa Cruz no
admite otro sistema de cultivo que el de "chaqueado", es
decir, rozado, quema y siembra a punzon 0 al voleo. La posi
bilidad de un desmonte que elimine raices y tocones esta
fuera del alcance del pequefio agricultor y aun del mediano.
Las condiciones son tales, que imposibilitan el empleo del
arado egipcio y la traccion animal (Debate Agrario No.2,
1985).

Sin embargo, hay quienes sostienen que lila marginalidad
campesina del departamento de Santa Cruz, no se debe a la
escasez 0 falta de acceso a la tierra cultivable, sino a la falta
de acceso a la infraestructura y a los servicios de apoyo. No
obstante ala luz del crecimiento dernografico (... ) de las po
sibilidades limitadas de incorporar nuevas areas de frontera
agr(cola a la produccion, de las caracterlsticas extensivas del
desarrollo agropecuario, 0 sea, de grandes extensiones de tie
rra de buena aptitud pero sin uso, 0 en manos de pocas per-
sonas, se vislumbran problemas en el futuro en cuanto a la
disponibilidad de nuevas tierras de aptitud agricola (... )
no se da un problema de la concentracion de tierras por com
pra 0 desplazamiento de pequefios productores, como ocurrio
en el pasado (... ) el creciente pseo de los propietarios gran
des en la tenencia de la tierra es mas bien resultado de dota
ciones de la Reforma Agraria en areas no incorporadas, poco
pobladas y perifericas (Ulrich Reye, Debate Agrario No.2,
1985).
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En realidad, 10 que pretenden muchos ganaderos grandes y
medianos es mantener sus enormes extensiones de tierra sin
trabajar, pasando de la categorfa de "ernpresa" 0 "mediana
propiedad" a la de "pequefia propiedad", con el objeto de
reducir sus contribuciones a la nueva ley tributaria. No tie
ne un m(nimo de racionalidad lIamar "pequefia propiedad"
a un fundo de 5.000 hectareas, Es otra comprobacion del
acaparamiento latifundiario y especulativo de la tierra, que
esta ocurriendo desde hace muchos afios en Bolivia.

- Empresa ganadera: entre 10.000 y 50.000 hectareas,

- Mediana propiedad: con un lfmite entre 2.000 y 10.000
hectareas, segun regiones.

- Pequefia propiedad: con un lfrnite entre 2.000 y 5.000
hectareas, segun regiones.

La gran mayor(a de los 20.000 pequefios productores (colo
nizadores y originarios) -tanto por el tamafio de la superfi
cie cultivada como por el tamafio del hato ganadero- vive
en marcada pobreza, no obstante que su aporte al PIB agr(
cola regional es del orden del 600/0.

Por su parte, en el subsector ganadero, de 20.293 unidades
de explotacion registradas en el censo ganadero de 1978, el
91 % correspond (a a los hatos menores de 100 cabezas y
apenas el 2.9 % tenia mas de 300 cabezas. Estos peque
nos ganaderos concentraban el 46.8 % del hato regional
total (Ulrich Reye, Debate Agrario No.2, 1985). Sin embar
go, el X Congreso de Ganaderos, reunido a fines de julio de
1986, exige al gobierno la reclasificacion de la propiedad
ganadera de la siguiente manera:

piedad colectiva son raras. Adernas, como el desarrollo agro
pecuario en el oriente es un proceso basicamente extensivo,
esta acornpafiado por el permanente abandono de tierras in
corporadas. De esa manera, se paso de una superficie agr(
cola cultivada de 125.000 hectareas en 1950 a 300.000 en
1980. Sin embargo, como ya se anoto anteriormente, en
Santa Cruz existen unas 700.000 hectareas en "barbecho".
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Sin embargo, "mientras los proyectos de colonizacion desvia
ron la atencion de la posibilidad de reorganizar la produccion
agricola en el altiplano 0 en los valles", con adecuada dota
cion de equipos, asesoramiento tecnlco, credito de fornento,
obras de riego, etc., las tierras que se han asignado a los co
lonizadores extranjeros (menonitas, japoneses, etc.) son mas
extensas, de mejor calidad y tienen mejor acceso carretero
que las colonizadas por campesinos bolivianos. Obviamente,
en esas condiciones el "ex ito de las colonias extranjeras
es utilizado en terminos racistas por los grupos dominantes
de la region, que denuncian el fracaso de las colonias de ko
lias 0 indios de Los Andes" (Gill Lesley, 1985).

En Santa Cruz, con solo visitar los nuevos latifundlos y las zo
nas de colonizacion de los inmigrantes del altiplano y valles,
se observan grandes diferencias en las caracter(sticas producti
vas. Muchos de los nuevos latifundios estan dentro de la de
nominada "region integrada" del departamento (un radio de
cien kilometres del centro de la cludad}, conectada por carre
teras asfaltadas de primera clase, luz electrica, caminos de
penetracion de acceso permanente y suelos de buena calidad.
Los colonizadores bolivianos estan en regiones alejadas de
los mercados sin caminos de acceso permanente, ni luz elec
trica. Por eso "los grandes productores de algodon, cafia de
azucar, y ganado -originalmente- y los productores empre
sariales de soya, sorgo y arroz, forzaron a los colones a trans
formarse en mana de obra asalariada. Por eso, a medida que
los colonizadores encuentran cada vez mas dif(cil establecer
una agricultura rentable, los grandes empresarios (pocos)
refuerzan su control sobre la econom (a regional, a traves
de inversiones en la tierra y capital urbanos" (Gill Lesley,
1985).

Otro estudio sobre las formas y caracter(sticas de la distri
bucion de las tierras en el oriente boliviano (Gill Lesley,
Revista Historia Boliviana, 1985) destaca que la "superfi
cie redistribuida en las regiones bajas de Santa Cruz aumento
cinco veces entre 1971 y 1978. De un total de 8.75 millo
nes de hectareas dlstribuidas en el departamento de Santa
Cruz, el 82 % las recibieron mediante dotaciones gratuitas".
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- "EI exceso en la oferta de creditos fornento inversiones
desastrosas e irrecuperables; la rnodernizacion basada en
equipos mecanizados caros para el fisco y baratos para sus
poseedores, multiplico los problemas de la agricultura ex
tensiva".

- "La accion del Estado, denominada apoyo gubernamental
cuando favorece los intereses de la ernpresa privada e inter
vencionismo cuando los afecta, concluye siempre subven
cionando empresas publicas y privadas ineficientes".

- "No solo renace el latifundio improductivo, sino que se
instala el minifundio improductivo. Y en esto no hay di
ferencia entre oriente y occidente: tan improductivas re
sultan un par de hectareas cultivadas en el altiplano, de un
maximo legal de cinco, como dos, de un maximo legal de
cincuenta, en el oriente".

En el norte del departamento de La Paz, zona semitropical,
el asalto a las tierras fiscales fue notablemente estimulado por
el inicio de las obras de construccion de la carretera que algun
dfa unira la capital de La Paz con la capital del Beni. Estas
concesiones de enormes extensiones de tierras a "propieta
rlos" que nunca las vieron y que probablemente nunca las
plsaran, fueron particularmente notorias durante los gobier
nos dictatoriales de Banzer y Garcfa Meza. Esta situacion
llevo al gobierno de la UDP (1982-1985) a revertir las tie
rras concedidas, a los rnargenes de esta carretera en construe
cion, a la propiedad del Estado.

Un estudio sobre el departamento de Santa Cruz, que segura
mente constituye el trabajo mas serio y profundo sobre la
problernatica agropecuaria regional (Arrieta M. et. aI.,
CIDCRUZ, 1986), sefiala 10 siguiente:

En los departamentos de La Paz (al norte) y de Cochabamba
(Chapare) existen aproximadamente 27.000 colonizadores.
Su situacion es relativamente distinta a la de los coloniza
dores de Santa Cruz, pues en estas regiones no hay agricultu
ra empresarial significativa. Los colonizadores minifundistas
no "conviven" con las empresas.
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FUENTE: GEOBOL, Proyecto ERTS, 1978.

BOLIVIA SANTACRUZ
TlERRAS CON PASTOSV/O ARBUSTOS (Km2) (0/0) (Km2) (0/0)

- En tierras altas 93.037 27
- En tierras de alturas intermedias 59.205 18

- En tierras bajas 186.065 55 80.334 43

TOTAL 338.307 100 80.334

SUPERFICIES NO CULTlVADAS SEGUN LA ALTURA SOBRE EL
NIVEL DEL MAR

CUADRO 30

FUENTE: GEOBOL, Proyecto ERTS, 1978

28.794 100 6.928TOTAL

6.928 83

15.030 52
5.384 19
5.380 29

- En tierras altas
- En tierras de altura intermedia
- En tierras bajas

BOLIVIA SANTA CRUZ
TIERRAS CUL TIVADAS V EN DESCANSO (Km2) (0/0) (Km2) (0/0)

SUPERFICIES CUL TlVADAS V EN DESCANSO SEGUN LA ALTURA SOBRE
EL NIVEL Del MAR

CUADRO 29
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EI trabajo continua sefialando que "en los dos ultimos afios,
aumento la ocupaclon de tierras con 0 sin tramites ante el
CNRA por grupos de campesinos que: i) deben replegarse 50-
bre suelos mejor ubicados que los que trabajan 0 ii) que ha
biendo emigrado ya no encuentran cabida ni ocupacion en
el reducido mercado de trabajo urbano, por 10 que se 're-

- "Hay un despilfarro de equipos, materiales, tierras y dine
ro. Y todos estos recursos estan a dlsposicion 0 pertenecen
a un grupo de agricultores nacionales sorprendentemente
reducido".

- "Algo similar ocurre con la maquinaria agricola, sobredi
mensionada en peso y potencia y que permanece estaciona
da la mayor parte del afio".

- "Existen 56 peladoras de arroz dispersas par toda.la re
gion, pero un 40 % de la cosecha anual de arroz en chala,
ni siquiera pasa por elias".

- "Los lngenlos azucareros podrfan moler un volumen de
cafia de azucar que demandarfa entre 67.000 y 70.000
hectareas cosechadas. La media de los ultlmos afios fluc
tua entre 42.000 y 44.000 hectareas",

- "Las lndustrlas aceiteras estan en capacidad de procesar
183.500 TM de materia prima, 10 que equ ivale a una super
ficie cosechada de unas 108.000 hectareas, Ultimamente
se cultivan unas 40.000 hectareas" (el afio 1986, bajo el
prlnclpio de apertura al mercado externo las industrias
aceiteras estan importando crudo de la Argentina).

- "Las desmotadoras existentes, pueden procesar 157.000
fardos; la cosecha de 1982-83 de unos 10.844 fardos pudo
haberse desmotado en 69 horas".

- "Existe una capacidad de procesamiento textil, para el al
godon, que requerlrfa de 27 a 30.000 hectareas cosecha
das, mientras que los cultivos se han estabilizado en unas
6.000 a 8.000 hectareas",
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Notese que si bien en promedio de los ultirnos diez afios, el
credito .apenas afecto a un 15 % de la frontera agricola, un
80 % de esta se encuentra en Santa Cruz. Del milton y tres
cientas mil hectareas de frontera agricola del pafs, 300.000
hectareas estan en Santa Cruz. De los 750 millones de dola
res de valor de la produccion agropecuaria, 250 millones se
producen·en Santa Cruz.

campesinizan' pero con una nueva actitud ante las causas
por las que tuvieron que abandonar sus tierras".

De este analisis queda claro que mientras para el nuevo lati
fundista la produccion es solo una fuente potencial de utili
dades, en tanto que la propiedad de la tierra Ie da beneficios
seguros, para el campesino minifundista su (mica posibilidad
de sobrevivencia esta en el trabajo de su tierra.

NOTA: Debe tomarse en cuenta ademas que no hay agricultura especia
lizada y que, por el contrario, la mayoria de los propietarios
asocian cultivos y suelen ser simultaneamente algodoneros, so
yeros, caiieros, etc.

Arroz:
Algodon y soya:
Caiia de azucar :

Arrieta M., et. at, CIDCRUZ. "Polltica estatal y desarrollo
rural. La economfa de cuatro cultivos en Santa Cruz",
Bolivia, Junio, 1985.

estimado
1983 - 1984
1979 - 1980

FUENTE:

CULTIVO No. PRODUCTORES SUPERFICIE CULTI·
VADA

Arroz 100 7.500
Cafia de Azucar 222 23.141
Algodon 25 7.220
Soya 31 9.193

TOTAL 378 47.054

SANTA CRUZ: PRODUCtORES DE MAS DE 50 HECTAREAS POR
CULTIVO

CUADRO 31
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En el per iodo 1971-1984, fueron concedidos 55.776 pres
tamos nuevos por un monto de 242.677.374 miles de pesos,
de los cuales corresponden 34.511 prestarnos a los campesi
nos minifundistas con un monto de 132.317.787 miles de
pesos (3.834 miles de pesos pur minifundista), mientras que
a 20.605 agricultores medianos y grandes se les otorg6
110.359.587 miles de pesos. (Ver anexo, cuadros 22 y 23).

MilOS PORCENTAJE

1971 69
1972 56
1973 80
1974 72
1975 72
1976 60
1977 52
1978 50
1979 46
1980 50
1981 45
1982 52
1983 34
1984 21

PORCENTAJE DEL CREDITO AGROPECUARIO DEL BANCO
AGRICOLA DE BOLIVIA DESTINADO AL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ, EN RELACION AL DESTINADO AL RESTODEL

PAIS

CUADRO 32

"La tierra en Santa Cruz tendra que ser redistribuida. La
frontera agricola no puede seguir alejandose mas; el empefio
del alcanzarla con caminos y servicios seguira siendo inuti I"
(Arrieta, et. aI., 1986).
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"La problernatica de la mora del Banco Agricola de Bolivia
reside en los sectores de grandes agricultores". Ellos concen
tran el 97 % de la mora total del Banco Agricola de Bolivia,
en los departamentos de Santa Cruz y el Beni (Banco Agrf
cola de Bolivia, Debate Agrario No.4, 1986: 31).

De la cartera total de prestarnos del Banco Agricola de Bo
livia (BAB), el 48 % es morosa. De esta mora, el 100/0
se halla localizada en los pequefios y rnedianos agricultores
y el restante 38 % en los grandes agricultores. Sin embargo,
no hay razon tecnica que explique por que se agrupa a cam
pesinos minifundistas junto con propietarios "medianos",
Obviamente, ello oculta el hecho de que no existen campesi
nos minifundistas rnorosos.
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No queda duda de que el fenorneno de la "extrema pobre
za" es, en el caso boliviano, un fenorneno tlpicamente ru
ral. Excluyendo a los productores de coca, no es pertinente
diferenciar entre campesinos pobres y no pobres.
Esta es una realidad reciente, no es que los campesinos han
devenido pobres en los ultimos afios. Ocurre que nunca han
superado niveles de alimentacion basica que les permitan
abandonar la categorla de indigentes. Esta indigencia extre
ma se concentra en algunas provincias de los departamentos
de Chuquisaca, Cochabamba y Potosf.

Del total de los pobres que existen en Bolivia, el 66.7 0/0
son campesinos minifundistas; del total de los indigentes,
el 88.9 % son campesinos minifundistas, y del total de los
indigentes extremos, el 93.3 % son campesinos rninifundis
tas. Estos datos son concluyentes para afirmar que en el caso
de Bolivia, a diferencia de otros parses de America Latina de
mayor rnarginalidad urbana, la pobreza e indigencia estan
basicamente concentradas en las areas rurales.

Mas de tres millones de campesinos minifundistas son indi
gentes pues no satisfacen ni el 70 % de sus necesidades
alimenticias basicas, y mas de un millen de campesinos bo
livianos son indigentes extremes ya que no satisfacen el
30 % de estas necesidades basicas de allmentacion,

EI 100 % de la poblacion boliviana dedicada a la agricul
tura, es decir la totalidad de los campesinos minifundistas
bolivianos no solamente son pobres, sino indigentes. De
estes, el 35.7 % se encuentra en situacion de indigencia ex
trema (Urioste, 1984).

MINIFUNDISTAS SON8. TODOS LOS CAMPESINOS
INDIGENTES
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Cuando el analisis de la mortalidad infantil (0 - 1 afio de
edad] se hace a partir del idioma hablado por los padres de
familia, el (ndice baja sensiblemente al agrupar a quienes ha
blan exclusivamente el castellano (125.6). Este indice es
mucho mayor (277.7) cuando se trata de poblacion quechua
rnonollngue. Nuevamente queda manifiesta la estrecha co
rrelacion existente entre mortalidad infantil y de la nifiez y
pi minifundio campesino.

AI analizar la mortalidad de la nifiez, es decir entre 0 y 5
afios de edad, los indices suben notoriamente. Lo que desta
ca es que la distancia con la media de America Latina es ma
yor al considerar la mortalidad de la nifiez que al considerar
la mortalidad infantil. De igual manera, es en los valles donde
la rnortalidad de la nifiez es mayor (342.0), indices que son
equivalentes cuando se clasifica la poblacion rural segun el
gru po socio-eco nom ico.

Es notorio el menor (ndice de mortalidad infantil de la po
blaoion rural de los llanos (139.9), seguramente disminuida
por niveles nutricionales rnenos malos. Sin embargo, contras
tando con una creencia muy generalizada en Bolivia, los ma
yores indices de mortalidad infantil se dan en ios valles y no
en el altiplano.

La tasa de rnortalidad infantil (0 - 1 afio de edad) prornedio
para Bolivia en 1976 fue de 167.5 por mil. Es decir, de cada
mil nifios nacidos vivos mueren 167.5 en el terrnino del pri
mer afio de nacimiento. Esta cifra sube a 210.00 por mil al
considerar solamente la poblacion campesina minifundista y
continua aumentando en la medida en que esta se concentra
en el Altiplano (223.2) y valles (251.9).

Con la Reforma Agraria de 1953, Ids campesinos bolivianos
dejaron de ser siervos, pero continuan pobres hasta hoy.
La Reforma Agraria de 1953 libero la fuerza de trabajo cam
pesina, pero no transforrno los niveles de bienestar de las
familias rurales.
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Se estan lIevando a cabo algunas experiencias de nucleamien
to de la vivienda rural. Pero se trata de casos aislados en d i
versas regiones del pais.

Practlcarnente todos los habitantes del area rural tienen casa
propia -10 que no ocurre con la poblacion urbana-, pero la
gran mayorla de las viviendas de los campesinos son de pesi
mas condiciones de habitabilidad: tienen techo de paja,
piso de tierra y paredes de adobe. Generalmente, consisten
en un solo cuarto donde vive toda la familia. Muy po cas
viviendas rurales disponen de mesas y catres y la cocina es
un rincon del cuarto. No hay mayores diferencias en cuanto
a las pesirnas condiciones de habitabilidad de las viviendas ru
rales, indistintamente que se trate de valles, altiplano 0 tro
pico.

Los servicios basicos en el area rural boliviana son casi inexis
tentes: un medico por cada 1.156 bolivianos. Pero la situa
cion es rnuchfsimo mas grave al constatar que en el area rural
boliviana hay un solo medico en ejercicio por cada 20.771.6
habitantes. En el altiplano boliviano, por cada 39.807
campesinos minifundistas hay un solo medico en ejercicio.

Estos altrsirnos Indices de mortalidad infantil y de la nifiez
quechua estan fuertemente influidos por la situacion de in
d igencia ex trema en que se encuentra gran parte de la pobla
cion rural de los departamentos de Chuquisaca y Potosr,
especialmente de aquellas provincias alejadas de las capitales
de departamentos que confrontan serios problemas de dispo
nibilidad de tierras aptas para los cultivos agrrcolas, Estas
son las principales regiones expulsoras de campesinos mini
fundistas 0 sin tierra que abandonan sus lugares de origen
para emigrar, en muchos casos definitivamente, en busca de
trabajo a la Argentina, Chile 0 Santa Cruz de la Sierra.

De cada mil nifios quechuas, nacidos en 1975, hasta 1981
habfan muerto 392.1. Es decir, que cuatro de cada diez ni
nos cuyos padres hablan exclusivamente quechua, mueren
antes de cumplir los cinco afios de vida.
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(1) Poblacicn boliviana que vive en poblados menores de 2.000 personas.

Al mismo tiempo, del total de la matrlcula escolar primaria
-ninos matriculados el afio 1976 en el cicio baslco= (mica
mente el 39 % eran nifios del campo. Esta proporclon es
rnucho menor cuando se toma en cuenta la matr{cula escolar
secundaria del total de alumnos matriculados en todo el pais
en el cicio de secundaria: iinicamente el 1.6 % son hijos de
campesinos estudiando en el campo.

La poblaci6n rural, segun la clasificacion deliNE, era, en
1976., el 59 % de la poblacion boliviana (1), y concentraba
el 82 % del total de los analfabetos del pais mayores de 15
afios de edad. Es decir, -del total de analfabetos bolivianos,
el82 % son campesinos.

No solo que la gran mayorfa de los analfabetos bolivianos
son camepsinos minifundistas, sino que adernas la matrfcula
escolar rural es muchfsimo menor que la urbana, tanto en ter
minos absolutos como relativos.

De igual manera, los campesinos, salvo contadas excepcio
nes, no disponen de ningun tipo de sistema de distribucion
de agua a domicilio 0 al pueblo y menos aun de agua potable.
Todos se abastecen de pequefios pozos, arroyos 0 riachuelos
cercanos. Casi siempre usan la misma fuente de agua que usa
el ganado.

A consecuencia de la total dispersion de las viviendas rurales
bolivianas, a la mala caidad de estas se suma la total ausencia
de serviclos de alcantanllado, - ,{mara septica, letrinas 0 po
zos septicos, S~ podrfa afirmar q~ la totalidad __de LasYlv~e~~_
das de los campesinos minifundistas no disponen de ningun
tipo de servicio higienico.

Hasta 1980, practicarnente ninguna comunidad cam pesina
dispurrfa de luz electrica. Desde entonces, se esta desarollan
do un programa de electrificacion rural que ha despertado
expectativa entre campesinos de algunas regiones y los esta
forzando a nuclearse en pequefios pueblos.
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No existen estudios especrficos que establezcan en terrninos
comparatives los niveles de ingreso de los minifundistas medi
dos en terrninos monetarios. Un informe del Banco Mundial
(1985) presenta unos cuadros con datos de ingreso anual fa
miliar neto para dos localidades del departamento de Cocha
bamba, Parotani y Caramarca, estirnados en 492 y 685 d6-
lares americanos respectivamente, el afio 1973 (cuadro 33).
EI mismo informe ofrece datos de ingresos de los departa
mentos de Chuquisaca, Tarija y PotOSI, con un prornedio por
departamento de 390 d61ares americanos para la carnpafia
agricola 1976-77 (cuadro 34) y parala provincia Ingavi del
departamento de La Paz, un total bruto, anual, familiar de
750 dolares para el afio 1974.

Uno de cada tres bolivianos mayores de cinco afios de edad
no lee ni escribe, e! 33.0 % de la poblaci6n en edad escolar
no asiste a la escuela, las tasas de deserci6n temprana son de
18.5 % en el primero y segundo curso de primaria.

Del total de las mujeres mayores de 10 afios de edad, el
61 % es analfabeta. Es evidente la concentraci6n del anal
fabetismo rural en la poblaci6n femenina. Igual fen6meno
ocurre en la matrlcula escolar: la rnayorfa de los nirios que no
van a la escuela en el campo son mujeres.

Tornando en cuenta la poblaci6n total, la tasa de analfabetis
mo en el area rural es mas del triple de la tasa correspondien
te al area urbana.

Mientras en el area urbana un 97 % de los nifios entre 5 y
19 afios de edad, estarfan matriculados, en el area rural uni
camente el 46 % 10estarfa. Esto significa que mas de la mi
tad de los nifios del campo nunca fueron ala escuela.



FUENTE: Riordan, James T., "Un diagn6stico de la regi6n de los valles
del sur de Bolivia", AID de Estados Unidos, 1977 La Paz, Bo
livia.
En: Banco Mund ial, 1985.
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INGRESO NETO CHUQUISACA TARIJA POTOSI PROMEDIO

- Ingreso familiar 684. 35.2, 253 390
_--_,

- Ingreso per capita 133 58 52 74

_:. Ingreso familiar en
efectivo 530 300 175 330

- Ingreso en efectivo
per capita 104 49 37 58

INGRESO AGROPECUARIO: CHUQUISACA, POTOSI, TARIJA
(CAMPANA AGRICOLA, 1976 - 77)

(EN US$).

En: Banco Mundial, 1985.
CUADRO 34

NOTA: Todas las cifras relativas al ingreso se han convertido a US$ al tipo
de cambio de $b. 20.0 por US$ 1.- que existiO durante los aiios
1973-1979.

FUENTE: Dorsey J., A case study of the Lower Cochabamba Valley:
ex-haciendas Parotani and Caramarca. Land Tenure Center,
Paper No. 64, University of Wisconsin, Madison, 1975.

PAROTANI CARAMARCA

- Ingreso agropecuario bruto 406 584

- Costos de producci6n 68 53

Ingreso agropecuario neto 338 531

Ingreso por otras actividades 154 154

TOTAL DE INGRESO BRUTO 492 685

INGRESO DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN DOS
LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA, 1973

(EN $US POR FAMILIA)

CUADRO 33
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Por su parte, decenas de organismos no gubernamentales de
prornocion rural, algunos coordinadamente y otros no, reali
zan multiples programas de educacion popular, provectos
productivos, credito, asistencia tecnica, supliendo la ausencia
estatal.

2. La cooperaci6n internacional se encargara de esto al tra-
tarse de un sector de extrema pooreza,

Por suparte, varias agencias de cooperacion. especialmente
USA 1D -con los fondos de contrapartida de las donaciones de
trigo via Ley Publica 480-, administran directamente impor
tantes volurnenes de financiamiento, alrededor del centenar
de millones de dolares. La gran mayorla de estos recursos
son asignados para obras de desarrollo rural (micro riego,
pastos y credito campesino), en algunos casos a traves de ins
tituciones estatales (Servicio Nacional de Desarrollo de Co
munidades, Instituto Boliviano de Tecnologfa Agropecuaria,
Banco Agricola), pero la mayorla de las veces directamente.

EI problema del desfinanciamiento del sector agropecuario no
es reciente. Esta y anteriores administraciones han asignado
reducrdisimas partidas presupuestarias al sector agropecuario,
bajo dos supuestos irnplfcitos.
1. La agropecuaria no genera divisas y los campesinos mini- 1/

fundistas no tienen fuerza compulsiva para exigir inver
siones publicas significativas.

9. EL ESTADO Y EL DESARHOLLO RURAL
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Resumiendo, las agencias de cooperacion de algunos parses y
algunas organizaciones no gubernamentales cuentan con mas
recursos financieros y tecnicos para el desarrollo rural que el
Ministerio del sector y, por 10 tanto, sus programas tienen
mas impacto que los del gobierno (salvo algunas excepciones,
como el mejoramiento de semillas y programas de conser
vacion de alpacas). De all( resulta una ausencia de poltticas
concertadas para el desarrollo rural, ya que cada institucion
opera segun sus propios criterios y en la medida que sus
recursos se 10 permiten. En todo caso, mientras los campesi
nos minifundistas aportan a la sociedad boliviana con el
70 % de los alimentos que se consume y mana de obra bara
ta, reciben en cambio solo aportes residuales.

Como emergencia de esta situacion y simi lares problemas en
otros sectores, estan d iscutiendose en el pats varios proyec
tos de descentralizacion polftico-administrativa, pero la
rnavor Ia no hacen referencia especifica al sector agropecuario
minifundista, salvo aquel que propugna la creacion de Corpo
raciones Provinciales de Desarrollo, con participacion cam
pesina en sus directlvas,

Esta situacion se hace mas compleja al surgir las Corporacio
nes Regionales de Desarrollo (especie de ministerios del de
sarrollo regional), que funcionan con abundantes recursos
en los departamentos productores de hidrocarburos (Santa
Cruz, Chuquisaca y Tarija) y muy pobremente en el resto del
pafs, Estas corporaciones son sujetos de credito de organis
mos internacionales y estan autorizadas a suscribir contra
tos. Cuanto mas eficiente sea una corporacion de desarro
llo regional menor sera la presencia del MACA en la region
como cabeza de sector.

En consecuencia, el MACA, en el transcurso del tiempo y el
descuartizamiento institucional del que ha sido objeto, no
es reconocido como autoridad del sector. Tanto los campesi
nos rninifundistas, como los organismos no gubernamenta
les nacionales e internacionales, buscan por todos los medios
a su alcance no depender del MACA.
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- Se determin6 Ia libertad de fijaci6n de los precios de los
productos agropecuarios de origen campesino (OS 20226
de 9 V.84),practicamente por primera vez en la historia re
pubtrcana, -

- AI contrarlo del per(odo19:ZQ~8-2,)en el que los creditos del
BAB se destinaron al oriente.durante los afios 1982-85 el
80 % de los creditos se destinaron a los campesinos mini
fundlstas del altiplano y valles.

Pero, el campesinado Sl percibio con nitidez su propia forta
leza y la debilidad del gobierno y organ izo con ex ito varias
movilizaciones nacionales y regionales. Esto, sumado a la
acci6n de un pufiado de dirigentes politicos del propio
gobierno, hizo posible un cambio momentaneo de las relacio
nes campesinado-Estado. Ese importante cambio en la poll
tica cam pesina gubernamental, queda reflejado en los si
guientes aspectos:

EI gobierno de la UOP no tuvo capacidad para romper ese
generalizado reflejo anticampesino. EI sentimiento de menos
precio y de masa polftica electoral manipulable estuvo pre
sente en varies dirigentes y autoridades importantes de go
bierno; otros, cuando mas, asum Ian una actitud paternalista,
y solo unos cuantos habfan captado la profunda transforma
ci6n de la conciencla cam pesina, su autonom (a como clase
social y sus reivind idaciones economicas, pol (ticas, culturales
y sociales, en una perspectiva distinta a la del perfodo movi
mientista (1952-1964) y a la del denominado Pacto Militar
Campesino (1964-1978).

10. LA POUTICA AGROPECUARIA CAMPESINA DEL
GOBIERNO DE LA UDP (1982-1985).
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- Se elirnlno el monopolio del transporte (DS 19257 del
26.IV.83).

- Se reconocio la personalidad jurfdica de CORACA y se Ie
autorlzo contratar prestarnos del Banco Central de Bolivia
(DS 199.008 de 23.IV.84).

- Se entrego a CORACA 10 rnercados campesinos a medio
construir (DS 20427 deI20.VII1.84).

- Se transfirio a la Confederacion Sindical Unica de Trabaja
dores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), para la Corpora
cion Agropecuaria Cam pesina (CORACA), 635 tractores,
1.100 arados, 1.000 rastras, 200 sembradoras, 115 cose
chadoras, 500 acoplados y 82 fumigadores (DS 20420 de
20.VIII.84).

- Se creo, solo en La Paz, un programa de abastecim iento
rural de productos esenciales (DS 20331 de 11.VI1.84).

- Se declare oficial el alfabeto unico para la escritura de los
idiomas aymara y quechua (DS 2027 de 9.V.84).

- Se incorporo a la Ley General del Trabajo, a los trabajado
res temporales de la cafia de azucar y del, algodon (DS
20255 del 24.V.84).

- Se revlrtio al dominic del Estado las tierras fiscales dota
das entre el17 de julio de 1980 y ell0 de octubre de 1982
(dictadura de Garcia Meza) y se las doto a los campesinos
(DS 19274 de 5.XI.82).

- Se declare libre transito interne para el transporte de pro
ductos agropecuarios dentro del territorio nacional (elimi
nacion de aduanas internas, DS 19258 de 5.XI.82).

- Se incorporo ados representantes campesinos como miem
bros del CNRA (DS 20363 del 25.VI1.84).
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Este conjunto de acciones pudieron constituir un cambio
estructural de las relaciones Estado-campesinado. No fue
asr, tanto por la interrupcion del proceso como por actitu
des irreconciliables de algunos dirigentes pohticos contra
rios al gobierno y de dirigentes del propio gobierno que
quer(an volver al clientelismo y prebendalismo del pasado.
Los organismos no gubernamentales tampoco coadyuvaron
en esta tarea y continuaron su accion de predica anties
tatal, como si todos los gobiernos tuvieran, per-se, la m isma
actitud contraria al campesinado nacional.· ,

- Se organize una corrusron del mas alto nivel para revisar
la Ley de Reforma Agraria de 1953 (DS 20374 de
31.VI1.84).
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- Prohibicion de dotacion de titulos de propiedad a parce
las con una extension menor a 10 hectareas, para frenar la
minlfundlzacion.

- Reestructuracion institucional del MACA, manteniendo su
unidad (Asuntos Campesinos y Asuntos Agropecuarios)
para convertirlo en el Ministerio para el Desarrollo Agro
pecuario (MIDA).

- Sirnplificacion y aceleracion de los procedim ientos de titu
lacion del CNRA.

- Intensas gestiones para obtener ayudas y donaciones ex
ternas para el desarrollo rural (FIDA, BID, USAID).

Desde agosto de 1985 hasta agosto de 1986, el nuevo gobier
no ha dispuesto las siguientes medidas internas en relacion
al sector agropecuario:

EI nuevo gobierno (1985-1989) ha sefialado que dara priori
dad al desarrollo agropecuario y para ello ha acufiado una
palabra que pretende expresar esta primac(a: "Agropoder"
Esta pol (tica agropecuaria se. sustenta en la constituci6n de
Centros Operativos, especie de microunidades de desarro
llo rural integrado, con el aditarnento de que naceran en
torno a Unidades de las Fuerzas Armadas acantonadas en
areas de alta densidad dernograflca rural y en las fronteras
del pais (EI Agropoder, 1985).

11.LA POLITICA AGROPECUARIA DEL GOBIERNO DEL
MNR (1985-1989)
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- Expropiacion -a los campesinos- de los tractores y ma
quinaria agrfcola cedida por el anterior gobierno a la
CSUTCB.

- Fomento a la inmigraci6n de colonizadores extranieros,

- Restrlccion de la participaci6n campesina en el voto uni
versal al haberse modificado la "Ley Electoral" y exigido
solo "carnet de identidad" 0 "Iibreta de Servicio Militar"
como requisito para ser elector [dos tercios de 105campesi
nos no disponen ahora de ninguno de esos documentos},

- Elevaci6n de las tasas de interes para el credito agropecua
rio al 14 % anual, con clausula de mantenimiento de va
lor (dolarizado).

- Restricci6n del credito. Dentro del programa de reactlva
vaci6n productiva (DS 21316) de 85 millones de d6lares,
se ha destinado para el sector agropecuario s610 2.8 millo
nes de d6lares, orientados mayoritariamente al oriente.

- Reposici6n del impuesto a la propiedad de la tierra, con
un valor fi]o imponible por hectarea, independientemente
si se trata de minifundios, propiedades medianas 0 latifun
dios ("empresas").

- Otorgaci6n del 0.6 % del presupuesto de gastos del go
bierno central al MACA y todas sus dependencias (aproxl
madamente un millen de d6Iares).

- Libre importaci6n de productos agropecuarios y practica
elirninacion de aranceles,

- Intervenci6n policial, temporal, a practicamente todas las
sedes sindicales de las federaciones afilladas a la CSUTCB.

- Prohibici6n de afectaci6n de latifundios no trabajados 0
abandonados, para permitir la medianizaci6n y desarrollo
capitalista del agro.
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- "Se debe luchar decididamente contra el populismo de
derecha que trata de retornar a la comunidad y, por eTotro
lado, luchar contra el populismo de izquierda, que trata
de dar saltos en el vacfo y establecer en el pais el colec
tivismo rural".

- "Es necesario pasar del minifundio feudal, que caracteri
za actualmente a todo el pal's, a la propiedad mediana,
en 10 posible y dentro de las caracterfsticas que se vayan
conformando en cada region del pais".

- "El desarrollo historico es algo mas poderoso que la volun
tad de los individuos. Lo unico que puede hacerse es
aceptar esta realidad y acelerar este desarrollo, volverlo
consciente y Ilegar a las ultlrnas consecuencias en el terrni
no mas corto posible".

- "Lo contradictorio esta en que los campesinos minifun
distas explotan a otros campesinos con sistemas feudales
de produccion; se practica entre campesinos el sistema
de trabajo al partir' ,.'~

- "La aplicacion de la Reforma Agraria ha sacado al pais
del regimen feudal y 10 ha puesto en el regimen del desa
rrollo capitalista". "Este es un hecho inevitable e ineluc
table".

La polftica oficial de CN RA, desde agosto de 1985 a la fe
cha, es la siguiente (Antezana L., Debate Agrario No.2,
1985).

La polftica gubernamental actual -por intermedio del
CNRA- est! en los hechos, propiciando y actualizando un
proyecto de ley elaborado durante el gobierno del Gral. Ban
zer, que proponfa otorgar los mejores incentivos posibles a
la reagrupacion de predios mediante el desconocimiento de
tftulos a los campesinos que tengan una extension de tierra
inferior a un cierto limite -que varia segun la region- y el
autornatlco desconocirniento del derecho de propiedad en
caso de abandono de la tierra por mas de dos afios, Estes
lfrnites, en ningun caso serfan inferiores a diez hectareas,
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Sin embargo, hace diez afios, el actual director del CNRA de
cia que "el Gabinete de-PazEstenssoro -aprobo en-1953 con
modificaciones de forma, la idea de los terratenientes de la
cornision de Reforma Agraria, y aSI se filtro en el decreta Iii
tendencia de los hacendados en reemplazo de la de los carnpe
sinos y, via municipalizacion, se salvo el regimen de propie
dad feudal de la tierra (... ) el articulo 41 de la ley agraria
aprobada por el MNR sefiala que: 'el duefio de la propiedad
afectada tiene derecho a escoger las porciones que mas Ie
convengan para la constitucion de su propiedad', en cambio,
el articulo 78 declara a los campesinos "propietarios de las
parcelas que actualmente poseen y trabajan" (... ) los diri
gentes del MNR en el gobierno estaban atemorizados porque
tam bien eran terratenientes 0 estaban vinculados a ellos, en
una u otra forma" (Antezana E. L., 1976; 113, 114).

-"Todos, en todas partes del pats, debemos luchar contra
el feudalismo. Estos conceptos son el nucleo de la poll
tica agraria del actual CNRA y naturalmente del Presiden
te de la Republica y Jefe del MNR".

_ "Parece razonable que ciertos sectores de la poblacion
campesina pierdan sus tierras. Esto representa un saito
historlco muy importante y esa dolorosa consecuencia es
parte del costa del desarrollo".

_ "Si podemos crear una produccion mediana habra tarnbien
una cornercializacion mediana. Pasar de la comercializa
cion hormiga ala cornercializacion en gran escala".

_ "Para lograr el desarrollo capitalista nacional, debemos
impulsar la via del desarrollo capitalista campesina, y alia
donde exista, debemos apoyarla con todas nuestras ener
gfas".

_ "Nuestro proyecto para erradicar el minifundio, adernas
de comprender varias medidas, pretende terminar con la
etapa de dotacion de pequefias parcelas a los campesinos".

_ "EI CNRA va a parar absolutamente las solicitudes de do
tacion de menos de 20 a 10 hectareas, segun la zona".
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La nueva Ley Tributaria esta abriendo un debate nacional sa
bre este tema. Parece que esta retoma las concepciones ya
anotadas de la "contribucion lndigenal". No corresponde
el pago de impuestos por la tenencia de la tierra, sino por la
renta que esta genera. Cualquier nuevo tributo que quiera
imponerse sobre la tierra debera diferenciar claramente este
principio, y como la gran mayor(a de los campesinos no acu
mulan excedentes y subsisten precariamente, no deben ser
suietos de esta tributacion.

Este aspecto de la nueva Ley Tributaria puede ser impugna
do, pues tanto la Constitucion Pol (tica del Estado, como fa
Ley de Reforma Agraria de 1953, establecen taxativamente
que "la tierra es de dominio originario del Estado". En
estricto sentido, las tlerras dotadas y consolidadas por el
CNRA no son ni de los campesinos ni de los latifundistas,
sino del Estado.

En junio de 1986, se ha aprobado una nueva Ley Tributaria
que incorpora plenamente a todos los campesinos en el Uni
verso Tributario, como sujetos de varios tipos de impuestos.
Sera la Renta Nacional (oficina de recaudacion impositiva
nacional), la encargada de la dotacion de titulos de propiedad
a los campesinos para el cobro del nuevo impuesto sobre la
propiedad de la tierra.

Por su parte, hay quienes sostienen que "el MNR, ahora nue
vamente en el gobierno, que eleva a la categor(a de Ley el
OS de Reforma Agraria de 1953, basa hoy su polftica agra
ria en el proyecto de 'Agropoder', no de interes del campe
sino. Ambos proyectos se dTeron y se aciran para preservar
los intereses y privilegios de las c1ases dom inantes: ayer los
latifund istas, hoy la agro ind ustria" (Parrilla Miguel, Debate
Agrario No.2, 1985).
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Entre 1952 Y 1964, el sindicalismo campesino estuvo asocia
do -identi"ficado- con los "comandos campesinos" del
MNR. Interrumpido el proceso en 1964, el "clientelismo" y
"prebendalismo" de la organizaci6n campesina cupular fue

Han habido intentos -particularmente del "Cuerpo de Paz" y
otras organizaciones extranjeras--- de contraponer la coopera
tiva al slndicato, con el argumento de que este ultimo es "rna
lo" porque es "politico". Sin embargo, la organizaci6n sindi
cal es el comun denominador de la organizaci6n social del
campesinado boliviano, aun despues de 33 alios de iniciada la
Reforma Agraria.

En poco tiempo, antes de finalizada la decada de 1950, prac
ticamente todas las comunidades campesinas y los incipien
tes asentamientos de colonizadores, ya ten (an un sindicato.
EI sindicato campesino es una organizaci6n social pecu
liar en la estructura social boliviana. Coexiste y se yuxta
pone con otras formas de organizaci6n tradicional (cura
cas, malleus, alcaldes, j ilacatas ... ) y otras modernas, como
cooperativas 0 asociaciones de productores.

A partir del proceso de la Revoluci6n Nacional, iniciado en
AbrTIde 1952, y particularmente con la Reforma Agraria de
1953, el partido de gobierno, el MNR, entonces hegernonico
y con fuerte presencia en las organizaciones populares, par
ticularmente campesinas, Impulse con notable exito la or
ganizaci6n de "sindicatos agrarios" que habfan comenzado
a gestarse alios antes.

12. LA PROPUESTA DE LOS CAMPESINOS MINIFUNDIS
TAS.
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La Federacion Nacional de Cooperativas Agropecuarias de
Bolivia (FENACOAB) agrupa a 864 cooperativas campesi
nas con un total de 34.000 familas. Sin embargo, su nivel

Existen federaciones campesinas "especiales", de acuerdo a
las caracter istlcas particulares de su forma de organizacion
y produccion: colonizadores, trabajadores temporales de
la zafra de la cafia y la cosecha del algodon, pero todos
estan afiliados y representados en la CSUTCB. Por su fuerza
de organizacion, convocatoria y movilizaclon, todos 105
gobiernos -sin excepcion- han intentado controlar esta
organizacion a traves de mecanismos que van desde el pre
bendalismo hasta la represion directa. Desde 1971 hasta
1986, ninguno 10 ha logrado.

En 1979 se fundo la Confederacion Sindical Unica de Traba
jadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) que unlflco diferen
tes parcialidades y tendencias. Desde entonces es la indiscu
tible organizacion que representa a una gran mayorla de los
minifundistas bolivianos. No es una organizacion de cupula,
sino por el contrario constituye una de las expresiones mas
verazmente dernocraticas de la sociedad boliviana. Esta
conformada de la siguiente manera: cada comunidad de 50
o 100 familias, elige democraticamente cada afio un Secre
tario General del Sindicato (algunas veces esta persona es
tam bien depositaria del cargo tradicional de jilacata 0 mall
cu). Entre todas las comunidades de un canton, eligen
al Secretario General de la Subcentral y entre todos 105
secretarios de las Subcentrales (varlos centenares) eligen al Se
cretario de la Provincia. Siguiendo el mismo mecanismo, se
elige a la Federacion Departamental y a la Confederacion
Nacional.

cooptado parcial mente por los gobiernos de turno, hasta la
constitucion del denominado "Pacto Militar-Campesino" que
fue una suerte de prohibiclon expresa de actividad polftica y
organizativa en el area rural, salvo que esta proviniera de las
Fuerzas Armadas. Entre 1964 y 1971, hubo varias organiza
ciones campesinas paralelas disputandose la representacion
del sector.
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Uno de los esfuerzos mas importantes de los campesinos rni
nifundistas en el aspecto economico-productivo, es la Corpo
racion Agropecuaria Campesina (CORACA) que tiene una co
bertura nacional, Hasta el momento, esta corporacion cam
pesina no ha estudiado y clasific~do detenid.a~ente las
demandas del movimiento carnpesmo para priorizarlas y
elaborar proyectos de factibilidad en base a los cuales estruc
turar un programa operativo. En los tres afios de existencia
de esta corporacion, todavia no se ha avanzado en la re-

Debe anotarse la existencia, cada vez mas difundida, de "clu
bes de mad res", vinculados directamente con programas de
asistencia alimentaria en muchas comunidades campesinas
de las zonas mas deprimidas del pais. Estos "clubes de rna
dres" y los "comites populares de salud", son organizacio
nes nuevas que tienen finalidades especificas: administrar
alimentos donados y coadyuvar en la organzacion de campa
nas de vacunacion infantil en el area rural.

En los ultimos meses, se estan desarrollando carnpafias pub li
citarias y represivas para organizar una Confederacion Carnpe
sina "Nacionalista" que apoye la polftica econornica y
agropecuaria del gobierno.

Algunas cooperativas agropecuarias de areas de colonizacion
(norte de La Paz, el Chapare de Cochabamba y el norte de
Santa Cruz) han logrado un importante desarrollo. Esta im
portancia no se refleja a nivel nacional.

En el area rural boliviana no existen otras organizaciones
importantes. La CSUTCB es la {mica organizacion campesina
de caracter nacional y estan afiliados a ella practicamente la
totalidad de los sindicatos de comunidades, subcentrales,
centrales, provinciales y departamentales. Adernas de las
federaciones "especiales"

de representatividad es mucho menor que el de la CSUTCB.
Ultimamente, la FENACOAB ha expresado su expl(cito
acuerdo y apoyo a las disposiciones adoptadas por la
CSUTCB.
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(1) La selecclon de los diferentes pronunciamientos campesinos ha sido
elaborada por VIctor Hugo Cardenas. Revista Historia Boliviana.
Vol. 1 y 2.

Estos y otros planteamientos condujeron finalmente ala ela
boracion de un proyecto de Ley Agraria Fundamental, pro
pia de los campesinos bolivianos. A fines de 1983, mas de
2.000 delegados campesinos de todo el pais analizaron dete
nidamente, articulo por articulo, un proyecto de Ley que, en
1986, fue puesto a consideracion del Congreso de la Nacion.

- "Los campesinos organizados autogestionariamente pro
moveremos la superacion del minifundio a traves de formas
asociativas de produccion y comercializacion (... )" (1983)

- "Rechazamos la orientacion eminentemente individualista
y parcelaria de la Reforma Agraria de 1953" (1983).

- "La Reforma Agraria de 1953 ha side una vulgar reparti
cion de tierras (... ) Y los latifundistas se han quedado con
las mejores (... )" (1978).

- "Lucharernos por tener partlcipacion en los niveles de es
tud io, decision y ejecucion de la nueva legislacion agraria"
(1978).

_ "Con la ley de 1953 los campesinos hemos empobrecido
mas con la rninifundlzacion, en cambio no afecto a los la
tifund istas del oriente" (1978).

flexion metodica sobre el concepto de "autogestion", las re
laciones con el Estado, las relaciones con los organismos no
gubernamentales, y si va a constituirse en una empresa de
produccion 0 de servicios, 0 ambas cosas simultanearnente.

Las organizaciones campesinas, representadas desde 1979 en
la CSUTCB, han venido pronunciandose oficialmente en los
ultlrnos afios sobre el tema de la Reforma Agraria (1). Estos
planteamientos han coincidido siempre en la necesidad de
elaborar una nueva ley.
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(1) CORACA- Empresa autogestionaria de propiedad social, que debera
ejecutar multiples program as en beneficia de los campeslnos mini
fundistas, sus creadores y propietarios.

- Crea CORACA (1), a nivel nacional y departamental.

- Privilegia el trabajo asociativo comunitario-autogestionario.

- Establece la cogestion cam pesina en el aparato estatal del
sector agropecuarlo,

- Desconoce la propiedad de la tierra a las empresas capita
listas, aunque sf autoriza el trabajo captalista en la agricul
tura.

- Elimina la division de la tierra por sucesion hereditaria.

- Busca la generacion de espacios jur idicos y politicos
propios para las comunidades y ello incluye el concepto
de la territorialidad.

- Sostiene que la tierra debe ser intransferible.

- Enfatiza la propiedad asocrativa, comunitaria y colectiva,
respetando la propiedad familiar.

- Propone un Estado plurinacional, descentralizado y parti
cipativo.

Incorpora concepciones clasistas (campesinas) yelementos
etnlco-culturales de las nacionalidades aymara, quechua y
de los grupos ind (genas del oriente.

- Cuestiona el actual Estado nacional y plantea un proyecto
nacional estatal alternativo.

- Postula el "trabajo personal", como requisito basico para
el derecho de propiedad.

Los aspectos centrales del Proyecto de Ley Agraria Funda
mental de la CSUTCB son los siguientes:



132

Bajo el principio de "Ia tierra es de quien la trabaja", se esta
ahora expropiando permanentemente sus pequefias parcelas
a miles de campesinos y se los esta relegando a tierras de mala
calidad, sin riego, lejos de las carreteras y de los centros de
consumo. Los nuevos patrones latifundistas estan "com
prando" tierras dotadas a los campesinos por la Reforma
Agraria y como solo ellos disponen de capital (credito de fo
mento obtenido por influencia political y equipos tecnicos,
se van convirtiendo en los unicos agricultores "prosperos".

Ha quedado hist6ricamente demostrado que no basta con
enunciar que "la tierra es de quien la trabaja", ya que ello im
plica que el derecho propietario puede estar en manos de nue
vos patrones que ni siquiera conocen sus tierras y las hacen
trabajar a otros. Se contratan jornaleros eventuales por sala
rios que estan por debajo del min imo vital, sin seguridad so
cial ni contrato fi]o.

En las paginas anteriores se ha comprobado que ese modelo
minifundista de desarrollo rural mantiene a tres millones de
campesinos prisioneros del ham bre, la desnutricion, el analfa
betismo, el sometimiento y la explotaci6n econ6mica. AI
mismo tiempo, al amparo del enunciado "Ia tierra es de quien
la trabaja", se han creado nuevos y poderosos latifundios en
los valles y el oriente que -por influencias fundamentalmente
pollticas- acaparan el credito estatal de fomento, la asisten
cia tecnica y provision de insumos, la adjudicacion de divisas
y se han apropiado de casi todas las tierras del pais.

Cuando en 1953 se postulaba que "la tierra es de quien la tra
baja", se buscaba destruir el regimen feudal pero, al mismo
tiempo, se abrfa un solo camino para su desarrollo: el mini
fundic individualista, bajo la ilusion de convertir a miles de
pobres campesinos en prosperos granjeros, autosuficientes y
abastecedores del mercado interno.

A d iferencia de la Ley de 1953, que sefiala que la "tierra es
de quien la trabaja", el proyecto de ley de la CSUTCB
puntualiza en su articulo primero que "el trabajo personal
(... ) es la base de los derechos ala propiedad, tenencia, usa y
disfrute de la tierra".
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Es indispensable buscar, ensayar y promover multiples nuevas
formas asociativas de produccion. Estas podran ser asociacio
nes de productores, cooperativas integrales, comunidades de
produccion, que pueden coexistir con empresas autogestio
narias, de propiedad capitalista 0 de tipo estatal. No convie
ne forzar la uniforrnizacion, sino el desarrollo de cada iniciati
va local 0 regional. Parece importante remarcar la necesidad
de que estas organizaciones no hagan tanto hincapie en la
propiedad colectiva de la tierra, sino en el trabajo asociado

Por eso, es indispensable que las 550 mil unidades campesinas
minifundistas se organicen y asocien en las diversas etapas
del proceso productivo, incluido el de la cornercializacion.
ZOe que les sirve a los campesinos organizarse para producir
mas, si final mente el producto de su trabajo les sera expropia
do en el proceso de interrnediacion?

Sin embargo, las unidades familiares de producci6n disper
sas en el campo y constituidas fundamentalmente por ayma
ras, quechuas y grupos ind (genas del oriente, tienen serias li
mitaciones para desarrollar mejores formas de producci6n y
retener el excedente que produce su trabajo familiar.

Con el proyecto de Ley Fundamental Agropecuaria, los
campesinos y pequefios agricultores se oponen al nuevo lati
fundic ya descrito, al mismo tiempo que propician el desa
rrollo agropecuario promoviendo formas asociativas de orga
nizacion que hagan producir la tierra con trabajo directo 0

trabajo asalariado .de acuerdo a las normas establecidas por la
legislaci6n laboral boliviana.

EI principio enunciado por la CSUTCB de que "la tierra es de
quien la trabaja personalmente", no debe interpretarse como
que unicamente tienen derecho a la tierra los labriegos que
trabajan ffsicamente, con sus manos, d ichas superficies. Por
el contrario, este enunciado -que probablemente podrfa pre
cisarse mejor- quiere poner el acento en el hecho de que no
pueden poseer la tierra -y menos en grandes extensiones-.
quienes viven en las ciudades de la renta que produce la tie
rra.
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EI actual Estado boliviano es basicarnente anticampesino,
no participativo. Pretende uniformar y homogeneizar al con
junto de la sociedad civil boliviana. Para cambiar su caracter
es necesario constituir un Estado participativo, descentrali
zado, dernocratico, plurilingue y pluricultural. En esa diver
sidad esta el enorme potencial de la nacion boliviana, siem
pre y cuando logre articular las diferentes nacionalidades
actualmente oprimidas y subordinadas, y darles una proyec
cion complementaria y comun.

Los principales propietarios de las tierras de uso agricola 0

ganadero deben ser los aymaras, quechuas y grupos del
oriente que explotan sus propios terr itorios 0 que hacen pro
ducir la tierra en regiones distintas a las de su origen, como es
el caso de la colonizacion "colla" en el oriente. Pero, tam
bien todo el resto de bolivianos que hemos nacido en esta
tierra y que nos sentimos parte de la nacion boliviana.

EI derecho originario propietario del continente americano
es de las diferentes nacionalidades indoamericanas. En el
caso de Bolivia, de aymaras, quechuas y comunidades indf
genas del oriente. Sin embargo, el proceso de mestizaje de
nuestro continente y de nuestro pais ha hecho que estas na
cionalidades no se mantengan en estado puro ni territorial
ni etnicamente, aunque culturalmente mantienen fuertes
mecanismos de cohesion interna como son el idiorna, arte,
vestimenta, festividades religiosas, etc., a pesar de los inten
sos movimientos poblacionales que afectaron la cohesion
de estas nacionalidades a partir de 1952.

que comprenda necesariamente el proceso de interrnediacion
y de mercadeo. Ese es el eslabon mas debil de la cadena de
produccion campesina y que en la actualidad beneficia no
a los minifundistas ni a los consumidores, sino a intermedia
rios mayoristas y a empleadores industriales urbanos que,
comprimiendo los precios de los productos alimenticios de
origen campesino, pueden pagar salarios bajos a sus trabaja
dores.
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Fenorneno similar ocurre a nivel urbano, por ejemplo, en la
ciudad de La Paz. Miles de artesanos -trabajadores por cuen
ta propia- venden su fuerza de trabajo temporalmente en
epocas no agrfcolas y, sirnultanearnente, cultivan sus peque
fias parcelas en el altiplano y, en muchos casos, ademas, pe
quefios huertos familiares en los Yungas.

EI problema se plantea precisamente despues del proceso de
Reforma Agraria que impulse grandes corrientes migratorias
principalmente al oriente. Si bien hay casos en los cuales
existen familias de colonizadores que rompen todo contacto
con su pasado, la gran mayorla no 10 hace. Es decir, el pro
pio sentido de supervivencia obliga a los colonizadores a
rnantener vivas las relaciones familiares con su comunidad
de origen y esta relacion no solo es de orden cultural y social,
sino fundamentalmente econornico. Aunque en proporciones
reducidas, intercambian productos agr Icolas propios de los
llanos con aquellos de los valles 0 altiplano 0 viceversa. Esto
quiere decir que, de alguna manera, se esta dando una organi
zacion econornica basada en la familia ampliada, que tras
ciende el habitat localizado regional mente.

No es nuevo el planteamiento de la "Ley Agraria Fundamen
tal" de promover la organizacion social en base a caracterrsti
cas socio-culturales, antes que a razones de vecindad 0 proxi
midad geografica, Sin embargo, ocurre que -principalmente
en la zona del altiplano y valles- estos elementos organizacio
nales coinciden: idiorna, raza, cultura, actividad y vecindario
se dan en la gran mayor(a de las actuales comunidades campe
sinas, sean estas origin arias 0 de ex-haciendas.

Ese Estado debe reconocer personer Ia jur(dica a las comuni
dades para que estas puedan ejercer sus derechos y cumplir
sus obligaciones econornicas, polftlcas y sociales dentro de
la nueva sociedad. No se esta planteando que cada comuni
dad, caser(o 0 colonia se gobierne exclusivamente ante sf
y para sf, aislada territorial y socialmente, aunque Sl existe
conviccion sobre que las relaciones politico-adrninistrativas
de una comunidad con otra, al interior de las regiones y con
el Estado, deben cambiar.
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En resumen, el proyecto de "Ley Agraria Fundamental" de
la CSUTCB constituye una propuesta de gran trascendencia
historica para la transformacion del agro boliviano y de la
insercion del campesino-ind (gena en una nueva nacion.
Se la debe conocer en profundidad para avanzar con reflexio
nes, crfticas y propuestas complementarias que hagan posi
ble su perfeccionamiento.

En el plano operativo es factible que se organicen CORA
CAS regionales y provinciales para asociar localmente el pro
ceso de intermediacion y mercadeo en defensa de los intere
ses de los campesinos y pequefios productores.

Planteamientos validos de descentralizacion y reivindicacion
econornico-social como CORACA, no deben desviar el ob
jetivo principal de construccion de un Estado Nacional al
servicio de las grandes mavorras: antes que pretender cons
truir un Estado propio, puro y perfecto solo para los campe
sinos. es indispensable qui obreros, campesinos y clases me
dias se apropien del actual Estado para transformarlo y
ponerlo a su servicio.

Sin embargo, si se mantiene la concepcion de CORACA
como el ministerio que bajo la direccion de la CSUTCB
controle todo el accionar del sector agropecuario, su fracaso
sera muy probable, ya que absorbera los males que criti
ca a las actuales reparticiones estatales (burocratismo, corrup
cion, dirigismo, verticalismo, falta de libre adhesion) y se con
vertira en otro superestado al que el campesino de base
termine por repudiar. EI principal defecto de su concepcion
es su ampulosidad y afan de reemplazar las funciones de to
das las organizaciones estatales orientadas al area rural y
constituirse, de esa manera, en un Estado independiente den
tro del propio estado nacional.

CORACA, como el "brazo econornico de la CSUTCB", es
un proyecto positivo pero no resolvera todos los problemas
de los campesinos minifundistas.
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Sin embargo, a pesar de todo 16 anterior y en la medida en
que habra un excedente "estructural" de mano de obra que
no logre encadenarse a los sectores capitalistas mas dinami
cos y a los servicios publicos del Estado (Casanovas, 1985),
es previsible la expansion del sub-ernpleo rural. Esto sera
reforzado por el hecho de que en Bolivia la rnigracion campo
ciudad no se produce tanto por el atractivo de las ciudades
sino por la expulsion del campo.

De continuar los actuales mecanismos y formas de educacion,
comunicacion social y desprecio por la cultura autoctona,
es probable un debilitamiento de las culturas locales, tendien
dose a una homogeneizacion cultural y al fortalecimiento de
una supuesta "cultura nacional" mas hornogenea, En este
proceso jugara un papel determinante el proceso de caste
llanizacion.

En una vision prospectiva de los proximos 25 afios, mante
niendose constantes la mayor(a de los factores que acnian so
bre el campesinado (Prudencio-Flores, 1985), no son previsi
bles cam bios radicales en la logica de la econom (a, asignacion
de los recursos y posicion del Estado, partidos pol (ticos y
agentes econornicos. Siguiendo la tendencia de los ultimos
35 aries, es probable que continue el lento proceso de des
carnpesinizacion y para muchos campesinos la agropecuaria
ya no sera mas capaz de reproducir la actividad economica
misma y su propia fuerza de trabajo. No es previsible un in
cremento significativo del intercambio agropecuario mercan
til entre regiones (altiplano, valles y llanos), a menos que se
construyan muchas y buenas carreteras.

13. LA INDIGENCIA RURAL CONTINUARA SI NO SE MO
DIFICA EL CONJUNTO DEL SISTEMA.
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Un estudio del Banco Mundial (1984) recornendo que se li
beralicen las restricciones impuestas por el gobierno al comer
cio exterior y se realicen nuevas inversiones en instalaciones
de almacenamiento, caminos e investigacion para mejorar
la produccion empresarial de exportacion. Tarnbien reco
rnendo la eliminacion de todo gravamen a la exportacion de
productos agropecuarios, libertad total de precios para el
azucar, la soya, la carne, arroz y la transferencia al sector pri
vado de los ingenios azucareros, plantas industrializadoras
de leche y la Empresa Nacional del Arroz, todas elias esta-

Si no se racionaliza y usa mucho mas econornicamente los re
cursos productivos de las empresas capitalistas y, si al mismo
tiempo, los campesinos y colonizadores no superan su estado
de agricultores itinerantes y se instalan definitivamente, las
condiciones de baja productividad y superexplotacion conti
nuaran indefinidamente. Para cambiar esto es indispensa
ble restringir la tenencia de la tierra en poder de grupos em
presariales y dotar a los campesinos de nuevas y mejores
tierras cercanas a los mercados y dotadas de cam inos de ac
ceso, utilizables permanentemente.

No debe olvidarse que el necesario aumento de la produc
cion de alimentos en el largo plazo requiere de un aumento
proporcional en la produccion de energja (fertilizantes, pes
ticidas, transporte, irrigacion}. En otras palabras, no habra
desarrollo agropecuario y superacion de la indigencia rural
si, al mismo tiempo, no hay un desarrollo energetico equi
valente 0 mayor.

A pesar de que la lenta urbanizacion no ofrece atractivos pa
ra los campesinos, si el modelo econornico neoliberal y mo
netarista impuesto a partir del 29 de agosto de 1985 se conso
lida, es posible suponer un agudo deterioro de las condiciones
de reproduccion de la poblacion campesina y, por tanto, ma
yor pobreza rural. Por eso mismo esta claro que el dominio,
la tenencia y el uso de la tierra seran determ inantes para el
desarrollo agropecuario, pero, en particular, para la supera
cion de las condiciones que determinan los actuales niveles
de indlgencia rural.
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~ Favorece la propiedad especulativa-no productiva de la
tierra, particu larmente en el oriente y norte del pais.

- Fomenta el minifundio campesino pero, sabre todo, es
timula el latifundio empresarial improductivo.

Esta legislacion agraria, cornplementada con la polftica eco
nornlca neoliberal impuesta por el nuevo gobierno, provo
ca los siguientes efectos:

No es solo con politicas de cred ito, precios 0 asistencia
tecnica que postula el gobierno en sus planes que se lograra
eliminar la pobreza rural, propiciar el desarrollo agropecuario
y reactivar el sector productivo nacional. Obviamente, es
tas polfticas son importantes y se requiere una reorienta
cion substancial de las mismas para reactivar el sector. Pero
de nada serviran si el marco global dentro del cual se apli
can permanece inalterable. Ese marco global esta dado por
la legislacion agraria en vigencia, que no es otra que la dis
puesta por el DS 03464 de Reforma Agraria de 1953, inal
terado desde entonces.

Antes que pensar en una agricultura de exportacion es indis
pnsable disefiar una estrategia de satisfaccion plena de las
necesidades basicas de alimentacion del pars, EI problema
radica en como compatibilizar una estrategia empresarial
de maximizacion de utilidades, con una estrategia nacional
de seguridad alimentaria, que contemple como productores y
consumidores a los tres millones de campesinos minifundis
tas.

Para hacer estas recomendaciones y seguir esa polftica algu
nos organismos internacionales parten del supuesto de que los
llanos bolivianos ofrecen enormes posibilidades de expan
sion agropecuaria.

tales. Estas recomendaciones han sido plenamente recogi
das por la nueva polftica economica gubernamental (1985-
1989).
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- Concentra el credito de fomento y comercial hacia las
"empresas" agropecuarias.

-Fomenta la ganaderfa extensiva, concentradora de tierra
y depredadora de recursos naturales.
En definitiva, el "Agropoder" no es otra cosa que el poder
economico, social y polItico de las "ernpresas" agropecuarias
y de sus organlzaciones regionales, que recienternente han
exigido del Banco Central de Bolivia apoyo crediticio con ta
sas diferenciales, para compensar el riesgo clirnatico de la
agricultura (EI Mundo, 22.9.85).

No habra manera de romper la espiral de la ind igencia rural,
explotacion cam pesina y crisis alimentaria sin un reordena
miento nacional, Las drarnaticas condici-ones de vida de mas
de tres rnillones de campesinos bolivianos no son fruto de
un fen6meno coyuntural que resultan solo de las malas po
lfticas de desarrollo 0 de la mala gesti6n gubernamental.
Forman parte de la actual estructura social, polftica y econo
mica de Bolivia, en la que el sector carnpesino-agropecuario
es un importantfsimo mecansirno de "ajuste" de los dese
quilibrios, excesos e insuficiencias de recursos, bienes y fac
tores de produccion del conjunto de la econom (a, el Estado
y la sociedad.

- Ignora las necesidades alimentarias internas y estimula
la agropecuaria de exportacion, sin antes haber satisfecho
necesidades internas basicas.

- Estimula la agricultura itinerante de los colonizadores y no
los apega a la tierra.

- Promueve el uso depredador y extensivo de la tierra, cuan
do 10 que hay que hacer es precisamente 10 contrario.

- No incorpora a los trabajadores temporales a la legislacion
social, a pesar del DS 20255 que la reglamenta.

- Provee de infraestructura productiva casi exclusivamente
a los grandes em presarios.
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7. Garantizar la seguridad alimentaria, como elernento ba
sica y prioritario de cualquier estrategia de desarrullo
nacional.

6. Fomentar el asentamiento definitive de los colonizadores
del oriente y el norte, para pasar de cultivos de tempera
da a cultivos perennes y semiperennes.

5. Penalizar el uso depredador y extensivo de la tierra que
hacen muchas empresas agropecuarias, particularmente en
eloriente.

4. Disponer medidas complementarias que hagan efectiva
la incorporacion de todos los trabajadores agropecuarios
eventuales a la Ley General del Trabajo.

3. Dotar de infraestructura caminera, riego y almacenamiento
a los principales productores de alimentos del pais: los
campesinos y pequefios productores.

2. Impedir la concentracion de la tierra en manos de nuevos
latifundistas improductivos, expropiando estas tierras y
prohibiendo la gran empresa agropecuaria y ganadera.

1. Volver a redistribuir adecuadamente los principales facto
res de produccion, tierra y agua, entre quienes efectiva
mente trabajan con estos recursos: campesinos y pequefios
productores.

Una segunda reforma agraria es indispensable en la perspec
tiva de la eliminacion de la indigencia rural, el desarrollo
rural regionalmente equilibrado y la seguridad alimentaria
nacional. Esta segunda reforma agraria debera modificar
la legislacion agraria caduca para hacer posibles los siguien
tes objetivos:
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10. Promover una ganaderja pequefia y de mejores rendimien
tos.

9. Garantizar precios m (nimos a los productores para algu
nos productos basicos, dentro de rnargenes de rendimien
tos internacionalmente aceptados.

8. Incrementar substancialmente los gastos del Estado para
el desarrollo rural y orientar las pol (tlcas de fomento tee
nico y crediticio hacia los campesinos y colonizadores pe
queries y medianos productores, condicionados a formas
asociativas de producci6n y comercializaci6n.
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Han transcurrido mas de 30 afios y las condiciones de vida
de casi cuatro millones de campesinos contlnuan siendo in
humanas: altlsima mortandad infantil, desnutricion, vivienda
inadecuada, analfabetismo y pobreza extrema. Pero, sirnulta
neamente se ha producido un acelerado prbceso de reconcen
traclon de la propiedad de la tierra en sectores "empresaria
les" del oriente y norte del pais. En la decada de 1970 fue
ron dotadas en Santa Cruz y Beni mas de dos veces y media
la cantidad de tierra dotada en esos departamentos desde
1953. Mas de la mitad de esa tierra se acurnulo en manos de
5010 el3 % de 105 beneficiarios.

La caracterfstica fundamental de este proceso fue su orienta
cion hacia la distribucion de pequefias unidades de tierra a
las familias campesinas, con derecho propietario y sucesorio,
en desmedro de las comunidades y grupos organizados. Es
evidente que en 1953 el movimiento campesino no partici
p6 en los equipos de trabajo que proyectaron la Ley de Re
forma Agraria.

Las ocupaciones de tierras realizadas por miles de campesinos
bolivianos despues del 9 de abril de 1952 condujeron a la
aprobacion de la ..Ley de Reforma Agraria" un afio despues,
produciendose una transformacion radical en la leglslaclon
agraria boliviana que consolido un cambio profundo en las
estructuras productivas del agro. Destruido el latifundio
semifeudal, se multiplicaron las unidades familiares campe
sinas por todo el territorio nacional. EI gobierno del MNR
lntento acelerar el desarrollo del capitalismo en el campo y
promocion6 el surgimiento de una burguesfa agropecuaria.

14. BREVE SINTESIS
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Si bien al inicio del proceso dernocratico, en octubre de
1982, se intento t(midamente revertir la situacion descrita an
teriormente, ciertamente ese objetivo no se logro. EI proble-

En una situacion de deterioro de la relacion "capital-tierra
trabajo", inadecuada retribucion al esfuerzo productivo,
deterioro de los terrninos de intercambio campo-ciudad,
desarrollo del latifundismo, incipiente penetracion de trans
nacionales agroalimentarias, Bolivia no tiene una idea, ni si
quiera aproximada, de sus necesidades alimentarias futuras
y menos aiin de los mecanismos y medlos para alcanzar los
voliimenes requeridos.

Siempre se aplico una estrategia de desarrollo agropecuario
con exclusion del desarrollo rural-campesino. Esto significo
un retraso en el desarrollo del sector que se tradujo, por una
parte, en el incremento de las exportaciones no tradiciona
les, pero, por otra parte, en importaciones cada vez mayores
de productos alimenticios basicos, Todo esto, en una reali
dad caracterizada por el empeoramiento de las condiciones de
nutricion, salud y mortandad de miles de campesinos bolivia
nos y alarmante disminucion de la productividad -yen algu
nos casos de la produccion de trigo, leche y grasas.

A rnediados de la decada de 1960, Bolivia alcanz6 irnportan
tes niveles de autosuficiencia alimentaria que se han ido per
diendo al no existir una estrategia de seguridad alimentaria
nacional y, principalmente, al haberse subordinado mas aun
el desarrollo rural-campesino al desarrollo agropecuario em
presarial.

Los recursos estatales para el desarrollo agropecuario han sido
en gran medida apropiados por sectores agro-empresariales, Y
las instituciones publicas encargadas del desarrollo rural han
obedecido a las polfticas elaboradas por algunas "agencias de
desarrollo". AI mismo tiempo, en Bolivia se ha agudizado la
dependencia alirnentaria al haberse destinado la mayor pro
porcion del credito e inversion y la apertura de la nueva fron
tera agr Icola hacia cultivos de exportacion, desatendiendo la
produccion interna de alimetnos basicos.
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Por su parte, en el mes de enero de 1986, la Camara Agrope
cuaria del Oriente (CAO), organlzacion de los Empresarios
Agropecuarios del Oriente, ha presentado a consideracion de
la Camara de Diputados el denominado "Anteproyecto de
Ley para el desarrollo integral del sector agropecuario boli
viano", que constituye una recopilacion parcial de algunos
aspectos de la legislacion agraria del Peru, Ecuador y Colom
bia.

Este proyecto de ley constituye un instrumento de potencia
les movilizaciones y reivindicaciones de importantes sectores
del campesinado boliviano.

La CSUTCB aprobo en su 11Congreso, real1zado en 1983, la
denominada "Ley Agraria Fundamental" que basa el conjun
to de la propuesta en su articulo 10. Este, textualmente afir
rna que "ef trabajo personal en la agricultura, ganader ia 0 sil
vicultura es la base de los derechos de la propiedad, tenencia,
uso y disfrute de la tierra", Es decir, que bajo el principio de
que "la tierra es del que la trabaja personalmente, no del que
la hace trabajar a otros", la CSUTCB busca una solucion que
haga posible la dinamizacion y par ticipacion del campesina
do en toda la politica agraria del pars, y una transforrnacion
radical de las relaciones de produccion en el sector rural
agropecuario.

ma agrario campesino en 1986 no es solamente un problema
de interrnediacion, precios, productividad y, por 10 tanto, de
expropiacion de los excedentes comercializables de la produc
cion cam pesina, sino, adernas, la continuacion de un desequi- I
librio basico entre los factores de produccion: los carnpesinos I,
bolivianos estan nuevamente sin tierras econornicamente pro- \
ductivas y es necesario iniciar un nuevo proceso de redistri
bucion de tierras con caracterfsticas de tenencia diferentes a Ji
las de la decada de 1950, proceso que, entre otros aspectos,
requerira de una nueva legislacion agraria que exprese las ne
cesidades del campesinado y del pequefio productor, segun
las caracterfsticas propias de cada sector.
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Las transformaciones ocasionadas en la estructura econornl
ca nacional en 1953 provocaron carnbios sustanciales en las
relaciones de dominacion del campesinado. Principalmente
como consecuencia del caracter de la Reforma Agraria, el
campesinado es objeto de una compleja relacion de explo
taclon por las clases dominantes: al campesino minifundista
no solo se 10 explota como agricultor sino tam bien como ay
mara y quechua y como obrero trabajador.

La alta densidad dernografica y las diffciles condiciones de
vida del medio rural boliviano no son sino dos elementos que
se suman al factor determinante del bajfsirno nivel de vida y
consecuente extrema pobreza e indigencia de los campesinos
bolivianos: la apropieclon del excedente agropecuario cam
pesino y de su fuerza de trabajo no 5610 por la relaci6n des
favorable de los terminos de intercambio rural-urbano, sino
principalmente por la escasa dotaci6n de factores producti
vos, particularmente tierra yagua.

EI anteproyecto de ley "para el desarrollo integral del sector
agropecuario boliviano", sin embargo, obligarfa al ~stado a
desarrollar una serie de pol fticas de incentivos, exenciones
de impuestos sobre utilidades e importaciones de maquina
ria, liberacion de impuestos sobre las exportaciones, sin
diferenciar el tratamiento a darse a los campesinos, coloni
zadores, pequeiios productores y grandes empresarios agro
industriales. Obliga al Estado a la provision de recursos ne
cesarios para la importacion anual de maquinaria y equipos,
repuestos e insumos necesarios para la actividad agropecua
ria.

Este anteproyecto empresarial promueve aun mas la concen
tracion de la propiedad de la tierra. Pone el acento principal
en la arnpliacion de la "frontera agricola" del pais; es decir,
en la utllizacion agricola de nuevas tierras fiscales, dando por
adecuados los actuales sistemas de tenencia y de distrlbucion
de la tierra. No hace la menor referencia al problema de la
seguridad alimentaria nacional, la heterogeneidad etnico
cultural ni la existencia de diferentes pisos ecologicos,
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La reconstruccion de la propiedad de la tierra y los sistemas
pol (tlcos correspond ientes a los intereses de poderosos gru
pos agro-empresariales, refuerzan estas relaciones de domina
cion por una serie de mecanismos que van desde el control
de los contenidos educativos, hasta las pol (ticas gubernamen
tales de precios bajos para los productos campesinos, acornpa
fiados de escasa inversion estatal.
Esta explotacion tiene hasta ahora tres dimensiones funda
mentales e inseparables: la explotacion econornica, la dorni
nacion cu ltural-ldeologlca y el pongueaje pol Itico. La exp 10-
tacion de los campesinos es parte esencial del caracter de la
estructura social y de la dependencia boliviana.

A pesar de la dificultad de conocer con precision la nueva
estructura de la tenencia de la tierra y si bien se ha consoli
dado gran parte de la propiedad cam pesina originaria y de
ex-hacienda del altiplano y valles, es evidente que los ultimos
alios (1970-1980) han significado un proceso de reconcen
tracion de la propiedad de las tierras -sobre todo ganadera
y de cultivos extensivos- en unas pocas manos de nuevos la
tifu nd istas.

'Lus carnpeslnos, aiin conslderando las dlferentes areas de
colonizaci6n, estan confinados a zonas de alta densidad
demografica y de bajos rendimientos del suelo, que les
obligan a la parcelacion sucesiva y a la diversificacion produc
tiva en otras actividades no agrfcolas, Durante la decada de
1970, las mejores tierras habilitadas para la agricultura y
la ganaderIa, por ejemplo, con la construccion de la carrete
ra La Paz-Beni, fueron concedidas en su mayoria a ciudada
nos que jarnas pisaron esos suelos y nunca invirtieron para
hacerlas producir. La Ley de Reforma Agraria de 1953
establece superficies de un promedio de 25 hectareas para los
campesinos en regiones alejadas, mientras otorga gratuita
mente centenares 0 miles de hectareas de las mejores tierras
a las unidades empresariales.
Las mejores tierras, la provision de insumos, el credito,
estan casi exclusivamente orientados a dichas empresas.
Mientras tanto, de cada cien campesinos que dejan el altipla
no definitivamente, 85 sefialan que 10 hacen porque no tienen
tierras.
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No obstante estar esta Ley vigente en su totalidad, el CNRA ha dotado ectensiones .
de tierra a vanas empresas ganaderas ,:on mas de 50.000 hectareas a cada una
El CNRAmantiene esta infonnaci6n en reserva.

NOTA:

2;QOO
50.000

800
500
500
80-150
80-150

400

EMPRESASZONA PEQUENAS MEbIANAS

OiillasLago TIticaca 10 80
Orillas Lago Poop6 15
Altiplano sur 35 150-150
Valles abiertos con riego 6 60
Valles abiertos secanos 12 150
Valles cerrados con riego 4 40-80
Valles cerrados secanos 8
Vitfco1as 3 24
Cabecerade valle 20 200
Valles abiertos recados (a) 20-50
Valles abiertos secanos (a) 100-150
Subzona Yungas 10 150
Subzona Santa Cruz 50 500
Subzona Chaco 80 600
Subtropical 500
Zona subtropicaly tropical
Propiedad ganadera oriental 500 2.500

FUENTE: CNRA
(a) Cochabamba

ANEX04

TAMANO DE LA PROPIEDAD SEGUN LA LEY DE REFORMA AGRARIA DE 1953
(HECTAREAS)
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De acuerdo a los estudios de la Unidad de Analisis de Politic a
Econ6rnica del Ministerio de Planearniento (UDAPE), en 1985 se
han sembrado 60.000 hectareas con coca, produciendo 122.342™con un valor en coca de US$ 367 rnillones que quedan en el
pafs y en cocafna de US$ 2.446 rnillones que salen del pafs (Doria
Medina S., 1986).

Segiin elMinisterio del Interior, la producci6n de coca para el afio
de 1986 se estima en 90.000 ™ en una superficie aproximada de
60.000 hectareas,

FUENTE: Departamento de Estadfsticas del MACA.
(1) Este titulo corresponde a te y cafe.
(2) . Este cultivo estaba originalmente dentro del titulo
"estimulantes", junto con otros pro ductos <tomoel cafe y el teoPor
razones de esclarecimiento hemos identificado con mayor
coirecci6n el cultivo de la coca e incluido el cafe y te en: "para la
indus tria" .

(100.0)1.230.424TOTAL

44.1
15.7
7.2
5.2

12.4
2.8
6.9
5.5

542.384
194.069
88.092
64.450

152.822
35.597
85.258
67.285

Cereales
Tuberculos y rakes
Hortalizas
Frutas
Para la industria (1)
COCa(2)
Forrajes y piensos
Pastos cultivados

HECTAREAS

PROMEDIO QUINQUENAL DE TERRENOS AGRICOLAS SEGUN CUL TIVOS
(Hectareas)
1977-1981

ANEXO 8
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FUENTE: Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA)

580
103
367

4.040
26.890
38.379
24:950
91.905
33.497
23.241
31.806
32.787
16.036
41.320
193.866
126.416
67.790
49.573
19.273
96.419
89.027
34.403
1.351
2.694
3.011

51.811
46.604

276.293
201.631
316.462
825.872

1.129.441
1.255.791
1.271.686
531.946
365.042
896.951
606.559

1.013.590
951.002

1.729.089
982.064

1.427.732
1.867.146
2.439.458
4.272.268
3.938.981
2.421.286

610.665
580.146
137.996

HECTAREAS
REVERTIDAS AL
ESTADO

HECTAREAS
DISTRIBUIDAS

Organizaci6n
Organizaci6n

51.811
47.184

276.396
201.998
320.502
852.772

1.167.820
1.280.741
1.363.591
565.443
388.283
928.757
639.286

1.029.626
992.322

1.922.955
1.108.480
1.495.522
1.916.719
2.458.731
4.368.687
4.028.008
2.455.689
612.016
588.840
141.007

HECTAREAS
AFECTADAS

1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

ANEXO 11

BOLIVIA: SUPERFICIE PROCESADA, DISTRIBUIDA Y REVERTIDA AL
ESTADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE REFORM A

AGRARIA (CNRA.), POR AN'OS



AN-OS HECfAREAS PORCENTAJE

1953
1954
1955 51.811 0.17-
1956 47.183 0.15
1957 276.395 0.89
1958 201.997 0.65
1959 320.502 1.03
1960 852.770 2.73
1961 1.167.820 3.74
1962 1.280.741 4.11
1963 1.363.590 4.37
1964 565.442 1.81
1965 388.282 1.24
1966 928.756 2.98
1967 639.284 2.05
1968 1.029.626 3.30
1969 992.321 3.18
1970 1.922.954 6.16
1971 1.108.479 3.55
1972 1.495.522 4.79
1973 1.916.718 6.14
1974 2.458.731 7.88
1975 4.368.687 14.00
1976 4.028.007 12.91
1977 2.455.689 7.87
1978 612.015 1.96
1979 588.840 1.89
1980 141.007 0.45

TOTAL 31.203.184 100.00

FUENTE: CNRA

ANEXO 12

SUPERFICIE AFECTADA POR REFORMA AGRARIA POR AN-OS (Has.)



FUENTE: Elaboracion propia en base a datos del CNRA.

2.878.332
102.829

2.981.161

OTRAS TIERRAS (Has.)
- Areas cooperativas 3.100
- Areas urbanas 2.634
- Areas deportivas 104
- Areas escolares 1.346

TOTAL OTRAS TIERRAS 7.184

SUPERFICIE TOTAL DISTRIBUIDA:
SUPERFICIE REVERTIDA AL ESTADO:
SUPERFICIE TOTAL AFECfADA:

QULIIV86LE E8SIQBEQ If:::IQULIIV86LEEQBESI8L .IQIAL.
Propietarios 1.290 182.928 48.597 232.815
Mixta 4.145 528.458 118.03 2.076 652.712
Carnpesinos 4.940 448.258 81.203 982 535.383
TOTAL SUP.
COL. 10.375 1.159.644 247.833 3.058 1.420.910

TOTAL
276.225
653.206
516.218

4.589
1.450.238

36.455
75.350
50.503

DOTADA
214.551
264.958
286.526

766.025

28.488
58.478
33.943

NQTOTAL EXPLOTACIONES 7.967
N'TOTAL DE PARCELAS 16.872
N'TOT AL DE BENEFICIARIOS 16.560

INDlymuALEs

SUPERFICIE COLECTIVA (Has.)

CONSOLIDADA
61.674

388.258
229.692

4.589
684.213

Cultivable
Pastoreo
Incultivable
Forestal
TOTAL SUP. IND.

ANEXQ 13

TITULACION EFECTIV A DEL CONSEJO NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA HASTA 1980

DEPARTAMENTO: CHUQUISACA
NQTOTAL DE EX FUNDOS AFECfADOS: 4.186
NQTOTAL DE BENEFICIARIOS (INDIVIDUALES Y COLECfIVOS):
54.610
SUPERFICIE TOTAL AFECfADA (Has.): 2.981.161
SUPERFICIE INDIVIDUAL (Has.).



FUENTE: Elaboracion propia en base a datos del CNRA.

35.329
5.619
514

5.021
46.483

4.875.157
304.064

5.179.221

- Areas cooperativas
- Areas urbanas
- Areas deportivas
- Areas escolares
TOTAL OTRAS TIERRAS

SUPERFICIE TOTAL DISTRmUlDA:
SUPERFICIE REVERTIDA AL ESTADO:
SUPERFICIE TOTAL AFECf ADA:

OTRAS TIERRAS (Has.)

CULTIVABLE PASTQREQ INCULTIVABLE FQRESTAL TQTAL
Propietarios 103.376 264.971 133.588 2.218 504.099
Mixta 27.463 241.884 120.396 10.058 399.801
Campesinos 262.518 470.449 232.652 44.730 1.010.349
TOTAL SUP.
COL 393.657 977.250 486.636 57.006 1.554.420

SUPERFICIE INDIVIDUAL (Has.)

CONSOLIDADA DOTADA TOTAL

Cultivable 257.931 497.751 755.682
Pastoreo 1.201.225 551.397 1.752.622
Incultivable 188.823 137.112 325.935
Forestal 10.066 69.820 79.886
TOTAL SUP. IND. 1.658.045 1.256.080 2.914.125

N? TOTAL EXPLOTACIONES 25.194 65.151 90.345
NQTOTAL DE PARCELAS 38.875 214.968 253.843
NQTOTAL DE BENEFICIARIOS
INDIVIDUALES 68.198 75.953 144.153

SUPERFICIE COLECfIV A (Has.)

6.014
165.961

5.179.221

NQTOTAL DE EX FUNDOS AFECTADOS:
N'TOTAL DE BENEFICIARIOS (INDIVIDUALES Y COLECTIVOS):
SUPERFICIE TOTAL AFECTADA (Has.):

ANEXO 14
TITULACION EFECTIV A DEL CONSEJO NACIONAL DE

REFORMA AGRARIA HASTA 1980

DEPARTAMENTO: LA PAZ



FUENTE: Elaboraci6n propia en base a datos del CNRA.

2.098.037
152.479

2.250.516

SUPERFICIE TOTAL DISTRIBUIDA
SUPERFICIE REVERTIDA AL ESTADO:
SUPERFICIE TOTAL AFECTADA:

17.200
2.300
223

2.363
22.806

- Areas cooperativas
- Areas urbanas
- Areas deporti vas
- Areas escolares
TOTAL OTRAS TIERRAS

OTRAS TIERRAS (Has.)

SUPERFICIE INDIVIDUAL (Has.)

CQNSOLTDADA DOTADA TOTAL
Cultivable 105.933 287.196 393.129
Pastoreo 116.226 112.524 221.750
Incultivable 71.995 66.403 138.398
Forestal 2.979 468 10.447
TOTAL SUP. IND. 304.133 466.591 770.724

NQTOTAL EXPLOTACIONES 8.806 52.638 61.444
NQTOTAL DE PARCELAS 29.360 207.197 236.557
NQTOTAL DE BENEFICIARIOS

INDIVIDUALES 15.562 57.146 72.708

SUPERFICIE COLECTIVA (Has.)

CULTIVABLE EA~TQREO INQULTIVABI.E EQBE~TAL IQIAL.
Propietarios 3.484 66.502 2.336 1.234 73.556
Mixta 2.362 261.172 213.394 669 477.597
Carnpesinos 75.336 393.967 284.017 754 754.074
TOTAL SUP.
COL. 81.182 721.641 499.747 2.657 1.305.227

4.352
76.801

2.250.516

N2TOTAL DE EX FUNDOSAFECTADOS:
N2TOTAL DE BENEFICIARIOS (INDIVIDUALES YCOLECTIVOS):
SUPERFICIE TOTAL AFECTADA (Has.):

ANEXO 15

TITULACION EFECTIV A DEL CONSEJO NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA HAST A 1980

DEPARTAMENTO: COCHABAMBA



FUENTE: Elaboraci6n propia en base a datos del CNRA.

854.425
55.143

909.568

OTRAS TIERRAS (Has.)
- Areas cooperativas 3.355
- Areas urbanas 1.148
- Areas deportivas 43
- Areas escolares 739
TOTAL OTRAS TIERRAS 5.285

SUPERFICIE TOTAL DISTRIBUIDA
SUPERFICIE REVERTIDA AL ESTADO:
SUPE,RFICIE TOTAL AFECf ADA:

CULTIVABLE PASTOREO INCUL TIVABLE FORESTAL TOTAL
Propietarios 6.785 20.738 8.447 35.970
Mixta 3.294 40.075 25.375 68.744
Campesinos 124.259 189.573 71.733 385.565
TOTAL SUP.
COL. 134.338 250.386 105.595 490.279

SUPERFICIE INDIVIDUAL (Has.)

CONSOLIDADA DOTADA TOTAL
Cultivable 57.340 20.879 78.219
Pastoreo 20l.255 10.592 211.847
Incultivable 66.901 2.704 68.795
Forestal ------ ------ ------

TOTAL SUP. IND. 324.686 34.175 358.861

NQTOTAL EXPLOTACIONES 1.386 1.052 2.438
NQTOTAL DE PARCELAS 1.260 4.180 5.440
NQTOTAL DE BENEFICIARIOS

INDIVIDUALES 5.101 1.592 6.693

S!.lPERFICIE CQLECfIV A (Has.)

436
12.201

909.568

NQTOTAL DE EX FUNDOS AFECTADOS:
NQTOTAL DE BENEFICIARIOS (INDIVIDUALES Y COLECTIVOS)
SUPERFICIE TOTAL AFECTADA (Has.)

ANEXO 16

TlTULACION EFECTIV A DEL CONSEJO NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA HAST A 1980

DEPARTAMENTO:ORURO



FUENTE: Elaboracion propia en base a datos del CNRA.

2.133.317
133.919

2.267.236

- Areas cooperativas 6.316
- Areas urbanas 528
- Areas deporti vas 124
- Areas escolares 766
TOTAL OTRAS TIERRAS 7.734

SUPERFICIE TOTAL DISTRIBUIDA:
SUPERFICIE REVERTIDA AL ESTADO:
SUPERFICIE TOTAL AFECTADA:

OTRAS TIERRAS (Has.)

CULTIVABLE PASTOREO INCULTIVABLE FORESTAL TOTAL
Propietarios 4.420 145.6R6 IS.R02 158.90R
Mixta 367 607.154 92.061 29.964 729.546
Carnpesinos 47.489 496.270 RO.l75 624.034
TOTAL SUP.
COL. 52.p6 1.249.110 191.l38 29.964 1.522.488

TOTAL
325.917
243.71R
59.764
3.696

603095

37.551
159.934

56.113

1.845
61.212

2.267236

33.3R2

n.647
133.910

217.R37

DOTAD/\
167.173
3R.757
I 1.907

N~TOTAL EXPLOTACIONES R.904
N~TOTAL DE PARCELAS 26.024
N~TOTAL DE BENEFICIARIOS

l:-\D!VIDUALES 22.n I

SUPERFICIE CULTIVADA (Has.)

Cultivable
Pastoreo
Incultivable
Forc-stal
TOTAL SUP. IND.

SUPERFICIE INDIVIDUAL (lIas.)

CONSOLI DADA
15X.7--W
174.961
47.R57
3.6%

3R5.25R

NQTOTAL DE EX'FUNDOS AFECTADOS
N9TOTAL DE BENEFICIARIOS (INDIVIDUALES Y COLECTIVOS):
SUPERFICIE TOTAL AFECTADA (Has.)

DEPARTAMENTO: POTQSI

ANEXO 17

TITULACION EFECTIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA BASTA 1980



FUENTE: Elaboraci6n propia en base a datos del CNRA.

1.291.368
45.353

1.336.721

- Areas cooperativas 1.937
- Areas urbanas 340
- Areas deportivas 34
- Areas escolares 329
TOTAL OTRAS TIERRAS 2.640

SUPERFICIE TOTAL DISTRIBUIDA:
SUPERFICIE REVERTIDA AL ESTADO:
SUPERFICIE TOTAL AFECTADA

OTRAS TIERRAS (Has.)

QULII~~BLE E~SIQBEQ It::lQULTI~~BLE EQBESI8L IQI&l.
Propietarios 28 8.005 641 36 8.710
Mixta 5.361 101.880 17.714 668 125.623
Campesinos 26.407 198.659 5.751 12 230.829
TOTAL SUP.
COL 31.796 308.544 24.106 716 365.162

TOTAL
135.380
753.309
30.016
4.861

923.566

10.840
18.253

12.776

1.613
13.317

1.336.721

DOTADA
104.374
445.394
15.460

252
565.480

9.224
15.363

10.121

NQTOTAL EXPLOTACIONES 1.616
NQTOTAL DE PARCELAS 2.890
NQTOTAL DE BENEFICIARIOS

INDIVIDUALES 2.655

SUPERFICIE COLECTIVA (Has.)

CONSOLIDADA
31.006

307.915
14.556
4.609

358.086

Cultivable
Pastoreo
Incultivable
Forestal
TOTAL SUP. IND.

NQTOTAL DE EX FUNDOS AFECTADOS:
NQTOTAL DE BENEFICIARIOS (INDIVIDUALES Y COLECTIVOS):
SUPERFICIE TOTAL AFECTADA (Has.):

SUPERFICIE INDIVIDUAL (Has.)

ANEXQ 18

TITULACION EFECTIV A DEL CONSEJO NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA HAST A 1980

DEPARTAMENTO: TARIJA



827.205

FUENTE: Elaboracion propia en base a datos del CNRA

9.321.795
144.456

9.376.251

24.480

SUPERFICIE TOTAL DISTRIBUIDA:
SUPERFICIE REVERTIDA AL ESTADO:
SUPERFICIE TOTAL AFECTADA:

3.806
44.726

184
2.299

51.015

- Areas cooperativas
- Areas urbanas
- Areas deportivas
- Areas escolares
TOTAL OTRAS TIERRAS

OTRAS TIERRAS (Has.)

332.627

PASTOREO INCULTIVABLE FORESTAL TOTAL
26.643 1.254 33.226
19.547 1.460 21.491

186.437 21.766 272.488

CULTIVABLE
5.329
484

64.285

70.098

Propietarios
Mixta
Campesinos
TOTAL SUP.
COL.

TOTAL
1.230.903
7.519.354

98.610
4.708

8.853.575

28.883
32.335

40.225

5.519
44.378

9376.251

DOTADA
922.496

6.223.508
68.340
3.262

7.217.606

22.365
23.940

27.237

NQTOTAL DE EXPLOTACIONES 6.518
NQTOTAL DE PARCELAS 8.395
NQTOTAL DE BENEFICIARIOS

INDIVIDUALES 12.988

SUPERFICIE COLECTIVA (Has.)

Cultivable
Pastoreo
Incultivable
Forestal
TOTAL SUP. CUL.

SUPERFICIE INDIVIDUAL (Has.)

CONSOLIDADA
308.407

1.295.846
30.270
1.466

1.635.969

NQTOTAL DE EX FUNDOS AFECTADOS:
NQTOTAL DE BENEFICIARIOS (INDIVIDUALES Y COLECTIVOS):
SUPERFICIE TOTAL AFECTADA (Has.):

ANEXQ 19

TITULACION EFECTIV A DEL CONSEJO NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA HAST A 1980

DEPARTAMENTO: SANTA CRUZ



FUENTE: Elaboraci6n propia en base a datos del CNRA.

6.703.303
49.923

6.753.226

TOTAL
1.346
4.678
17.909

23.933

745

745

- Areas cooperativas 5.212
- Areas urbanas 461
- Areas deportivas
- Areas escolares 68
TOTAL OTRAS TIERRAS 5.741

SUPERFICIE TOTAL DISTRIBUIDA:
SUPERFICIE REVERTIDA AL ESTADO:
SUPERFICIE TOTAL AFECTADA:

OTRAS TIERRAS (Has.)

INCULTIVABLE FORESTAL

DOTADA TQTAL
246.725 282.783

5.212.596 100.913
85.549 100.913
9.310 13.884

5.554.180 6.673.629

3.057 3.417
3.285 3.719

4.017 4.784

2.831
5.100

6.753226

~uI.TIVAElI.E PASTOREO
Propietarios 4(X) 946
Mixta 4.678
Campesinos 4.157 13.077
TOTAL SUP.
COL 4.557 18.631

NQTOTAL DE EXPLOTACIONES 360
N2TOTAL DE PARCELAS 434
NQTOTAL DE BENEFICIARIOS
INDIVIDUALES 767

SUPERFICIE COLECTIV A (Has.)

Cultivable
Pastoreo
Incultivable
Forestal
TOTAL SUP. IND.

N2TOTAL DE EX FUNDOS AFECT ADOS:
N2TOTAL DE BENEFICIARIOS (INDIVIDUALES Y COLECTIVOS)
SUPERFICIE TOTAL AFECTADA (HAS.)

SUPERFICIE INDIVIDUAL (Has.)

CONSOLIDADA
36.058

1.063.453
15.364
4.574

1.119.449

ANEXO 20

TITULACION EFECTIV A DEL CONSEJO NACIONAL
DEREFORMA AGRARIA HAST A 1980

DEPARTAMENTO: BENI



FUENTE: Elaboraci6n propia en base a datos del CNRA.

86.711
3.697

90.408

- Areas cooperativas
- Areas urbanas
- Areas deportivas 11
- Areas escolares 4
TOTALOTRASTIERRAS 15

SUPERFICIE TOTAL DISTRIBUIDA:
SUPERFICIE REVERTIDA AL ESTADO:
SUPERFICIE TOTAL AFECTADA:

OTRAS TIERRAS (Has.)

134
2.071

2.205

134
2.071

2.205

CULTiVABLE PASTOREO INCULTIVABLE FORESTAL IQTAl.
Propietarios
Mixta
Campesinos
TOTAL SUP.
COL.

SUPERFICIE INDIVIDUAL (Has.)

CONSOLIDADA DOTADA TOTAL
Cultivable 626 13.667 14.293
Pastoreo 607 61.600 62.207
Incultivable 210 6.781 6.991
Forestal 1.000 1.000
TOTAL SUP. IND. 1.443 83.048 84.491

N2 TOTAL EXPLOTACIONES 17 236 253
NQTOTAL DE PARCELAS 21 245 266
N2 TOTAL DE BENEFICIARIOS
INDIVIDUALES 19 289 308

SUPERFICIE COLECIIV A (Has.)

NqOTAL DEEXFUNDOSAFECTADOS: 151
Ng TOTALDEBENEFICIARIOS(INDIVIDUALESYCOLECTIVOS): 329
SUPERFICIETOTALAFECTADA(Has.) 90.408

ANEXO 21

TITULACION EFECTIV A DEL CONSEJO NACIONAL DE
REFORMA AGRARIA HASTA 1980

DEPARTAMENTO: PANDO
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72 MILLOl'l.'ES NO SON DE usa
AGRARIO Y CONSTITuYEN AREAS

FORESTALES 0 RESERVAS
FISCALES

32 MILLONES DE HAS. SON DE
PROPIEDAD DE 40.000 "EMPRESAS"

4 MILLONES DE HAS. SON DE
PROPIEDAD DE 550.000 __ _O>..,...

CAMPESINOS

BOLIVIA TIENE UNA SUPERFICIE
TOTAL DE 108 MILLONES DE

HECTAREAS



TAMANO PROMEDIO
DE UNA «EMPRESA».
(700HECTAREAS)

700 HECTAREAS

TAlVIANOPROMEDIO •
DE UN CAMPESL'IO __
(7HECTAREAS)

CADA«EMPRESA» TIENE EN PROMEDIO
700 HECTAREAS, PERO MUCHAS

«EMPRESAS» TIENEN HAST A 50.000
HECTAREAS CADA UNA.

4MILLONES :JE HECT AREAS
A 550.000 CAMPESINOS.

32 MILLONES DE
HECTAREASA
40.000 «EMPRESAS».

72MILLONES
NO SIRVEN PARA
LA AGRICULTURA
NI LA GANADERIA.

MILLONES DE HECTAREAS

MILLONES DE HECTAREAS SON BOSQUES, ERIALES, RIOS, LAGOS Y SU
PERFICIES QUE NO SIRVEN PARA LA AGRICULTURA NI GANADERIA.

MILLONES DE HECTAREAS A 550.000 CAMPESINOS MINIFUNDISTAS.4
72
108

DE ESTOS 108 MILLONES, LA TERCERA PARTE ES DEClR, 36 MILLONES DE HECT A
REAS, HAN SIOO OOT ADAS POR "REFORM A AGR <\RIA" Y OTRAS INSTITUCIONES
DE LA SIGUIENTE MANERA:

32 MILLONES DE HECTAREAS A 40.000 "EMPRESAS" MEDIANAS Y
GRANDES.



EN BOLIVIA CADA ANO SOLO SE CULTIVAN UN MILLON TRESCIENTAS MIL HECTA
REAS (1.300.000HAS.)

. LOS CAMPESINOS Y PEQUENOS PRODUCfORES CULTIVAN UN MILLON DOSCIEN
TOS DIEZ Y SIETE MIL HECTAREAS (1.217.000HAS.)

. lAS.EMPRESAS.SOLO CULTIVAN OCHENTAYTRES MIL HECTAREAS (83.000HAS.)

CULTIVAN lAS
.EMPRESAS.

CAMPESINOSY
PEQUENOS
PRODUCfORES

: 2.5 HECTAREAS
: 3.6 HECTAREAS
:30.0 HECTAREAS

.ENELALTIPLANO
·ENELVALLE
. EN ELORIENTE

LOS CAMPESINOS TIENEN EN PROMEDIO 7 HECTAREAS



- DURANTE EL GOBIERNO DE BANZER EL "CONSEJO DE REFORMA AGRA
RIA" ENTREGO GRATUITAMENTE 17 MILLONES DE HECfAREAS EN EL
ORIENTE A "EMPRESARIOS". LA MAYORIA DE ELLOS NUNCA HAN VISTO

I SIQUIERA ESAS TIERRAS.

- LOS CAMPESINOS EXIGEN. ESAS TIERRAS QUE NO ESTAN TRABAJADAS
PARA QUE LAS DOTEN ASUS COMUNIDADES, PERO "CONPERSONERIA JU
RIDICA".

- LAS "EMPRESAS" UNICAMENTE CULTIV AN EL 0.3% DE !-AS TIERRAS QUE
SE HAN APROPIADO, PRINCIPALMENTE PARA CULTIVOS DE EXPOR
TACION.

• LOS CAMPESINOS CULTIV AN EL 95% DEL TOTAL DE LA TIERRA CULTI
VADA DEL PAIS, Y PRODUCEN EL 70% DE TODOS LOS ALIMENTOS.

- LOS CAMPESINOS CULTIVAN 1.217.000 HECfAREAS, A UN PROMEDIO
POR FAMILIA DE 2.2 HECfAREAS .

- LAS "EMPRESAS" SE HAN APROPIADO DE 26.715.000 DE HECTAREAS CUL
TIVABLES Y DE PASTOREO, PERO CULTIV AN SOLO 83.000 HECf AREAS Y
DESTINAN A LA GANADERIA APROXIMADAMENTE 2 MILLONES DE HEC
TAREAS

PRODUCENLAS
.EMPRESAS.

PRODUCEN
WSCAMPESINOS

10 %

20 %

70 %

LAS "EMPRESAS" PRODUCEN EL 20%

EL 10% RESTANTE DEL CONSUMO NACIONAL DE ALIMENTOS SON IMPOR
TACIONES

LOS CAMPESINOS PRODUCEN EL 70% DEL TOTAL DE LOS ALI
MENTOS QUE CONSUMIMOS TODOS LOS BOLIVIANOS
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AI mismo tiempo, se constata que en las ciencias sociales
actuales hay corrientes que, en una lectura parcial de Grams
ci, privilegian la contraposicion entre sociedad civil y Estado;
lectura unilateral a traves de la cual se pretende deslegitimar
10 estatal "per se" y se promueve unicarnente las instancias
de organizacion de la sociedad civil: comunidades, juntas de
vecinos, instituciones locales, etc. La transforrnacion del
Estado a traves de su apropiacion por el pueblo, del ejerci
cio del poder, no esta presente en las reflexiones ni en la
accion institucional, en general.

Durante muchos afios las instituciones que se dedican a la
educacion popular, las organizaciones no gubernamentales
(ONG's) han priorizado dos enfoques en su trabajo: por una
parte, el cuestionamiento, deslegitlrnacion y cntlca del actual
Estado (opresor, no participativo, no democratico, vertical,
etc.) y, por otra parte, la busqueda de alternativas autoges
tionarias con d iferentes nombres: asociaciones, empresas,
cooperativas, etc., vinculando la produccion con la organiza
cion comunitaria, poniendo especial enfasis en lograr aurnen
tos en la productividad yen los rendimientos.

1. lEstrategias de sobrevivencia 0 estrategias de poder?

"America Latina es una unidad de contradicciones
que aIm se ignora a si misma. Ignora su propio pe
sado, por 10que Ie cuesta reconocer su propio pre
sente y adivinar otro futuro posible"

(Eduardo Galeano)

Exposicion de Miguel Urioste F. de C.
(Resumen de la transcripcion)

LAS "0RGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES" Y
EL PROBLEMA DE LA TIERRA
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Hay que hacer un analisis profundamente crftico de la
Reforma Agraria del 53, pero ocurrre que, no 5610 en Bo
livia sino en muchos paises de America Latina, inclusive
el terrnino de "Reforma Agraria" ha sido apropiado por
las clases dominantes y, en consecuencia, se deslegitima
rnecanicamente la lucha por la tierra.

Dentro de esta corriente, se observa que muchas instltucio
nes han ido peyorizando el concepto y la significaci6n de
la Reforma Agraria, quitandole su verdadero contenido, po
pular y transformador.

Por razones ldeologicas 0 por conveniencia, muchas lnstitu
ciones no se plantean la construcci6n de un Estado alterna
tivo, dernocratico y popular, que implique promover formas
autogestionarias, ahora, en el presente, pero buscando, ade
mas expllcitamente, una modificaci6n en la apropiaci6n de
los factores de producci6n. En los ultlmos afios han surgi
do instituciones no gubernamentales con la intenci6n de
promover el desarrollo rural, particularmente de los pueblos
ind (genas, pretendiendo, consciente 0 inconscientemente,
reemplazar el rol que inclusive un Estado como el actual
deberfa cumplir, 0 que hay que plantear explfcitarnente
como tarea del nuevo Estado a construir.

Revisando la literatura que se ha escrito sobre Reforma
Agraria y la cuesti6n campesina en Bolivia, se observa que se
aplican casi exclusivamente polfticas espectficas tendientes
a la superaci6n de las inhumanas condiciones de vida de los
campesinos, 5610 a traves de las mejoras en la productivldad,
sin tomar en cuenta cambios en las relaciones de producci6n.

Es conveniente esta introducci6n para no perderse en aspec
tos puramente espectficos del analisis posterior. Conviene
que se enmarque dentro de esta apreciaci6n la realidad que
ahora se pretende estudiar, ya que tiene enorme significaci6n
en el trabajo de las instituciones no gubernamentales, pero
muy particularmente en su futuro y en el futuro de sus re
laciones con el movimiento campesino.
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Cuando se constltuvo la Comision de Reforma Agraria pre
sid ida por el Dr. Hernan Siles Zuazo en 1952, participaban

2. Algunos antecedentes hist6ricos

_.

De esta manera, se estarfa contraponiendo equivocadamente
a la sociedad civil en contra del "Estado", a traves de poll
ticas coyunturales que desconocen la necesidad de cambios
estructurales. En otras palabras, muchas lnstitucicnes esta
r Ian promoviendo "estrategias de sobrevivencia", funcionales
al actual Estado, antes que "estrategias de poder".

Esa batalla ldeologica la ganaron, hasta ahora, las clases do
minantes. Por eso no se escucha en Bolivia ni en otros parses
de America Latina -salvo en Brasil, donde la situacion es
particularmente conflictiva -planteamientos del movimiento
campesino, instituciones 0 partidos politicos populares res
pecto del tema del indispensable acceso a los factores de
producci6n, a la tierra econ6micamente productiva. AI t,a
berse realizado en America Latina diferentes reformas agra
rias instrumentalizadas por las clases dominantes, parece
ria que estas han perdido su potencial transformador y,
por 10 tanto, los partidos populares, las instituciones y los
movimientos campesinos en general, secundarizan la lucha
por la tierra.

EI trabajo de muchas instituciones no gubernamentales se ha
orientado hacia la busqueda casi exclusiva de "rentabilidad
de las propiedades minfundistas campesinas" y secundaria
mente en la retenci6n y acumulaci6n de su propio exceden
teo La generalidad de las instituciones no se han planteado
de manera concreta que para ello es indispensable un mayor
y mejor acceso a la tierra econ6micamente productiva. Una
excepci6n importante en este caso serfan algunas institu
ciones del departamento de Santa Cruz donde el problema es
mas evidente.

Lo que fueron las reformas agrarias en Mexico y Bolivia, efec
tivos instrumentos de transformaci6n en las relaciones de
producci6n en una perspectiva liberal-capitalista, acabaron
convirtiendose en reacomodos para bajar tensiones y dismi
nuir conflictos sociales en el corto y mediano plazas.
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Es importante reiterar que en Bolivia la legislacion agraria,
tanto en la regulacion del acceso a los medics de produc
cion, como en su relacion con otras normas jur(dicas, ha per
manecido practicamente inalterable hasta nuestros d las.

En parses andinos como Peru, Chile y Ecuador, la legislacion
agraria ha sido permanentemente modificada. En cambio,
en el caso boliviano no es asf, La afieja y liberal Ley del 53
continua siendo el eje central de toda la legislaci6n agraria
boliviana. Han pasado 33 alios y unicamente se han hecho al
gunos afiadidos mediante resoluciones, decretos y disposicio
nes muy particu lares.

I

EI proyecto desechado sostenfa, como elemento central, la
consolidaclon de la organlzacion comunitaria y el desconoci
miento de la categorfa conceptual de "propiedad mediana".
Hab(a una polernica sobre el concepto de propiedad rnediana
y sus lim ites.

Sergio Almaraz enfatizaba en su ponencia que "reforma agra
ria es lucha de clases" y, por tanto, es lucha por el acceso a
los facto res de produccion. Un hecho anecdotico: las dos
tendenclas lIevaron sus proyectos a una sesion del gabinete
en julio de 1953, y hubo un empate en la votacion. EI pre
sidente Victor Paz dirimio el voto haciendo que se apruebe
la ley en actual vigencia.

diferentes personalidades. En representacion de la Central
Obrera Boliviana (COB) 10 hizo Sergio Almaraz, muy joven
entonces. Hubo una confrontaclon entre miembros de di
ferentes tendencias de esta Cornision y finalmente se redac
taron dos borradores de proyectos de ley. EI que se aprobo
fue calificado, en ese momento, como el proyecto mas
conservador, y el que perdio en la votacion final, conterua
elementos transformadores como la total elirninacion del
latfundio, sea este gran propiedad 0 propiedad "mediana", y
restituia la comunidad originaria y la organizacion cornunita
ria del trabajo en el campo.
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Como consecuencia de las transformaciones estructurales del
capitalisrno mundial y nacional, esto fue cambiando y la rna
yor(a de los tributos provinieron de la exportacion de minera
les. En la medida en que el tributo indigenal devino menos
significativo para el mantenim iento de la econom (a boliviana,

Bolfvar no puso enfasis en la preservacion de la comunidad
originaria; por el contrario, a partir de sus primeros deere
tos, se establecio de manera explicita la necesidad de que las
tierras sean entregadas a titulo privado y a perpetuidad a
los indios, con la caracterfstica fundamental de que la propie
dad de la tierra debra tributar al Estado, a la naciente Repu
blica. Todos saben que el tributo ind(gena era fundamental
en las finanzas publicas, lIegando a constituir, en deterrnina
do momento, el 55 % de los recursos del Tesoro General de
la Nacion.

No solo fue Melgarejo el que destruyo la comunidad con el
famoso decreto de desvinculacion, sino que el propio Bol i
var, intentando reparar una injusticia del pasado colonial,
otorgo parcelas de tierra a los indios en propiedad individual.
En Bolivar hubo una concepcion ciertamente redistributiva
pero liberal.

Un hecho substancial a destacar es la lucha ancestral del rno
vimiento campesino-indio boliviano por preservar su comuni
dad; lucha que se hizo mas evidente los primeros afios de la
Republica, porque fue a partir de la fundacion de Bolivia que
las relaciones de explotacion se constituyeron mas nitidamen
te feudales. En la colonia, la mita y la encomienda requerlan
de la persistencia subordinada de la comunidad. La mita para
obtener y reproducir mana de obra esc lavista para las minas
de Potosr y la encomienda para producir alimentos para las
m ismas minas, los mercados urbanos y los senores feudales.
Hab ia una relacion directa entre la necesidad econornica de
ese regimen (mano de obra libremente disponible para el
trabajo en las minas y alimentacion para las ciudades) y la
preservacion subordinada de la comunidad.

3. La lucha por la comunidad y el tributo indigenal
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Sin embargo, se puede afirmar, por observacion directa y
estud ios de caso, que las importantes transferencias poste
r iores a la dotacion original del Consejo Nacional de Reforrna
Agraria (CNRA) han tendido de manera general, por un lado,
a una mayor minifundizacion, y, por otro, a una mayor re
concentracion latifundiaria.

No se conoce aun como el proceso ha ido conduciendo a
los campesinos y otros propietarios a una serie de transfe
rencias de la tierra, mediante herencias, cornpra, venta, al
quiler y ocupaciones. Esta es una ausencia fundamental,
pero insalvable hasta que el Censo de 1984 pueda dar alguna
informacion aproximada.

Una importante limitacion de este trabajo es que no se
tiene informacion disponible sobre cuales han sido las
posteriores modificaciones en la distribucion de la tierra
una vez que los campesinos han tramitado sus titulos. Eso
solo se conocera con la tabulacion del Censo Agropecua
rio de 1984.

5. Minifundio y latifundio en 1986

De acuerdo a la Ley de Reforma Agraria de 1953, las dotacio
nes a los campesinos son de caracter familiar e individual
aunque se reservan algunas areas de propiedad colectiva.
Serra el principio de la "libre autodeterrninacion" de los
campesinos, el que determinarfa las formas de organizacion
del trabajo. La Ley sefiala que seran los propios campesinos
quienes dispongan 0 determinen de que forma se van a or
ganizar para producir la tierra dotada colectivamente. Este
principio de la "libre autodeterrninacion", en los hechos, ha
promovido la minifundizacion del "solar" y la latifundiza
cion de la "propiedad mediana". En otras palabras prevale
cio la "ley del mas fuerte".

4. EI principio de la "libre autodeterminaci6n", en la Ley de
1953.

las clases dominantes perdieron el interes en mantener la "co
munidad ind(gena" como unidad economica y social.
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Como efecto directo de la Ley del 53 y en estricta aplicacion
de sus artlculos, en este momento 550.000 campesinos mini
fundistas poseen unicarnente 4 millones de hectareas de tie
rras pobres y de segunda calidad y 40.000 unidades empre
sariales son duefias de 32 millones de hectareas de las mejores
tierras agrfcolas y ganaderas del pais,

Lo que se constata es que a traves de dotaciones realizadas
por multiples instituciones mas de un tercio de la superfi
cie del pais tiene tiuefio; 36 millones de hectareas tienen due
no. EI saldo, la diferencia de los 108 millones de hectareas
son tierras no cultivables: montafias, nevados, rfos, pastes
inundados, bosques 0 praderas no directamente utilizables en
la agricultura 0 en la ganaderla.
En el norte del pais, particularmente en el norte de La Paz,
Beni y Pando, la gran mayor(a de estas tierras tienen algun
potencial agropecuario. De estos 36 rnillones de hectareas,
32 millones son de propiedad de 40 mil denominadas "uni
dades empresariales", con un "rango" muy amplio que va
desde las 50 hasta las 50.000 hectareas. Cuando se habla
de 32 millones de hectareas distribuidas entre 40 mil unida
des empresariales se hace referencia a todo aquello que no es
pequefia propiedad, de 10 que empieza a ser teoricarnente
mediana propiedad. En la practica, es probable que parte
de esas tierras no esten siendo trabajadas de manera unifa
miliar y se hayan constituido sociedades anonimas, coopera
tivas, empresas familiares, etc. Lo que interesa destacar en
este caso es que los cuatro millones de hectareas restantes
estan distribuidos entre 550.000 campesinos minifundlstas.

Como se ha podido observar en el documento, en Bolivia
existen aproximadamente 108 millones de hectareas 0
1.080.000 kilometres cuadrados. De estos 108 millones de
hectareas, el CNRA, el Instituto Nacional de Colonizacion
(INC), la Corporacion de las Fuerzas Armadas para el De
sarrollo Nacional (COF ADENA) y el Ministerio de Asuntos
Campesinos y Agropecuar ios (MACA) nan afectado y dota
do un total de 36 millones de hectareas, 32 millones a las em
presas y cuatro millones a los campesinos. Son datos globa
les reveladores de la actual situacion nacional.
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Obviarnente, esto provoca un sobre uso de la tierra por parte
de los carnpesinos, un desgaste y agotamiento del factor tie
rra, tanto por la paulatina eliminacion de la rotacion de sue
los como por el sobre-pastoreo. Hablando en terrninos es
trictamente econornicos, existe un descomunal desequilibr io
en la asignaci6n de factores de produccion.

De los 32 millones de hectareas de tierras en propiedad de
ernpresar ios agropecuarios, son cultivables 0 de uso ganadero
26 rnillones de hectareas, pero solamente se cultivan 83 mil
hectareas y se dedica a la ganader ia un 30 % de elias. La
superficie total de la frontera agricola en Bolivia es de
1.300.000 hectareas, de las cuales 1.217.000 estan cultiva
das por campesinos y unicamente 83.000 por empresarios,
incluyendo carieros, algodoneros y soyeros. Esta es la demos
traci6n de la apropiaci6n improductiva de casi 20 millones de
hectareas cultivables y de uso ganadero en Bolivia.

Cuando se hace referencia a las tierras cultivables de los
campesinos, los cuatro millones se reducen a la mitad, ados
millones.

26.000.000 cultivables
83.000 cultivada

2.000.000 cultivables
1.217.000 cultivada

"Empresas" (Has.)Campesinos (Has)

La situaci6n hasta aqu( descrita es mucho mas grave cuando
se toma en cuenta solamente las tierras cultivables:

Por otro lado, cada unidad empresarial posee aproxirnada
mente 700 hectareas; este promed io es especialmente engafio
so porque de estas 40.000 empresas hay una notable concen
traci6n de la propiedad en las ernpresas de mas de 2.500
hectareas.

EI promedio de tierras que son potencialmente de uso agri
cola 0 ganadero es de 7.45 hectareas por cada un idad de pro
ducci6n minifundista.
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EI proceso de la reforma agraria ha conducido inexorable
mente a una rninifundizacion de la propiedad campesina y
a un neo-Iatifundismo improductivo (en terrninos de bienes
ffsicos, pero no en terrninos financieros, porque para los
propietarios de los titulos de estas tierras es un enorme nego
cio tener un titulo refrendado por una Resolucion Suprema

6. Los latifundios son improductivos, los minifundios "alimen
tan" al pais.

Los contenidos educativos de los programas de las ONG's,
a traves de cartillas, programas radiales, sociodramas, etc.,
no informan al campesino sobre esta situacion y muchos
campesinos no cuentan con instrumentos para organizarse
y movilizarse en funcion de la lucha por la tierra. Las ONG's
tienen una importante cuota de responsabilidad en el hecho
de que ahora los campesinos no luchen por la tierra.

EI planteamiento obvio es que hay que afectar nuevamente
las grandes haciendas, hay que hacer otra Reforma Agraria, I
aunque el terrnino de reforma agraria "suene feo" el que se
atreve a proponer una segunda reforma agraria aparece como
un reformista, como quien quisiera repetir 10 anterior. Sin
embargo, en una perspectiva renovadora, se plantea explrci
tamente la necesidad de una nueva dotacion de tierras a los
campesinos.

En consecuencia, no hay margen de amp liacion de la fronte
ra agricola de los campesinos. En las actuales circunstancias,
los campesinos no tiene posibilidad de expansion significa
tiva de sus cu Itivos y rnenos aun de su hato ganadero.

Los campesinos cultivan casi el 94 % de la frontera agr r
cola en el pafs, pero no 10 saben. Si las mayor las campesinas
fueran conscientes de esta realidad, su actitud ser ia diferen
teo Lo saben los ernpresar ios, ellos sf saben que poseen el
88 % de la superficie total dotada tanto por el CN RA y
el INC, cultivan unicamente el 6 % Ydestinan a la ganader ia
extensiva un 15 0/0. Por eso, en Bolivia no se habla nunca de
este tema.
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Hasta aqu I se ha constatado la situacion de reconcentra
cion latifundiaria de la tierra, del minifundio generalizado y

'. Estado y campesinacio

Muchos "empresarios", que desconocen la nacion, creen con
absoluta seguridad que ellos son los principales productores
agropecuarios de alimentos.

Una caracten'stica fundamental es que muchos de los "em
presarios latifund istas" que tienen propiedades no las cono
cen, nunca las han visto ni en fotografla y no saben donde es
tan en el mapa. Son simplemente transacciones comerciales
de titulos de propiedad que se consiguieron a traves de la pre
benda pol (rica.
EI »porte al producto interne bruto agropecuario de estos dos
sectores es obviamente descomunalmente diferente. Estos
550.000 campesinos que cultivan a razon de 2.2 hectareas
por unidad familiar haciendo un total de 1.217.000 hecta
reas cada afio, proveen al pais del 70 % de todos los alimen
tos que se producen en el pais. EI valor bruto de esta produc
cion es de aproximadamente 500 millones de d61ares cada
afio.

Estos datos muestran como el proceso de reconcentracion la
tifundiaria se da especialmente en los per(odos dictatoriales.
Esto no quiere decir que durante el gobierno del Movimiento
Nacionalista Revolucionario (MNR), por ejemplo, no se haya
dotado de grandes latifundios.

La reconcentracion latifundiaria de la tierra, dispuesta en el
esp Iritu de la Ley del 53, ha sido materializada fundamental
mente durante el gobierno dictatorial del Gral. Hugo Banzer
(1971 a 1978), per(odo en el que se ha dotado a las empre
sas 17 rnillones de hectareas. Durante la dictadura de Gacrla
Meza y Arce Gomez se doto mas de un millen de hectareas en
el Norte de La Paz.

firmada por el presidente de la Republica que certifica que el
senor "fulano de tal" tiene 50.000 hectareas en tal parte).
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- Durante muchos aries el movimiento campesino ha recla
mado libertad de precios para sus productos y el Estado
siempre respondio negativamente. Por primera vez, en
1984, se establecio la libertad de precios para los produc
tos agr Icolas, disposicion que muchas veces fue burlada
por autoridades municipales. No hubo cumplimiento
pleno de esta disposicion.

- En el per iodo 82 - 85, se destine una mucha mayor pro
porcion del credito agropecuario al pequefio productor
minifundista Observando la serie cronologica del per Iodo
60 - 85, se comprueba que entre los afios 82 al 85 se
destine una mayor proporcion del credito al pequefio
productor y adernas se destine el 70 % de ese credito a
altiplanos y valles.

7.1 EI gobierno de la UDP

Esto tiene una logica, la logica de las clases dominantes:
"como la agropecuaria no genera divisas y los campesinos mi
nifundistas no tienen fuerza compuisiva para exigir inversio
nes publicas significativas, por 10 tanto la cooperacion inter
nacional y los organismos no gubernamentales se encarga
ran de eso". Hay una logica que es consecuente con toda
la ideologla dominante de dejar la problernatica campesina
librada a su suerte y a la cooperacion no gubernamentaL
No hay, por 10 tanto, una iniciativa estatal para modificar
las relaciones del Estado con el agro y en particular con el
campesinado. EI gobierno de la Unidad Democratica y
Popular (UDP) pudo ser una excepcion, pero no logro el ml
nimo de consenso interno necesario para transformar subs
tancialmente la relacion Estado-campesinado.

se ha visto tam bien como esto ha sido posible gracias a la
Ley del 53 y a las dictaduras que han otorgado enormes
concesiones de tierras. Sin embargo, al mismo tiempo, la
atencion que el Estado da a la cuestion agraria, incluyendo
la empresarial, es absolutamente insignificante: en el afio
1986 se destine unicarnente el 0.6 % del total del presu
puesto del gobierno central para la agropecuaria!
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- Se organize una comision para revisar la ley de Reforma
Agraria de 1953.

- Se elirnino el monopolio del transporte.

- Se reconocio la personerra jur Id ica de CORACA.

- Se entrego a la Corporacion Agropecuaria Campesina
(CORACA) diez mercados campesinos a medio construir.

- Se transfirio a la CSUTCB todos los tractores del nego
ciado del Puerto Norte.

- Se creo en La Paz un programa de abastecim iento rural
de productos esenciales.

- Se declare oficial el alfabeto unico para las escrituras de
los idiomas aymara y quechua.

- Se incorporo a la Ley General del Trabajo a todos los tra
bajadores temporales de la cosecha de algodon y los zafre
ros de la cafia de azucar. Esta disposicion no se cumple en
la actualidad.

- Mediante el Decreto Supremo del 5 de noviembre de 1982
-actualmente vigente- se establecio que pasaban a propie-
dad del Estado todas las tierras fiscales dotadas por el
CNRA desde el 10 de julio de 1980 al 10 de octubre de
1982. Sin embargo, est a d isposicion no fue aplicada
hasta ahora, por obvias presiones de los afectados. No hu
bo efectivo interes de las instancias gubernamentales res
pectivas para hacer cumplir esta reversion.

- Se establecio legal mente que dos representantes de la
Confederacion Sindical Unica de Trabajadores Campesinos
de Bolivia (CSUTCB) participaran como miembros plenos
del Consejo de Reforma Agraria, por primera vez en la his
toria de nuestro pais. Eso solo llego a concretarse por un
per(odo de tiempo muy corto, porque la CSUTCB no dele
go a sus representantes.
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canos,

- No existe credito al pequefio productor campesino y las
tasas de interes han sido fijadas al 14 % en d61ares ameri-

- Se ha repuesto el impuesto a la propiedad de la tierra a
partir de 1987.

- Se han intervenido practicarnente todas las sedes de las
federaciones campesinas.

- Existe una prohibici6n expresa, a traves de circulares in
ternas y disposicones del CNRA, para la dotacion de tl
tulos de superficies a extensiones menores de diez hecta
reas, con el objeto de frenar la minifundizacion, para que
los campesinos que tienen pocas tierras, las vend an, y se
logre la rnedianizacion de la propiedad agropecuaria.

- Esta en pleno proceso un programa de reestructuracion
del Ministerio de Asuntos Campesinos (MACA) para el
Desarrollo Agropecuario (MIDA).

- Segun el presidente del CNRA, se han simplificado los
mecanismos y procedimientos para la titulacion.

La propia inercia y la incapacidad del regimen dejaron
muchas de estas disposiciones simplemente como enunciados
teoricos.

- EI actual gobierno esta haciendo gestiones para obtener
financiamiento del BID para el sector agropecuario empre
sari ai, a traves de la banca privada.

7.2 EI gobierno del "Pacto por la Democracia".

Estas disposiciones legales fueron promulgadas, tanto por
iniciativa gubernamental, como por presiones del movimien
to campesino. Demuestran un atisbo, un intento de cam
bio en la relacion entre el Estado y el movim iento campesino,
pero que no llego a ser nada mas que eso, un intento que
quedo bloqueado, tanto por fuerzas del propio gobierno
como de sectores cupulares de la CSUTCB.
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EI proyecto de la CAO pretende justificar la necesidad de
una mayor intervencion estatal en la agropecuaria, en bene
ficio de la produccion empresarial, a traves de subsidlos,
exencion de impuestos, credito barato, etc, y reconcentracion
latifundista de la tierra bajo el principio de la "mediani
zacion". Este proyecto entra en contradiccion con la esencia
de la pohtlca economica neoliberal del DS 21060.

Los campesinos en Bolivia organizados en la CSUTCB, en su
II Congreso de 1983 en Cochabamba, aprobaron su proyecto
de ley, de enorme signiflcacion para el movimiento campesi
no, pero lamentablemente no se ha seguido elaborando plan
teamientos operativos indispensables para la consecucion de
ese objetivo.

En la Camara de Diputados existen ahora dos proyectos de
ley, uno que ha planteado la CSUTCB y que nosotros res
paldamos y al que queremos contribuir en su perfecciona
miento y otro, que de manera no oficial ha presentado la
Camara Agropecuaria del Oriente (CAO). Ambos proyectos
de ley son contradlctorios. Durante la legislatura 85-89 se
guramente que el proyecto de ley de la CSUTCB no sera
estudiado porque no les interesa a los partidos co-gober
nantes.

8. EI Proyecto de Ley Agraria Fundamental (LAF) de la
CSUTCB.

Estos hechos concretos estan mostrando que el programa
agrario del gobierno esta subordinado al modelo economico
que esta imperante desde el 29 de agosto del afio 1985.

- En muchos casos se ha expropiado parte de la maquinaria
agricola cedida por el gobierno de la UDP a la CSUTCB.

- EI programa de colonizacion de familias taiwanesas y de
Hong Kong constituye uno de los principales objetivos del
gobierno.

- Se ha restringido la participacion campesina en las elec
ciones a traves del retorno al voto calificado.
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lConviene 0 no discutir el articulo primero de la Ley Agraria
Fundamental que determina que el trabajo personal es la base
de los derechos a la propiedad, tenencia, uso y disfrute de la
tierra? Este articulo primero es la columna vertebral del pro
yecto de ley, en torno al cual gira todo el conglomerado de
planteamientos que se hacen posteriormente. No creo que
sea honesto aceptar este articulo como un planteamiento in
tangible, definitivo y que no se puede discutir. Creo que aun
siendo este el eje central de la propuesta de la Ley Agraria
Fundamental, parece importante preguntarnos si con la apli
cacion de ese articulo y todo 10 que de else deriva, el movi
miento campesino sera capaz de modificar su situacion, len
que medida la Ley Agrar ia Fundamental aproxima, cohesio
na al movimiento campesino?

Una pregunta global es si el tratamiento que hace el proyecto
de Ley Agrar ia Fundamental respecto al problema de la tie
rra es suficiente y adecuado, considerado como e] principal
factor de produccion, No plantea en terrninos explfcitos la
lucha por la tierra como una tarea del presente para el movi
miento campesino actual.

Es evidente que en la propuesta de la Ley Agraria se en
cuentra 10 mas rico, elaborado y solido del pensamiento
campesino en los ultirnos cincuenta afios. Nadle puede du
dar de que ah I esta planteada una ideologta mayoritaria del
movimiento campesino boliviano.

Sin embargo, el tema de la tierra, del acceso al factor produc
cion-tierra, esta insuficientemente tratado en este proyecto
de ley.

Aunque parezca atrevido afirmar, parece que se llego a una
etapa cr Itica en relacion a la viabilidad del proyecto de ley
agraria fundamental y a su "apropiaci6n" real por parte, no
solo de los dirigentes, sino del conjunto del campesinado
boliviano.
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De acuerdo a las resoluciones del VIII Ampliado Nacional
de la CSUTCB, realizado en la ciudad de Sucre a principios
de 1986, CORACA se constituyo en el principal interlocu
tor del movimiento campesino. No Ie exigio al Estado, sino
a CORACA, es decir al mismo campesinado, que resuelva
practicamente sus problemas.

9. lEI movimiento campesino exige a CORACA 10 que un
nuevo Estado debe hacer?

Esta es la preocupacion central que me llevo a elaborar este
documento de traba]o. No sirve de mucho que las institucio
nes elaboren excelentes diagnosticos si no tienen la capacidad
de avanzar en propuestas alternativas concretas. Para eso es
ind ispensable vincular la reflex ion teorica, con la practica
diaria.

Es muy importante que dentro de la concepcion global del
proyecto de ley de la CSUTCB se disefien elementos opera
tivos concretos que permitan, ahora, ir modificando la rela
cion de apropiacion de los factores de produccion que se ha
analizado anteriormente. De 10 contrario, existe el peligro de
mantener planteamientos de caracter gener ico, que no ayu
dan ni a los campesinos ni a las instituciones no gubernamen
tales. No interesa abrir una discusion estrictamente ideolo
gica, si no se avanza simultanearnente en la formulacion de
propuestas alternativas concretas.

En algunas reuniones se ha sefialado que el proyecto de Ley
Agraria Fundamental es una propuesta doctrinaria global y
que no hay que buscar en ella instrumentos operativos para
la accion directa. Si es asr, hay que avanzar en la formula
cion de propuestas operativas para el presente, para que el
movimiento campesino las discuta, retome, 0 descarte, segun
su conveniencia. En otras palabras: lcomo se puede hacer
"aterrlzar" a la Ley Agraria Fundamental en 1987? lComo
se puede hacer que estas propuestas no queden como una
utopia -Ieg(tima y valida->, sino que al mismo tiempo tenga
capacidad operativa en el presente?
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1. Programar cursos de capacitacion revolucionaria.
2. Comercializar la coca.
3 _Canalizar todos los cred itos.
4. Coordinar la actividad de todas las organizaciones priva

das de caracter economico-social en vigencia.
5. Fundar un banco que se encargue del manejo de los fondos

provenientes de la cornercializacion y transporte de los
productos agropecuarios.

6. Centralizar todas las ayudas en medicamentos y otras que
vienen del exterior en favor de los campesinos.

7. Exigir el cumplimiento del convenio para la compra de
300 camiones.

8. Gestionar financiamiento para capital de arranque.
9. Coordinar sus actividades con las federaciones departa

mentales de campesinos.
10. Procesar judicialmente a los gerentes nacionales y departa

mentales y otros funcionarios que malversaron los recur
sos.

11. Mantener relaciones con organizaciones afines que tienen
que ver con la produccion.

12 ..Recuperar la maquinaria que Ie fue sustraida en el plazo
de quince dfas.

13. Administrar la maquinaria agricola.
14. Tramitar una licencia para la irnportacion de fertilizantes,

insecticidas y productos veterinarios.
15. Ser la unica institucion que reciba donaciones de los paf

ses amigos con destino a los campesinos.
16. Exigir la transferencia de fertilizantes, herramientas y rna

quinaria agricola existentes en el Banco Agricola.
17. Crear un banco de sernillas.
18. Realizar un censo agropecuario que sirva para la planifi

cacion del desarrollo agropecuario.
19. Poner en practica la red de cornercializacion a traves de los

"CORACAS departamentales".
20. Implantar centros de acopio de tiendas comunales en

todas las comunidades campesinas.

Kevisando las conclusiones de todas las comisiones que tra
bajaron durante este importante ampliado se Ie exige a
CORACA realizar las siguientes acciones:
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l Por que el movimiento campesino pierde la perspectiva en
su confrontaci6n con el actual Estado? Es cierto que esas de
mandas, planteadas al Estado, no serran adecuadamente aten
didas, pero lque Ie hizo pensar al movimiento campesino que
CORACA sf 10 haria?

21. Industrializar los excedentes de produccion.
22. Exigir el cumplimiento del D.S. que autoriza la entrega

de los mercados campesinos a CORACA.
23. Exigir que el gobierno equipe todos los mercados campe

sinos.
24. Importar inmediatamente camiones para dar solucion al

transporte y comercializacion,
25. Crear una oficina de asesoramiento [urjdico en cada de

partamento.
26. Crear una oficina de asesoramiento tecnico en cada depar

tamento.
27. Desarrollar un prograrna de asentamientos humanos.
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- l Logradasmediante la movilizacion "desde lasbases"?

1. Las"conquistas" del movimiento campesinodurante el pe
rfodo 82-85 fueron:

II. ESTADO Y DESARROLLO RURAL

9. l Los grupos indIgenasdel oriente tienen conciencia de esta
situacion, y proyectos propios paraenfrentarla?

8. lQue capacidad de absorcion de fuerza de trabajo tiene la
empresaagropecuariacapitalista?

7. l La (mica respuestaa la rninifundizacion es la proletariza
cion?

6. lEsta "Iucha par la tierra", puede seruna lucha nacional?

5. lAhora los campesinos luchan por el accesoa la tierra
economicamente productiva?, lpor que?

4. lHastaque punto las instituciones han incorporado la te
matica de la "Iucha por la tierra" dentro del contexto de
susaccioneseducativas?

3. lSon las "instituciones" y los campesinosconscientesde
la situacion descrita de minifundio-Iatifundio?

2. lComo ha sido el proceso de la Reforma Agraria en la
region de trabajo de cadauno de los participantes?

1. l La lucha del movimiento campesino en los afios 50 fue
por la propiedad parceladora de la tierra 0 por la restitu
cion de la comunidad?

I. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION

PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA EL TRABAJO EN
GRUPOS
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4. lLas ONG's al realizar desde hacemuchos afios multiples
funciones que te6ricamente son de responsabilidad del
Estado (riego, caminos vecinales, asistencia tecnica, ere-

- lEs pertinente la lucha por la tierra, "ahora"?

La politica de "medianizaci6n" del "Agropoder" ha si
do formalmente rechazadapor el movimiento campesi
no. lLo seraen la practical

lEI proyecto de Ley Agraria Fundamental constituye
un efectivo instrumento de lucha del movimiento cam
pesino en la actualidad?, lpor que?

lAparte de la movilizaci6n contra la "Ley Tributaria",
el movimiento campesino no ha realizado hasta hoy
ninguna acci6n reivindicativa importante?, Zpor que?

3. lLa Nueva Polrtica Econ6mica impuesta desde el 29 de
agosto de 1985 y la polftica del 'Agropoder' son contra
riasa los interesesde los campesinosbolivianos?

- lPercibieron la posibilidad de un cambio en las relacio
nesEstado-movimiento campesino?

lLas ONG's modificaron su relaci6n con el Estado?,
lpor que?

- lApoyaron al campesinadoen susdemandasal Estado?
- lCrearon programasalternativos propios, aut6nomos del

gobierno y de lasdirecciones sindicales?,lpor que?

2. lCual fue el rol de las OrganizacionesNo Gubernamenta
les (ONG's) durante el perlodo 82-85, en relaci6n al mo
vimiento campesino?

- lDentro del marco del proyecto de la Ley Agraria Fun
damental?

- lPropuestas aisladasde algunospartidos politicos?
- lUna polltica gubernamental?
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7. lComo se pueden "comniner" (articular) las relaciones (ge
neralmente contrad ictorias) entre Estado, ONG's partidos
politicos y movimiento campesino?

3. lComo denunciar ante la opinion publica la reconcentra
cion latifundista-improductiva de la tierra, que hemos
constatado en este Taller?

4. lEs posible conciliar los conceptos de "seguridad alimenta
ria nacional", "autoqestion campesina", "Ley Agraria
Fundamental", "segunda Reforma Agraria", en una pro
puesta popular alternativa?

5. Las "donaciones" de alimentos (PL 480, Caritas, CEE,
etc.) estiin destruyendo al mismo tiempo la capacidad pro
ductiva alimentaria interna y la organizaci6n campesina.
lEsto es casual? lQue debemos hacer?

6. lQue entendemos por un proyecto multinacional?, lSe
puede construir una nacion sin "poder" estatal? lComo
las ONG's pueden aportar en el disefio de un proyecto
nacional-estatal-popular, alternativo?

2. lQue aspectos fundamentales del Proyecto de Ley Agra
ria Fundamental de la Confederacion Sindical Unica de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) merecen
una atencion prioritaria, para que a partir de estos se ela
boren propuestas operativas concretas para el corto pla
zo?

1. l Es "Iegitimo" que los "intelectuales", "tecnicos" y
ONG's en general, participen activamente en la busqueda
de alternativas? lO esta es unicamente tarea de los cam
pesinos?

III. PROPUESTAS ALTERNATIVAS

dito, etc.), no estim -indirectamente- ayudando a la
consolidacion del actual sistema economico, social y po
litico, biisicamente anticampesino?
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Como introduccion y gu (a de la discusion, se planteo
algunas interrogantes sobre el rol de las organizaciones no
gubernamentales, el movimiento campesino, el Estado y la
tierra.

Estas ternaticas conten(an un conjunto de preguntas que
fueron desarrolladas por los tres grupos que para el efecto se
formaron.

a. Modificacion del conjunto del sistema
b. Propuestas del movimiento campesino

3. Propuestas alternativas

a. La polftica de la Unidad Democratica y Popular (UDP)
b. La pol (tica del Movimiento Nacionalista Revoluciona

rio (MNR)

2. Estado y movimiento campesino

a. Destruccion de la comunidad
b. Reforma Agraria de 1953
c. Situacion actual: minifundio-Iatifundio

1.Olagnostico de la situacion: Campesinado y Tierra

EI programa de trabajo abarco los siguientes tres grandes
topicos, divididos, a su vez, en subtemas:

Los d (as 9, 10 y 11 de diciembre de 1986, en La Paz se ce
lebro el Primer Taller del Centro de Estudios para el Desarro
llo Laboral y Agrario (CEDLA) sabre" La Cuestion Agraria
y Campesina ", en el que participaron 40 representantes de
instituciones no gubernamentales, asf como de la Corporacion
Agropecuaria Campesina CORACA.

EL TRABAJO DE LOS GRUPOS
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EI problema de la destruccion de la comunidad 10 dividi
mos en cuatro partes: i) ia diversidad de las forrnas cornuna
les: ii) los elementos que constituyen las formas comunales;
iii)' un recuento de~ proceso de destrucci~n de las cO,~unid~:
des, y iv) la situacion actual de las comunldade~ (por actual
entender iamos la sltuacion de reforma agrana desde 1953
hasta ahora).

Grupo 2

Resumiendo, el campesino lucho por ese pedazo de tierra,
pero detras de esa lucha, que se plasrno con la reforma agra
ria, estaba presente un mundo mucho mas amplio por el cual
el campesino tarnbien luchaba.

Del examen de ambos aspectos, concluirnos que la reforma
agraria efectuada por el movimiento campesino fue muy dis
tinta a la reforma agraria legal. Sostenemos que esta reforma
agraria legal freno y rnutilo el proceso de lucha cam pesina. De
tras de esta, que, parece evidente, fue por un pedazo de tie
rra, se halla la globalidad del mundo campesino, del mundo
ind (gena. La tierra, para el campesino, no es solo ese pedazo
de tierra; tiene adernas un sentido de cultura, de pueblo, de na
cion y de comunidad.

Para dar una respuesta definitiva tendrfarnos que realizar
un anal isis historico de los movimientos campesinos en Boli
via y desentrafiar el significado de comunidad original.

Grupo 1

EI primer topico, CAMPESINADO Y TIERRA, concernla
nueve preguntas. La primera, "L La lucha del movimiento
campesino en los aiios cincuenta fue por la propiedad par
celaria de la tierra 0 por la restituci6n de la comunidad?, fue
abordada de la siguiente manera:

A continuacion se exponen los planteamientos que cada uno
de los tres grupos vertieron durante el encuentro.
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Tocando el segundo punto y sin pretender la definicion
exhaustiva del gran problema sobre que es la comunidad, aun
en la diversidad existen elementos que dan {Ina cierta coheren
cia y consistencia a dicho concepto. Ellos serfan:

Esa diversidad inicial se cruzaba adernas -ya al entrar a las eta
pas de conquista, colonial y republica- con distintos esquemas
de articulacion al sistema econornico mayor. Todas estas rni
siones, reducciones, encomiendas, haciendas, el tributo, la
mita, el mercado, etc., definen distintas formas, en distintas
regiones, de vinculacion a un todo mayor y como son afecta
das y transformadas en este proceso.

En cuanto al uso de los recursos, en el caso de las comunida
des andinas de- valles y altiplano se podr(a hablar de una estra
tegia vertical de un solo recurso y, en el caso del oriente, de
una estrategia horizontal, de manejo de suelo con diferentes
virtudes para su uso y a favor del hombre,

Con referencia al occidente, dada la gran riqueza de desa
rrollo de pueblos y comunidades, tarnbien es posible, sin entrar
a una clasificaclon detallada, diferenciar muchos grupos de
comunidades. Desde comunidades en zonas muy altas, dedica
das especialmente al pastoreo, hasta comunidades en zonas
agrfcolas, ubicadas en los valles, que son resultado del trasla
do de poblacion efectuado en la epoca incaica, como fue el
caso de los mitimaes.

En relacion al oriente, encontrarnos que habfa, en situacion
de origen, unas comunidades que resultaban de grupos no
madas y, otras, resultantes del proceso historico que atrave
saron los grandes grupos etnicos sedentarios y agrfcolas, y de
fin Ian una diversidad de tipos 0 formas historicas de comuni
dad.

En el primer punto, al usar el termino "comunidad", hace
mos rnencion a una gran diversidad de situaciones heteroge
neas en funcion a la historia, allugar 0 region, al tipo de desa
rrollo tecnologico y a la articulacion a una sociedad mayor.
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En relacion al tercer punto, destruccion de las comunidades,
la conquista y la colonia redujeron y fragmentaron las unida
des comunitarias. Se cor to el acceso a la forma de manejo de
10 que se ha definido como grupo territorial, estableciendo
ciertas formas de especializacion y de tributo. Carnbio tam
bien el concepto de gestion de sus propios recursos dentro
de la comunidad.

iii) La identidad en terrninos de lengua; la aplicacion de parte
de la organizacion pol (tica de la comunidad, de norm as con
suetud inarias, 0 de derechos y la solucion de problemas de
la comunidad. Se apunto que este elemento aun esta presente
en muchas estructuras actuales, inclusive sindicatos, en los
cuales la autoridad tradicional cumple una funcion moral.

ii) La "reciprocidad". Se retorno el concepto de las formas
de trabajo, fundamentalmente familiares, como formas cornu
nales para la produccion, reserva 0 acumulacion de exceden
tes para epocas de escasez y, sobre todo, para el manten imien
to y puesta en funcionamiento de obras de estructura produc
tiva. De igual manera, se establecio que dentro de la comuni
dad se daban esquemas de redistribucion basados en terrninos
reciprocos.

Por otro lado, se encontraba la apropiacion ideologica y
cultural del territorio. Este no es exclusivamente un solar para
producir papa 0 camote, sino es ellugar donde se sepulta a los
seres queridos, se realizan los cu ltos y transcurre la vida.

i) Sobre el concepto del grupo territorial, se sefialaban basi
camente dos aspectos. Por un lado, el manejo y control de los
diferentes recursos. No solamente el suelo, sino tarnbien la
conservacion de sistemas de irrigacion, lena, etc. Esta diver
sidad de recursos que ofrec(a el medio era manejada por el
conjunto de la comunidad. No exisna una propiedad priva
da de parcela de suelo; sf la apropiacion particular y familiar
del uso de recu rsos y de los resu ltados de este recurso. Esta
apropiacion y forma de trabajo familiares inherentes a la co
munidad, ten/a asimismo sus particularidades segun se trataba
de familias nucleares 0 familias clanicas.
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Sin embargo, haciendo una proyeccion a la situacion actual,
30 aries despues de la reforma agraria, se establece que hay
todavfa pervivencia de algunas formas cornunales en zonas
perifericas. En algunos caso s, los trabajadores que se semi
proletarizan y que han salido a tierras de colonizacion 0 ha
cia las ciudades, retornan a sus zonas de origen al no encon
trar ocupaciones alternativas debido a la crisis economica;
es mas, regresan a sus zonas tratando de recuperar algunas
formas asociativas 0 comunales de produccion que ten fan
como unica referencia anterior. (Este tema se sugirio como
materia de analisis para futures encuentros).

En consecuencia, al lIegar la reforma agraria se acelero mas
este proceso de destruccion de la comunidad, de disolucion
de las formas comunitarias, pero como un instrumento adi
cional a un proceso objetivo que es uso del dinero.

Sobre el cuarto punto, en el per(odo previo a la reforma
agraria se inicio un proceso concentrado de destruccion de
las formas comunitarias, e! cual se dio mediante la expan
sion de las haciendas y la aparicion de formas de propiedad
parcelaria. Se evidencia que cuanto mas cercanas se en
cuentran las comunidades al mercado, en el sentido de
poseer suelos con aptitud agrfcola para producir para ese
mercado, hay una mayor tendencia a la disolucion de la for
ma comunal, a la parcelacion de la tierra y a la individuali
zacion de las formas de gestion bajo la modalidad de econo
m fa familiar.

En el perfodo republicano temprano esto continuo, pero la
caracterfstica primordial en ese largo perfodo, de casi 400
afios, es que no se logro destruir completamente la comuni
dad, pues no hubo una alternativa de transforrnacion del
conjunto de estas determinantes. Ello recien se presento
a mediados de este siglo, cuando se produjo un desarrollo
capitalista mas concentrado, un desarrollo del mercado, y
una artlculacion a traves de este que s( carnbio las caracte
rfsticas de la articulacion de estas comunidades al mercado.
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La reforma agraria en POtOSI, al haberse declarado cada cam
pesino propietario de su tierra, provoco la destruccion de las

En Chuquisaca, hay una situacion mixta, la de occidente y
la de oriente. Por una parte, se ha afectado a las grandes ha
ciendas pero, con el correr del tiempo, se considera que no
ha sido una afectacion, sino una suerte de consolidacion de
la propiedad med iana. Por otra parte, estan las provincias
Luis Calvo y Hernando Siles que no responden a la realidad
de la reforrna agraria dada en el contexto oriental.

En ciertas areas de Santa Cruz, la reforma agraria no ha te
nido aplicacion. En otras, la rnayorfa, ha beneficiado n(
tidamente a los que antes del 53 ya ten (an grandes extensio
nes de tierra. De esta manera, la reforma agraria ha sido, mas
bien, un proceso de consolidacion y ampliacion del latifun
dio. Aparte, ha trafdo problemas serios de colonizacion y
de ernigracion.

Con fines explicativos, efectuamos la separacion de oriente
y occidente.

Grupo 1

A la pregunta 2, "lComo ha side el proceso de la reforma
agraria en la region de trabajo de cada uno de los participan
tes?", se respondio en estos terminos:

EI trabajo en haciendas que veruan efectuando los campesi
nos por muchos afios y generaciones, los llevo a perder sus
referencias comunitarias. Esto explica por que la lucha cam
pesina de los afios cincuenta no se planteo propiamente el
retorno a la propiedad comunitaria. Mas bien, el movil del
movimiento campesino se centro en su afan de liberarse del
sojuzgamiento y de los rnalos tratos de que eran objeto. Es
ta liberacion necesariamente irnplico la expulsion de los ha
cendados 0 patrones, haciendoles perder su derecho propie
tario sobre las tierras de hacienda.

Grupo 3
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Respecto al oriente, donde estan agrupados los departamen
tos de Santa Cruz, Beni y Pando, la reforma agraria, aparte
de ser el camino para formalizar la propiedad latifundista que
se yen (a dando hasta ese memento, a partir de 1965 indujo

Ingresando al tema de la reforma agraria, se plantea una di
ferenciacion entre el proceso de reforma agraria segun como
se dio en el oriente y en eloccidente.

Grupo 2

Finalmente, a 33 afios de promulgada la Ley de Reforma
Agraria, uno de los fenornenos vistos, particularmente en
POtOSI y Chuquisaca, es la gran cantidad de campesinos que
no poseen titulo de propiedad de la tierra, ni individual ni
colectivo. En la trarnitacion de entrega de tftulos se han pro
ducido vicios legales por los cuales el propietario esta siernpre
en condiciones de ganar, mientras el campesino se halla im
pedido de realizar cualquier accion judicial.

EI problema del minifundio en Cochabamba se ha torna
do sumamente agudo y posiblemente ahora empiece a agra
varse, tanto en ,Ia zona de los valles, cuanto en las zonas
altas. EI promedio de tierra que se tiene por familia es de
2,5 hectareas, Simultanearnente, en algunas zonas se ve que
expropietarios 0 transportistas comerciantes comienzan a
comprar tierras, concretamente en Tiraque. Este proceso
esta en marcha y aparecen vastas extensiones de tierra en pro
piedad de una sola persona, compradas a campesinos afec
tados por la crisis.

En Cochabamba no quedo ni una sola hacienda; los campesi
nos obtuvieron su pedazo de tierra, la mayor parte con tl
tulos, pero se dio paso a la extrema parcelacion del terrene,

comunidades. Aqu( no se sintio la presencia importante de
latifundistas. Estos abandonaron sus tierras porque segura
mente no eran fertiles. En los gobiernos de Barrientos y de
Banzer han habido, sin embargo, intentos de recuperacion
de tierras por parte de los ex-propietarios,
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EI desarrollo de estas empresas se da bajo dos vias: una, que
se podr Ia denominar la via "junker", del gran propietario
terrateniente, que se convierte de latifundista tradicional en
empresario agricola. La otra, la vIa "farmer", que esta
ejemplificada en el caso de las colonias extranjeras, menonitas
y japonesas, que son las de mas alta tasa de inversi6n de
capital en relacion a su rendimiento y las que, dentro del
mercado interno, aportan con mas del 50 % del producto
interno bruto agricola de Santa Cruz. Estos serran los dos
beneficiaries principales de la reforma agraria en Santa Cruz.

Los grandes terratenientes concentran la mayor parte de tie
rras aptas, tanto para la agricultura y ganaderla, como para la
explotaci6n forestal. Podrla tipificarse, entonces, a las gran
des empresas de modelo "junker" como aquellas que tienen
una gran extension de territorio; producen principalmente
azucar 0 algodon, dirigidos a mercados externos y, en algunos
casos, han diversificado su produccion a la soya y al rnatz,
o se encuentran vinculadas a la gran propiedad ganadera que
se da sobre todo en la provincia Cordillera, donde el 98 0/0
de la tierra esta en poder de un grupo de extranjeros. Otro
fenorneno es el de la distribucion de los bosques. Las conce
siones forestales en este momento deben lIegar, aproxima
damente, a 25 rnillones de hectareas en Santa Cruz, las rnis
mas que estan en manes de alrededor de 600 empresas de
diverso tarnafio,

Esta polftica de promover la arnpliacion de la propiedad te
rrateniente, sea esta agricola 0 ganadera, esta ligada al desa
rrollo del proceso capitalista en dicha region. Lo importante
en el caso de Santa Cruz es que el gobierno del MNR impuso
un modelo de desarrollo capitalista para el pais. Este no es
unicarnente una alternativa de desarrollo capitalista en rela
cion a la produccion, es la solucion, por un lado, al problema
en occidente, de desconcentracion polftica, poblacional y de
recursos, y, por otro lado, de dotar de mana de obra a un
proceso intensivo de desarrollo de capital y de empresas pro
ductivas que surgieron en el oriente.

un proceso de ampliacion y, al mismo tiempo, de concentra
cion de esta gran propiedad.
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En el caso del Beni y Pando, se presume que la gran concen
tracion es mayor en terminos de nurnero de propietarios que
en Santa Cruz, pero no existe una industria en aquella zona.
Las comunidades ind (genas y los grupos de colonizadores
no han emprendido todav(a una lucha contra las grandes
estancias ganaderas, aunque sf se presentaron algunos conflic
tos de los gomeros y castafieros contra los propietarios de
las tierras forestales.
En occidente, hasta 1953 exisnan comunidades y haciendas.
Con .I~ reforma agraria se dividieron ambas por vias de par
celacion, Entre 1953 y 1964, en las haciendas se rnantuvie
ron algunas modalidades conjuntas 0 colectivas de produc
cion 0 de uso de la tierra. Normalmente, estas ten (an una
parcela, la de mas alta rentabilidad productiva, manejada
por el hacendado, y ten ran otra porcion de tierra entregada

La lucha por la tierra de estos grupos -colonos, campesinos
cambas e ind (genas- tiene un caracter distinto. Los carnpesi
nos cam bas luchan y obtienen tierra por venta, concesiones
de parte de las haciendas y estancias que tem (an, en un pri
mer momento, ser afectadas por la Reforma Agraria, Los
grupos de colonizacion, sobre todo inicialmente, consiguie
ron sin dificultad dotaciones de tierra en los asentamientos
dirlgidos; se plantea aqu( el esquema de productividad. En
el caso de los pueblos ind (genas hay un elemento importan
te a sefialar: estes peleaban por sus territorios a fin de lograr
el reconocimiento de su comunidad. En ese sentido, la lu
cha por la tierra no ha sido una lucha por la parcela ante
el estanciero, sino, principalmente, ha estado ligada al reco
nocimiento de la comunidad, por un lado, y a la dotacion
de suelo, por otro, en las zonas donde ellos habfan estado
asentados y reubicados tras el proceso de conquista y coloni
zacion.

Los otros sectores de poblacion que entrar(an dentro del
marco que podemos denominar "campesino" son los colones
provenientes de la zona andina; los campesinos cambas, es de
cir el mestizo original del oriente, empobrecido, que vive
vinculado a la agricultura y cuyo nurnero es reducido; final
mente estan las comunidades ind(genas.
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En resumen, en el caso de occidente -altiplano y valles-,
junto a la extrema parcelacion de la tierra -que esta sobrada
mente demostrada en los datos del documento- se encuen
tra la minifundizacion como resultado no solarnente de la
reforma agraria, sino del proceso de desarrollo capitalista y
de la no posibilidad del movimiento campesino por estructu
rar, dentro de este proceso, una alternativa de desarrollo
agropecuario que fuera mas alia deIa distribucion de la tierra
en pequefias parcelas, hacia formas de produccion y desa
rrollo comunitarios.

En los casos en que se presentaron procesos importantes
de organizacion cam pesina, la reforma agraria se dio de
manera mas pronunciada y profunda. Una primera accion
gubernamental, junto con d istribuir y parcelar la tierra, fue
alviar la presion de poblacion sobre ciertas areas del territo
rio, mediante program as de colonizacion, pero no se dictaron
medidas, fuera de la cuestion de la tierra, como desarrollar
una econom (a agraria.

Se sefialo igualmente que, en algunos casos, hab(an subsis
tido, en algunas regiones, haciendas de gente vinculada al go
bierno.

Esta situacion in icial (en los primeros 10 afios de reforma
agraria) de encontrar carnpesinos con parcelas y con un
desarrollo de econom (a familiar, se vio afectada con el co
rrer del tiempo, a traves de la subdivision parcelaria hasta
dar lugar al minifundio y a la inviabilidad econornica de la
actividad agropecuaria en el occidente y a la utilidad agro
pecuaria en el oriente.

a parcelarios, en base a la cual los trabajadores reproduc(an
su subsistencia familiar. Del 64 al 67, con el gobierno de
Barrientos y en la perspectiva de una polftica de trlbutacion,
se consolido y acelero un proceso residual de 10 que pudiera
quedar del esquema de recoleccion de trabajo y se establecio
la parcela familiar, resultante de la reforma agraria, como la
forma fundamental de tenencia de la tierra.
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A manera de suposicion, podrfa suceder en el oriente una sig
nificativa reversion de tierras al Estado, debido a los altos

En consecuencia, se trata de un proceso unico de minifun
dizacion y de latlfundizacion.

En ese sentido, las estrategias de sobrevivencia se dan tanto
en el sector urbano como en el sector campesino minifundia
rio. Se dan de alguna forma articulada, pues el trabajador
que se desplaza a otras regiones no renuncia a mantener un
surco de tierra en su zona de origen.

Santa Cruz, que aparece como el modelo de desarrollo capi
talista y con la mayor posibilidad de generar empleo para una
amplia masa de poblacion del campo, muestra, empero, es
tructuras muy debiles de desarrollo del capitalismo urbano y
rural. No se da un proceso de acurnulacion-inversion; aumen
ta la importancia del sector terciario con el contrabando y
el narcotrafico, y adernas, en este momento, mas del 50 0/0
de las personas econornicarnente activas estan empleadas
en el sector informal y este, a su vez, no crece a un ritmo
sostenido para aumentar su capacidad de absorcion de mana
de obra.

Un segundo proceso intermedio entre minifundio y latifun
dio, de diferenciacion y concentracion, se detecta en ciertas
regiones donde los campesinos, que tienen mas de ocho hec
tareas, emplean a aquellos trabajadores agncolas del lugar
que poseen menos de dos hectareas y, por 10 tanto, no tie
nen posibilidades de autosubsistencia, Se constato que, a
rafz de esa situacion, se aceleraban los procesos de coloniza
cion, de migracion temporal hacia zonas de colonizacion y,
en muchos casos, de traslado definitivo hacia los centros
urbanos.

Otro fenomeno es la reconcentracion agraria a traves de pe
quefias y medianas empresas que, mediante inversion de ca
pital para actividades productivas vinculadas directamente
al mercado, van ganando tierras. Es el caso de Chuquisaca.
En Tarija, son las empresas vitivinlcolas y frutfcolas.



226

En el norte de Santa Cruz se han dadoasentamientos, diri
gidos y espontaneos, de pequefios productores cuyas areas
de cultivo van hasta las 50 hectareas, Estos colonizadores es
tan organizados en sindicatos; alrededor de estes se encuen-

En la provincia Cordillera se ha hecho un estudio donde se
establecfa que el 98 % de las tierras esta en poder de pocas
personas. Muchos de estos duefios tienen los tftulos de
propiedad pero ni siquiera conocen don de estan ubicadas
sus tierras. Los primeros sindicatos organizados en las
comunidades, principalmente en las provincias Manuel
Marla Caballero, Andres Ibanez y Vallegrande, lograron
la red istribucion de las tierras entre ellos, por med io de pe
quefias parcelas individuales en calidad de compra; es mas,
los latlfundios, no obstante haber sido intervenidos, se lie
garon a pagar al patron. Los duefios vendieron pequefias
parcelas a los sindicatos para quedarse ellos con una buena
cantidad de tierra.

EI proceso de reforma agraria tiene diferentes matices de
acuerdo a las regiones del pais. Algunos ejemplos son los
siguientes: en banta Cruz se aplica la reforma agraria rnos
trando su verdadera intencionalidad 0 contenido: preservar
el latifundio. En los hechos, se legalizan las haciendas con
patrones y peones y se desarrolla la concentracion de grandes
extensiones de tierras en poder de unos cuantos propietarios.
A traves de esta medida se produce el despojo de las tierras
originarias a los guaranies, chiquitanos y otros, convirtlendo
se unos cuantos en duefios de la mayor parte de las tierras
optirnas para la produccion agricola.

Grupo 3

irnpuestos a pagar con la nueva ley tributaria. Muchas per
sonas han recibido grandes concesiones de terreno y no las
conocen, por 10 tanto, son tierras no cultivadas. Este podr(a
ser un instrumento del gobierno para ampliar la capacidad
de dotacion de tierras con fines de colonizacion de aquellas
que estan ubicadas proximas al mercado y que cuentan con
comunicacion vial.
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En los campesinos, el problema del minifundio esta expre
sado en el constante reclamo de falta de tierra. Ellos no
hablan del minifundio, pero silo viven. La migracion a las
cidades es una muestra de ello.

Sin arribar a puntos de consenso, se aprecia que algunas ins
tituciones perciben el problema del latifundio. En rnuchos
casos se analiza el problema pero no se encuentran alter
nztlvas concretas de solucion.

Grupo 1

Respecto a la tercera interrogante, "(Son las instituciones y
campesinos conscientes de la situaci6n descrita de minifun
dio-Iatifundio?", las opiniones fueron:

Por ultimo, en el Beni y Pando subsisten los latifundios.
Muchos de los campesinos no utilizan el dinero; reciben pa
gos en especie.

En Cochabamba se dieron las afectaciones totales de al
gunas haciendas, pero, tambien, muchos parceleros adqui
rieron sus tierras por compra a los hacendados.

En Tarija se presento un proceso similar al de Chuquisaca,
observandose, empero, que el chiriguano se mantiene en cali
dad de semiesclavo.

En Chuquisaca, muchas de las haciendas han sido repartidas
en su totalidad. Algunos grupos de campesinos se distribu
yeron parte de las haciendas, dejando otra para el patron.
Por ultimo, quedan latlfundios que no han side afectados y
conservan todavfa sus caracterfsticas semifeudales.

tran las medianas y grandes propiedades. Es decir, se ha pro
movido la colonizacion en zonas que estan entre medianas y
grandes propiedades, de tal manera que, premeditadamente,
se pone entre elias la posibilidad de absorcion de mana de
obra.
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Sobre la cuarta pregunta, "lHasta que punto las instituciones
han incorporado la tematica de la 'Iucha por la tierra' dentro
del contexto de sus acciones educativas?, los grupos expre-
saron:

En la mayor parte de las regiones del pais, la cuestion mini
fundio-Iatifundio no es asumida como un problema nacional,
sino como de interes directo solo del minifundiario, de falta
de creditos, de depredacion de sus tierras, de falta de cornpe
titividad en el mercado, etc.

De una manera general, se podrfa afirmar que el actual pro
blema de minifundio y latifundio no es observado en su ver
dadero alcance por los campesinos del pais. La minifundiza
cion de las tierras como efecto, por ejemplo, de la sucesion
hereditaria es un aspecto que pesa sobre el patrimonio fa
miliar, mas no se relaciona con la reconcentraclon de tierras
latifundiarias. Sin embargo, si bien no se advierte una percep
cion nacional de la situacion latifundio-minifundio, se ve un
esfuerzo interesante en Santa Cruz donde, a traves de un
dlagnostico elaborado por la Corporacion Regional de De
sarrollo de Santa Cruz (CORDECRUZ) y el Centro de lnves
tigacion y Prornocion del Campesinado (CIPCA) de la pro
vicia Cordillera, se plantea muy crudamente el problema de
la tenencia de tierras, destacando el dato que el 98 % de
las tierras econornicarnente productivas se encuentran en
poder de pocos propietarios. Los resultados de esta inves
tigacion conducen necesariamente a una vision cntica de la
situacion y a interrogarse el por que de la misma.

Grupo 3

EI Grupo 2 incluvo la consideracion de esta problernatica
en su respuesta anterior.

Grupo 2
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EI grupo 2 no desarrollo este problema.

Grupo 2

Es posible d istingu ir cuatro zonas con comportam ientos par
ticulares frente al problema minifundio-Iatifundio. Una pri
mera zona, donde se ha consolidado la reforma agraria sin
tierras sobrantes, es el caso de Cochabamba. En la segunda
zona existen problemas, por linderos, entre campesinos. La
lucha no es por la tierra sino por la demarcaci6n de las pro
piedades, tal cual se presenta en Potosf. Una tercera zona
donde es urgente la reforma agraria, como en las provincias
Luis Calvo y Hernando Siles, de Chuquisaca. En la cuarta
zona entrar{an las areas de colonizacion, donde, a tiempo de
haberse consolidado la dotacion, existen conflictos internos
por superposiciones que son constantes; por ejernplo, en la
region de Alto Beni la tierra se convierte facilrnente en mer
can cia.

En el oriente, las comunidades luchan contra el patron por
obtener mas tierra. En estas regiones existen instituciones
que trabajan en el campo de las legalizaciones; estas, adernas
de ser reivindicaciones de tipo legal-jur{dico, representan rei
vindicaciones de caracter social y econornico.

Existen muchas instituciones que no toman en cuenta el pro
blema, no se 10 han planteado como motivo de reflexion,
Otras, don de hay conflictos sobre demarcacion de tierras es
tin orientadas exclusivamente a legalizar jur{dicament~ la
propiedad de la tierra; este es el punto de rnotivacion para el
trabajo de algunas de elias.

Las instituciones, en general, no han tocado este problema
porque los programas que desarrollan estan limitados al es
pacio ffsico de las tierras de las comunidades con las que tra
bajan.

Grupo 1
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En las comunidades donde existe un manejo racional de la
ecologfa, la lucha no es por la tierra en abstracto, sino por
todo 10 que se desprende de ella.

Un miembro del grupo destaco que hay dos logicas para in
terpretar este problema: la primera, pr~veniente, d~ afuera,
capitalista 0 marxista; la segunda, andma-amazonlca. Las
instituciones, sean privadas 0 estatales, emplean en su
analisis la primera concepcion.

Esta reivindicacion no es solo econormca sino tambien
regional; adernas de luc'iar por algunas tierras aptas para el
cultivo, en las zonas donde se ha consolidado la reforma
agraria la lucha se emprende por otros factores de produc
cion, por ejemplo, el agua y el capital.

Grupo 1

"lLos campesinos luchan ahora por el acceso a la tierra eco
n6m icamente productiva?". o.uinta interrogante respond ida
de esta manera:

EI diagnostico elaborado por CORDECRUZ y CIPCA, con
datos precisos y alarm antes sobre las relaciones de produc
cion agropecuaria en la region, es un material que puede abrir
un cauce para su tratamiento en las instituciones.

Las instituciones, en sus acciones educativas, no han tratado
de manera sistematica y planificada el tema de la lucha por
la tierra desde una perspectiva de reivindicacion de "tierras
econornicamente productivas" y de una redistribucion ra
cional de las mismas. La escasa informacion sobre la recon
centracion de tierras latifundiarias, que aparecen bajo otros
nombres como empresas, puede ser una de las explicaciones
para esta situacion.

Grupo 3
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EI problema en cuestion implica la busqueda de una alter
nativa en base a una doble consideracion: transformaciones
que han sufrido las comunidades originarias en el transcurso
de casi 500 afios, y preguntarse si acaso el ayllu no es un
modelo propio que pueda ir desarrollandose. Un partici
pante del grupo anoto que todos los programas educativos
de prornocion son meras distracciones que no enfrentan el
problema a fondo. De igual forma en las cienclas sociales
se sigue trabajando con paradigmas y elementos propios del
desarrollo capitalista, 0 bien, empleand6terminos marxis
tas que no nos proporcionarfan una cabal interpretacion de
10 que constituye esta problernatica en Bolivia. De 10 que se
tratarfa, entonces, es de plantear estas interrogantes: lcomo
era ese modelo "propio"?, lcomo es actual mente? y lcO
mo serfa su desarrollo en el futuro?

Se manifestaba que la solucion para este problema no es
el espontanefsmo ni el "co pismo", puesto que ninguna de
estas dos visiones toma en cuenta las particularidades na
cionales. No puede haber un modelo unico para todo el
pafs; ello queda claro por las diferentes regiones que exis
ten y, adernas, por las formaciones sociales que se dan en
uno y otro contexto.

EI problem~ de la tierra es vivencialmente importante, por
eso se convierte en un factor aglutinante de los movimien
tos campesinos. Tiene caracterfsticas globales, entre elias,
el acceso a los otros factores de produccion. Por ultimo,
detras se encuentra un proyecto historico propio.

Estas, en muchos casos, retardan un proceso de solucion
alternativa a la reforma agraria de 1953. Debe superarse el
analisis de la econom fa and ina, considerada solo como una
economfa de subsistencia, para ir mas al fondo y ver los
elementos que en ella se manejan: las categorfas de recipro
cidad, complementariedad, el uso y control de los pisos
ecologicos, etc.
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Las preguntas septima y octava, referidas a "L La (mica res
puesta a la minifundizaci6n es la proletarizaci6n?" y "lQue
capacidad de absorci6n de fuerza de trabajo tiene la empresa
agropecuaria capitalista"?, se fundieron en una sola respues
ta por parte del Grupo 1.

La siguiente pregunta, la sexta, "lEsta lucha por la tierra,
puede ser una lucha nacional?", no fue abordada por nin
guno de los tres grupos.

En el norte pacefio, los colonizadores han protagonizado
algunas invasiones a tierras mas aptas, pero tropiezan con
que elias tienen duefio y, al mismo tiempo, contra actos
represivos de organismos oficiales. No obstante, puede con
siderarse que estos hechos son indicios de 10 que despues
podrla devenir una lucha organizada de mayor alcance y
repercusi6n nacional.

En el altiplano y valles, donde el problema del minifundio
es general, es explicable la ausencia de un planteamiento
de lucha por acceder a tierras econ6micamente productivas.
AquI, el enemigo directo no es el terrateniente 0 ellimitado
en sus posesiones, sino el sistema de propiedad de la tierra
que irremediablemente, entre los campesinos, lleva al rni
nifundio 0 a la venta de sus parcelas. Adernas, es evidente
que las tierras econ6micamente productivas se encuentran
entre los 32 millones de hectareas detentadas por 40.000
propietarios y no entre los cuatro millones de hectareas en
poder de 550.000 campesinos.

Es preocupante constatar que la Ley Agraria Fundamental
no plantee la recuperacion 0 reivindicaci6n de las tierras
econ6micamente productivas, sino la legalizaci6n de la pro
piedad para el que la trabaja personalmente.

Grupo 3

Este tema tam poco fue analizado por el Grupo 2.

Grupo 2
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La transicion que se da en el pais no es de campesino a pro
letario, sino que el campesino pasa a realizar actividades
terciarias 0 de tipo informal. A guisa de ejemplo, el campe
sino aspira a ser camionero 0, al menos, ser ayudante 0

cargador del cam ion.

Por otro lado, se apunto que no se puede trasplantar el
socialismo sin ver las particularidades del pais. Tampo
co podemos ignorar nuestra insercion en el sistema capita
lista mundial (esto como una realidad tarnbien tangible).
No es posible proponer alternativas cuando no se conoce
el componente andino-amazonico del pars, que contiene
elementos rescatables para ser proyectados.

Se ha mantenido una matriz precapitalista heterogenea.
La empresa agroindustrial no tiene capacidad para absor
ber mana de obra. La solucion para el minifundio no ser ia
vra capitalismo, 0 sea, proletarizacion del campesinado. EI
problema de las relaciones de produccion en Bolivia esta
ligado estrechamente a la base, al modo de produccio n, por
10 tanto, no es factible hacer una separacion entre ambas
categorlas.

Otro punto que apoya a este planteamiento es que no ha
habido una lectura cabal del desarrollo capitalista en Bolivia.
La logica contraria al capitalismo, la logica andina, ha sido
subordinada a la logica del capitslimo, porque Ie sirve.

En el modo de produccion capitalista hay una tendencia a la
descampesinizacion y proletarizacion de los trabajadores del
agro. Este proceso de desarrollo del modo de produccion
capitalista no se ha dado en el pais, por 10 tanto es incorrec
to hablar de una modificacion de las relaciones de produc
cion en esa direccion.

En torno a las preguntas siete y ocho, se hicieron las siguien
tes puntualizaciones.

Grupo 1
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En este momento, y desde 1980, los pueblos y comunida
des ind Igenas del oriente boliviano tienen conciencia del
conjunto de los problemas, que van desde la cuestion de la
tierra, hasta su vinculacion ala econorrua nacional, Adernas
han desarrollado un esquema organizativo alternativo. Esta
propuesta esta fundada en la incorporacion de las organi
zaciones tradicionales, principalmente de las formas comu
nales que historicamente han sobrevivido al proceso de de
sarrollo capitalista. En ese sentido, reconocen en la comuni
dad la unidad social amplia dentro de la cual existen diversas
formas organizativas de produccion, como la familiar, los
talleres, las cooperativas 0 los sind icatos.

Sin embargo, 10 importante es establecer cuales son las di
mensiones del proceso organizativo, tomando en cuenta las

Gr'Upo2

La colonizacion trae problemas de minifundio. De ahf
surgen los trabajadores migrantes 0 colonizadores "golon
drina".

La concepcion de tierra en las poblaciones originarias orien
tales es diferente de la que se tiene en el altiplano y los va
lles. No es un problema de propiedad, sino de dominio del
territorio.

La poblacion del oriente no es uniforme en su cornposicion.
Existe una significativa presencia de inmigrantes collas.

Grupo 1

La ultima interrogante, novena, correspondiente a este
primer topico, "L Los grupos ind(genasdel oriente tienen
conciencia de esta situacion y proyectos propios para en
frentarla?", ha side brevementepuntualizada por losgrupos
1 y 3, mientras que el Grupo 2 la comento ampliamente.

Es mas facil, como estrategia estatal, no proletarizar al cam
pesinado, porque no habrfa con que pagar a ese campesina
do que, en teorfa, se proletarizarla.
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De esta forma, se dan dos niveles de lucha: uno en terminos
inmediatos, en el marco legal con vistas a ensanchar la fron-

Esta realidad esta presente en las organizaciones centrales e
intercomunales. Se ace rca tarnbien a una vision de una estra
tegia interregional, con bases para una planificacion territo
rial. ASI, no se considera el problema de tierra exclusiva
mente como un problema de suelo, sino que se piensa en el
control y uso del conjunto de sus recursos, tanto en terrninos
de conservacion, como en el manejo productivo. Un solo
ejemplo: al momento se esta trabajando con 23 comunidades
de origen chiquitano que componen la central intercomunal,
las cuales intentan conseguir 136 mil hectareas de suelo
forestal, aparte de las 30 mil hectareas que poseen para fines
agrfcolas, Se han iniciado acciones de hecho frente a las em
presas forestales de la zona y se han hecho plantaciones que
muestran que existe una actividad productiva de la comuni
dad, asentada en la conservacion antes que en el uso econo
mico de recursos. En una segunda etapa, se pasara ala explo
tacion forestal, con la construcclon de un aserradero.

En el caso de los izocefios, existe un conjunto de 15 comuni
dades que forman la Capitanla Grande que es la instancia su
perior de decision reconocida por ellos y por el Estado. Este
cuenta, alia, con algunos corregidores que no gozan de nin
guna autoridad porque, sencillamente, no hay actividad que
se lIeve a cabo sin la aprobacion de la Capitan/a Grande
del Consejo de Capitanes. A manera de ilustracion, la reac
cion ante la reforma tributaria fue dada por el Capitan Gran
de, el hijo de Bonifacio Barrientos, previa a la realizacion de
la consulta popular. Esto, para mostrar un aspecto esencial
a comprender: son etnias y grupos cuyas formas de decision
y accion tienen vigencia por encima de la forma moderna de
control del Estado.

unidades familiares, las comunales y las centrales interco
munales 0 multicomunales, que son la base de las etnias
y que se mantienen hasta hoy.
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Esta iniciativa de CIOOB se plasrno en la realizacion de
un seminario que giro en torno a "territorio, ley y pue
blos ind (genas" y conto con 'Ia participacion de las organiza
ciones nombradas e instituciones que trabajan en ese cam
po, y conciben la cuestion de la tierra, no como un problema
de suelo, sino como un problema econornico, social y poh
tico.

Como una proyeccion nacional de trabajo organizativo y con
el proposito de estud iar la situacion de la gente de las comu
nidades que, aparte de su actividad agropecuaria, migra tem
poralmente para trabajar, Comunidades lndrgenas del Orien
te Boliviano (CIOOB) ha tomado la iniciativa de establecer
una coordinacion con la CSUTCB, la Federacion Oeparta
mental Unica, la Central Obrera Oepartamental, ambas de
Santa Cruz, y la Federacion de Zafreros y Cosechadores de
Algodon. A futuro 10 hara con la Federacion de Coloniza
dores. Aclarando, la colonizacion se producira en el agro
y en los territorios propiedad de las comunidades ind(genas.
AI contrario de 10 que cornunmente se cree, la region amaze
nica esta poblada y esta poblacion tiene derechos, siendo
el fundamental el acceso al territorio.

EI otro nivel organizativo, inmediatamente superior al de
las centrales intercomunales y de rnicrorregion 0 zonas,
es el regional. Sobre la existencia de econom {as regionales
con sus sistemas de poder ha surgido, en 1980, la central de
pueblos y comunidades aglutinando a los grupos ind(genas
de Santa Cruz de la Sierra. Cinco afios despues, se integra
ron grupos de Riberalta, cerca a Pando, y, en la actualidad,
se esta incorporando formalmente el grupo del Consejo de
Capitanes e Indigenales del Beni (trinitarios, mojefios y
otros).

tera para la agricultura y ganaderia, y crear el precedente pa
ra iniciar la segunda etapa, con el total de las etnias, por el
conjunto de los recursos forestales en las unidades que re
conozcan como sus areas y como sus zonas territoriales. Es
to elementos, ahora desagregados en terrninos de una batalla
legal y organizativa, en el futuro se plantearfan como base
de una propuesta alternativa.
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La situacion no es diferente entre los grupos de coloni
zacion, pese a estar organizados en sind icato. Es en Valle
grande donde, mas bien, empieza a preocupar el problema
de la escasez de tierras.

Con la excepcion de la lucha del Capitan Grande, Bonifa
cio Barrientos, no es posible sostener que los grupos ind (
genas del oriente participen en un movimiento hornogeneo
de reivindicacion de tierras econornicarnente productivas ni
de oposicion a fa proletarizacion por las empresas agro
ind ustriales.

Grupo 3

AI presente, existe una coordinadora de comunidades ind(
genas, la cual esta esbozando una estrategia de desarrollo
"supranacional" mediante la sisternatlzacion de experiencias
que vayan combinando y articulando los trabajos de afterna
tivas a nivel comunal, regional y nacional.

Resumiendo, sf hay una concepcion y una propuesta de los
pueblos indigenas del oriente sobre la "Iucha por la tierra".

Este problema no solamente es comunal, regional 0 nacional;
es tarnbien internacional. Los pueblos ind(genas orientales
se hallan diseminados entre Bolivia, Brasil, Colombia, Ecua
dor, Paraguay y Peru, conformando un bloque subconti
nental especifico en America Latina.

En dicha reunion se analizaron varies proyectos y propuestas
de ley acerca de esos topicos, el proyecto de la Ley Agraria
Fundamental y la plataforma que, hasta el momento, ha ido
integrando CIDOB sobre el problema de la tierra, recogiendo
los planteamientos de las bases. Se escucho, del mismo
modo, el pensamiento de la Iglesia respecto al tema en cues
tion y, concretamente, sobre la contrad icclon entre pueblos y
comunidades ind(genas y el Vicariato de la provincia Nuflo
de Chavez.
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Es en ese espacio dernocratico abierto por la UDP, donde
se discutio las bases para 10 que despues constituirfa la
Ley Agraria Fundamental. En este debate se noto total au
sencia de los partidos politicos.

En cuanto al comportamiento de cupulas y masas, se obser
vaba que la dirigencia sindical apuntaba mas hacia una es
trategia global, mientras que el accionar de las bases se limi
taba al corto plazo y la polftica mas utilizada fue el bloqueo
de caminos.

Las demandas en que se basaban estas posturas inmediatis
tas se centra ban en precios justos para los productos agro
pecuarios, mercados campesinos y transporte barato.

Se anotaba que, aproximadamente desde 1978, el movimien
to campesino adopto una serie de medidas de tipo interven
cionista, expresada en las tomas de instituciones estatales y,
muchas veces, tam bien de organizaciones privadas.

EI gobierno de la UDP no contaba con un programa agrario,
de ahi' que las conquistas eran manifestaciones del movimien
to campesino; en otros terrninos, todo 10 conquistado no ha
sido ninguna concesion, sino que obedecio a la presion de
los trabajadores del agro.

Lo conseguido en este perfodo a favor del movimiento
campesino no fue nada trascendental.

Grupo 1

EI segundo topico acerca de la RELACION ESTADO-MOVI
MIENTO CAMPESINO, estaba compuesto por cuatro pregun
tas. La inicial, "L Las conquistas del movimiento campesino
durante el perlodo 1982-1985 fueron: logradas mediante
la movilizaci6n "desde las bases"; dentro del marco del pro
yecto de la Ley Agraria Fundamental; propuestas aisladas
de algunos partidos politicos; 0 una politica gubernamen
tal?", recibi6 el comentario que sigue:
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En esta etapa, sin embargo, se abrio un espacio que viabi
llzo el desarrollo de un trabajo de toma de conciencia den
tro del movimiento campesino, gracias a la labor de algunas

Por otro lado, no es posible desligar al movimiento campe
sino del movimiento popular como un todo. En ese enten
dido, este no tuvo la capacidad, por 10 menos la cupula, de
ser un factor de presion para materializar aquello que la
UDP habra propuesto como programa gubernamental; an
tes bien, el movimiento popular tuvo una actitud de franco
enfrentamiento con el gobierno. Hubo una subordinacion
del movimiento campesino a la COB y, en muchas ocasiones,
la organizacion matriz freno el desarrollo del movimiento
campesino. La alianza obrero-campesina era una alianza de
la clase obrera "por encima" del movimiento campesino.

Otros miembros del grupo anotaban que, si bien la UDP
tenia disefiado un programa agropecuario campesino, este
no pudo ser efectivizado por la crisis interna que se dio entre
los partidos que cornporuan el frente gobernante. ASI, ante
la realidad cam pesina, cada uno de ellos adopto distintas
posiciones y medidas.

Por 10 tanto, se puede anotar que no existfa una real volun
tad para tratar el problema y el gobierno de la UDP asurnio
tamblen una actitud anticampesina. Un miembro del grupo
aseguraba que la UDP, como ningun otro gobierno, de
sarticulo al movimiento popular. Para el campesinado, es
pecfficamente, se ponfa como ejemplo la dictacion del de
creto sobre reversion de tierras, que provoco pugnas inter
comunales y, en varies casos, entre regiones, dados los vi
cios jurfdicos que, desde la reforma agraria, estan presentes.
EI esquema clientelista del MNR del 52 se reproducfa bajo
el gobierno udepista.

Cuando la propuesta de la Ley Agraria Fundamental fue
presentada a la UDP, no se tome en cuenta como un plantea
miento serlo y alternativo del movimiento campesino en su
conjunto; en las postrirnerfas del gobierno, tardfarnente,
se conforrno una cornision para su estudio.
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(*) EI segundo grupo englobe) en un solo aniilisis las cuatro preguntas
concernientes a este capitulo.

AI lIegar la UDP al gobierno, estos factores se presentaron
nftidamente. No es correcto echar la culpa de tal situacion
a la alianza gobernante; en todo caso, serfan responsables
los partidos individuales en el quehacer politico nacional
previo.

Estos aspectos forman un conjunto de elementos que defi
nen tanto la crisis del Estado cuanto del desarrollo capita
Iista en Bolivia.

En terrninos de mercado interno, no se creo ningun proce
so industrial importante, ni en la rama alimentaria, menos en
la agroindustrial.

Es por todos conocida la crisis que sufrio el pais por la
cafda de los precios en los productos basicos de exportacion.
Asimismo, el modelo de acumulacion que debio surgir en el
oriente se perdio. Miles de millones de dolares que se invir
tieron para generar un desarrollo capitalista con su propio
proceso de acurnulacion y de reproduccion, se perdieron
en gastos improductivos. A pesar del flujo de dinero, tanto
fiscal como proveniente de fuentes externas y, probable
mente, del contrabando de la cocaina, no se desarrollo un
sistema econornico capitalista dinarnico.

En primer lugar, haremos una breve introduccion para se
nalar algunos elementos que se manifestaron en el per fodo
previo a la ascension de la UDP al poder y posteriormente
del MNR.

Grupo2(*)

organizaciones no gubernamentales (ONG's) con mayor ca
pacidad para realizar un trabajo de caracter ideologico,
de cara a las reivindicaciones campesinas.
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Frente a este problema, las organizaciones campesinas debe
r (an tener una respuesta de conjunto, Dicha respuesta ten
drfa que pasar por una.modificacion sustancial del Estado, no
por una participacion administrativa en algun esquema de

Acerca del tratamiento a la propiedad carnpesina, la alter
nativa planteada serfa, por un lado, la medlanlzacion del
minifundio y, por otro lado, la expulsion 0 traslado de la
gente sobrante hacia las zonas de colonizacion 0 su integra
cion a un esquema urbano, via proletarizacion 0 semiproleta
riacion,

En relacion al tema de la tierra, el gobierno actual del MNR
pretende consolidar y racionalizar a la gran propiedad. Lo pri
mere significa no modlficar, en principio, el problema de la
gran propiedad, especialmente en el oriente. La racionaliza
cion tiene que ver con la aplicacion del nuevo sistema tribu
tario, a traves del cual se apoyarfa a las empresas medianas
y grandes con alta inversion de capital y orientadas a los mer
cados externo y urbano.

iii) En 10 que concierne a la gran propiedad, esta no fue afec
tada ni en Santa Cruz, Beni 0 Pando, donde se da la mayor
concentracion.

ii) En la consideracion de la Ley Agraria Fundamental,
habrra que analizar si hubo una propuesta implfcita de re
distribucion y tenencia de la tierra, la cual no planteaba
situaciones de transformacion inmediata en las formas de
propiedad.

i) En relacion al problema de la tierra, durante el gobierno de
la UDP no se presento propuesta alguna sobre la reestructu
racion esencial en la cuestion de manejo y tenencia de la
tierra.

Mas que realizar un examen detatlado de los respectivos
gobiernos, se intentara aislar algunos elementos componen
tes de la relacion Estado y campesinos. Estos elementos
son:
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Sin embargo, en relacion al credito, durante la UDP se volco
el financiamiento al campesino, aunque este credito no lIe
go al grueso de la poblacion cam pesina. La Camara Agrope
cuaria del Oriente (CAO), principal organo que agrupa a los
sectores empresariales, prefirio recibir divisas, la opclon mas
"rentable" en aquel momenta de htperlnflacion.

Otro tema importante es el referido a la construccion de in
fraestructura. Se constata que, por la crisis econornica, la
UDP no realize inversiones slgnificativas en este tipo de
obras, ni en mejorar las condiciones de vida en el campo. EI
MNR, actual mente, concentra la inversion de infraestructura
en zonas y sectores de prornocion de inversion de capital y en
beneficia de las grandes y medianas empresas.

Las instalaciones destinadas a los mercados campesinos han
sido quitadas a los campesinos y entregadas al Ministerio de
Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA).

En el momento actual, el gobierno del MNR sustenta una po
Htica de liberalizacion del mercado para dar paso a la compe
tencia, que obliga a mantener bajos los precios de los produc
tos campesinos. Esta propuesta parece tender a convertir al
campesino en un agricultor, fundamentalmente articulado al
mercado, cuya produccion se rija con cierta eficiencia de cos
tos y de rendimiento. Los programas de colonizacion abrl
rfan nuevas fronteras agrrcolas,

En terrninos de mercados y precios, en el gobierno udepista,
si bien se dlo inicio a la construccion y funcionamiento
de mercados campesinos y se tuvo la intencion de apoyarlos,
no se desarrollaron acciones con vistas a reconstruir la es
tructura del mercado y de los precios. Tampoco a resolver
el problema de transporte y comercializacion como una es
trategia de vinculacion campo-ciudad, y ampliar las posibi
lidades de exportacion,

control parcial dentro del Estado. La ilusi6n de ser "ministro
campesino" ha tenido, tal vez, un cierto nivel de conquista,
pero se han evidenciado limitaciones fundamentales.
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Otro aspecto de la relaci6n Estado-campesinado se refiere
a la canalizaci6n de la asistencia tecnica. En el caso de la
UDP hubo buenas intenciones para poner la tecnologia al
servicio de los campesinos, pero falt6 tiempo para trabajarla.
La ausencia de una polftica clara sobra la cuesti6n agraria
impidi6 tarnbien tener resultados concretos.

EI gobierno del MNR utiliza la asistencia alimentaria abierta
mente como un mecanismo de control, desmovilizaci6n y
desorganizaci6n del rnovirniento campesino, aunque con
cierta centrad icci6n frente al programa de desarrollo capi
talista que propone. Este punto es crucial por una doble
raz6n. En primer lugar, tiene que ver con la imposibilidad
econ6mica de producir rentablemente frente a la donaci6n
de alimentos; en segundo lugar, es un medio de cooptaci6n
y clientelismo.

Durante el gobierno de la UDP, se recibi6 un flujo conside
rable de alimentos donados para contrarrestar las sequfas en
el altiplano e inundaciones en las zonas bajas. No se defi
ni6 una polftica concreta sobre la cuesti6n, de tal manera
que se mantuvo y se ampli6 la dependencia alimentaria, en
parte por la propia crisis pero tarnbien debido a la falta de
alternativas.

EI siguiente punto, tarnbien relevante durante este perfodo,
ha sido la asistencia alimentaria. Este es un aspecto crftico
de la relaci6n del Estado con el campesinado que, adernas,
acentua nuestra dependencia de aquellas naciones que nos
donan los alimentos.

Con el gobierno del MNR, la situaci6n es clara. EI credito
esta restringido al sector "empresarial", fundamentalmente
al gran y med iano propietario.

En todo caso, hubo un intento parcial de promover una al
ternativa de polftica agraria campesina, al hacer que tengan
acceso preferencial al credito publico.
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EI gobierno udepista no conto con un programa agrar io para
encarar la coyuntura, ni con otro de horizonte mas am plio.
En carnblo, el gobierno del MNR tiene disefiada la estrate
gia del "Agropoder", que representa un plan de desarrollo
agrario capitalista, basado en la via "junker", pero con la

Se ha sefialado en la primera parte del taller que las mayores
extensiones de tierra cultivables en la region oriental se en
cuentran bajo propiedad de unos centenares de familias,
quedando disponibles solo aquellas tierras lejanas con los
mas bajos rend imientos y la menor posibilidad de manejo
sostenido de recursos. Consecuentemente, el monto de
las inversiones tendr ia que ser surnamente elevado para ga
rantizar un relativo exito. No parece ser esa la posibilidad gu
bernamental, sino trasladar simplemente a la gente y ver
despues que sucede.

EI MNR retoma, en cierto modo, elementos del problema
agrario del 53 y plantea un proceso sostenido de rnigracion,
Una gran masa de campesinos, desernpleados, relocalizados,
mineros, profesores, etc., ser ia movilizada al oriente con la
promesa de ganancia y tierra libre.

La colonizacion es otra de las formas por las cuales el Estado,
desde 1953, establece una relacion con el campesinado. En la
epoca del gobierno de la UDP no se forrnulo ningun plan es
pecifico de colonizacion. Se apoyo la rnigracion espontanea
con la agilizacion de trarnites y utulos a favor de colones
campesinos, pero sin nlngun componente de analisis que per
mita vislumbrar las perspectivas de los asentamientos diri
gidos y de los espontaneos y definir cual es la mejor alter
nativa.

EI gobierno del MNR plantea privatizar la asistencia tecnica,
hacerla selectiva, como apoyo y prornocion a las unidades
que estan en capacidad de pagar estos servicios, segun su ren
tabilidad y su insercion en el mercado. Esto excluye la posi
bilidad de disefiar una alternativa a escala en las distintas
regiones y de ha~er lIegar la asistencia tecnica al sector cam
pesino.
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Algunos miembros del gobierno de la UDP cretan que con la
participacion de algunas organizaciones campesinas en las
instancias del aparato estatal, se encontrarfa una alternativa
de solucion a la cuestion campesina. Ello ha sido negado
por la propia experiencia historica. Sin embargo, en ese
per(odo se establecio un marco de verdadero respeto y li
bertad dernocratica, al extremo de que la mayor cantidad de
movilizaciones y bloqueos de caminos se dlo en esos aries, sin
que el movimiento campesino haya sufrido actos de repre
sion, De la misma forma, hubo un amplio margen poh'tico
para el desarrollo organizativo, que perrnitio elaborar el
proyecto de la Ley Agraria Fundamental y se reconocio la
personeria jurfdica de CORACA.

EI gobierno del MNR pretende por un lado, Ja disolucion de
las formas de organizacion campesina independientes del
gobierno; por otro lado, maneja, organiza y financia una cen
tral campesina sumisa al regimen oficialista; adernas, ejerce
sisternaticarnente represion frente a cualquier lucha carnpe
sina.

Acerca de la partlcipacion y control de las organizaciones
campesinas -que constituye otro de los elementos caracte
rfsticos desde el Estado del 53-, surgen nuevos intentos, en
el marco de la democracia autoritaria, de coartar el accionar
de las organizaciones campesinas. Este fenorneno no es par
ticular de Bolivia, se dio en otras naciones, por 10 tanto no es
un elemento nuevo 0 distinto al esquema de desarrollo del
capitalismo en l.atinoarnerlca.

Mas que de una planificacion, se trata de otorgar al mercado
el rol de asignador de recursos, con una pequefia "ayuda"
de "mano dura" por parte del gobierno.

utilizacion plena del factor tierra. Otro sector a incenti
varse sera la mediana propiedad, capitalizada e integrada al
mercado; aunque este hecho se centrad ice con el afan de con
trolar la produccion de alimentos baratos para el mercado y
proporcionar fuerza de trabajo.
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Otro elemento que representa un carnbio en la estructura del
Estado es la reforma tributaria. EI problema, ahora, es que ni
el movimiento popular ni los partidos de izquierda tienen un
planteamiento alternativo de autosostenimiento de su propio
Estado. Esta es una cr itica basica al conjunto de los partidos.
Dentro de su carnpafia electoral, y para no perder votantes,
el MNR Y la Acci6n Dernocratica Nacionalista (ADN) no ex
pusieron la cuestion de la reforma del sistema impositivo,
pero estaba claro para todos que el Estado no podia seguir
d ilapidando recursos que, ademas, no eran ya generados por
Yacimientos Petrollferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ni
por la Corporacion Minera de Bolivia (COMIBOL).

En contraste, el gobierno del MNR reestructura el Estado de
acuerdo a las prescripciones del FMI para los parses en de
sarrollo. Privatiza sectores basicos de servicios, como ser
salud y educaci6n. Arnplfa el manejo empresarial y econ6-
mico dentro del mismo aparato estatal, reforzando la par
ticipaci6n de las Fuerzas Armadas en la gesti6n empresarial,
a traves de unidades de producci6n estrategica e impulsa
su alianza con el sector privado para la explotaci6n del oro,
la sal y el litio, por ejemplo.

La UDP no explicit6 su programa de reestructuraci6n de fun
cionamiento del Estado, ni las acciones para desarrollar dicho
programa; se dieron algunas pistas que despues se esfumaron.
Uno de los intentos fue el de la cogesti6n minera, a traves
de la cual se planteaba establecer un esquema de participa
ci6n en el Estado; el segundo, importante, fue el manteni
miento de subsidios: en esos aries no hubo ningun carnbio
en el sistema impositivo orientado a autofinanciar las acti
vidades del sector publico. Este aspecto estaba ligado al tipo
de relaci6n que se tenia en ese momenta con los organismos
internacionales de financiamiento; por un lado, el gobierno
no estaba dispuesto a aceptar el conjunto de disposiciones
recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI),
pero, por otro, no habra perfilado una estrategia de renego
ciaci6n de la deuda externa.
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Algunos miembros del grupo anotaron que el gobierno
de la UDP, en su expresion mayoritaria, no tenia ninguna
voluntad de cambio; en consecuencia, su poli'tica no fue
favorable al movimiento campesino. Los hechos que a con
tinuacion se puntualizan corroboran esta aseveracion,

En los afios 1982-1985, las empresas agro ind ustriales del
oriente fueron las mas beneficiadas con las d ivisas, 10 cual les
perrnitio capitalizarse aun mas que durante el banzerato.
Por el contrario, los pequefios productores no tuvieron acce
so a las divisas, sino al credito en pesos bolivianos.

Grupo 3

Frente a esta problernatica, Estado y movimiento campesi
no, surge la constatacion -que seXa retomada en la ultima
parte- de que no es viable modificar aspectos parciales de las
formas del Estado sin definir una estrategia de poder, una es
trategia de transforrnacion de este Estado. Ello no implica
dejar de lado en el presente los elementos por los cuales debe
lucharse en cada coyuntura.

A modo de conclusion y lanzando elementos para la discu
sion, sostenemos que durante el gobierno de la UDP, mas
alia de las buenas intenciones, la estructura del Estado, como
expresion de la relacion de fuerzas entre clases sociales, no
llego a ser modificada. Actualmente, sf hay un intento de
transforrnacion del Estado, como un instrumento mas eficien
te de desarrollo del capitalismo, mas dependiente del sistema
financiero internacional y mas profundamente antipopular
y anticampesino. Se evidencia que, de formas mediatizadas
de la participacion de las clases dorninantes en el poder es
tatal, ahora se dan modalidades muy directas y concretas,
con sus propios proyectos y estrategias.

Esto da lugar a una subordinacion al sistema financiero in
ternacional y a una cornbinacion sui generis de neoliberalis
mo econornico con capitalismo autoritario y cierto ingred len
te de corporativismo. Lo ultimo, debido al control, por 10
menos temporal, de organizaciones sindicales oficialistas.
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Una legi'tima reivindicacion cam pesina fue atendida: la fi
jacion de precios libres para los productos agr ICO las. Otro
hecho positivo fue que, durante el gobierno de la UDP,
los campesinos recuperaron sus derechos sindicales. Sin
embargo, estas conquistas fueron obtenidas gracias a la rno
vilizacion y presion de las bases y no por voluntad propia
del gobierno.

En general, las disposiciones legales en favor de los campesi
nos no se cumplieron. La mayorla no ha tenido solidez ni
caracter irreversible.

vii) Todos cretan saber 10 que querfan los campesinos, esto
paso tam bien con la UDP, pero no supo captar las verdaderas
aspiraciones de aquellos.

vi) AI igual que otros gobiernos, la UDP maneio la reforma
agraria con una vision eminentemente po lftica, sin reparar en
darle un contenido social y tecnico.

v) EI planteamiento de la CSUTCB, de participar en un
cogobierno con la UDP, fue rechazado y, por 10 tanto, se
inviabilizo una polftica agraria que respondiera a las reivin
d icaciones de los campesinos.

iv) Algunas medidas adoptadas, como la transferencia de
tractores de Puerto Norte a CORACA, estan en proceso
de recuperacion por el gobierno del MNR.

iii) Se retar do el proceso de reversion al Estado de las tie
rras del norte pace rio. EI decreto de reversion quedo en el
pape!.

ii) No se presto atencion al problema del latifundio-mini
fundio.

i) Gestada la Ley Agraria Fundamental, esta no llego a ser
aprobada por el Parlamento en ese perlodo.
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EI lado positivo de la tarea cumplida por algunas institucio
nes serfa el apoyo que prestaron a los. campesinos. Esto
constituyo un mecanismo efectivo de informacion al mo
vimiento campesino a nivel nacional. Algunas instituciones,
en 1983, comenzaron a desarrollar programas destinados a
combatir la sequia y por la recuperacion de las tierras, donde
se presento este desastre. Este plan tuvo un sentido mera
mente econornico y resto la posibilidad de desarrollar un tra
bajo organizativo y de toma de conciencia, aparte de que
irnpidio visualizar el problema y concretar otras estrategias
que no sean las econornicas, Pese a ello, debe subrayarse
que, en algunos lugares, el programa contra la sequfa fue un
impulsor para la creacion de slndicatos,

Algunas instituciones tuvieron poca capacidad de compren
sion del movimiento campesino en su conjunto por falta de
informacion de ambos lados, como institucion y del movi
miento campesino. A titulo de ilustracion, al momento de
apoyar I,a Ley Agraria Fundamental no se contaba con docu
mentos ni habfa informacion en las mismas bases, es decir,
habra mucha voluntad de apoyo pero no existfa una refe
rencia concreta, solo la intuicion de las masas: "10 que elias
hacian estaba bien y habra que apoyar". No se analizo a
fondo la problernatica, por 10 cual no se elaboraron propues
tas alternativas.

Grupo 1

La pregunta dos, "lCual fue el rol de las ONG' s durante ese
perlodo, 1982-1985, en relacion al movimiento campesino:
apoyaron al campesinado en sus demandas al Estado; crearon
programas alterantivos propios, autonornos del gooierno y de
las direcciones sindicales, lpor que?; las organizaciones no
gubernamentales modificaron su relacion con el Estado, lpor
que?; percibieron la posibilidad de un cambio en las relacio
nes Estado-movimiento campesino?", ha sido encarada en
estos terminos:
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Otro cuestionamiento se refirio a cuales son sus propuestas,
sus programas educativos y el tipo de mentalidad que estan
transmitiendo. Ciertas ONG's tienen hasta 15 alios de exis
tencia y su aporte al movimiento popular ha sido nulo.

Como una crrtica a las ONG's, se manifesto que los planes
de lucha contra la sequia y algunos o tros proyectos fueron
el pretexto para captar financiamiento externo, motivo por
el que tarnbien prolifero este tipo de instituciones.

Se opine que las instituciones deben servir al movimiento
popular y no formular "alternativas". Tampoco ser care
tas de partidos politicos bajo el nombre de organizaciones
de desarrollo y promocion social.

En general, se aprecia que, desde 1982 a 1985, se produjo
un importante crecimiento de ONG's, la mayor ia de las

_.cuales torno opcion por el lado del movimiento popular,
al rnenos teoricamente. Otras, se encontraban en una situa
cion ambivalente: desarrollaban algunos programas del go
bierno y, al mismo tiempo, se sentfan con mayor afinidad
con el movimiento popular.

Un miembro del grupo pregunto si es valido continuar
apoyando las formas sindicales 0, mas bien, habrfa que ir
hacia la busqueda de modalidades alternativas de organiza
cion. Entre estas alternativas de organizacion se mencio
naba al ayllu como un punto de referencia para encontrar la
respuesta a este problema.

Otras instituciones notaban que, en ese per(odo, trabajaban
con mayor confianza pol (tlca, EI espacio democratlco les
perrnitio desarrollar con mayor facilidad las tareas organiza
tivas y econornicas, siguiendo, de ese modo, los lineamien
tos que tienen trazados como institucion, hacia el fortaleci
miento de las comunidades. En muchas oportunidades apo
Varon directamente la forrnacion de sindicatos en regiones
donde no los habfa.
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Algunas organizaciones no gubernamentales creen saber que
~s 10 que quieren los campesinos y creen tener "Ia" solucion
a esos problemas 0 necesidades.

EI gobierno de la UDP, pese a tener en su seno algunos ele
mentos progresistas, no fue capaz de abrir una relacion
efectiva con las ONG '5 ni lograr que estas, en sus actividades,
fuesen mas eficaces en prestar servicio a los carnpesinos.

EI trabajo institucional, en rnuchos casos, fue asistencialista
y limitado a 10 econornico.

Las ONG's han contribuido en la reivind icacion del dere
cho sindical campesino y en la organizacion comunal, si
bien este fue un trabajo localizado que no conto con una con
certacion nacional.

Grupo 3

En sfntesis, se identificaron dos tipos de ONG's: aquellas
que son de servicio hasta que cumplan su labor, y las se
gundas, que tratan de prolongar la vida del proyecto, a fin
de garantizar la fuente de trabajo de sus funcionarios,

Algunas ONG's trabajan bajo el supuesto de que "10 popu
lar", en este caso "10 campesino", por ser campesino, por
provenir de un grupo social explotado, es en 51 mismo bue
no, sin tomar en cuenta que "10 popular", en el plano de 10
econornico, social, pol (tico, cultural y organizativo esta lle
no de contradicciones, de errores y aciertos, de plantea
m ientos renovadores y conservadores. Pocas instituciones
han sido capaces de "desmistificar" 10 "popular".

Muchas de elias, para su trabajo, toman como directriz las
propuestas de la cupula organizativa, sin conocer los plantea
mientos de las bases. Otras caen en el peligro de creer tener
la verdad absoluta y la solucion a todos los problemas, igno
rando la voz del movimiento campesino.
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EI movimiento popular sigue derrotado. EI sector minero
ha sido el mas castigado con la aplicacion de la poljtica eco
nornica y los campesinos estan desmovilizados.

Sefialernos tres factores: i) la cnsrs mterna de la dirigencia
nacional; ii) el amedrentamiento de parte del gobierno y su
caracter represivo, y iii) la ausencia de una alternativa por
la cual luchar, vale decir, la falta de un factor de moviliza
ci6n en el movimiento campesino.

Grupo 1

En la siguiente interrogante, "lLa nueva politica econ6mi
ca impuesta desde el 29 de agosto de 1985 y la politica del
'agropoder' son contrarias a los intereses de los campesinos
bolivianos? Aparte de la movilizaci6n en contra de la "ley
tributaria", el movimiento campesino no ha realizado hasta
hoy ninguna acci6n reivindicativa importante, lpor qul!?;
lei proyecto de Ley Agraria Fundamental constituye un efec
tivo instrumento de lucha del movimiento campesino en la
actualidad? lpor que?; la politica de "medianizaci6n" del
agropoder ha sido formalmente rechazada por el movimiento
campesino, llo sera en la practica?; les pertinente la "lucna
por la tierra", ahora?, el Grupo 1 hizo la siguiente puntua
lizaci6n:

La sequra de 1983 tuvo un efecto debilitador de los orga
nismos sindicales campesinos, ya que las ayudas alimenta
rias, provenientes del exterior, fueron rrianipuladas por
el gobierno, provocando divisiones e, inclusive, negociados
dentro de las organizaciones campesinas.

Algunas ONG's defendieron el proyecto de la Ley Agraria
Fundamental, aun sin conocerlo, y el funcionamiento de
CORACA, mas ese apoyo fue perdiendo fuerza. Otras
instituciones estuvieron en desacuerdo con aquellas reivin
dicaciones campesinas.
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EI "Agropoder" juega, en igual forma, un papel distractive,
disfrazando los grandes intereses econornicos que se mueven
_por detras, como el de San Buenaventura y el proyecto de
li-A mazo-n-(a. A titulo de ilustracion, los estudios de suelos
-contratados a consultoras extranjeras mediante convenios
lnternacionales, con la utillzacion de rnetodos sofisticados,
satelites y otros-, tienen la intencion de poner a disposicion
de las ernpresas transnacionales tierras fertiles de nuestro te
rritorio, como en el caso ya citado de San Buenaventura, que
se pretende convertir en zona ganadera, al margen del proyec
to que habra side elaborado por la Corporacion Nacional de
Desarrollo de La Paz (CORDEPAZ), referente a la instala
cion de un pequefio ingenio azucarero y al asentamiento de
grupos de trabajadores campesinos.

EI gobierno no tiene el proposito de desarrollar la agricultura
ni la ganaderfa como pilares del "Agropoder ". Su objetivo
es la agroindustria. Sin embargo, tropieza con una dificultad,
que es el problema de la tenencia de la tierra y la tendencia a
su minifundizacion, Por eso propone la rnedianizacion de
las propiedades agrfcolas, la cual no puede darse si no es afec
tando, de manera radical, la propiedad parcelaria de los cam
pesinos, especialmente en el area and ina.

EI "Agropoder" esta en pleno proceso de aplicacion, aSI 10
demuestran, entre otros elementos, la restriccion de creditos
a los pequefios productores, la proxima reestructuracion de
MACA y la alarmante dependencia de productos agrfcolas
extranjeros, como por ejemplo, las hortalizas, los huevos, etc.

Grupo 3

EI grupo 3 contesto en forma conjunta las preguntas tercera
y cuarta.

La Ley Agraria Fundamental no debe ser considerada como
un factor de movillzaclon, antes bien, tend ria que ser conce
bida como un factor estrategico de lucha, como un factor
pedagogico y de concientizacion a largo alcance.
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Con referencia a la reforma tributaria, que ya se aplico en
las areas urbanas y que parece ser todavla resistida en el cam
po, es claro que ella esta dirigida a imponer contribuciones

Es posible que el elemento movilizador sea ahora la reivindi
cacion de tierras econornicamente productivas, pero con ver
dad eros fundamentos tecnicos,

Las ONG's, si bien con un brazo estan ayudando a los campe
sinos, con el otro, indirectamente, estan cimentando el
"Agropoder". No obstante, es cierto que el trabajo de las
instituciones tiene sus frutos positivos, ya que coadyuvaron
en las movilizaciones campesinas y estan contribuyendo a
una percepcion paulatina y clara de los problemas y los obje
tivos de la lucha de los campesinos; empero, se indica, es
necesario abordar otra etapa diferente del discurso general
que ya no moviliza.

La defensa de los derechos de los campesinos se ve tarnbien
obstaculizada por las divisiones que se suscitan en las orga
nizaciones sindicales. Estas no cuentan con apoyo, pues mu
chos partidos polfticos, que se muestran como amigos, estan
cuidando sus propios intereses.

Las organizacones campesinas parecen no percatarse clara
mente de la situacion. Esto puede explicar su cierta docili
dad y la ausencia de iniciativas para defender sus intereses.

Es importante anotar que, en la forrnulacion del "Agropo
der" las Fuerzas Armadas pueden jugar un papel importan
te que les perrnitirfa militarizar el campo y adjudicarse ex
tensas tierras productivas, despojando a los campesinos
parcelarios.

EI "Agropoder", al pretender anular el solar campesino e ins
tituir la "empresa agropecuaria ", viola la Reforma Agraria
del 53, as! como la Constitucion Polftica del Estado, y
conduce a la proletarizacion del campesino, a la disolucion
de las cooperativas agropecuarias y a la desaparicion de las
comunidades ind(genas.
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Los dos primeros tipos de instituciones, sf consolidan el ac
tual sistema, pero las organizaciones del tercer tipo empiezan
a cuestionar el sistema e imaginar alternativas para transfor
malo. Bajo esa optica, no refuerzan el statu quo sino que
hacen un ensayo, una busqueda de alternativas.

Inicialmente se debatio acerca del concepto que podrfa
tener el campesino respecto del Estado. Se arribo a la con
clusi6n que aquel no espera que el Estado responda a sus ne
cesidades, pero, debido a que el trabajador del agro debe
resolver de alguna manera sus mas apremiantes necesidades,
busca soluciones, sea dentro de la comunidad 0 en las insti
tuciones que trabajan en el area rural. Se reconocio entonces,
que dentro de las ONG's habrfa que distinguir claramente
tres tipos de instituciones: el primero responderfa a 10 que
se denomina el "Plan de Padrinos", en el segundo tipo es
tar Ian las organizaciones con una intencionalidad y estra
tegia desarrollistas; por 10 tanto, se acercan de una determi
nada manera al campesino. Las instituciones del tercer tipo
tienen una actitud diferente de acercamiento. Buscan, con
un sentido cntlco y junto al campesino, algunas alternativas
a su problema.

Grupo 1

Para la pregunta cuatro, "Las ONG's, al realizar desde hace
muchos ailos mUltiples funciones que, te6ricamente, son res
ponsabilidad del Estado (riego, caminos vecinales, asistencia
teenica, credlto, etc.), no estan, indirectamente, ayudando a
la consolidaciOn del actual sistema econOmico, social y poli
tico, basleamente anticampesino?", sOlo el primer grupo tuvo
un comentario concreto:

Finalmente, esta claro que despues de las movilizaciones en
oposicion a la nueva Ley Tributaria, el campesinado no ha
promovido ninguna otra estrategia de movilizaci6n.

que iran aumentando progresivamente, haciendo cada vez
mas diffcil que los campesinos permanezcan en sus pequefias
parcelas.
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No esta en el marco d-e un traba]o parcial el tener todavla
alternativas para un problema tan complejo; simplernente he
mos tratado de identificar algunos elementos que servirfan
de base 0 conformar ian partes de una estrategia alternativa,
manteniendose otros elementos ya expuestos en los puntos
anteriores.

Grupo 2

Si se ha de buscar una forma de trabajo coordinado y unido a
los intereses del movimiento campesino y del movimiento po
pular, en general, las ONG's deberan tener la suficiente capa
cidad para rectificar su estrategia inicial, fundada en la expre
sian de las bases.

La respuesta fue "sf", entre comillas, pues no son validos los
absolutismos ni tam poco pensar que los campesinos, por Sl
mismos, por ser tales, tienen toda la verdad 0 que los intelec
tuales son los que poseen la solucion y los campesinos son los
que han de recibir pasivamente dicha solucion. Es mas, en el
seno del movimiento popular boliviano se ha gestado un sec
tor de intelectuales y de tecnicos que estan volcando su
aporte -de una manera participativa y comprometida- al
sustento teorico de sus reivindicaciones.

Grupo 1

La pregunta inicial, "lEs "Iegltimo" que los "intelectuales",
"tecnicos", ONG's en general, participen activamente en la
busqueda de alternativas 0 esta busqueda es unicamente ta
rea de los campesinos?", se abord6 de la manera siguiente:

EI ultimo topico relacionado con las PROPUESTAS AL TER
NA TIVAS contemplaba siete preguntas que fueron sintetica
y parcialmente examinadas. ASI, el Grupo 1 toco la primera,
segunda y sexta; el Grupo 3, las seis primeras; en tanto que el
Grupo 2 condense en la primera interrogante los elementos
centrales de una estrategia alternativa.
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Precisando los elementos que se deber ia considerar en estas
propuestas, se sefialan los siguientes:

Este serfa, entonces, el marco general dentro del cual se ins
cribirla una propuesta alternativa.

AI presente, sin embargo, las organizaciones departamenta
les campesinas y la CSUTCB estan tratando de dar los pasos
tendientes a construir esa estrategia alternativa. Esta es una
urgencia sentida no solo por las organizaciones campesinas;
tarnbien es percibida por las instituciones no gubernamenta
les y los propios partidos pol Iticos.

Esta alternativa tendrfa que ser formulada a mediano y largo
plazos pues en el corto plazo no se vislumbran soluciones
inmediatas.

En segundo lugar, el campesinado, en el proceso de construir
su alternativa prograrnatica, debe integrar y coordinar sus
planteamientos con los propuestos por los restantes sectores
del movimiento popular. En otras palabras, no es posible
encontrar una solucion al problema agrario y campesino ais
landolo del contexto economico, polrtico y social del pais.

Respecto a ello, el grupo plantea que un elemento esen
cial es, precisamente, desarrollar una estrategia alterna
tiva, cimentada, a su vez, en una determinada estrategia
de poder. En consecuencia, en primer lugar, no es posible
disefiar una alternativa de desarrollo agropecuario sin an
tes pensar en una reestructuracion del aparato estatal, de
la estructura del Estado en terrninos de relaciones entre
clases sociales.

En primera instancia, en estos momentos no existe una estra
tegia alternativa de desarrollo agropecuario, menos de de
sarollo econornico nacional, de parte del movimiento popu
lar, las organizaciones campesinas, los partidos polfticos ni
de las ONG's. De estas ultimas, muchas han manifestado que
no les corresponde dar una respuesta alternativa para el rno
vimiento campesino y popular.
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En cuanto al problema de tenencia de la tierra, especialmente
de tenencia de parcelas, el grupo de trabajo ha admitido la
dificultad, en terminos inmediatos, de proponer una reestruc
turacion de la propiedad minifundiaria; mas ello no impide
que deba ser un planteamiento a mediano y largo plazas.

Los aspectos que encierra este problema son varios, entre
ellos:
La frontera agricola en la zona occidental. En esta area, a
rafz de la excesiva parcelacion de la tierra, la relacion pobla
cion-recursos productivos es crrtlca. Las vias de solucion
pasan por la arnpliacion de la frontera agricola en la misma
zona, el manejo del suelo, su conservacion y recuperacion,
aSI como la inversion publica en forma de creditos e infra
estructura, a fin de generar empleo, ingresos y capacidad de
comora entre la poblacion del lugar.
En 10 que se refiere al oriente, la cuestion de la frontera
agricola alcanza tam bien un punto enrico. Ya se indico que
las mejores tierras, aquellas que ofrecen rentabilidad y permi
ten el uso y manejo continuos de los suelos, la rotacion y la
posibilidad de explotar los recursos forestales, estan ocupadas
por pocos propietarios. Ello no implica la imposibilidad de
ampliar la frontera agrfcola, pero bajo un proceso de planifi
cacion con una alta inversion y de participacion organizativa
y de decision por parte de las organizaciones campesinas y
com un idades ind igenas,

1. La organizaci6n, planificaci6n y control de la alterna
tiva en cuesti6n. En este sentido, no es posible elaborar nin
guna alternativa sin que las organizaciones campesinas, for
talecidas desde la base hasta la directiva, tengan efectiva
mente el control y gestion del proceso alternativo que se
desarrolle. Este tendrfa que ser planificado de acuerdo con
los objetivos de mejorar las condiciones materiales de vida d~
la poblacion campesina en su conjunto.

2_ EI problema de la tierra y del territorio. Toda alternati
va debe contener una profunda rnodificacion de la estructura
de tenencia de la tierra y de los sistemas de su manejo, tanto
en occidente como en oriente.
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3. La unidad, la identidad y la vigencia del derecho consue
tudinario, entendidas como la autonom fa de los grupos so
ciales capaces de solucionar sus problemas en base a su identi
dad y costumbres. Tales elementos se ligarfan al problema
territorial y de mantenimiento de las tradiciones, en el sen
tido de recuperar y potenciar las formas de desarrollo comu
nal.

Por 10 tanto, el concepto de territorio y de esquemas co
munales de organizaci6n y producci6n sedan fundamentales
dentro de una alternativa que econornice y haga mas eficien
te el uso de los recursos.

Otro aspecto que concierne a la problematica territorial es
el trabajo asociado 0 de conjunto. Se ha sefialado que en las
comunidades se presenta la dialectica unidad econornica fa
miliar versus formas multifamiliares de traba]o,

De 10 que se trata es de establecer la vigencia de formas co
munales de organizaci6n y aspectos de estrategia comunal,
los cuales se manifiestan como probables componentes de
una alternativa mayor, principalmente de aquellos vinculados
al concepto de tierra y al manejo de los recursos, ya que
constituyen la unica base posible para la especializaci6n
agricola y ganadera, asf como para el desarrollo de diver
sos procesos de uso de todos los recursos que ofrezca el me
dio ambiente.

A 10 largo de la historia, y no solamente de la historia del
desarrollo del capitalismo, las comunidades ind Igenas han ido
transforrnandose y en su calidad de originarias ya no existen.
Aun antes de la conquista espanola, hubo un proceso de
alianzas, de aparici6n de grupos y desaparicion de otros;
de ah( que dichas comunidades no tuvieron una identidad
al margen del tiempo y de su articulaci6n con otros sectores
agrfcolas,

En relaci6n al territorio, y Iigado al anal isis de las clases so
ciales y la cuesti6n etnica, se halla el estudio de las comunida
des originarias.
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5. Por ultimo, como elementos esenciales, de una propues
ta alternativa estan la informacion y la investigaci6n. Estas

Se considerarfan unidades zonales 0 regionales, como base
de la planiflcacion de largo aliento (en otras palabras, no es
posible planificar sobre parcelas ni sobre un pequefio grupo
de parcelas integradas). Esto permitirla retomar aspectos
organizativos, por ejemplo, en unidades espaciales que posean
cierta homogeneldad en la conceptualizacion de una alterna
tiva, no unicamente al interior del sector campesino sino
tarnbien proletario.

La tecnologfa y la asistencia tecnica deberfan basarse no en
una planificacion contable ni de rendirnientos lineales de co
secha, sino en una planificacion real del uso de los recursos.
Esta tendr Ia que ser, mas que de corto plazo, una tecnologfa
a mediano y largo plazos. EI proceso de industrializacion,
por su parte, deberfa priorizar aquellos rubros susceptibles
de ser localizados descentralizadamente en zonas rurales y
con mayor impacto en el empleo y en los ingresos,

4. EI crsdito y la inversion. Deber{an destinarse inversio
nes masivas a las zonas de mayor densidad poblacional, apun
tando a la creacion de empleos y a la proteccion e incremento
del rendirniento de los suelos, privilegiando la rentabilidad
social sobre la rentabilidad economica,

Sobre las Ifneas de produccion debe plantearse el tipo de de
sarrollo productivo que se persigue. Para el efecto, se hara
una priorizacion entre tres esquemas:
La primera prioridad esta relacionada con la seguridad ali
mentaria; tiene que ver tanto con el autoconsumo como con
el abastecimiento del area urbana 0 sector no campesino de
la poblacion. La segunda prioridad de produccion serfa
aquella Ifnea orientada a la produccion de excedentes para la
agroindustria de la rama alimentaria u otras, con fines de
abastecimiento y sustitucion de irnportacion de productos.
La tercera, considerada subsidiaria, estarfa conformada por
aquellas lfneas que, con ventajas comparativas, ingresen a la
competencia en mercados externos.
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Se sostiene que los campesinos han estado en una especie de
autornarginacion de algunos organismos de poder, como las
carnaras agropecuarias y q ue, siendo d isputables todos los es
pacios de poder, serfa conveniente su particlpacion en estos
organismos. Se sefialo, sin embargo, que no tendrfa ningun
efecto positivo ni ventaioso para el movimiento campesino
su insercion en las carnaras agropecuarias, como la del Oriente
por ejernplo, puesto que estas constituyen organos de poder
exclusivos de la clase dominante. AI respecto, se hizo alusion
a los pequefios productores de cafia que inicialmente se in-

En el caso de las instituciones no gubernamentales, se recono
ce la importancia de su ligazon organica al movimiento popu
lar a fin de hacer mas efectiva su labor.

La emergencia de intelectuales y tecnicos campesinos, y la in
corporacion de muchos de ellos a los movimientos de su cla
se, no pueden ser consideradas mas que con optimismo.

La lirnitacion principal de muchos intelectuales y tecnicos
es su falta de ligazon organica y militante al movimiento
popular que esteriliza el esfuerzo y la proposicion 0 disefio de
alternativas que no pueden ser sino producto simultaneo del
conocirniento emp (rico y cientiflco de la realidad.

Se critica a las ONG's, y mas duramente a las oficinas del
gobierno, por el hecho que no estan dispuestas a transferir
la informacion por elias generada. Los esquemas de genera
cion de la propia informacion son decisivos para la elabora
cion de los planes econornicos,

Grupo 3

La busqueda de alternativas no es tarea exclusiva de los cam
pesinos, pero tampoco puede legitimizarse la participacion
de intelectuales y tecnicos que, en la practica, no esten real
mente interesados en esa busqueda y que, inclusive, son con
trarios ala misma.

deberlan ser trabajadas de manera tal que sean utilizadas y
reproducidas por las propias organizaciones campesinas.
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La interrogante que sigue, II lQue aspectos fundamentales del
proyecto de Ley Agraria Fundamental de la CSUTCB mere
cen una atenci6n prioritaria, para que a partir de estes se
elaboren propuestas operativas concretas para el corto pla
zo?, fue tratada en forma muy sintstica:

No obstante, al margen de sus falencias tecnicas -que pueden
y deben ser subsanadas- la Ley Agraria Fundamental es un
hito historico que pretende romper la ley agraria vigente cues
tionando adernas aspectos basicos de la estructura jurld ica na
cional.
CORACA esta consciente del poder de las empresas y de su
habilidad para manipular a las organizaciones campesinas.
Adquiriendo el suficiente poder econornico, esta organiza
cion se plantea disputar espacios a la empresa privada.

De manera general, la Ley Agraria Fundamental adolece de
algunas imprecisiones y contradicciones. ASI, no aborda,
entre otros, el problema de las tierras y las nacionalidades
orientales, la territorialidad guarani y chiquitana ni la re
dlstribucion de las tierras econornicamente productivas, ahora
en poder de nuevos terratenientes.

Grupo 3

Sin el afan de retacear la Ley Agraria Fundamental para no
quebrar su unidad como proyecto estrategico, 51 se podrfan
extraer de ella aspectos para construir una propuesta alter
nativa, operativa y concreta.

Empero, por las limitaciones de tiempo del grupo, no pudo
abrirse la discusion.

corporaron a la Camara Agropecuaria del Oriente pensando
obtener beneficios, pero 5010 fueron utilizados. Su aleja
miento de dicha organizacion y posterior organizacion en
una federacion, recien les dio verdadera representatividad y
posibilidad de disputar sus especfficas reivindicaciones con
otras organ izaciones,
Grupo 1



263

Los efectos de las donaciones de alimentos solo son negati
vos ya que debilitan y dividen al movimiento campesino,
tienen consecuencias corruptoras y responden a propositos
de los sectores hegemonlcos, Frente a esta realidad, 10 mas
conveniente es rechazarlas total mente.

Grupo 3

En la quinta, "Las 'donaciones' de alimentos (PL 480,
CARITAS, CEE, etc.) estan destruyendo al mismo tiempo la
capacidad productive alimentaria interna y la organizaci6n
cam pesina. lEsto es casual? lQue podemos haacer?", el
Grupo 3 advirti6:

A la cuarta interrogante, "lEs posible conciliar los conceptos
de 'seguridad alimentaria nacional', 'autogesti6n campesina',
'Ley Agraria Fundamental', 'segunda reforma agraria' en una
propuesta popular alternativa?" el Grupo 3 respondio afirma
tivamente, manifestando que tales conceptos no son contra
ditorios.

Es imperioso que las organizacones sindicales, como genui
nas representantes del movimiento campesino, elaboren y dis
tribuyan constantemente cuadernos de den uncia de este
proceso de reconcentracion latifundista, en base a situaciones
reales. En esta tarea, las instituciones deberfan comprometer,
por supuesto, su participacion y apoyo.

Grupo 3

Unicamente el tercer grupo analiza la cuesti6n referente a
"lC6mo denunciar ante la opini6n publica la reconcentra
ci6n latifundista e improductiva de la tierra, que hemos cons
tatado en este Taller?" en estos terminos:

Su no aprobacion por el Parlamento, no ha impedido la crea
cion de CORACA, propuesta por aquel instrumento jur{dico.
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Un participante recalco que se tiene una vision enajenada de
la situacion. Se secciona arbitrariamente al pais en altiplano,
valles y llanos. En cambio, las culturas aymara y quechua
ternan otra vision, en la cual, la unidad proverua de la diver
sidad y hasta de la contradiccion. A eso se debe que la
ocupacion territorial, previa a la Ilegada de los espafioles,
hay a estado extend ida desde el oceano hasta las tierras
tropicales, en una clara orientacion de complementariedad.

EI m ismo participante sefialo que para contrarrestar las pla
nificaciones enlatadas, que vienen de los sectores dominan
tes, se deberfa formular una planificacion and ina, que podr ia
constituirse en una alternativa 0 una nueva modalidad de pla
nificacion que responda a las caracter Isticas particulares del
pais.

En otro orden, el Decreto Supremo 21060, que con tanta
fuerza y exito esta arrollando y destruyendo al movimiento
obrero, en contrapartida esta provocando la emergencia de
un nuevo movimiento campesino.

Grupo 3

A partir de 10 anterior, surgen problemas concretos, entre
ellos, que implica la lucha de clases y que comprende la lu
cha por la construccion de la nacion. No puede reducirse ni
la una ni la otra. Cada una constituye una dimension distinta
pero complementaria.

Debe aclararse siempre que nacion no es igual a Estado y que
en Bolivia existe una realidad multinacional; una conciencia
de nacionalidades diferentes.

Grupo 1

La sexta pregunta que se subdividfa en varias interrogantes,
"lQue entendemos por un proyecto multinacional? lSe
puede construir una nacion sin poder estatal? lComo las
organizaciones no gubernamentales pueden aportar en el
disefio de un proyecto nacional-estatal-popular, alternativo?",
fue la ultima considerada.
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En otro orden, el Decreto Supremo 21060, que con tanta
fuerza y exito esta arrollando y destruyendo al movimiento
obrero, en contrapartida esta provocando la emergencia del
movimiento campesino.

Actual mente, para contrarrestar las planificaciones en lata
das, que vienen de los sectores dominantes, se intenta for
mular una planificacion and ina, que podrfa constituirse en
una alternativa 0 una nueva modalidad de planificacion que
responda a las caracterfsticas particulares del pais.

Un participante recalco que se tiene una vision enajenada de
la situacion. Se secciona arbitrariamente al pafs en altiplano,
valles y llanos. En cambio, las culturas aymara V ,..iechua
ten Ian otra vision, en la cual la unidad provenla ue la diver
sidad y hasta de la contradiccion. A eso se debe que la ocu
pacion territorial, previa a la llegada de los espafioles, haya
estado extend ida desde el oceano hasta las tierras tropica
les, en una clara orientacion de complementariedad.

Grupo 3

La pregunta 7, "lComo se puede combinar (articular) las
relaciones (generalmente contradictorias) entre Estado or
ganizaciones no gubernamentales, partidos politicos y' mo
vimiento campesino?", no reclblo la opinion de ninguno de
los grupos.
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Otro planteamiento, relacionado con el punto "c", consisti6
en la discusi6n sobre si la tierra es 0 no un factor de produc
ci6n y una mercancfa que se intercambia como cualquier
otro bien.

c) "La Ley Agraria Fundamental no plantea como obje
jetivo principal la recuperaci6n de las tierras econ6mi
camente productivas, ahora".

b) "Las ONG's no han incorporado la ternatica de la 'lucha
por la tierra' dentro del contexto de sus acciones ed uca
tivas" .

a) "La reforma agraria no ha lIegado a Santa Cruz".

Para entrar en materia de discusi6n se analizaron tres ase
veraciones que en principle no obtuvieron la aceptaci6n
general de los participantes. Elias giraron alrededor de:

1. Sobre el diagn6stico de la situaci6n

La rnetodologfa consisti6 en d iscutir por orden y separada
mente las tematicas objeto de anal isis.

Concluida la exposici6n de las respuestas planteadas por los
grupos de trabajo al conjunto de preguntas -respuestas que
presentaron importantes elementos para la discusion=, se
procedio a un am plio debate, especialrnente sobre aquellos
conceptos que no quedaron muy claros 0 no fueron del con
sensa de los participantes.

DEBATE GENERAL



270

Sobre la perspectiva futura para revertir esa situacion, un
miembro del taller opine que si durante el gobierno de la
UDP no se intento afectar las grandes haciendas debido a
los fuertes intereses politicos, econornicos y sociales regiona
les, es menos probable que el actual Parlamento, con mayorla
del MNR, ADN y MfR, considere siquiera el proyecto de Ley
Agraria Fundamental de la CSUTCB.

Otros participantes del taller afirmaron que la reforma
'agraria sf ha Ilegado al oriente para legalizar ellatifundio con
el titulo de "empresas agrfcolas". Es decir, la misma ley po
sibilito la pervivencia del antiguo latifundio bajo otro nombre
y la creacion de nuevos latifundios.

Con el advenimiento de la reforma agraria, se consolldo ese
proceso de transforrnacion, por el cual algunos latifundios
o haciendas grandes se "transformaron" en "empresas agro
pecuarias" con los dos unicos requisitos: maquinaria y equi
po mas mano de obra asalariada.

Acerca del primer punto, se ind ico que la problernatica de
Santa Cruz es quizas la menos estudiada. Sin embargo, los
avances de investigacion en torno al tema muestran que en
esta region, antes de la prornulgacion de la reforma agraria,
existian gerrnenes de desarrollo del capitalismo. De un siste
ma de laboreo de la tierra, basado en la prestacion personal,
se paso hacia un sistema mercantil, En el primero, el peon
estaba adscrito 0 era parte de la propiedad (en avisos de ven
ta de aquella epoca, era cornun leer, aparte de las caracterfs
ticas de la hacienda en oferta, el nurnero de peones inclui
dos], y empleaba los mismos instrumentos rudimentarios
para labrar su chaco (que constituian pequefios fundos au
tosuficientes) y los terrenos del patron. Este proceso de
transicion culrnino en 1948 con la instalacion del ingenio
"La Esperanza", de propiedad del grupo agroindustrial
Elsner, Moser y Seller. La planta era la mas moderna de
America Latina en la elaboracion de alcohol. Estaba inte
grada vertical mente, con una cierta division del trabajo -tra
bajo ya asalariado que alcanzaba hasta la etapa fabril- y
posefa su propia red ferroviaria.
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Puesto que el oriente era una zona despoblada, la reforma
agraria libero la fuerza de trabajo concentrada en el alti
plano, para movilizarla a Santa Cruz a traves de planes
de colonizacion, dirigidos y espontaneos. Ademas, se incen
tivo la inmigracion extranjera al lugar y se cont6 con el
apoyo en maquinaria de la agencia norteamericana Servicio
Alimentario Agricola Interamericano (SAl).

Explicando los alcances de la Mision Bohan, alia por 1942,
se justificaba la "cooperacion economica" de los Estados
Unidos para iniciar un programa de producci6n agrfcolz
destinado al abastecimiento total de los principales alimentos.
La actividad minera, pese a ser la (mica fuente de divisas,
no habra proporcionado "rnucho dinero a la poblacion que
necesitaba los alirnentos y otros artjculos que tienen que ser
comprados de otros palses". Luego del estudio econornico
efectuado en el Alto Beni, norte de La Paz, Chapare y Santa
Cruz, esta ('Itima result6 ser el area mas prometedora para
el desarrollo agricola a gran escala, en la perspectiva de abas
tecer al pais con productos alimenticios a bajo precio y, al
mismo tiempo, abaratar el costa de la mana de obra.

Uno de los delegados apunto la incorporacion de lineamien
tos contenidos en el "Plan Bohan" en el proyecto de refor
ma agraria, que destacaban la urgencia de hacer una reforma
agraria en el occidente, antes de que se produzcan las inter
venciones a las haciendas por parte de los campesinos; en
cambio, en el oriente -anadio otro delegado- la poh'tica
consistfa en incentivar la empresa agricola privada.

Se manifesto tam bien que la presion demograf ica sobre la
tenencia de la tierra -mas sentida en el altiplano y valles que
en el oriente-, sumada al trato inhumano que sufr ian los
campesinos, condujeron a movilizaciones de este sector por
la repar ticion de las tierras y la expulsion de los patrones.
Por el contrario, el sistema hacendario en Santa Cruz era
diferente; los patrones dispensaban a los peones un "trata
miento semifeudal bonachon ". De ahf que la reforma
agraria fuera mas visible en la region andina, sin dejar de estar
presente en el oriente, no para distribuir la tierra, sino para
consolidar esa fase de transicion anteriormente descrita.
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Otro expositor sostuvo que el Plan Bohan perseguia, en rea
lidad, crear las bases de produccion para desarrollar la agro
industria, objetivo ahora rescatado por el "Agropoder",
mediante la instalacion de empresas agrfcolas y el asenta
miento de colonias en las que cad a colono fuera un peque
no burgues capitalizado.

A mas de 30 aries transcurridos desde la iniciacion de la
reforma agraria, se observa que la empresa agricola crucefia
aun no ha logrado constituirse, pese a los subsidies estatales.
Se cita el caso del cultivo del algodon, que de 60.000 hecta
reas utilizadas en 1974, actualmente se cultivan menos de
10.000. Para justificar esta depredacion de la tierra, se pone
en boga el terrnino de "estudio de suelo ", especialmente
entre personeros de las corporaciones regionales de desa
rrollo, y parecerfa ser un discurso cuya intencionalidad es
frenar cualquier nueva colonizacion campesina en terrenos
aptos para la agricultura, como es el norte de La Paz, se
busca cerrar la reconquista campesina de tierras en el occi
dente 0 la dotacion de ese factor de produccion en la faja
oriental.

Un participante del Departamento de Santa Cruz sefialo
que las regiones del altiplano y valles, a pesar del sobreuso
de la tierra, continuan siendo las principales proveedoras de
alimentos al pais. EI mito del desarrollo agroindustrial en el
oriente, que tuvo su auge en la decada de 1970, va perd iendo
credibilidad en la medida en que los datos estadfsticos de
muestran un descenso en la produccion y las empresas agr+
colas son, en su mayorla, latifundios improductivos. EI su
puesto desarrollo de Santa Cruz no es tal si, previamente,
no se ha cumplido el postulado de elevar el nivel de vida de
todos los habitantes de la region incluidos los campesinos, e
incrementar la produccion y la productividad. Para elaborar
modelos y estrategias de desarrollo debe partirse de la rafz

En la concepcion del Plan Bohan, que posteriormente adop
to el MNR, la reforma agraria fue necesaria en la franja oc
cidental del pais, en tanto trlbutaria de mana de obra para
impulsar el establecimiento de empresas privadas en el
oriente.
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Sin embargo, no es correcto contraponer 16gicas por mera
abstracci6n. Ambas 16gicas, capitalista y andina-arnazonica,
estan dentro de un solo proceso hist6rico. Tomando nueva
mente el ejemplo de la "empresa" crucefia, esta es resultan-

En el sistema capitalista existe una relaci6n de subordinaci6n
de la pequefia propiedad, asf como del pequefio productor
respecto a la agroindustria. Esta fija precios, impone calidad,
10 cual provoca un intercambio desigual en el mercado y una
transferencia de valor. Si se promueve el desarrollo de la
agroindustria capitalista, la relacion de subordinaci6n subsis
tira. Por eso habrfa que impulsar procesos de transforrnacion
bajo otras formas de producci6n.

Habrfa que preguntarse, de acuerdo a las palabras de otro par
ticipante, dentro de cual logica se quiere desarrollar la agro
industria. Dentro de la logica del desarrollo capitalista depre
dador 0 dentro de aquella denominada andina (en la cual se
hallar ia la estructura del ayllu) 0 arnazonica (donde estar Ia
la organizaci6n de las comunidades ind(genas del oriente).
La agroind ustria del oriente se ha desenvuelto hasta ahora
siguiendo las reglas de la logica primera.

Refiriendose a la posibilidad de desarrollo del campesinado
boliviano, un expositor agreg6 que habrfa que diferenciar
tipos de agroindustria, sin ligar rnecanicarnente este concepto
a 10 que hasta ahora se conoce como empresa agroindustrial.
De la misma manera, no debe caerse en el error de contrapo
ner la concepcion de preservacion del equilibrio ecologico
"per se" con la necesidad de transformar las materias primas
producidas por los campesinos; es decir, crear una conciencia
antitransformadora, antiindustrial de los productos agro
pecuarios campesinos. En consecuencia, con miras a cambiar
sustancialmente las actuales cond iciones de vida de este
sector y de su inserci6n en la estructura econornica nacional,
es imperioso desarrollar en las comunidades campesinas pro
cesos de generaci6n de valor agregado.

hist6rico-cultural de nuestro pueblo, con el fin de alcanzar
esos postulados,
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Es fundamental romper el mite 0 el prejuicio que sefiala al
capitalismo como el unico modo de producci6n capaz de
estimular la produccion y la productividad, asf como para
aumentar el bienestar material.

Una forma de salida a la "crisis de la reforma agraria" es la
vIa capitalista, con la racionalidad del beneficio y la explota
ci6n de la mano de obra, pero no constituye el camino popu
lar y nacional de solucion. En cualquier salida no capitalista,
la primera cuesti6n a resolver sera como desarrollar las fuer
zas productivas y como incrementar la produccion, campos
no privativos de la teorfa econornica burguesa. Toda planifi
caci6n del desarrollo, que no es capitalista, debe definir, apar
te de los aspectos ya anotados, como distribuir la produc
ci6n, como emplear el excedente y como elevar el bienestar
de la poblaci6n.

Una y otra racionalidad conforman una unidad en la que
se desarrollan las fuerzas productivas y constituyen especffi
cas relaciones sociales de producci6n. Ambas son procesos
de desarrollo del capitalismo que se presentan a partir y bajo
determinadas condiciones y se manifiestan de diversas mane
ras.

Aclarando este punto, otro expositor reafirrno que hablar de
dos logicas no significa plantear una situacion dual 0 dos pro
cesos diferentes. Se reconoce que hay un sistema dominante,
el capitalista, el cual impone una ley, la ley de la acumula
ci6n; por 10 tanto, la racionalidad de toda empresa capitalis
ta es la obtenci6n de ganancias. En contraste, en la unidad
familiar campesina existe otro tipo de racionalidad, no es el
lucro el que gu (a la forma de organizar la producci6n. EI
campesino vende para comprar 10 necesario, con el prop6si
to de reproducir exclusivamente la unidad familiar. No rea
liza sus costos de producci6n, no repone las herramientas de
trabajo ni contabiliza sus salaries,

te del desarrollo de una serie de elementos que tienen su ori
gen mucho antes de 1940 y no por un injerto que nace hoy.
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b) "El regimen de la UDP no ~ontab~ con .pollticas ~sp~cf
ficas referidas al agro y se intento reed itar las practicas
clientelistas del movimientismo para cooptar al campesina
do. En ello, no 5010 fueron culpables los partidos del fren-

a) "No es evidente que todas las propuestas presentadas por
el movimiento campesino en el trienio 1982-1985 hayan
surgido exclusivamente de aquel sector. Tampoco que
todas sus acciones hayan sido apoyadas por las ONG's".

Continuando con la linea trazada para la discusion, los ele
mentos a profund izar fueron:

Los puntos "b" y "c" no llegaron a ser debatidos porque se
anoto que, en terrninos generales, existe acuerdo con d ichos
planteamientos, aunque podrlan ser retomados en los proxi
mos talleres.

!. Sobre la relaci6n Estado-movimiento campesino

Una ultima opinion cito las investigaciones de autores boli
vianos, en las cuales se identifican dos procesos de desarro
llo historico en nuestro pais: el capitalista y el andino; mas
dos tipos de econom fa: una de corte capitalista y otra comu
nitaria and ina. Ambas logicas son antagonicas en el fin que
persiguen. En la primera, la produccion subordina el consu
mo, se produce aquello -cualquier cosa- que sea vendible
y que sirva para lucrar yacumular. En cambio, en la segunda
logica, la produccion esta en funcion de la d ieta alimentaria;
el comportamiento econornico esta regulado por elementos
de reciprocidad y complementariedad, as! como por valores
sociales y de prestigio, ademas de otra serie de manifestacio
nes, todavfa no completamente estudiadas. Estos principles
han imperado en la forrnacion de las organizaciones campesi
nas, tarnbien en la "promocion" de sus dirigentes sindicales.
Con esto se pretende demostrar el agotamiento de herram ien
tas y paradigmas teoricos, con los cuales cornunrnente se re
coge la informacion 0 se lee la realidad, teniendo a disposi
cion, sin saber, otras leyes de funcionamiento de nuestra
sociedad.
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Asf, la cadena hist6rica de las rebeliones campesinas aport6
una doble lecci6n: 0 han sido luchas reivindicativas para 10-
grar algunas migajas que podrla darle ese Estado, 0 han cons
tituido atisbos politicos para participar en un modelo ideal de
otro Estado, pero que no pudo cristalizarse pues, para trans
formarlo, hacfa falta el partido politico.

Pasando al examen del movimiento campesino, el mismo ex
positor di]o que este, en tanto sujeto historico, ha experi
mentado un desarrollo historico complejo. Entremezcladas
en su interior estan presentes la logica comunitaria 0 and ina
y la loglca capitalista, producto de la opresion econornica.
Esa cornbinacio n otorgo caracter(sticas especificas y com
plejas al movimiento campesino, que han hecho que el cam
pesinado nunca tenga un sentimiento de pertenencia al
Estado y, tampoco, una operon de real participaclon en el
manejo del aparato estatal.

En sfntesis, este Estado jarnas ha pertenecido al movimiento
campesino.

Dentro de la construccion y funcionamiento de este modele
oligarquico, el movimiento campesino y el movimiento po
pular, en general, no han tenido, salvo excepcionalmente,
una significativa participacion, Simplemente han servido de
soporte pasivo para la vigencia y supervivencia de tal modelo.

EI primer expositor partie del "problema del Estado" anotan
do que, desde la fundacion de Bolivia hasta hoy, se ha tenido
un unico modelo de Estado nacional de caracterfsticas oli
garquicas, las cuales afloran con mayor nitidez bajo el actual
gobierno emenerrista. Ni aun el 52, este Estado sufrio va
riantes en su estructura jur(dico-pol(tica ni en sus expresio
nes ideologlcas,

te gobernante; fueron corresponsables las direcciones sin
d icales por su cond ucta y practicas c1ientelistas y las
ONG's por tratar de mantener solo para Sl los espacios
de trabajo con el movimiento campesino".
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Asimismo, se apunto que la problernaticadel Estado incumbe
a todos los sectores sociales y no es de exclusividad de los
trabajadores del campo. Para enfrentar exitosamente a ese
Estado oligarquico, debe haber entendimiento entre los sec
tores laborales y coordlnacion de criterios.

Segun otro participante, existe un excesivo bagaje teorico sin
contrapartida pragmatica. A ello se afiade un afan de "pla
giornanfa" de modelos implantados por otros parses (soc.a
listas, captalistas), los mismos que desembocaron en el
fracaso. En ese sentido, el movimiento campesino esta exi
giendo nuevas formas de organizacion que enriquezcan la
via sindical. Se cuenta con la experiencia del ayllu y de las
comunidades indjgenas del oriente, caminos y modalidades
organizativas genuinos de las culturas aymara, quechua y
guarani.

EI siguiente parecer, adernas de sefialar la fuerte carga y
herencia coloniales del Estado boliviano, cuestiono la capaci
dad de las fuerzas de izquierda para administrar el actual Es
tado y para disefiar estrategias encaminadas a construir un
nuevo tipo de Estado. EI recuento de 10 que fue el gobierno
de la UDP refuerza esta cr i'tica.

Sin entrar en detalles se analiza el rol de las ONG's, expre
sando que estas han side asimiladas por el campesinado como
posibilidades de solucion pragmatica, concreta y de corto pla
za, a sus aspiracones y necesidades. No obstante, la debilidad
de las instituciones rad ico en encerrarse en el campo pura
mente desarrollista (con 10 cual garantizaban una pretendida
independencia, tanto frente at gobierno, cuanto al movimien
to popular). Esta polftica limite una consciente ubicaclon
de "puente" entre el Estado y el movimiento campesino,
a fin de poner al descubierto los intereses inmediatos e hist6-
ricos de dicho actor social como sujeto historico con el obje
tivo de socavar 0, en definitiva, asaltar el poder estatal, ajeno
a ese rnovimiento campesino. Por 10 tanto, este es un proble
ma politico que las ONG's nunca se han planteado seriamen
teo
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Otro hecho, al lado del aparente retroceso del movimiento
campesino, que desmorona rnitos y preconceptos, es la per
dida del papel de vanguardia que esta experimentando el
sector minero frente a la arremetida, sobre todo econornica,
del gobierno. Aunque se ha adrnitido la predica que el sector
campesino es la "cola del furgon", numerica y economica
mente es mas poderoso que el sector minero. En tanto este
genera divisas para comprar del exterior, aquel produce para
alimentar al pueblo.

lPor que a las ONG's y al movimiento campesino, en espe
cial, les hace falta elaborar un proyecto "estatal alternativo"?
lPor que las ONG's no se proponen redlsefiar y replantear
un proyecto alternativo dentro de un marco estatal distinto?
Hasta el momento, las ONG's han deslegitimado el actual
Estado y creado una ideologia antiestatal. Con esa optica,
se ha fomentado formas de produccion autogestionarias
prescindiendo del Estado. Empero, no es viable edificar una
nueva sociedad en el aire, en base a rnicrorregiones autono
mas 0 a territorios liberados, al margen del Estado. Las
ONG's deben reconocer, entonces, que su papel a cumplir
es restringido y muy particular, dentro de una tarea mas
amplia, que requiere ser emprendida colectivamente junto al
movimiento campesino y a los partidos poh'ticos.

Dos fenornenos que Ilamaron profundamente la atencion
de algunos participantes constituyeron la pasividad del mo
vimiento campesino luego del 29 de agosto de 1985 y la
ausencia de mensajes ideologicos en los contenidos educativos
de las ONG's, en relacion a la actual situacion nacional y a la
cuestion campesina, en particular. En la etapa precedente,
durante el regimen udepista, los campesinos sindicalmente or
ganizados, y las ONG's asumieron una conducta de con
frontaclon directa con la adrninistracion gubernamental.
AI presente, cuando las acciones del gobierno son claramente
antipopulares y anticampesinas, aquellas instancias carecen
de propuestas alternativas a un modele econornico impuesto
por la fuerza. Tampoco ingresan al terreno de la confronta
cion 0 de la lucha; antes bien, se encuentran a la defensiva.
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En el plano teorico, es manifiesta la crisis del pensarniento
progresista. Este podrfa ser ocupado por las ONG's al plan
tearseles participar en el d isefio de un modelo estatal alterna
tivo, labor que corresponder ia teoricarnente a la esfera del
partido polftico. Pero lal no existir propuestas de la izquier
da tradicional, las ONG's se hallan en condiciones de asurnir
ese papel?, ltienen capacidad para Ilenar ese vaclo?, ldeben
hacerlo?, se preguntaba el mismo participante.

Lo que ha d ificultado la forrnulacion de una propuesta al
ternativa, anoto otro participante, es la carencia de un espa
cio propio del campesinado dentro del movimiento popu
lar en su conjunto. Hay una suerte de desencuentro y su
bordinacion del campesinado a las determinaciones de la
COB. Igualmente, el comportamiento cupular de sectores
populares, caudillismos e imposicion vertical de demandas
reivindicativas y el desgaste de las medidas de presion, or igi
nan el desencanto de las bases del movimiento popular,
dando ello lugar, a su turno, ala desestructuracion de la pro
pia consistencia de este movimiento social.

Lo que ha dificultado la forrnulacion de una propuesta
alternativa, anoto otro participante, es la carencia de un
espacio ...

En este momenta se asiste a una recornposicion de fuerzas
dentro del movimiento popular, a una reconsideracion del
poder que puedan ejercer 105 diferentes grupos de trabaja
dores del pafs y a la posibilidad de que estos sectores socia
les planteen tarnbien un cambio en sus relaciones con los
aparatos de poder politico. Aqu( surge la pertinencia y la
legitimidad de elaborar un modelo que permita visualizar
un horizonte por el cual el movimiento popular oriente
sus luchas. Este esfuerzo de elaboracion debe ser analizado
y compartido entre quienes propugnan una via de desarrollo
no capitalista. Ante la ausencia de tales modelos 0 alterna
tivas, los sectores populares e, inclusive, la dlrigencia polf
tica y sindical, recurren a paradigmas existentes.
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Otro participante rnostro su preocupacron por no existir
una clara diferenciacion sobre el trabajo que deber ian de
sarrollar las instituciones de cara al gobierno, por una par
te, y frente al movimiento popular, por la otra. En su opi
nion, a las ONG's les corresponde asumir el papel transitorio
y modesto, consistente en efectuar una labor de profundo
enralzamiento en cada uno de los sectores de base, buscan
do la unidad en la diversidad de la situacion nacional. No es
de su incumbencia, por 10 tanto, disefiar un modelo de esta
do alternativo.

Es responsabilidad de las ONG's devolver a los sectores po
pulares todo 10 aprend ido de ellos y realizar un aporte mu
cho mas significativo, traducido en proyectos mas arnplios,
de largo alcance, a ser administrados por las bases y favora
bles a las mismas.

En algunas instituciones se analiza este problema pero sin su
ficiente franq ueza y profund idad. Esto repercute negativa
mente en la cornunicacion con el movimiento campesino, al
cual no se transmite, a veces, la verdad. Esa dependencia es
el factor limitante de una relacion fluida con los sectores a
los que se pretende servir. Se suma la cambiante situacion
polftica nacional, generalmente con tendencia hacia el auto
ritarismo. Es en ese escenario que se mueven tan penosamen
te las instituciones,

Con referencia al accionar de las ONG's, uno de los represen
tantes reconocio la dependencia de estas tanto del financia
miento externo como de las cupulas sindicales, ligazones
que, sin embargo, se ternan necesarias para un funcionamien
to estable.

EI sector minero paso por un largo per{odo de luchas hasta
cristalizar su estrategia concreta, expresada en la "T esis de
Pulacayo". En contraposicion, el nuevo movrrnrento cam
pesino ernpezo recien a emerger con toda su fuerza en la de
cada de los setentas, con el "Manifiesto de Tiahuanacu" y
consiguio formular una propuesta estrategica para el sector
con la Ley Agraria Fundamental en 1983.



281

Un participante anoto que la ventaja nuestra serfa contar
con la herencia de la cosmovisi6n and ina, que tam poco se
eneuentra aislada de la influencia de otras culturas. En
cuanto a la practica institucional de las ONG's en el per Io
do udepista, este participante censur6 su falta de voluntad
pol (tica real para traspasar poder al sector popular. Sus
representantes, la pequefia burguesia intelectual, se carac
terizaron por su capacidad de preparar d iagn6sticos de la
realidad nacional, con el uso de categorfas exquisitas de

La primera reflexion planteo que no se contribuiria a cons
truir un nuevo modelo de Estado en tanto las ONG's sigan
creando falsas imageries de sus propias mentiras. Ni el rno
vimiento campesino ni los partidos polfticos de izquierda
tienen la clar idad suficiente para proponer estrategias 0 de
linear la imagen de otro modele de sociedad. Es evidente
que el pars se halla atado a las leyes del desarrollo mundial
del capitalisrno, pero ello no impide que otras sociedades
mas avanzadas, como la europea, por ejernplo, enrnarcadas
en el mismo patron de desarrollo, esten tarnbien en la busque
da de alternativas.

Esta ultima parte de la discusion, tal como suced io en el capf
tulo de exposiciones, fue la mas debit en la presentacion de
sugerencias. Sirvio mas que nada de aspera autocrftica al
desenvolvimiento de las instituciones y a la practica de sec
tores intelectuales radicalizados.

3. Sobre las propuestas alternativas

En 10 que respecta al frente gobernante de la UDP, se cri
tic6 su accion desmovilizadora de los sectores sociales en
su conjunto, 10 cual esta siendo en este momenta aprovecha
do por la derecha, al igual que el debilitamiento de los ins
trumentos de lucha de aquellos sectores.

A fin de determinar el rol de las ONG's, prosiguio otro ex
positor, previamente habr(a que distinguir el rol de los
partidos pol fticos y si las instituciones son 0 no sucursa
les de estos,
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Segun el criterio de otro participante, el desaffo de irnagi
nar alternativas globales, sin ser esta tarea exclusiva de las
ONG's, debe ser tomada en una perspectiva de poder y
elaborada con los sectores populares. Puesto que estarnos en
permanente emergencia, debemos ir construyendo opciones
que respondan a un modelo de transformacion de la socie
dad. Y el aporte de aquellos que estan militando con el sec
tor popular no debe ser tan "intelectual", aunque sf, mas
comprometido.

Pese a todo, debe exigirse que las ONG's acornpafien orga
nicamente en sus luchas a los sectores obrero y campesino.
Los intelectuales, a su vez, deben enraizarse en los sectores
populares y aprender del pueblo, y con su capacidad cientf
fica puedan racionalizar aquellos fenornenos que observan
cotidianamente, desde una alternativa transformadora.

Se ha escrito mucha fraseologja que no ha servido para nada
por carecer, quienes escribfan de aquella militancia orga
nica con el movimiento obrero y campesino de Bolivia. En
cambio, las agencias del imperialismo han sido mas efectivas
con el movimiento popular: ahf estan las inversiones para
impulsar el desarrollo rural, capitalista e individualista.

Las ONG's han servido y aun sirven; sin embargo, en la me
dida en que no exista un compromiso de cambio profundo,
individual y colectivamente, la produccion intelectual estara
elaborada sobre mentiras y sera util simplemente para cap
tar nuevos financiamientos.

analisis, un manejo envid iable del marxismo y en excelentes
terrninos acadernicos, Pero, una cosa es la vida universitaria
y los sirnposios, y, otra, la practica transformadora cotid ia
na.
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ACLO-TAR
ACLO-POT

INEDER-CBB
CEPROLAI-LPZ

OASI-SCZ
PROAGRO-CHU

CADA-LPZ
CADA-LPZ

CEDLA-LPZ
APCOB-SCZ
UMSS-CBB

1 Alejandro Romero
2 Martha Urdininea
3 Andres Uzeda
4 Martha de Aguirre
5 Javier Escobar
6 Gonzalo Aguirre
7 Silvestre Marka
8 Isidro Copa
9 Enrique Ormachea

10 Oscar Castillo
11 Domingo Mendoza

GRUPO 2

CIPCA-CBB
ACLO-CHU
CIPCA-LPZ
CCjW-CBB

IPTK-POT -CHU
CIPCA-LPZ
CADA-LPZ

CELCA-LPZ
ACCOPCA-LPZ

CEDLA-LPZ
AIPE-LPZ

UMSA-LPZ

1 Tito de la Riva
2 Walter Silvetti
3 Freddy Irnafia
4 Mar(a Sanchez
5 Franz Barrios
6 Antonio Abad
7 Simon Yampara
8 Juan Calixto Paco
9 Javier Rojas

10 Alvaro Aguirre
11 Mercedes Urriolagoitia
12 Beatriz Napoli

GRUPO 1

LlSTA DE REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES Y DIRIGENTES CAMPESINOS,

PARTICIPANTES EN EL PRIMER TALLER
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- ACLO:
- CCJW:
-IPTK:
-CADA:
-CELCA:

Centro de lnvestigacion y Prornocion del
Carnpesinado.
Accion Cultural Loyola
Centro de Comunicacion Juan Wallparrimachi
Instituto Politecnico Tomas Katari
Centro Andino de Desarrollo Agropecuario
Programa CELCA

- CIPCA:

NOTA:

INDICEP-OR
ACLO-POT
CIPCA-SCZ

IPTK-POT -CHU
YUNTA-LPZ
FIDES-LPZ

CORACA-LPZ
QHANA-LPZ
CERES-L'PZ
CEDLA-LPZ
CEAC-SCZ
AIPE-LPZ

INEDER-CBB

1 Grover Vega
2 Juan Fajardo
3 Edgar Rivero
4 Walter Valda
5 Mamerto Perez
6 Gonzalo Parraga
7 Mario Torrez
8 Arturo Villanueva
9 Julio Prudencio
10 Roberto Casanovas
11 Fernando Sosstres
12 Antonio Bilbao la Vieja
13 Edmundo Garafulic

GRUPO 3
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Asociacion Central de Comunidades Producto
ras de Cafe.
Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y
Agrario.
Asociacion de Instituciones de Prornocion y
Educacion.
Universidad Mayor de San Andres
Instituto de Educacion para el Desarrollo
Centro de Prornocion del Laicado
Oficina de Asistencia Social de la Iglesia
Promotores Agropecuarios
Ayuda para el campesinado del oriente boli
viano.
Universidad Mayor de San Simon
Instituto de lnvestlgacion Cultural para la
Educacion Popular.
Programa de Educacion Popular Yunta
Educacion Radiofonica Fides
Corporacion Agropecuaria
Programa de Educaclon Popular Qhana
Centro de Estud ios de la Realidad Econorni
co-Social.
Centro Experimental Agricola Campesino
Rural.

- CEAC:

- YUNTA:
- FIDES:
- CORACA:
- QHANA:
- CERES:

- UMSS:
- INDICEP:

- UMSA:
- INEDER:
- CEPROLAI:
-OASI:
- PROAGRO:
- APCOB:

- AIPE:

- CEDLA:

- ACCOPCA:
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tema del Norte de La Paz,

EI pr6ximo taller y su gQrr~§pgndi@me

I~iIUII~~!~r~~m~I ~oolm~

Cerca de 40 delegados de Organizacio
nes No Gubernamentales analizaron el
documento de trabajo y debatieron
sobre el comportamiento institucional
en torno al problema de la tierra, el
Estado y el movimiento campesino.
La segunda parte del libro recoge es
te profundo y, a veces, aspero d ialo
go interinstitucional.

AI mismo tiempo se constata el sur
gimiento de un poderoso neo-Iatifun
dismo improductivo que acapara un
tercio de todo el territorio nacional.

A mediados del mes de diciembre de
1986 el CEDLA IIev6 a cabo su pri
mer taller. EI tema fue la situaci6n de
rninifundio en que se encuentran cer
ca de 550.000 unidades de produc
ci6n campesina, luego de 33 afios de
iniciada la primera reforma agraria.

SEGUNDA REFORMA AGRARIA
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