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Las perspectivas de andlisis de la problemdiica agraria boliviana, han
sido diversas, derivando generalmente en interpretaciones poco coinci
dentes, que no alcanzan la suficiente integralidad explicativa para reflejar
el comportamiento global del sector agropecuario durante las ultimas de
cadas. Estas han resaltado aspectos particularizados de la realidad sin
considerar, en la generalidad de los casos, las dimensiones globales de la
eoolucion del sector y de los actores que se desenvuelven en este escenario
dificultando identificar sus posibles tendencias en el futuro.

El "Marco de interpretacion de la cuesiion agraria en Bolivia" incluye
la revision de los procesos configurativos del sector agrario considerando
un periodo hisiorico relativamente extenso y aborda el andlisis desde los
actores sociales.

Este enfoque sostiene, como elemento conductor de la exposicion, la ar
ticulacion existente entre las formas de comportamiento de las organiza
ciones economicas agropecuarias con las orientaciones sociales de las dife
rentes categorias de actores y tiene la iniencion de discernir sobre sus
tendencias futuras en una sociedad que adquiere, progresivamente, rasgos
estructurales diferentes.

De este modo, se parte del andlisis global de la eoolucion del sector
agrario, deteniendose en la reilexion de un conjunto de procesos contem
pordneos que, si bien se originan en condiciones estructurales emergentes
hace algunos afios airds, se aceleran en el ultimo tiempo con las recientes
transformaciones de la economia, la sociedad y el Estado, impulsadas por
una serie de reformas resultado de la aplicacion de las politicas guberna
mentales. Este trabajo culmina con el tratamiento de las determinantes
que inciden en el desarrollo del sector agropecuario y que condicionan su
actual retraimiento.

PRESENTACION

J'.._,



Enrique Ormachea S.

Director del CEDLA

Las reflexiones que se presentan constituyen un intento de lectura de
los aspectos sustantivos de la realidad agraria y son resultado del trabajo
colectivo del equipo de la Unidad de Estudios Rurales del CEDLA, a par
tir de la revision de importante bibliografia existente sobre esta iemdiica,
en la necesidad de contar con una estructura teorica bdsica de inierpreia
cion de la cuesiion agraria en nuestro pais, como marco referencial para
encarar y orientar los procesos de inuestigacion sobre iemdticas rurales en
general.

Las argumentaciones expresadas, en algunos casos adquieren cardcter
conclusivo pero, en oiros, quedan remarcadas como hip6tesis, inierro
gantes 0 orientaciones para el debate, todavia no concluido, sobre la carac
ierizacum de esta compleja realidad. En este seniido, se pretende aportar
con elementos sugerenies, desde la perspectiva de los actores sociales, para
la reilexion, el analisis y la discusion en el ambito institucional -publico y
prioado- y en las mismas organizaciones de productores agrarios, sobre
sus opciones de accion a futuro.
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El presente trabajo tiene como principal proposito la considera
cion de los aspectos mas salientes de la problematica agraria en
nuestro pais, a objeto de lograr una interpretacion integral del
complejo proceso de evolucion y funcionamiento del sector agro
pecuario y de sentar las bases que permitan la formulacion de un
soporte te6rico para orientar futuras investigaciones en el marco
del trabajo institucional.

Los elementos que caracterizan la heterogenea realidad del
agro boliviano resultan del eslabonamiento historico de procesos
economicos, sociales y politicos, y su estudio requiere de una pers
pectiva de analisis que privilegie la dinamica de accion de los ac
tores sociales, como una altemativa complementaria al tratamiento
habitual que se hace de esta problematica a traves de considera
ciones de caracter descriptivo y frecuentemente empirico.

La interpretacion por la via de los actores sociales no agota la
integralidad de los fenomenos socio-economicos del agro, pero
ofrece un horizonte de conocimiento que permite aproximarse con
mayor objetividad para la formulacion de propuestas y acciones
destinadas a desarrollar la capacidad de iniciativa del movimiento
popular y de sus organizaciones laborales, aportando a la formula
cion de propuestas altemativas, particularmente de los trabaja
dores campesinos, pequenos productores y asalariados agricolas.

ANTECEDENTES

1



Ver AIb6 Y Barnadas. La cara india y campesina de nuestra historia. UNITAS-CIPCA. La
Paz, 1990. pp. 147-151.

2 La "cuesti6n comunal" desde las ultirnas decadas del siglo XIX hasta principios del si
guiente, es un tema todavfa insuficientemente estudiado en su relaci6n con la hacienda re
publicana y/o la minerfa. Una interesante aproximaci6n sobre la articulaci6n de la eoo
nomfa minera oon las economfas atnicas durante el siglo XIX, se encuentra en el trabajo
de G. Rodrfguez. EI Socav6n y el sindicato: Ensayos hist6rioos sobre los trabajadores mi
neros. Siglos XIX-XX. ILDIS, 1991. pp. 30-31.

La complejidad de la problematica rural deviene desde el mo
mento de la estructuracion de la sociedad colonial, en la que se es
tablece el designio particular del desarrollo historico de la forma
cion economica agraria condicionada diferenciadamente por el
comportamiento de las economias extractivas de materias primas y
la evolucion de los mercados urbanos. En el periodo republicano
se mantienen en el agro, aunque con algunas variantes, las rela
ciones economicas y sociales implantadas por el sistema feudal co
lonial.

A partir de la segunda mitad del siglo XIX,el Estado republica
no depende menos del tributo indigena y emerge una "burguesfa
minera capitalizada y librecambista" que estimula la concentracion
de la tierra con las "leyes de ex-vinculacion", expandiendo el regi
men hacendario como instrumento para la obtencion de exce
dentes en el agro que contribuiria a la fase de "capitalizacion ex
pansiva" del sector minero nacional, en un proceso de penetracion
latifundista demasiado contradictorio por la perrnanente resisten
cia de las organizaciones comunitarias originarias 1•

La expansion de la hacienda feudal en una gran extension del
territorio boliviano, generaliza las relaciones de servidumbre y
configura un sistema que se desarrolla de manera diferenciada al
interior de la diversidad geogrMica y ecologica del pais.

Durante todo este perfodo pervive la comunidad indigena ori
ginaria como una importante organizacion economica y social -en
la franja occidental del pafs-, sobre las tierras no dispuestas por el
orden terrateniente debido a su poco atractivo para el emplaza
miento de la hacienda republicana por constituir tierras de menor
calidad 0 demasiado lejanas de los centros urbanos. En esta epo
ca, la persistencia de las estructuras comunitarias puede explicarse
tambien por sus altos grados de cohesion que perrnitfan que sus
funciones productivas y organizativas sean cumplidas adecuada
mente/.



Es posible caracterizar la presencia de nuevos actores sociales
en los escenario historicos por su participacion en la estructura
economica nacional, par la perdurabilidad de sus acciones en el
tiempo y par la continuidad de sus interrelaciones en un campo
historico determinado. Es decir, constituyen grupos sociales que
se desempenan con cierta homogeneidad de accion y que disponen
de formas organicas institucionalizadas -asi sea debilmente- a tra
ves de las cuales proyectan sus demandas e inciden en la configu
racion de los sistemas politicos, en relacion con sus estrategias y
conductas emergentes de sus practices historicas de complementa
riedad y/ 0 conflicto con sus interlocutores sociales y estatal.

La conformacion de estos grupas de accion, esta vinculada a su
colocacion productiva en un marco estructural heterogeneo, es
decir, a su ubicacion de clase. Esto permite que los actores puedan
ser identificables por su papel en la produccion con referencia a su
situacion en los procesos de acumulacion del excedente social, esto

Los procesos de configuracion de los actores sociales en la
agropecuaria nacional, hay que estudiarlos en su relacion con la
formacion de las estructuras productivas agrarias, que con su
transformacion definen las condiciones materiales y el entomo so
cial para la emergencia de actores, que en su evolucion se redefi
nen en permanentes interrelaciones de conflicto y complementarie
dad.

PROCESO HISTORICO
YACTORES SOCIALES EN LA
AGROPECUARIA NACIONAL

2
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es, por su condicion contestataria 0 ratificadora de los sistemas de
dominacion. Estos actores construyen su historicidad con una par
ticular adscripcion de clase que, en sociedades debilmente homo
genizadas, es tarnbien cultural y trasunta una determinada vision
de 10 nacional que, en su relacion con otras fuerzas sociales, devie
ne en la afirmacion 0 anulacion de sus identidades socio-culturales
grupales.

Las motivaciones de estos actores que se constituyen en grupos
de accion social 0 de influencia en la estructuracion del poder mi
cro y macroestatal, transitan con niveles diferenciados de eficacia
en los ambitos economicos y politicos de la sociedad, en correspon
dencia con su consistencia organica como fuerzas sociales y con su
facultad de generacion de propuestas interpelantes 0 de reafirma
cion del ordenamiento institucional de las relaciones de domina
cion. Estos elementos definen el caracter historico de su accion de
clase con incidencias reales y/ 0 potenciales sobre sus interlocu
tores en la consecucion de sus fines.

En la configuracion del campo de relacionamiento de los ac
tores, intervienen una multiplicidad de agentes sociales que ope
ran como instancias de influencia a traves de un conjunto de meca
nismos formales e informales, dispersos en los ambitos
institucionales estatales y privados. Estos agentes pueden adquirir
diversas expresiones que, de acuerdo a su capacidad de influencia
sobre el comportamiento de los actores, funcionaran como instru
mentos de mediacion 0 fuerzas de alteracion de sus objetivos, in
mediatos y / 0 historicos.

En este sentido, la condicion de los distintos actores sociales'' se
modifica con los cambios en las estructuras economic as y politicas
de la sociedad boliviana, por 10 que la identificacion de los mismos
debe recurrir a un analisis dinamico de los procesos de desplaza
miento de sus ejes constitutivos (su comportamiento productivo,
su accionar social y sus demandas politicas) y de las areas de su
emplazamiento, definidas por el desigual desarrollo de las fuerzas
productivas en la diversidad geografica del pais.

De esta manera, el proceso historico se convierte en la principal
fuente explicativa de esta vision que privilegia el movimiento de
los actores en el tiempo de su accionar y en su escenario espacial.
3 Para los fines de este estudio se homologa actor social con clase de productor. en sentido

amplio, para hacer posible el tratamiento mas simplificado de la problematica.



4 En torno a la noci6n de patron de acumulaci6n. Cf. H. Grebe. EI excedente sin acumula
ci6n. La genesis de la crisis econ6mica actual. En: Bolivia hoy. Ed. Siglo XXI. 1983.
p.86. nota 2.

Las diferendas cualitativas en el comportamiento de los actores
sociales nos presentan un panorama complejo que, para su explica
cion, requiere se considere el periodo inmediatamente anterior a la
revolucion de 1952 hasta nuestros dias -abarcando los dos iiltimos
ciclos mas importantes de la historia nacional-. Caso contrario no
es posible encontrar los elementos que definen a las distintas clases
de productores, las caracteristicas de sus manifestaciones hacia la
sociedad y las condiciones de su reproduccion interna como gru
pos sociales, es decir, las bases materiales y los elementos subjeti
vos que hacen socialmente factible la aparicion de algunos actores
y la recomposicion 0 desaparicion de otros.

2.1 Estructura agraria antes de 1952

La caracterizacion de la estructura agraria, en el periodo que
transcurre desde la guerra federal hasta las reformas del 52, debe
considerar el proceso de desarrollo de la hacienda como el mas im
portante sistema productivo, las relaciones de produccion en el
agro y las diferenciaciones en el campesinado, dentro de la confi
guracion global de la economia. La articulacion de estos elementos
concurrieron a definir la estructuracion del patron de acumulacion
en ese periodo- y la futura evolucion del agro boliviano, marcando
la particularidades de la expansion capitalista en el ambito rural.

No es posible considerar a una economia escindida entre un
sector que avanza progresivamente hacia una racionalidad capita
lista, otro que se detiene perpetuando una logica acapitalista y,me
nos aun, un tercero que recorre un periodo de transicion entre am
bos -al menos esa es la caracterizacion simplificada que se hace de
la evolucion de la economia agraria-. Tampoco es muy cierto que
este tipo de economias de capitalismo tardio tienden a articular
sus sectores moderno y tradicional -desde una posicion que quiere
superar el caracteristico analisis dualista de hace un par de deca
das atras-, puesto que existen espacios economicos que no se inte
gran ni siquiera formalmente a los ambitos de estructuracion del
patron de acumulacion, sin por eso dejar de moverse con princi
pios capitalistas de organizacion de la produccion, 10 que implica
que no solo se desarrollan las fuerzas productivas en las eco-



nomias de enclave sino tambien en las industrias artesanales pro
vinciales, por 10 mismo que se deben considerar esos espacios re
gionales no integrados como micleos de sostenimiento de practicas
productivas no dominantes -en el sentido de articuladores de fuer
zas economicas y sociales ajenas a su contorno- pero ordenadoras
de las dinamicas econornicasmicro-regionales y regionales.

2.1.1La economia y la sociedad oligarquica

La sociedad boliviana desde principios del presente siglo hasta
el periodo inmediatamente anterior a la Reforma Agraria, sento
sus bases de funcionamiento sobre diversos soportes -donde tal
vez ninguno de ellos tuvo suficiente primacia de centralidad so
bre los otros-: nos referimos sobre todo a algunos hechos
econornicos y sociales que tuvieron efectos en la organizacion
de la economia del caucho en el extremo norte, de la mineria
del estafio en la franja occidental del pais y de la explotacion de
hidrocarburos en el sudeste, entre otros.
Debe entenderse que eran diversos los ruicleos de articulacion
en el mundo rural boliviano a partir de los cuales se configura
ban determinados espacios socio-economicos que constituian el
universo donde se dinamizaban racionalidades diferenciadas
de acuerdo a los grados de incorporacion de la logica capitalista
en la actividad productiva. Estas economias siguieron expe
riencias particulares en la medida en que se insertaron de acuer
do a modalidades especificas en el sistema financiero interna
cional, sus requerimientos de medios productivos fueron
variables y sus ritmos de extension hacia mercados aledanos se
modificaron en relacion a la fuerza articuladora que emanaba
de las actividades productivas mas intensivas en el manejo del
capital.
Es asi que, en el pais dentro de la logica general de reproduc
cion capitalista se desarrollaron economias especificas que in
tegraban espacios territoriales inmediatos a su micleo de irra
diacion, no obstante, esto mismo puede observarse desde una
otra perspectiva, que advierte que, en esta epoca, se sostiene la
mantencion de otros sistemas de reproduccion no mercantiles
en contextos mercantiles -como el caso de las economias cornu
nitarias integradas a los circuitos mercantiles de la actividad
minera- e incluso de sistemas mercantiles ajenos a estas redes,
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i) la economia minera articul6 un amplio circuito mercantil
que abarcaba importantes regiones agricolas de los valles
y estribaciones interandinas, impulsando numerosos des
plazamientos poblacionales de las areas circundantes a los
centros mineros, procedentes de comunidades originarias
y de algunas haciendas; de esta manera subalterniza los
segmentos mas pr6ximos del sistema de hacienda y con
vierte a las comunidades originarias campesinas, estableci
das sobre su area de influencia, en tributarias de mann de
obra.

ii) la actividad de explotaci6n del caucho en la amazonia bo
liviana, demand6 sobre todo de mann de obra de las llanu
ras benianas y crucefias, y la provisi6n de algunos bienes
de consumo -productos agricolas subtropicales y pecua
rios- en circuitos que se fueron reduciendo en intensidad
por el estancarniento de la agricultura crucefia hasta pro
mediar la mitad del presente siglo y el incesante relacio
namiento de las empresas barraqueras del caucho con el
mercado externo de capitales y de bienes manufacturados
e industriales.

iii) la extensa franja oriental conjuntamente con la regi6n del
chaco boliviano, aparecen en este periodo como poco arti
culadas a los ritmos que imprimieron las economias extro
vertidas del occidente y del norte del pais. Las deprimidas
labores agropecuarias, adernas de orientarse a proveer con
productos a las regiones nortefias y occidental del pais en
algiin periodo, se restringuieron a ofertar con algunos pro
ductos tradicionales a los reducidos mercados locales y ex
traregionales. Sin embargo, estas economias provinciales
tarnbien desarrollaron algunas industrias manufactureras
artesanales (alcoholes, cueros, textiles, etc.) que se mantu
vieron a niveles demasiado primarios de crecimiento, so
bre todo por la contracci6n de sus mercados y los defi-

es el caso de las actividades manufactureras 0 industrias artesa
nales provinciales.
Ahora bien, el problema de la articulaci6n de los mercados para
ese tiempo puede demarcarse en relaci6n a los siguientes espa
cios econ6micos:
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cientes circuitos de comercializacion de ese tiempo. Hay
que advertir que, en estas areas, los centros urbanos con
centraron mercados restringidos por su reducida pobla
cion y baja capacidad de consumo, que impedia que actua
ran como agentes de expansion de las economias
provinciales.

La actividad petrol era en el Chaco iniciada a mediados de la se
gunda decada de este siglo, no constituyo un importante ele
mento de estimulo para el desarrollo de actividades agrope
cuarias en el area chaquefia -por las caracteristicas particulares
de esta actividad extractiva-,

Efectivamente, las actividades extractivas especializadas que
permitieron la insercion nacional -en parte- en la economia
mundial, dinamizaron la integracion de mercados a escalas en
algunos casos macroregionales -en el caso de la economia del
estafio y del caucho-, no obstante que, en los espacios no incor
porados a estas redes de circulacion mercantil, las actividades
productivas se orientaron a abastecer el mercado provincial de
bienes de consumo, 10 que hace suponer que la intensidad del
intercambiocon el mercado mundial fue superior a la manteni
da interregionalmenteen el espacionacional.
Anotados estos sefialamientos,se advierte que la economia ru
ral hasta antes de 1952se caracterizabapor su profunda hetero
geneidad productiva -que se reproducia a niveles sectorialesy
regionales- resultado de la imbricacion de diversas formas de
organizacion economica. Las formas de organizacion
economicaque resaltan en el agro durante este periodo, en los
diferentes escenarios rurales del pais, constituyen la hacienda
agropecuaria, la empresa barraquera, la comunidad originaria,
la agrupacion indigena y la produccion parcelaria. La impor
tancia relativa de estas distintas organizaciones economicas
producto de su insercionen la economiaglobal,de la magnitud
del excedente generado, de su peso demografico, etc. definiria
la extensionde la trama de relacioneseconomicasy socialesen
tre estas diferentesmodalidades productivas.

Pueden apuntarse de manera esquematica los siguientes ele
mentos que permiten realizar algUntipo de caracterizacionde
estas distintas formas de organizacion de la produccion en la
estructura agraria pre-reforma:



iii) la comunidad originaria se mantuvo emplazada en gran
parte del altiplano, praderas altoandinas, estribaciones y
valles interandinos, en todas aquellas areas no ocupadas
pOTla expansion de la hacienda principalmente. La fractu
ra del patron de ocupacion del espacio a traves del control
vertical de diferentes nichos ecologicos que permitia la di
versificacion de sus recursos, introdujo nuevas practices
de obtencion de productos complementarios a traves de la
implementacion de un sistema de intercambio -que
adopto diversas modalidades- entre comunidades asenta
das en diferentes pisos ecologicos. Por otra parte, los mo
vimientos poblacionales ya no se restringieron a la movili
dad exclusiva entre pisos ecologicos sino que se
desplazaron hacia los principales mercados de trabajo en
formacion, sobre todo de la mineria.

iv) las agrupaciones indigenas ocuparon amplios territorios en
la amazonia, oriente y chaco boliviano. Su disgregacion

i) la hacienda, sin duda, constituye la forma mas difundida
aunque con algunas variantes. La agricola -asentada en los
valles inter y subandinos- mantuvo relacion con los merca
dos mineros de occidente en la provision de alimentos y
mana de obra; la ganadera -extendida en los llanos sub
tropicales del Beni, praderas altoandinas y estribaciones, y
en los bosques de chaco humedo y seco templado-, estuvo
ligada a mercados urbanos y provinciales y, en menor
medida, a algunos centros mineros y empresas barraque
ras. Es muy heterogenea en su cornposicion en relacion a
su tamafi.o, poblacion, sistemas de trabajo, orientacion pro
ductiva, etc.

ii) la empresa barraquera productora de caucho y de algunos
productos agricolas se establecio en la amazonia central 0
dominante -bosque tropical arnazonico-, en el extremo
norte del pais. La empresa del caucho vinculo fuerte
mente la economia amazonica de principios de siglo con el
sistema financiero internacional, constituyendose en de
mandante de productos pecuarios de los llanos benianos y
receptora de fuerza de trabajo del oriente crucefi.o y benia
no.



5 "... un fuerte deterioro en la economfa hacendal oblig6 a los terratenientes a vender sus
propiedades. De otra parte, una capacidad de acumulaci6n en los estratos bajos de la so
ciedad rural 0 pueblerina que les permiti6 acceder al mercado de tierras". (G. Rodrfguez.
EI case de los valles de Cochabamba. 1990, p.15)

fue mas 0 menos lenta en relacion con su incorporacion en
las sociedades regionales dependiendo de la dinamica ex
pansiva de las actividades productivas y comerciales sobre
los espacios controlados por estas agrupaciones etnicas.
En este sentido, fue mas temprana la absorcion y/o exter
minio de los grupos indigenas amazonicos en la empresa
barraquera y mas lenta la incorporacion de algunos gru
pos 0 micleos indigenas orientales y chaquefios en formas
hacendarias de produccion, por eso rnismo, pervivieron
poblaciones etnicas en aquellas areas no atractivas para la
obtencion de renta y/ 0 acumulacion de capital.

v) los productores parceleros, localizados predominantemente
en los valles cochabambinos y yungas pacenos, trabajaban
tierras en arrendamiento 0 aparceria. Estas parcelas, en su
mayoria, eran de propiedad de vecinos de pueblo que, en
algunos casos, heredaron la tierra y, en otros, las adquirie
ron motivados principalmente por razones comerciales".

Dentro de estas distintas formas de organizar la produccion se
desenvuelven varios "actores sociales" que no conforrnan gru
pos del todo homogeneos, La vision de un actor social uniforme
no refleja la existencia de aquellas diferencias derivadas de su
ubicacion en los distintos espacios regionales y menos aun de
aquellas existentes en las estructuras sociales especificas
locales, provinciales, regionales-. En este sentido, los comporta
rnientos de cada uno de los grupos de actores del agro boli
viano no pueden ser uniforrnizados, sino que dentro de cada
categoria de actor permanecian sumergidos algunos rasgos es
pecificos que tienen que ver con aspectos de orden regional y
con los niveles de estratificacion al interior de las jerarquias de
cada grupo social.

En la realidad agraria descrita interactuan una diversidad de
actores sociales, con desplazamientos dinarnicos y comporta
rnientos diferenciados, que van modificando sus emplazamien
tos sobre el territorio y alterando sus propias conductas socia-
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6 Esta es una idea que se asienta en la relaci6n que se establece entre la determinaci6n
geografica del territorio con el modo de implantaci6n de una particular relaci6n social de
producci6n.

7 Hay que advertir que el usc que se realiza de la categorfa del rentismo tiene una acepci6n
que supera ampliamente la que Ie otorga el lenguaje economicista. trascendiendo su sig
nificado hacia variables que concurren en la definici6n de comportamientos scciales.

La empresa barraquera asentada en el norte del pais llego a ex
pandirse sobre la mayor parte del territorio amazonico,gene
rando una actividad agricola regularmente extendida que de
pendia directamente de las necesidades de consumo de la
poblacion de los centros barraqueros (siringueros, fregueces,
mozosy personal de administracion).
La herencia terrateniente de aquella epoca persiste hasta nues
tros dias. La hacienda terrateniente puso en practica 10 que se
ha venido en llamar la logicarentista?que puede homologarse

2.1.2 El rentismo en el agro

La estructura agraria en esta epoca presentaba algunos rasgos
definidos por la coexistenciade la hacienda, la empresa barra
quera, la comunidad originaria, la agrupacion indigena y la
produccion parcelaria, que interpusieron variadas formas de
administraciony aprovechamientode los recursos economicos
y humanos en relacion a los avances logrados en el desarrollo
de sus fuerzas productivas, donde tal vez ninguna tuvo com
pleta primacia sobre la otra sino que, en algunos casos, coexis
tieron -en el area andina la hacienda y la comunidad- 0, en
otros, una se impuso sobre otra -en la amazonia la empresa ba
rraquera sobre los grupos selvicolas,de modo similar en el alti
plano, oriente y chaco la hacienda se sobrepone a los grupos
indigenas-.
La hacienda se constituyo en la forma dominante de organiza
cion de la produccion, extendida desde la puna altiplanicahas
ta los llanos orientales como la explotacioneconomicamas di
fundida, que se impuso sobre comunidades indigenas
originarias e incluso llego a incorporar vastamente a algunos
grupos etnicosdemostrando su primaciade control sobreel te
rritorio.

les, en relacion a 10 que podria denominarse la espacialidadde
las relacionessociales",
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con una cierta economia politica del rentismo por la forma
como se recrearon los principios de la reproduccion econornica
en las explotaciones terratenientes, que se caracterizan por: un
alto contenido servidumbral que impregna el conjunto de las
relaciones de produccion, la biisqueda permanente de condi
ciones de renta adicional y, por ultimo, la productividad como
resultado de la sobreutilizacion de la tierra y del trabajo. Sabre
estas condiciones que casi constituyen un hecho generalizado
en la agricultura hacendaria se desarrolla gran parte de la acti
vidad agropecuaria del pais en las primeras decadas de este si
glo.

Hechos estos senalamientos se puede comprender con mayor
precision los comportamientos economicos de los grupos de ha
cendados, pequenos parcelarios, campesinos y empresarios del
caucho.

2.1.2.1 La hacienda terrateniente

La expansion de la hacienda es producto de la ocupacion,
much as veces violenta, de aquellas tierras con mejores
oportunidades productivas -por la fertilidad de los suelos,
ubicacion respecto a mercados, etc.- y en los lugares con
menores impedimentos sociales para la implantacion de
un regimen agrario terrateniente.

Esta apropiacion latifundiaria del espacio introdujo cam
bios en las organizaciones comunitarias originarias. La
hacienda, sabre todo en la region andina, se estructuro en
una "superposicion" sabre la comunidad originaria y, en el
oriente y chaco, se establecio reordenando las relaciones
de los grupos originarios y organizando nuevas practices
de asentamiento y control del espacio, que le perrnitieron
regular la obtencion de excedentes a traves del aprovecha
rniento de la mana de obra disponible, de la organizacion
y practicas productivas tradicionales.

La posibilidad del logro de excedentes en el sistema pro
ductivo hacendal residia en la introduccion de relaciones
de colonato que permitian la obtencion de la renta bajo
modalidades distintas: en prestacion de trabajo, en especie
y en dinero; factible de realizarse en transacciones mercan-



8 Ver Rene Zavaleta. Lo nacional popular en Bolivia. 1987. p.l0.
9 Ver Silvia Rivera. "La expansi6n dellatifundio en el altiplano boliviano: elementos para la

caracterizaci6n de una oligarqufa regional". En: Revistas Avances No.2. 1978.

tiles 0 en la misma economiaminera. La explotacion ha
cendaria en el area andina, .....constituia el soporte
economicomas barato y optimo para la reproduccion del
proletariado minero, 10 que en consecuenciapermitia in
crementar los nivelesde la renta minera y hacer de Bolivia
un enclave productor con ventajas comparativas cierta
mente importantes a nivel del mercadomundial'f.

EIuso del excedenteera esencialmenteimproductivo y se
destinaba en gran parte al consumo de articulos suntua
rios, al fomentode actividadescomercialesespeculativasy
a la pequena y mediana mineria;de esta manera, un exce
dente apropiado como renta se realiza como capital en el
estrecho sistema financiero y productivo nacional, es 10
que se llama la "capitalizacionde la renta". EI sector te
rrateniente con la posesion de la tierra pretendia asegurar
una renta estable que Ie permitiera "mantener un activo
negociable para obtener capital cuando se presente la
oportunidad de hacer inversiones fuera del sector
agricbla"9•

Empero,el objetivode la realizacioncapitalistade la renta
no suprime la naturaleza hacendaria que percibe la sola
explotacionde la naturaleza y de la fuerza de trabajocomo
fuente de generacion de excedentesy excluye la posibili
dad de ensanchar nuevos nivelesde reproduccion amplia
da de sus fuerzas economicasy sociales,en la medida en
que el rentismo se soportaba en: la propiedad monopolica
del conjunto de condiciones productivas, la ausencia de
una suficiente base tecnologica y la explotacion de la
mana de obra comoprincipal fuerza productiva social.
El sistema hacendal presentaba algunas diferencias relati
vas en el tamafiode las explotaciones,su incorporaciona
losmercados y el predominio de la formade renta en rela
cion a su localizaciongeografica y ecologies-de altiplano,
yungas, vallesy pampas-, significandoformas distintas de
predominio y ocupacionen el espacioterritorial.
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10 AI respecto ver Jorge Dandier. EI desarrollo de la aqriculnira, polfticas estatales y el proce
so de acumulaci6n en Bolivia. En: Estudios Rurales Latinoamericanos. Vol.?, No.2

2.1.2.2 EI productor parcelero

Algunos procesos de debilitamiento de la hacienda y par
celacion de tierras, sobre todo en el valle cochabambino y
tarijefio, posibilitaron el crecimiento de un grupo de
pequenos parceleros, relacionados con la propia hacienda
y los mercado provinciales bajo diferentes modalidades de
sistemas de trabajo: por aparceria y en arrendamiento,
dando lugar ala conformacion del productor individual'P,
que refuerza formas independientes 0 casi independientes
de produccion, resultado de una mayor individualizacion
en el uso de la tierra y disponibilidad de mana de obra
familiar, haciendo del micleo familiar la principal unidad
productiva.

La emergencia del productor individual estuvo acorn
panada por algunos signos de diferenciacion social, en la
medida que no era posible sostener estructuras producti
vas con ciertos niveles de homogeneidad -en algun tiempo
factibles por la preeminencia de organizaciones comunales
que reforzaban mecanismos de acceso equilibrado a recur
sos compartidos y de redistribucion del producto social-,
en formaciones economicas regionales que se asentaban en
profundas desigualdades de oportunidades productivas.

2.1.2.3 Las comunidades originarias

La comunidad campesina originaria no afectada por la ex
pansion de la hacienda se man tenia reproduciendo una
economia comunitaria, que se desarrollaba poco al margen
del interes rentista de la agropecuaria terrateniente. Esta
organizacion no sufrio grandes alteraciones, a pesar que se
constituyo en un soporte tributario al tesoro fiscal por la
via de la contribucion forzosa.

Las comunidades originarias no perdieron el control direc
to sobre sus recursos -aunque frecuentemente los veian re
ducidos- y su autonomia en la organizacion de su produc
cion. Por la necesidad del pago de la contribucion
indigenal aquellas ubicadas en regiones proximas a los



centros de extraccion minera, fueron una especie de ofer
tantes obligadas de fuerza de trabajo, en una relacion es
timulada por la gran demanda de mana de obra para estas
actividades extractivas.

2.1.2.4 La empresa barraquera

La explotacion empresarial en la amazonia se organiza en
torno a una compleja estructuracion economica y social,
que tiene que ver: i) con las caracteristicasdel proceso de
trabajo de recoleccion complementado con actividades
productivas agricolas,ii) con los sistemasde enganchey la
estructura del empleo y iii) con los niveles de estratifica
cion desarrollados y la jerarquizacionde actividades pro
ductivas y /0 de serviciosestablecida.
Una empresa barraquera, no restringia su actividad a la
extraccion y transformacion primaria del caucho, sino
tambien orientaba su atencion a desarrollar actividades
agricolasy pecuarias y, en tal sentido, estableciacomplejas
estructuras para la organizacion del trabajo que definian
tambien una estratificacionocupacional relativamente de
sarrollada.
Comose puede advertir, estas empresas llegan a constituir
un sistema de produccion multiple, 10 suficientementedi
versificado para, por una parte, proveerse de bienes de
consumode origen agricolay pecuarioy, por otra, obtener
las materias primas del cauchoy la castana -esta ultima de
menor importancia-, orientadas a su realizacionmercantil
en el mercado externo, logrando grados avanzados de di
vision social del trabajo con cierta especializacion de la
mana de obra, 10 que derivaria en un mayor desarrollo de
sus fuerzas productivas sociales que se expresa en: i) la
concentracionde la mana de obra que permitia un mejor
control de sus niveles de rendimiento y productividad,
ii) la asignacion de recursos humanos en procesos de pro
duccion simultaneos contribuia a una mayor especializa
cionde la fuerza de trabajoy iii) la administracion integral
de las fases de la produccion, transformacion -en algunos
casos- y comercializacion,excluia la intervencion de ca
nales de intermediacion y iv) la extrema sobreexplotacion
de lamana de obra enganchada.



La empresa barraquera, con sus objetivos puestos en la
maximizacion del beneficio capitalista, basada en la agre
gacion de centros de explotacion de caucho conectados
bajo un sistema central de organizacion y administracion,
pudo lograr una mayor magnitud de excedente en razon
a: i) generacion de una renta absoluta por la posesion
monopolica de la fIoresta y la tierra, ii) apropiacion de ni
veles considerables de plustrabajo y iii) mayor capacidad
de oferta de caucho al mercado externo posibilitando su
mejor insercion economica en el mercado mundial.

2.1.3 La crisis y movilizaci6n social

Como advertimos, el agro boliviano se desarrollo diferenciada
mente de acuerdo a la forma como evolucionaron las organiza
ciones economicas y el sector agropecuario en su conjunto.

La crisis de la sociedad oligarquica, se manifiesta en una serie
de hechos economicos y sociales que se traducen en el agota
miento de las condiciones de acumulacion vigentes hasta esa
epoca y los efectos de la depresion economica mundial de los
aiios 30.

Las dificultades de reproduccion del patron de acumulacion
respondieron a los siguientes aspecto~ sustantivos:

i) la crisis economica mundial de los afios 30 encarece la im
portacion de los bienes manufacturados e industriales y
desvaloriza en el mercado mundial las exportaciones de
minerales, sumandose el incremento de los costos de pro
duccion, el agotamiento de los yacimientos y la obsolecen
cia tecnologica en la explotacion estafiffera:

ii) el crecimiento de la poblacion urbana en el pais y la perdi
da de fuerza laboral en el agro ocasionada por la guerra
del Chaco producen un desequilibrio entre la decreciente
oferta de bienes y la demanda de los mismos;

iii) el incremento de las importaciones, principalmente de ali
mentos, en constante aumento de precios, contribuye sig
nificativamente en el deficit de la balanza comercial, la re
duccion de las reservas monetarias internacionales y la
disminucion del gasto publico ocasionando el agravamien
to de la crisis economica en el pais.



En el caso particular de las empresas barraqueras en la amazo
nia nacional, la situacion se resume en los siguientes aspectos:

En el agro, la crisis de la economia afect6 tambien a las explota
ciones agropecuarias, entre otras razones, debido a:

i) la gran hacienda, de manera general, redujo y suspendi6
sus inversiones productivas en razon al incremento de los
precios de los bienes importados y nacionales adquiridos
en los mercados urbanos;

ii) la hacienda redujo su capacidad productiva e ingreso en
un proceso de debilitamiento por la imposibilidad de fi
nanciar parte de las actividades economicas bajo su con
trol por la reduccion de su disponibilidad de capital;

iii) la escasez de capi tal y la estrechez del mercado provoco
que la economia hacendal se sostuviera con niveles ere
cientes de endeudamiento;

iv) la necesidad de sobrevivencia de la sociedad hacendal in
dujo a la parcelaci6n de las tierras en manos de pequenos
parceleros a traves de contratos de arrendamiento a objeto
de reducir los costos de produccion y asegurar la produc
ci6n de renta en especie, en dinero y en servicios;

v) el parcelero arrendatario rompi6 con el monopolio hacen
dal sobre el mercado al constituirse en un mayor ofertante
de alimentos que la hacienda, creando sus propias redes
de comercializacion hacia los mercados provinciales y ur
banos;

vi) la contradicci6n entre las crecientes necesidades de la ha
cienda cubiertas por el arrendatario y la propia dinamica
de la producci6n bajo arrendamiento (otra vision de pro
ductividad y mercado), se extrema ante las presiones de la
sociedad hacendal por exigir mayo res niveles de renta a
ser apropiados para el sostenimiento de la hacienda;

vii) el deterioro de la hacienda y la expansi6n del pequeno
parcelero 0 colona arrendatario perfilan las condiciones
para el surgimiento de demandas tendientes a liberar de la
renta al colono a traves de la liquidacion del regimen ha
cendal.
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11 EI sentido de la categorfa de ideologuema es utilizado en concordancia con la definici6n
que hace Luis H. Antezana en "Sistema y procesos ideol6gicos en Bolivia (1935-1979).
En: Bolivia Hoy, Ed. Siglo XXI, 1983.

El debilitamiento de la oligarquia detentadora del control esta
tal se produce a partir del vacio politico procedente de la guerra
del Chaco agravado por la crisis econornica apuntada anterior
mente, que desemboca en el surgimiento de un agudo conflicto
social y politico que se expres6 en:
i) la maduracion de la conciencia de los sectores populares y

de cIases medias originada en el descredito politico de la
oligarquia minero-terrateniente con la derrota del Chaco,
gestandose un sentimiento popular antioligarquico:

i) en el momenta de la declinacion del segundo cicIo de la
plata, se inicia el periodo de mayor auge de la explotacion
del caucho en base a la constitucion de empresas financia
das con capital internacional;

ii) la gran empresa barraquera subsiste hasta el momento en
que el capital financiero intemacional reubica sus inver
siones para la explotacion de caucho en el continente
asiatica y la produccion comercial del caucho sintetico:

iii) esta empresa, al fragmentarse en los afios inmediatamente
anteriores a la aplicacion de la reforma agraria da lugar,
por una parte, a la conformacion de pequefias y medianas
explotaciones barraqueras y, por otra, a la constitucion de
facto de comunidades campesinas dedicadas a actividades
agricolas y de explotacion del caucho;

iv) las transforrnaciones de la gran empresa y la constitucion
de nuevas unidades productivas no modifican la practica
tradicional del control del espacio en base al recurso fores
tal antes que al recurso tierra.

Estas condiciones de crisis extendida conducirian a estimular
-en algunos grupos sociales en emergencia dirigidos por una
fraccion de la pequefia burguesia- la necesidad de aplicar refor
mas estructurales soportadas en los principios del ideologuerna
nacionalista revolucionario 11.



ii) el mayor relacionamiento de las clases excluidas -obreros,
campesinos y clase media- en tomo a nuevos principios de
democratizacion del Estado boliviano propicia un am
biente de alta movilizacion de los actores sociales;

iii) la emergencia de nuevos cuerpos organizados de media
cion politica encarnados en partidos de nuevo corte que
alentaban reformas de la sociedad yel Estado.

El frente populista del MNR trataba de articular intereses socia
les extremadamente diversos por su amplia convocatoria sobre
los actores sociales populares movilizados, como parte de una
politica de alianzas que a futuro resultaria demasiado fragil
porque no todos los actores convergian en el proyecto politico
de construccion del capitalismo desde el Estado como la unica
via que asegurara el desarrollo economico y social del pais, sin
embargo, a pesar de las contradicciones presentes en las
politicas de transformacion se impuso una estrategia de desa
rrollo economico para el agro que contemplaba una politica de
diversificacion economica a traves de Ia modernizacion de la
agricultura y la agroindustrializacion.
En esta epoca se presento una importante movilizacion de colo
nos y pequefios parceleros en demanda de la disponibilidad
efectiva de los medios productivos, un libre relacionamiento
con el mercado y la anulacion de los mecanismos excluyentes
de participacion de la sociedad civil en el sistema politico na
cional. Este movimiento se fortalecio con la emergencia 0 im
plantacion de Ia organizacion sindical al interior de todo el
sector de productores campesinos -individuales y cornunarios
como instrumento de mediacion politica con el Estado que im
pulsara la gestacion de profundas reformas modemizantes de
la estructura agraria y de los sistemas de participacion del po
blador rural en la vida nacional.

2.2Reforma agraria y cambios estructurales

La reforma agraria puede ser vista como una medida tendiente
a liberar las fuerzas productivas en el agro a fin de superar el es
tancarniento de las bases economicas de la sociedad rural entraba
das en un regimen que no alentaba el desarrollo mercantil y, por
eso mismo, obviaba la incorporacion de medios productivos mas
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12 "La ruptura del modelo a traves de la aplicaci6n tanto de la reforma agraria y como de la
nacionalizaci6n de las minas, fue un saito impartante para la construcci6n del mercado, no
solo par liberar la mano de obra, sino tambien par la factibilidad real que desde entonces
tuvo la salarizaci6n generalizada y sobre todo la utilizaci6n de la moneda en casi todas las
transacciones" (A. Paniagua. Elementos de discusi6n para la formulaci6n del marco
te6rico-metodol6gico de la UER-CEDLA. 1990, p.11)

13 "EI proceso de reforma agraria en valles, serranfas y altiplano respandi6 a una profunda
movilizaci6n social y formaliz6 mas bien una tendencia hist6rica que ya se estaba perfilan
do, es decir, la creciente afirmaci6n de la agricultura parcelaria campesina" (J. Dandier.
"EI desarrollo de la agricultura, pollticas estataies y el proceso de acumulaci6n en Bolivia"
En: Estudios rurales latinoamericanos. Vol. 7, N" 2,1985, p.105).

14 "... no son comparables los significados del cambio en 10 social y en 10 econ6mico. EI pri
mero supuso una suerte de revoluci6n polftica, al hacer desaparecer a la clase terrate
niente de las relaciones sociales existentes en el campa; el segundo, en cambio signific6
mantener las relaciones salariales y el caractsr rentista de la actividad econ6mica; claro
que esta vez a manes del Estado" (A. Paniagua. Elementos de discusi6n para la formula
ci6n del marco te6rico-metodol6gico de la UER-CEDLA. 1990, p.11)

desarrollados al sostenerse en la fuerza de trabajo como el princi
pal factor productivo 12.

En este sentido, la Reforma Agraria para el campesino no podia
sino consolidar la posesion fraccionada de la tierra, en los casos en
que no se demandaba su consolidacion comunitaria. Es decir, por
una parte, socialmente se formalizan algunos procesos como el de
la institucionalizacion de la organizacion campesina, la parcelacion
de las tierras y el de la diferenciacion social al interior de las ha
ciendas (jomaleros, aparceros, arrendatarios, piqueros, etc.) y de
las comunidades campesinas que tendencialmente afirmaron su
condicion de productores individuales convirtiendo a la unidad
economica familiar en la mas importante unidad productiva
-incluso al interior de la hacienda donde en la mayor parte de los
casos el regimen de trabajo consistio en la agregacion de colonos
parcelarios-!". Por otra, se acelera la diferenciacion campesina y se
jerarquiza el acceso a recursos, conllevando nuevos elementos en
la conformacion de la estructura agraria 14.

Ala Reforma Agraria de 1952se le asignan diferentes tipos de
objetivos. Consideramos que pueden distinguirse, en primer lugar
su objetivo historico -signado por el exito- que resulto en la crea
cion de condiciones materiales para la acumulacion de capital en el
agro debido a la ruptura con el capitalismo rentista, derivando en:

i) la consolidacion de la pequefia propiedad campesina;
ii) la expulsion de la poblacion campesina excedente de las

areas tradicionales y vecinas al eje espacial minero-urbano
hacia areas agricolas del tropico:
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15 Ver Jorge Dandier. "EI desarrollo de la agricultura, polfticas estatales y el proceso de acu
mulaci6n en Bolivia. En: Estudios ruraJeslatinoamericanos. Vol 7, N" 2,1985, pags.106-
107.

iii) la implantacion de una restringida agropecuaria comercial
y el surgimiento de una debil agroindustria en el
oriente -centrad a en la produccion de aziicar y aceite-l''.

Estos consituyen los principales procesos que configuraron la
posterior organizacion del mercado de trabajo y de bienes de con
sumo en el campo, significando la penetracion extensiva de rela
ciones mercantiles de distribucion en la economfa campesina y la
difusion de relaciones de produccion capitalistas en la naciente
agropecuaria comercial.

Entre los aIcances inmediatos de la reforma agraria se postula
ban: la resolucion del problema de la tenencia de la tierra, el mejo
ramiento de la calidad de vida del productor campesino mediante
la implantacion de servicios productivos y la sustitucion de impor
taciones con la modernizacion de la produccion, el incremento de
la productividad y una mayor diversificacion e industrializacion
en el agro para garantizar la seguridad alimentaria y generar exce
dentes de exportacion.

Ninguno de estos propositos constitufan la finalidad historica
de esa reforma, porque si bien, por una parte, se fomento la cons
titucion de una incipiente burguesfa rural concentradora de fac
tores productivos no necesariamente como resultado del proceso
de acumulacion de capital, sino tarnbien a traves de la prebenda y
polfticas de fomento estatal para la constitucion de un capitalismo
que posibilitara la sustitucion de importaciones y el fomento a la
actividad agroexportadora; por otra, indujo a una mayor pauperi
zacion del campesino por su creciente relacionamiento con el mer
cado, afectado por el intercambio diferenciado, el fraccionamiento
acelerado de la tierra y el diffcil 0 inexistente acceso a servicios de
apoyo a la produccion, sumado a la ausencia de polfticas agrarias
para el desarrollo de las fuerzas productivas de la econornfa cam
pesina.

La adversidad de las condiciones estructurales de insercion del
carnpesinado en la econornfa global derive, en algunos casos, en su
progresivo debilitamiento y en la desestructuracion de sus formas



16 La modernizaci6n del capitalismo supone que cumpia oon algunos requisitos. Entre los
que creemos se cuentan "cuatro caracterfsticas fundamentales que deben ser si
multaneamente cumplidas que definen las relaciones de producci6n capitalistas. Estas
son:
a) La existencia de un mercado libre de mane de obra, mercado por el cual un excedente

es extrafdo de los vendedores de fuerza de trabajo.
b) Este excedente es realizado en un mercado de bienes: los productores venden la ma

yor parte de su producci6n en este mercado.
c) EI excedente es reinvertido, 10 que da lugar a la acumulaci6n de capital y a la reproduc

ci6n ampliada.
d) La busqueda de la mayor ganancia provoca un aumento de la oomposici6n organica de

capital (una mayor productividad de la mane de obra) y un progreso tecoico conjunto.
Cada una de estas oondiciones es necesaria, mas no suficiente para la existencia de rela
ciones capitalistas de producci6n" (B. Kervyn. La economfa campesina en el Peru. Teorfas
y polfticas. Bartolome de las Casas, 1988, p.26)

17 Ver J. Dandier. "EI desarrollo de la agricultura, polfticas estatales y el proceso de acumula
ci6n en Bolivia" En: Estudios rurales latinoamericanos. VoL7, N· 2, 1985, p.t iO.

organizativas comunitarias y, en otros, en la pervivencia precaria
de las comunidades.

Este problematico contexto devela que el mas importante logro
de la Reforma Agraria de 1953, consistio en permitir la transicion
de un capitalismo rentista hacia un capitalismo poco mas moder
no aunque todavia con claros vestigios del pasadot", y no asi el re
solver problemas inmediatos que entrababan el desarrollo de la
economia comunitaria y campesina. "En sintesis, pareceria ser que
en 10unico en 10que no fracas61a reforma agraria fue en 10 funda
mental -en superar los obstaculos provenientes de la naturaleza del
capitalismo rentista- ... que no haya logrado modernizar al agro en
su conjunto, que el capitalismo no se haya desarrollado en el cam
po, tal como se suponia, etc., son objetivos no logrados es cierto,
pero que legitimamente nos parece nunca pertenecieron a la refor
ma agraria, que le fueron endilgados por sus redactores, probable
mente desconocedores que tales objetivos eran responsabilidad de
otros procesos bastante mas complejos y, en ultima instancia, vin
culados al desarrollo de las fuerzas productivas sociales" (Pania
gua,1990:9).

La nueva estructura agraria descansa en la produccion parcela
ria, la produccion comercial de colonizacion y la empresa agro
pecuaria-forestal y agroindustrial capitalista 17.

La importancia demogrMica del campesinado sumada a la tra
dicionalidad de sus practices productivas ya la ineficiencia e inefi
cacia estatal para el fomento de actividades agropecuarias campe
sinas, son algunos elementos que impidieron la modernizacion de



las relaciones de produccion y de la misma organizacion producti
va en el agro, dado que por contraparte la ampliacion de la fronte
ra agricola y la concentracion de inversiones en actividades de ex
portacion, tampoco impulsaron la consolidacion de empresas
agricolas y agroindustriales con una logica moderna de funciona
miento capitalista.

El campesino a partir del periodo de la post-reforma se conver
tina en el principal proveedor de alimentos tradicionales, relativa
mente baratos y de regular calidad en los mercados urbanos, y en
la masa ofertante de mana de obra de bajo costo, en el reducido
mercado Iaboral estacional creado por la agropecuaria y agroin
dustria capitalista; de esta manera "el campesino se reforzo como
el elemento sustancial de subsidio a la reproduccion de fuerza de
trabajo para el sector capitalista, ademas de constituirse en el sec
tor predominante para el abastecimiento alimentario dentro del
nuevo patron de acurnulacion" (Dandler, 1985:110).

El nuevo ordenamiento economico posterior a los cambios es
tructurales de la "revolucion nacional" asigno un nuevo rol al sec
tor agropecuario, refuncionalizando el papel de la economia cam
pesina y agropecuaria capitalista, integrandolos en un nuevo
modelo de acumulacion que no suprimio su naturaleza extractive
exportadora.

Esto hizo que se modificara la contribucion de ambos sectores a
la economia nacional. La agropecuaria y agroindustria capitalista
condiciono el exito de su crecimiento principalmente en base a co
yunturas favorables en el mercado internacional (demanda y pre
cios) y, en menor grado, por efecto del debil proceso de industria
lizacion, en tanto que, las unidades economicas campesinas
sufrieron mas los impactos de las politicas estatales para el agro y
de los perfodos recesivos de la economia nacional.

Asi como se modifican los roles de estos sectores al interior de
la agropecuaria nacional, con los cambios en el sistema economico
tambien se modifica el papel y significacion del sector en la eco
nomia global: por su contribucion a la seguridad alimentaria, a la
obtencion de divisas y a la creacion del mercado interno nacional.



34

Deesta manera, se suceden transformaciones -no siempre suce
sivas ni causales- de los actores sociales en medio de las contradic
ciones que determina el sistema capitalista de produccion. Se pro
duce el paso de colonos a campesinos dentro del marco que define la
economia campesina; de campesinos y colonos a asalariados como
agentes sociales contrapuestos a la burguesia agraria; emergiendo
los pequeiios productores agropecuarios en el punto intermedio de
transicion a formas de produccion capitalistas mas desarrolladas.

El proceso de configuracion de los actores nos describe un com
plejo abanico con distintos tipos de productores que se desplazan
hacia afuera de su categoria social -en la modificacion cualitativa
de su comportamiento- y se transforman en su interior -con las va-:
riaciones de algunos de sus atributos-. No obstante, trataremos de
simplificar esquematicamente la condicion de los actores en el agro
boliviano y su campo de accion historico de desenvolvimiento.

2.3 Nuevos escenarios y adores sociales

El conjunto de reformas estructurales que recompusieron las
bases de sustentacion del Estado y de organizacion del sistema
economico nacional, derivaron en una nueva composicion del es
cenario de los actores y en la modificacion de sus comportamien
tos, en el marco de formas distintas de organizacion de las explota
ciones economicas agrarias.

La reconversion de los actores sociales obedece al nuevo orde
namiento de las relaciones economicas y sociales en el ambito ru
ral. La supresion del sistema agrario feudal, la expansion de las
pequenas unidades agropecuarias y la constitucion de la empresa
agraria capitalista, caracterizan al nuevo sistema productivo del
sector rural en el que se inscriben nuevas racionalidades
econornicas 0 se recrean practices sociales y economicas en un con
texto de transformaciones.

Es decir, los actores del anterior periodo, adquieren nuevas
modalidades de comportamiento con la expansion de la Iogica de
acumulacion capitalista y la intensificacion de las relaciones mer
cantiles -las expresiones mas importantes de las sociedades capita
listas-, reconvirtiendo, adecuando 0 creando nuevas racionali
dades del quehacer productivo y nuevas conductas sociales, segun
sea el caso.
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2.3.1EI reordenamiento de las relaciones sociales

Las relaciones de produccion basadas en la apropiacion de la
renta mediante mecanismos de compulsion extraeconomicos se
trastocan con la ejecucionde la Reforma Agraria, por una parte,
en verdaderas relaciones de produccion capitalistas sustentadas
en la acumulacion del plustrabajo extraido del obrero agricola
permanente y /0 de temporada en la empresa capitalista y, por
otra, en relaciones familiares de trabajo en la unidad economica
campesina sin subordinacion real al capital, no obstante que, en
algunos casos, estas unidades economicas aprovechan tambien
de relaciones de asalariamiento para poner en marcha el proce
so productivo. El pequeno productor agropecuario se inscribe
como un actor que desarrolla su actividad productiva en un ere
ciente proceso de integracion a la racionalidad mercantil.
Estas dos salidas del nuevo orden economico y social que se
diseminan por todo el territorio nacional tienen emplazamien
tos especificos que condensan la particularidad de la relacion
productiva. Esto significa que existen regiones donde se mate
rializan condiciones favorables para la instalacion del capitalis
mo que, al mismo tiempo, crean otras regiones marginales del
desarrollo. Pero una mejor entrada -que no por eso discrimina
el analisis regional- estara en comprender las conductas
economicas de los actores sociales: campesinos, pequenos pro
ductores agropecuarios y empresarios agricolas, y sus rela
ciones de conflicto en la dinamica historica de su reproduccion
como clases sociales.
Para ella es necesario reconstruir sinteticamente el escenario de
esta nueva epoca marcada por un encadenamiento de procesos
econornicosentre los que resaltan la consolidacion de la unidad
productiva familiar campesina, la emergencia de un grupo rela
tivamente importante de pequenos productores y el crecimien
to significativo de un tipo de agricultura empresarial, procesos
que vienen acompafiados por la importancia que adquieren las
relaciones mas estrechas entre campo y ciudad.
Paralelamente se presentaron otros procesos colaterales como el
caso de la concentracion de tierras -en el oriente y norte del
pais- en 10 que se ha venido en llamar el "latifundio improducti
vo'', la generalizacion de un extremo "minifundio"
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18 "La articulaci6n de la agricultura capitalista del oriente a la economfa nacional, su depen
dencia del mercado mundial por el destine de algunos productos y su dependencia del
capital financiero internacional, han determinado que este desarrollo capitalista sea crftico"
(D. Paz. La estructura agraria en Bolivia. 1983, p.130)

El poblador campesino constituyo un importante productor y
potencial consumidor de bienes manufacturados. Por otra
parte, el modelo incidia en el hecho de la"capacidad productiva
de la enorme masa rural, que a pesar de tener una base material
pobre y reducida (Ia tierra) podia pro veer dinamicamente gran
parte de los alimentos para el pais. En las zonas de colonizacion
el campesinado asumio la produccion de importantes rubros
como el arroz y otros que contribuyeron a sustituir importa-

-principalmente en las mejores tierras de propiedad campesina
proximas a los mercados urbanos- y una desigual asignacion de
gastos e inversiones piiblicas y privadas en las areas agricolas
tradicionales en relacion a aquellas otras de desarrollo agro
empresarial.

El modelo economico asigno funciones especificas a estos sec
tores en relacion a sus objetivos de diversificacion de la produc
cion, para la sustitucion de importaciones agricolas y expansion
de productos para la exportacion, En este sentido, el desarrollo
agropecuario del oriente que, en una primera etapa "estaba
orientado hacia adentro, es decir, a la integracion de esa region
como polo de desarrollo con el res to de la economia nacional y
para abastecer un mercado interno de ciertos productos alimen
ticios ...", posteriortemente "... por el reducido mercado interno,
la produccion de ciertos rubros se oriente fuertemente al merca
do internacional, que si bien ofrecia ciertas coyunturas favora
bles de precios, a mediano y largo plazo incidia en una mayor
vulnerabilidad de la economia regional frente al mercado mun
dial" (DandIer, 1985:134).

Este sector empresarial desarrolla con mas intensidad las rela
ciones de produccion capitalistas por la creacion de un impor
tante mercado de trabajo de temporada que emplea un mimero
significativo de mano de obra asalariada 0 por el vohirnen con
siderable de capital invertido -sobre todo variable-. No obs
tante, su desarrollo ha sido siempre demasiado vulnerable y
contradictorio, por su adscripcion a una logica especulativa
comercial l''.



19 "EI nuevo modelo eron6mioo que se fue perfilando especialmente a partir de 1956 y eilla
mado "plan de estabilizaci6n" se basaba en la diversificaci6n eoon6mica a naves del
estfmulo a la agricultura a gran escala de la regi6n de Santa Cruz y la explotaci6n del
petr6Ieo... Para lIevar a cabo la creaci6n de un polo regional de desarrollo en Santa Cruz.
se necesitaba promover un masivo programa de oolonizaci6n de campesinos del altiplano
y los valles. que adernas de asumir la producci6n agrfoola de ciertos rubros deficitarios.
tarnbien proveerfa de mane de obra en una regi6n deficiente de esta" (J. Dandier. "EI de
sarrollo de la agricultura en Bolivia. polfticas estatales y el proceso de acumulaci6n en Bo
livia" En: Estudios rurales latinoamericanos. Vol.? Ng 2.1985. p.141)

20 J.M. Caballero afirma que "Ia economfa campesina se mantendra no porque al capitalismo
Ie oonvenga tenerla oomo reserva de mane de obra y fuente de alimentos baratos, sino
porque no puede reemplazarla". Citado en B. Kervyn. La economfa campesina en el Peru.
Teorfas y polfticas. Bartolome de las casas. 1988. p.56.

ii) la marginalidad econornicadel campesinado por la baja
rentabilidad de su produccion agropecuaria estaria crean
do areas de estancamiento productivo por su poca capaci
dad de integradon a una economia de mercado, 10que

ciones. Pero caracteristicamente en este contexto, el coloniza
dor asumia la produccion de aquellos rubros no rentables para
la gran empresa" (Dandler, 1985:141).

Resultadode 10anterior se genera un desigual desarrollo de las
fuerzas productivas socialesque tienen como correlatoel man
tenimiento en la sociedad rural de relaciones de produccion
heterogeneas que se contraponen en la economia campesina y
la capitalista, ambas expresiones de la formacion economica
agraria19.

Entonces,un punto de cuestionamiento radica en si la carencia
de capacidad0 posibilidadesdel capitalismotardio para homo
genizar las relaciones sociales impide el desarrollo cualitativo
del capitalismo 0, si mas bien, la persistencia de la economia
campesina -su resistenciaal cambio-crea obstacuios para su in
corporacioncomoelementodinamizador de las fuerzas produc
tivas en el agr020. En este sentido, encontramos aspectos po
lemicosque tienen que ver con:
i) el fenomeno de la persistencia de 10campesino como un

hechohistoricoincuestionabley de la incipienteexpansion
de procesos de proletarizacion y/ 0 descampesinizacion,
ademas parece que la diferenciacion campesinaantes que
conducir a una mayor estratificacionsocial interna 10que
provoca es una progresiva y casi generalizada pauperiza
cionde lamisma;



cues tiona el peso relativo de la significacion y contribu
cion campesina a la economia nacional;

iii) la pervivencia de una racionalidad campesina, por sus
perrnanentes ajustes, no excluye la posibilidad del cambio
y de su adaptacion a nuevos fenomenos,

2.3.2Los nuevos actores sociales

Las relaciones entre los actores sociales son de permanente con
flicto y se expresan en el contenido de las reivindicaciones pro
puestas en coyunturas historicas determinadas. La disputa so
cial se materializa en algunas acciones que emergen
condicionadas por las relaciones inscritas en el proceso produc
tivo.

Para identificar las fuentes de conflicto y sus expresiones socia
les es necesario caracterizar a los principales actores que se de
senvuelven en el contexto rural contemporaneo. Entre ellos po
demos citar los siguientes: campesinos, pequenos productores,
empresarios agricolas, asalariados rurales e indigenas.
Para caracterizarlos se han adoptado los siguiente criterios: for
ma de insercion en el proceso productivo, caracter de las rela
ciones de produccion y algunas consideraciones socio
culturales y etnicas, sin olvidar que una vision dinamica debe
considerar su ubicacion espacial, sus interrelaciones y conflic
tos, y sus tendencias a futuro.
Se puede establecer el siguiente cuadro de categorizacion de los
actores sociales que nos perrnita distinguir las caracteristicas
mas importantes de su condicion, para una posible identifica
cion de los mismos, que no deja de ser bastante compleja -por
las dificultades de seleccion de variables de definicion, por la
ambiguedad de algunas categorias sociales y por el entrecruza
miento de comportamientos que en algunos casos interceptan
mas de una categoria-.

El campesino es aquel productor que vive en el campo y esta
asentado en la mayoria de las zonas ecologicas del pais. Posee
las siguientes particularidades:

i) es propietario de facto 0 no de la tierra -con acceso indivi
dual 0 colectivo;
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21 Se consideraron como principal referencia las categorras recogidas de un esquema para la
definici6n de campesino elaborado por M. Arrieta, quien afirma que "Ia complejidad de 10
campesino radica en la simultaneidad de su pertenencia a una, varias 0 todas estas cate
gorras, resultando ser mas campesino cuanto mas se participa de elias". (M. Arrieta.
"Proceso de descampesinizaci6n y redifinici6n del campesino". En: el movimiento sindical
hacia el ano 2000.ILDIS, 1990, p.193)

ii) su actividad tiene diferentes grados de diversificacion
-agricultura, ganaderia, agroforesteria- segun las condi
ciones ecologicas e integracion al mercado, que las com
plementa con la artesania y otras actividades no agricolas;

iii) la orientacion de su produccion -con tecnologia tradicional
y de baja rentabilidad- se destina en parte a la reproduc
cion del grupo familiar yen parte al mercado, en relacion
con el dinamismo economico de la unidad productiva;

iv) por su pertenencia cultural es practicante de formas orga
nizativas y expresiones sociales propias;

v) las relaciones de produccion se basan en el aprovecha
miento del trabajo familiar y/ 0 de reciprocidad con
ruicleos de parentesco extendidos;

vi) sus rasgos etnicos-".

EI pequeiio productor constituye una categoria espedfica en el
proceso de desarrollo de las fuerzas productivas en el agro. Este
productor se localiza generalmente en areas de mayor acceso a
los mercados urbanos.
En esta categoria confluyen diferenciadamente dos tipos de
productores. El primero agrupa a productores de origen cam
pesino que combinan una logica de acumulacion sin liberarse
totalmente de algunas practices sociales tradicionales. El segun
do esta integrado por productores sin tradicion campesina pro
venientes del area rural y urbana (ex-empleados de empresas
agropecuarias capitalistas, vecinos de pueblos, personas ligadas
a la actividad agropecuaria 0 rural, etc.) que organizan su pro
duccion buscando optimizar el uso de medios productivos para
generar excedentes. Su produccion es comercializada en el mer
cado local y, en algunos casos, en el mercado extemo.
Puede ser caracterizado por:
i) emplear jomaleros 0mano de obra asalariada;



40

iii) sus excedentes provienen fundamentalmente de la apro
piacion del plustrabajo -principalmente del asalariado de
temporada- antes que de una combinacion optima de los
factores de produccion,

Este sector es tambien acumulador de grandes extensiones de
tierras potencialmente cultivables que permanecen improducti
vas, en la tendencia por una parte, de controlar la competencia
o perdida del monopolio en la produccion de algunos rubros
sujetos a las limitaciones en el mercado local y a cupos asigna
dos por el mercado intemacional y, por otra, de especular con
la valorizacion de la tierra 0 utilizarla como garantia hipoteca
ria para la captacion de creditos de multiples finalidades y
aplicaciones, en gran parte ajenas a la actividad agropecuaria,
forestal y agroindustrial.

Los asalariados rurales del pais (agricolas, pecuarios, agrofores
tales y agroindustriales) estan integrados predorninantemente
por trabajadores "estacionales" procedentes del estrato mas de-

iv) optimizar su insercion en el mercado superando los
obstaculos de la intermediacion:

v) introducir una mayor proporcion de capital y tecnologia;

vi) acceder a servicios de credi to y asistencia tecnica, etc.

El empresario agricola es una categoria social que se organiza en
relacion con los principios economicos y sociales de la acumula
cion capitalista. Se concentra principal mente en las regiones del
oriente, llanos y amazonia del pais. Este productor:

i) dispone de una tecnologia relativamente moderna y ob
tiene regulares rendimientos;

ii) especializa y orienta su produccion preferentemente hacia
el mercado externo, beneficiandose de coyunturas favora
bles principalmente de precios y no asi de ventajas compa
rativas;

ii) realizar en algunos casos otras actividades complementa
rias en el espacio urbano;

iii) especializar su produccion alimentaria y de materias pri
mas;



primido de productores carnpesinos que complementan sus in
gresos con el trabajo asalariado.

Otro grupo, de menor importancia, constituye el de trabaja
dores "estacionales multiactivos" que carecen de especializa
cion, se emplean en cualquiera de las diversas actividades pro
ductivas que demand an trabajo asalariado y ejercitan un trabajo
minimo como productores directos en la agropecuaria, 10 que
les exige su permanente desplazamiento en torno a las activi
dades de la empresa capitalista en una determinada region
-para el caso del poblador rural-. En casos especiales (en algu
nas areas ecologicas del pais: amazonia y chaco), existen pobla
dores citadinos que en el ambito urbano se desenvuelven prin
cipalmente como jornaleros y cuenta propias y, en los periodos
de recoleccion y / 0 cosechade productos para la agroindustria,
se asalarian por temporadas no muy largas, en empresas
agricolas 0 agroforestales.Este grupo de trabajadores asegura
su reproduccionen base principalmenteal trabajoasalariado.
Existe tambien un grupo de asalariados denominados "perma
nentes" que son los trabajadores de mejor nivel (buen grado de
especializacion,permanencia estable en una empresa y su sala
rio como unica fuente de ingresos).Estos permanentes consti
tuyen un sector reducido por las caracteristicasde la agrope
cuaria y la agroindustria capitalistadel pais.
Los indigenas son los habitantes de los grupos etnicos del
oriente y amazonia; son grupos territoriales-culturalesque com
parten un espacio comun, una cosmovision tarnbien cormin y
una lengua propia que los identifica y los une en lazos de de
pendencia mayores a los simplemente familiares. Los pobla
dores del oriente boliviano se autodesignan como indigenas,en
contraposicion a otras designacionesde grupos culturales ma
yoritarios y con este apelativo general se remiten a su ubicacion
espacio-temporalya su identidad cultural.
Estos grupos territoriales se caracterizan por reproducir sus
condicionesde vida con una alta movilidad espacialen un am
plio territorio, cuyos limites se definen por su capacidad de
aprovechamiento racional de los recursos de la naturaleza. Por
esta misma condicionde extensionsonmas proclivesa la adap
tacion a modelos productivos de explotacionen condicionesde
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asalaramiento temporal y, pocas veces, permanente. Unos po
cos mantienen relaciones estables de produccion en un modelo
agricola de subsistencia y muchos de ellos se incorporan al mer
cado a traves de la produccion y distribucion, en pequefia esca
la, de productos artesanales.

2.4 Procesos agrarios contemporaneos

La constitucion de un nuevo sistema economico y polftico en la
sociedad boliviana -posterior a la revolucion de 1952- determine la
configuracion de un nuevo escenario en el ambito rural, que desde
entonces hasta la aplicacion de la Nueva Polftica Economica (NPE)
en 1985, ha sufrido una serie de transformaciones economicas y so
ciales.

Para el analisis de la problernatica agropecuaria deben conside
rarse los procesos relevantes que afectan el desenvolvimiento de
los actores sociales. Cada uno de los procesos a estudiarse tienen
su propia dinamica: en tanto que, algunos presentan algunos sig
nos de agotamiento, otros se encuentran en un momenta de madu
racion. La evolucion disimil de los procesos economicos y sociales
a considerarse, induce a que sean tratados con diferentes niveles
de profundidad y de manera particularizada, sin perder de vista la
integralidad y articulacion entre ellos.

2.4.1 La desestructuraci6n de la comunidad campesina.

EI estudio de la comunidad campesina ha dado lugar a diversas
y, muchas veces, contrapuestas interpretaciones.

Una corriente -con algunos matices-, valora y rescata la comuni
dad campesina. Unos senalan que la comunidad campesina es
una institucion economica igualitaria, resistente al cambio y
que mantiene vivas algunas practicas que resguardan a los cam
pesinos de procesos modernizantes.

Otros sostienen que "las comunidades campesinas e indigenas y
sus formas de organizacion social, no son un vestigio del pasa
do, ni estan condenadas a desaparecer, sino que por el contra
rio, constituyen una forma de vida y de trabajo que responde a
las necesidades actuales de quechuas, aymaras, chiriguanos y
chiquitanos. Todo hace preyer, ademas, que estas comunidades
continuaran persistiendo largamente hacia el futuro" (Urioste,
1990).



22 Estas aseveraciones se fundamentan en constataciones como la siguiente: ", en partes
mas afectadas par el comercio a veces la mayor generosidad en el retorno de un ayni ya
es reinterpretada como un interes exigible par el prastarno realizado y el trabajo 'minka' se
ha convertido en una forma encubierta 0 transparente de trabajo asalariado". (J. AIb6 y
otros. Para comprender las culturas rurales en Bolivia. Ministerio de educaci6n y cultura
CIPCA-UNICEF,1989)

23 Esta idea se la encuentra corroborada en las siguientes notas:
"las comunidades -sobre todo las mas tradicionales- son fuente permanente de migra- (
ciones. Es decir, las comunidades no pueden reproducirse sino para una parte de sus
miembros, el resto se ve obligado a migrar. Es par ello que en la estructura pablacional por .
edades de las comunidades, el peso proparcional de la poblaci6n joven -que suele consti-

,
A pesar de la diversidad de elementos que otorgan fisonomias
particulares a las "comunidades" (situacion geografica. medio
ecologico,dinamicas historicas, composicion etnica-social, orga
nizacion productiva, articulacion con el mercado, etc.) es
corruin designar como "comunidad" a una serie de formas orga
nizativas -que se particularizan por su jerarquia interna de car
gos, vinculos de parentesco, sistemas de trabajo, etc.- que com
parten ciertos elementos comunes: constituyen asentamientos
en el area rural, son agrupaciones de familias en un determina
do territorio y, generalmente, poseen algun grado de organiza
cion social, desde debil e incipiente hasta cohesionado y fuerte.
No obstante 10 sefialado, todas las comunidades campesinas
comparten una misma logica de funcionamiento en el entendi
do que esta es parte de la racionalidad de la economia campesi
na. La organizacion de la economia comunitaria se debilita y
fragmenta por la preeminencia de la unidad familiar en la orga
nizacion de la produccion, en este sentido, los riesgos que con
lleva la mantencion de la econornia familiar son progresiva
mente enfrentados individualmente ante la pesadez, en algunos
casos, 0 inviabilidad de practicas comunitarias, en otros, pro
ducto de la incompatibilidad entre el interes privado, no siem
pre compartido y el colectivo.
En la actualidad se constata el creciente y tal vez irreversible
proceso de desestructuracion y de cambios profundos en el
comportamiento economico de las comunidades=', que se debe

Otra corriente considera que las comunidades practicamente ya
no existen 0 se encuentran en proceso de extincion porque
constituyen simplemente agrupaciones de pequenos propieta
rios donde sus practicas culturales y productivas (ayni, faenas
comunales y si~temasde cargos) han perdido significacion='.



44

tuir el principal segmento migrante- es relativamente reducido. Ello constituye una merma
de las fuerzas productivas comunales" (F. Eguren. Evaluaci6n CEOLA. 1989. p.S);
"Cuando la economfa tradicional de las comunidades se enfrent6 a la economfa de merca
do, comenz6 un proceso que ssta lIevando a la desaparici6n a los sistemas tradicionales.
En un primer momento, la economfa comunal trata de adaptarse a las condiciones que se
impanen desde afuera; mientras en las comunidades se comercia solo un excedente, el
elemento modificador del mercado es atenuado par las normas tradicionales de la comuni
dad. Sin embargo, estas no pueden mantener par mucho tiempa esa situaci6n y tienden a
decaer !rente a la patencia del dinero y a las necesidades productivas y de consumo que
genera el mercado." (J. AIb6 Y otros. Para comprender las culturas rurales en Bolivia. Mi
nisterio de Educaci6n y Cultura-CIPCA-UNICEF, 1989. p.37)

Ahora bien, es necesario determinar las posibles tendencias a
futuro de este actor social en el contexto cambiante del agro,
puesto que una costumbre del pensamiento sobre la cuestion
agraria boliviana y, en particular, sobre el comportamiento de
los actores, reside en la idea de la "eternizacion"de las rela
ciones sociales 0 en una especie de perennidad de algunas
practices economicas y sociales, 10 que conduce a una vision
idealistadel problema campesino.
Hay que apelar a la formula que considera que el desarrollo de
las fuerzas productivas impele un nuevo ordenamiento de las
relacionessocialesde producciony, en este sentido, se tiene que
aceptar que el cambio en las estructuras economicasdel area ru
ral y del sistemaeconomicoen su conjunto afecta el sentido de

predominantemente a su ubicacion con respecto a los mercados
(de trabajo y de bienes de consumo) y su articulacion con los
circuitos de produccion y distribucion mercantil -reflejando el
grado de penetracion del sistema capitalista-. Este constituye el
principal factor de desestructuracion de la economia campesina
y, por 10 mismo, de descomposicionde la organizacion social
comunitaria, provocando diversos grados de diferenciacionso
cial entre las unidades familiares y de expulsion de poblacion
excedente.

Elmayor relacionamientodel campesino -comunario 0 no- con
el sistema capitalista en expansion condicionael cambio en los
parametres de reproduccionde su unidad familiar,introducien
do en el expectativasy ambicionesde progreso, aunque "la ten
dencia de avance socialy economicodel campesino no es hacia
una agricultura mas moderna y capitalizada, sino hacia activi
dades no agricolas como el comercio y ocupaciones urbanas"
(Albo, 1989).



Otra salida que experimentan algunos campesinos es su conver
sion en pequenos productores -con las connotaciones que Ie he-

Este conjunto de elementos nos hace pensar que la economia
cam pesina esta sufriendo una serie de cambios que pueden de
rivar en diversas salidas -algunas no previsibles-. La mas clara
pareceria descansar en la dificultad que tendrian los campesi
nos para competir en un mercado de intercambio capitalista y
los problemas por lograr una eficiente y adecuada asignacion y
uso de los factores productivos, 10 que conduce a una gran
mayoria de campesinos a su pauperizacion y marginalidad
economica.

la dinarnica de la economia campesina, que se estaria expresan
do en los siguientes cambios:

i) los mercados de bienes y de factores productivos condicio
nan gradualmente la retraccion de la economia campesina;

ii) la reproduccion sostenida, al interior de la unidad produc
tiva familiar como de las economias comunitarias, es cada
vez mas dificultosa por la mayor presion que existe sobre
sus recursos productivos impidiendo el empleo optimo de
la mano de obra, que deriva en la subutilizacion de la fuer
za laboral disponible 0 en la expulsion de la poblacion ex
cedente;

iii) el cambio tecnico 0 la modernizacion tecnologica de esta
agricultura tradicional generalmente es dificilmente com
patible con las caracteristicas ecologicas y las limitaciones
propias de la economia campesina;

iv) se amplia progresivamente la brecha de no correspond en
cia entre la organizacion de la produccion con la organiza
cion social -particularmente en el caso de las comunidades
campesinas que paulatinamente contraponen las necesi
dades individuales con los propositos colectivos-;

v) las unidades campesinas pese a buscar una mejor utiliza
cion de sus factores de produccion, estan imposibilitadas
de producir excedentes por una multiplicidad de condicio
namientos estructurales acelerados por la economia de
mercado.
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24 Este tipo de productor se localiza preponderantemente en zonas de valle y subtr6pico rela
tivamente bien comunicadas (areas pr6ximas a las ciUdades de La Paz y Cochabamba,
carretera Santa Cruz-Cochabamba, area integrada de Santa Cruz, etc.)

mos dado a este termino-, que estan adquiriendo un mayor
peso especifico en la produccion de bienes para el mercado,
puesto que se adscriben mejor a una logica que sobrepasa la re
produccion de simple subsistencia aunque con algunas dificul
tades en el acceso a recursos de apoyo a la produccion y a ca
nales direcros de comercializacion,

No obstante, un punto que debe ser puesto en cuestion es si los
cambios que se originan en la economia campesina estan prefi
gurando que dentro de este marco de depresion de la agrope
cuaria campesina existan algunas experiencias de modemiza
cion en la organizacion de su sistema productivo y de sus
rnismas instituciones sociales -esto de todas maneras constituye
un hecho posible a futuro-. De todos modos, la interrelacion
entre la economia campesina y la pro piamente capitalista
puede tambien ser "analizada como una busqueda de nuevas
relaciones de produccion'' (kervyn, 1988:50)que todavia no es
posible esbozarlas.

2.4.2La modemizaci6n y expansi6n del pequefio productor
agropecuario

El pequefio productor agropecuario, en sus inicios deviene de
desprendimientos de agricultores campesinos beneficiados por
la combinacion de algunas condiciones favorables, entre las que
se cuentan su cercania a los mercados de los principales centros
urbanos que los libera de los circuitos de intermediacion y faci
lita su intervencion directa en el mercado, la calidad de su tie
rra, tendencia ala especializacion inducida por la demanda de
productos alimenticios complementarios en el patron de consu
mo urbano y su posibilidad de acceso a algunos servicios de
apoyo productivo.

El proceso de expansion de este sector es reforzado con la apari
cion de pequenos productores de origen no campesino estimu
lados por las ventajas comparativas que ofrece la actividad
agropecuaria en pequena escala respecto del deteriorado merca
do de trabajo urbano y la estrechez de oportunidades producti
vas en la ciudad=.



Los limites que impone su produccion en pequeiia escala los
obliga a una permanente capitalizacion, en base a la rein version
de sus utilidades y frecuente uso de credito y asistencia tecnica,
dirigida a incrementar sus niveles de tecnificacion y especializa
cion productiva tendientes a mejorar la productividad y calidad
de su produccion para asegurar su mercados, en la perspectiva
de lograr una reproduccion ampliada.

Las relativas ventajas de este sector sobre la produccion campe
sina y sus ciertos grados de competitividad con productos
agropecuarios de importacion, 10 estimulan para convertirse en
una po sible alternativa de contribuyente a la precaria seguridad
alimentaria nacional y ofertante de productos no tradicionales
hacia un mercado externo actual mente restringido a productos
exoticos de origen agropecuario y silvicola.

2.4.3 La ineficiencia de la agropecuaria capitalista

El origen de la agropecuaria capitalista se funda en la accion es
timuladora del Estado a traves de una politica de transferencia
de capitales que subvenciono la formacion de empresas sobre la
base de las antigiias haciendas agricolas del oriente ligadas al
espacio economico de influencia de la ciudad de Santa Cruz.

La naciente burguesia agraria vinculada estrechamente con el
poder central aprovecho de los beneficios concedidos por el
prebendalismo estatal (concesion de extensas superficies de
tierra, creditos de fomento, subvencion del transporte e infraes
tructura de apoyo a la produccion, liberaciones tributarias, in
centivos a la exportacion y tratarniento preferencial en conver
sion de divisas internacionales por exportacion) manteniendo
fuertemente un comportarniento especulativo producto de sus
resabios rentistas.

Las contradicciones en la conducta econornica del capitalismo
agrario impiden el desarrollo cualitativo de una plena racionali
dad capitalista, pese a ello el sostenimiento de la empresa
agricola y agroindustrial fue posible por:

i) su insercion con productos, de facil adaptacion y cultivo
en el medio ecologico, en coyunturas favorables de precios
en el mercado internacional;
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iv) utilizacion del capital fundamenta1mente para 1acontrata-
cion de mana de obra barata.

Sin embargo, los excedentes obtenidos por 1a exportacion, su
mados a los ingresas generados por e1 subsidio del consumo
naciona1 de productos procedentes de 1a agricu1tura y agroin
dustria capitalista, son debilmente capitalizados en este sector y
se desplazan hacia actividades no productivas (banca, comercio
importador y servicios) con e1 consecuente estancamiento de
sus nive1es de produccion, reduccion de sus rendimientos, dete
rioro agro-tecnologico, pauperizacion de 1afuerza labora1, etc.

Pese a 1asostenida ineficiencia de 1aagropecuaria y agroindus
tria capitalista, esta se mantiene por la permanente intervencion
estatal a traves del apoyo periodico con creditos refinanciados
para su empleo como capital de funcionamiento y operaciones.
Por consiguiente, este sector no genera una actividad producti
va estable y con posibilidad de diversificarse y asegurar su re
produccion a niveles crecientes.

No obstante, una reciente tendencia, sabre todo en la mediana
empresa agropecuaria, se expresa en la implementacion de una
organizacion y administracion mas eficiente de la unidad pro
ductiva basada en la intensificacion de los factores de produc
cion (optimizacion del recursa limitado de la tierra, incorpora
cion de alta tecnologia, empleo de mana de obra calificada e
implementacion de mecanismos directos de comercializacion),
convirtiendose en empresas competitivas, sobre todo en el mer
cado nacional.

Una manifestacion del comportarniento especulativo de 1a
burguesia agraria, constituye la concentracion de grandes ex
tensiones de tierras en los denominados "latifundios improduc
tivos" con 1a intencion de obtener futuros beneficios producto
de su posible valorizacion por la expansion del mercado.

ii) cupos de exportacion garantizados por convenios intergu
bemamentales e intemacionales;

iii) el monopolio ejercido en la produccion por e1 control de
areas potenciales de competencia y medidas proteccionis
tas para 1arestriccion de 1aimportacion de productos simi
lares;



25 "Las tierras bajas de Bolivia cobijan a muchos pueblos y naciones que, pese a su tamalio
reducido, siguen siendo testigos vivos de otras formas de comprender la vida y de relacio
narse con el cosmos. A diferencia de los pueblos andinos, que forman parte de una misma
tradici6n y sociedad, aquf hay una gran dispersi6n de orfgenes y visiones, en medio de
cierta semejanza que les confiere la insersi6n de casi todos ellos en los bosques del
tr6pico" (J. AIb6 Y otros. Para comprender las culturas rurales en Bolivia. Ministerio de
Educacion y Cultura-CIPCA-UNICEF, 1989, p.197). AI hablar de 10 indfgena nos estamos
refiriendo a una veintena de emias supervivientes principalmente en los departamentos
Pando, Beni y Santa Cruz, pertenecientes a par los menos diez familias linquisticas,

Esta situacion perdura por:

i) su precaria vinculacion con centros urbanos;

ii) la incapacidad de la agropecuaria capitalista para aprove
char productivamente las tierras;

iii) constituyen garantia patrimonial para la obtencion de ere
ditos;

iv) respaldar las politicas de contencion de la expansion de
colonizadores campesinos.

Este hecho, de ninguna manera significa la reedicion del latifun
dio en el agro, porque ese constituye un proceso historicamente
superado. "Ellatifundio pre-capitalista, con extensiones ilimita
das de tierra, se man tenia en esas proporciones porque existia
un ejercito de colonos bajo relaciones serviles. Pensar que esto
podria volver a ocurrir para dar curso asi a la reconcentracion
latifundiaria de la tierra, seria tambien esperar la emergencia de
otro absurdo historico" (A. Paniagua, 1990:12).

2.4.4La extinci6n progresiva del indigena selvicola

Los diversos grupos etnicos, que perviven en los bosques tropi
cales y serni-tropicales del pais, constituyen en la actualidad
grupos humanos minoritarios, por el largo proceso de su exter
minio y asimilacion, producto de su contacto con sistemas de
produccion que fracturaron sus practices de aprovechamiento
de los recursos naturales y administracion del territorio=.

Son varios los factores que concurren a determinar su poca sig
nificacion y a generar el proceso progresivo de extincion de es
tos grupos. Entre los mas sobresalientes se puede mencionar:

i) la precariedad de su economia agravada por las dificul
tades de acceso a recursos naturales que impiden la satis
faccion de sus necesidades;



Sin embargo, durante la ultima decada, se advierte el resurgi
miento de la problematica etnica y del indigena como un nuevo
actor que interpela a la sociedad y al Estado boliviano reivindi
cando el derecho de posesion de su territorio, el reconocimiento
de sus organizaciones originarias y el apoyo estatal para garan
tizar su reproduccion como grupos humanos. En la actual co
yuntura, esto obedece a:

i) la expansion capitalista sobre territorios indigenas crea
graves conflictos y frecuentes enfrentamientos;

ii) la cuestion indigena es rescatada e incorporada en el traba
jo institucional de numerosos organismos bajo diversos
objetivos;

iii) los desequilibrios ecologicos a nivel mundial impulsan a
gobiernos, organismos e instituciones, de los mas diversos
ambitos, a buscar la preservacion de los recursos
ecologicos y areas naturales que aiin no han side depreda
das.

2.4.5La rentabilidad de la produccion y la marginalidad so-
cial del productor de coca

La produccion de la coca, hasta aproximadamente dos decadas
atras, se destine fundamentalmente al consumo interne (de la
hoja). El narcotrafico que posibilita la popularizacion del con
sumo de cocafna -en los pafses industrializados-, induce al pro-

ii) su territorio resulta atractivo para la penetracion de em
presas capitalistas de produccion forestal, agricola y pe
cuaria, y de productores colonizadores que provocan el
progresivo deterioro y degradacion del medio ecologico:

iii) la proliferacion de instituciones asistenciales que aceleran
el proceso de aculturacion de estos grupos;

iv) su conversion en fuerza de trabajo asalariada en empresas
que ocupan su territorio;

v) su asimilacion a la economia campesina;

vi) su mayor dependencia de productos que no provienen de
su economia natural por la generalizacion de relaciones de
intercambio.



Los problemas que emergen de esta situacion se expresan en:

i) la expansion de la frontera agricola acompanada de un
alto deterioro de las tierras y degradacion del medio
ecologico:

ii) desestimula en las regiones productoras de coca la pro
duccion de alimentos;

iii) distorsiona la logica de la econornia campesina y la subor
dina al capital del narcotrafico, introduciendola en una
dinamica especulativa en el area rural y urbana;

En este sentido, al constituir la produccion de coca la mas im
portante generadora de utilidades en el conjunto de la agrope
cuaria nacional, sus efectos repercuten con .rnas trascendencia
sobre este sector y; particularmente, sobre la economia carnpesi
na.

La gran demanda de este cultivo y su alta productividad, 10
convierten en doblemente rentable. Esta situacion conduce a la
expansion acelerada de la "econornia de la coca" que progresi
vamente penetra y se articula en la economia nacional, dinami
zando principalmente el sector terciario a traves de una consi
derable inyeccion de capitales, a pesar que la mayor parte del
excedente generado se desvia al exterior, aplicandose de similar
modo en actividades comerciales y financieras especulativas,

La econornia de la coca-cocaina se constituye en la mas impor
tante generadora de divisas con el consecuente incremento de
la dependencia de la econornia nacional respecto del mercado
extemo -con un producto sujeto a interdiccion-, agravando asi
su condicion mono-exportadora e inviabilizando su desarrollo
economico.

gresivo crecimiento de la produccion en algunos paises latinoa
mericanos tradicionalmente cultivadores de este producto.

EI pais, por disponer de regiones ecologicas aptas para el culti
vo de la coca y de una fuerte tradicion de cultivo, se inserta
tambien como productor de materia prima en el circuito de
transforrnacion de la coca en cocaina.



No obstante los niveles de utilidades que logran los produc
tores de coca, son pocos los que ingresan a la categorfa de
pequeno productor agropecuario porque una gran mayorfa no
rompe con las practicas productivas campesinas ni dinamiza su
economfa con el ejercicio de una racionalidad capitalista.

vi) distorsiona las relaciones de oferta y demanda de la pro
duccion agricola porque la coca adquiere, en el ambito ru
ral, la condicion de patron referencial de intercambio re
gional.

vii) vincula al productor campesino en una cadena creciente
de violencia originada en la polftica estatal de erradicacion
de los cultivos de coca mediante la militarizacion,

El productor de coca esta ligado indirecta 0 directamente a la
actividad ilicita del narcotrafico por 10 que es cuestionada la
procedencia de sus ingresos. Este cuestionamiento desemboca
en una corriente generalizada de rechazo, en parte de la socie
dad y en el discurso estatal, provocando su mayor margina
miento social.

iv) reproduce una dependencia pauperizante de la mano de
obra asalariada vinculada a la actividad ilfcita de transfor
macion de la coca;

v) condiciona la profundizacion de la diferenciacion campesi
na;
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26 "En la decada de los ochenta el comportamiento de la agricultura muestra una evoluci6n
diferenciada del resto de la economfa. mientras entre 1981-1985 el PIB del resto de la eco
nomfa mostraba tasas negativas, el sector agrfcola observaba un crecimiento positivo a
excepci6n de 1983 donde la cafda del producto sectorial se origina par causas extrae
con6micas (fuerte sequfa en la regi6n del altiplano y valles). A partir de 1987, hasta el pre
sente, la economfa muestra una reversi6n de la tendencia con tasas moderadas de creci
miento en tanto la agricultura muestra una cafda en su producto" (UDAPE. EI impacto de la
NPE en el sector agropecuario. 1990, p.110).
Otro analisis sobre el comportamiento de la agropecuaria sostiene que "la informaci6n
complementaria, necesaria para explicar esta tendencia, es que la expansi6n del producto
agrfcola se debe a la influencia de muy contados productos, en particular de la coca ... En
tonces, queda claro que los datos macroecon6micos del sector agropecuario son en reali
dad la expresi6n del excepcional dinamismo de un producto, en el contexte de un retrace
so general de la actividad de las ramas productivas. Si se excluye la coca, el sector
agropecuario no escapa al comportamiento recesivo que experimentaron aquellas" (A.
Aguirre, J. Perez y C. Villegas. NPE: recesi6n econ6mica. CEDLA, 1990. p.100).

En el periodo de 1980 a185, resultado de graves desequilibrios
macroeconornicos, se registro un acelerado proceso hiperinflacio
nario afectando en diversos grados a todos los sectores de la eco
nomia nacional. Durante este periodo, la significacion cuantitativa
de la agropecuaria es fluctuante, pero sin grandes variaciones-".
Estas de ninguna manera permiten explicar el comportamiento
real de la misma.

Lo cierto es que las condiciones estructurales fundadas en el
modelo de acumulacion impidieron el crecimiento del sector. Pese
a la caida de los volumenes de alimentos producidos, se mantuvo
la oferta de productos campesinos al mercado, hecho que obedeci6
al despliegue de algunos mecanismos de ajuste al interior de su

IMP ACTOS DE LA NPE EN EL
SECTOR AGROPECUARIO

3



27 "En tsrrnmos de produa:i6n se observa que en 1986 -inmediatamente despues del ajuste y
la estabilizaci6n- el sector agropecuario junto al de extracci6n de minerales y la construe
ci6n, fueron los que registraron las mayores tasas de crecimiento negativas... En los dos
anos posteriores (1987-1988) mientras los sectores no agrfcolas demuestran importantes
signos de recuperaci6n, debido, en parte, a las reformas estructurales IIevadas a cabo en
las empresas estatales de la minerfa y petroleras, el sector agropecuario aun yace en un
estado depresivo" (UDAPE. EI impacto de la NPE en el sector agropecuario. 1990, p.170)

economia familiar (asignacion mayor del volumen de su produc
cion para el intercambio por bienes, en continua alza de precios, en
desmedro de la parte destinada a su consumo).

En esta coyuntura, la agropecuaria capitalista conto con una
gran liquidez financiera, producto de facilidades crediticias y de
ventajas provenientes de la diferencia cambiaria. La disponibilidad
de capital de este sector no signified el incremento ni la mejora de
la produccion agricola y agroindustrial, sino mas bien, dedico gran
parte de estos recursos monetarios a actividades no productivas.

Este periodo tarnbien se caracterizo por el incremento de la im
portacion ilegal 0 contrabando de productos alimenticios que, en
gran medida, suplieron las necesidades de consumo ante el estan
camiento productivo del sector agropecuario nacional en su con
junto-".

Ante la crisis general de la economia, a partir de 1985 se im
planto un programa destinado a restituir el equilibrio econornico
tendiente a la estabilizacion financiera y permitir el mayor desarro
llo de una economia de mercado. Esta politica economica denomi
nada de ajuste estructural esta modificando, con diferentes grados
de intensidad, el escenario economico y politico en el que se desen
vuelven los actores sociales.

En la problematica rural contemporanea se advierte el desarro
llo de algunos procesos que deterrninan el comportamiento y roles
de los principales actores y el futuro papel de la agropecuaria en el
desarrollo econornicoy social del pais.
3.1Incidencias globales del modelo de ajuste estructural en la

agropecuaria

El modelo de ajuste estructural, en su prop6sito practice,
atiende prioritariamente la estabilizacion monetaria en la obligato
riedad de equilibrar las finanzas publicas como base para el desa
rrollo de una estructura productiva, destinada principalmente a
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i) la apertura del mercado nacional a traves de la libre im
portacion influida por el desorden cambiario en los paises
vecinos, constituye el elemento dominante que incide en la
depresion de la produccion agropecuaria yagroindustrial
por su escasa competividad, induciendo a que la satisfac
cion de la demanda de bienes se realize por via de las im
portaciones con productos de mejor calidad y precios;

ii) un proceso lento de readecuacion productiva y tecnico
financiera que afecta diferenciadamente a la economia
campesina, pequefia produccion agropecuaria y a la em
presa capitalista, quienes progresivamente tropiezan con

generar divisa.s suficientes para satisfacer el pago de la deuda ex
terna nacional publica y privada.

La implementacion de este modelo en las economias del tercer
mundo, forma parte de la estrategia del capitalismo mundial, des
tinada a superar el desequilibrio de su sistema financiero -provoca
do por los paises altamente desarrollados-, a traves del cobro de
las obligaciones contraidas por los paises mas pobres del mundo,
pasando por la modernizacion del capitalismo en esos paises.

En este marco, la NPE procura la reconversion de los diferentes
sectores productivos del pais, estimulando el afianzamiento de
condiciones financieras y tecnicas para desarrollar rubros especia
lizados de exportacion generadores de divisas, por intermedio de
la iniciativa privada restringiendose la intervencion del Estado en
tareas productivas, sin exc1uirsu funcion normativa sobre las rela
ciones economicas, 10 que significa el desmantelamiento del capi
talismo de Estado.

El sector agropecuario, en este nuevo contexto, ha experimenta
do modificaciones sustanciales en su contribucion al abastecimien
to de alimentos para el consumo nacional, suministro de materias
primas 0 insumos para la agroindustria e industria en general, ge
neracion de excedentes para el mercado externo, transferencia de
capitales a la economia nacional e internacional yen su demanda
de bienes de capital y servicios para la produccion-comercializa
cion, absorcion de mana de obra especializada 0 no, etc.

Las variaciones en el comportamiento global del sector agrope
cuario son consecuencia de:

.....~.. Ii:'.. _of,. K"
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28 "La situaci6n del sector agropecuario es inquietante. Presenta un cuadro general de estan
camiento productivo, pero adsmas no muestra indicios que permitan alentar la posibilidad
de un cierto crecimiento futuro" (A. Aguirre, J. Perez Y C. Villegas. NPE: recesi6n
econ6mica. CEDLA, 1990, p.122)

obstaculos para incorporar condiciones que permitan me
jorar su concurrencia en una economia de mercado;

iii) la reconversion diferenciada en el sector agropecuario in
duce a su descapitalizacion paulatina ya una acelerada es
trangulacion del mercado de trabajo rural, debido princi
palmente al alto costa del capital financiero y, la reduccion
del gasto y la inversion publica;

iv) el abastecimiento del mercado con la proliferacion de pro
ductos extranjeros esta modificando aceleradamente el
patron de consumo urbano e incorpora una mayor diver
sificacion, 10 que hace mas dificultosa la sustitucion opor
tuna de importaciones por alimentos de origen nacional;

v) la consecuente profundizacion de la dependencia de la
economia nacional a traves de la importacion generalizada
de productos agropecuarios y agroindustriales.

vi) el tipo de cambio sobrevaluado por el ingreso de divisas
provenientes del narcotrafico y la politica ortodoxa de es
tabilizacion (medidas altamente restrictivas).

Estos efectos permiten inferir inicialmente que en terminos de
ventajas comparativas a nivel regional, nacional y mundial, el agro
boliviano seria poco viable para desarrollarse competitivamente.
Por consiguiente, la insercion de la economia nacional en el siste
ma economico mundial comportara algunas variaciones coyuntu
rales que, en una perspectiva de mediano y largo plazo, no alterara
sus determinantes estructurales de extrema dependencia.

De este modo, no parece realista vislumbrar a la agropecuaria
como un elemento que aporte sustancialmente a la dinamizacion
del desarrollo economico y social del pais28.

3.2 Efectos econ6micos y sociales en los actores

Estos procesos simultaneos que se expresan con distintas inten
sidades impactando en diversos grados sobre los actores sociales
mas representativos del sector agropecuario nacional, estan condi-



57

cionando el comportamiento economico, social y politico de los
mismos y configurando el panorama agrario contemporaneo,

3.2.1 La retracclon de la economia campesina

La economfa campesina ha experimentado profundas altera
ciones en su dinamica de funcionamiento debido a una multi
plicidad de factores, que se resumen en:

i) la estrechez drastica del mercado urbano de alimentos
para los productos de orfgen campesino por efecto de la Ii
bre importacion:

ii) perdida de valor de la produccion campesinapor la reduc
cionde su demanda;

iii) incrementode la relacion desfavorable en los terminos de
intercambio;

iv) reduccionde su consumode bienesmanufacturados;
v) menores alternativas complementarias de trabajo extra

agricolapara la obtencionde ingresos;
vi) deterioro de los niveles de nutricion y expectativa de

vida;
vii) disminucionde los nivelesde escolaridad;
viii) debilitamientode su cohesionorganizativa;
ix) mayor diferenciacioneconomicay social entre familias y

comunidades;
x) reduccion del gasto publico para cubrir servicios basicos

de salud y educacion:
xi) mayor descapitalizacion por los riesgos descubiertos de

producciony asistenciasocial;
xii) marginamiento en acceso a servicios de credito y apoyo

tecnico:
xiii) la acci6nretardataria del desarrollo por la intervenci6nde

sectas religiosasy organizacionesasistenciales;
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29 "La paulalina disociaci6n entre organizaci6n social y organizaci6n productiva inducida, en
Ire otros procesos contemporaneos, por la expansi6n de la economfa de mercado es pro
bablemenle uno de los principales quiebres estrucnirales de la problernatica agropecuaria.
La lendencia al uso cada vez mas individualizado de la tierra como expresi6n de una evo
luci6n hacia nuevas formas de explotaci6n agrfcola pero con el rnantenlmlento simultaneo
de rnatodos productivos y lecnologfas Iradicionales, parece ser efeclivamenle el desfase
que viene IIevando a la progresiva deseslruCluraci6n de la organizaci6n social Iradicional"
(MACA. Propuesta de lineamienlos de polltica agropecuaria. 1990, p.2)

Por las caracteristicas de este grupo de productores (tipo de
productos, organizacion de la produccion, nivel tecnologico, in-

xiv) la politica estatal ha prescindido del campesino en las ac
tividades de desarrollo economico de la agropecuaria na
cional.

Este contexto de deterioro generalizado de la economia campe
sina que inhabilita las practicas habituales de mantencion de su
logica de reproduccion, los obliga a adoptar algunos mecanis
mos para atenuar los efectos derivados de la aguda retraccion
en la que se desenvuelven actualmente: i) utilizacion mas inten
sa de mercados menos exigentes como las ferias y, en algunos
casos, reduccion de los niveles de intermediaci6n, ii) expulsion
acelerada de poblacion sin destino ni ocupacion estable, princi
palmente hacia las ciudades, en una suerte de "exodo rural cie
go", iii) refuerzan las relaciones de ayuda reciproca -<:ompensa
ciones de trabajo por productos en las faenas de siembra y cose
cha- entre las farnilias campesinas con sus rniembros que habi
tan en los centros urbanos, y iv) participacion en programas de
asistencia alimentaria y proyectos productivos tendientes a in
corporar capital y tecnologias.

Las lirnitaciones que enfrenta la econornia campesina para fun
cionalizar su integracion en la estructura productiva actual, la
conduce a un progresivo deterioro que se traduce en su margi
narniento economico y social29.

3.2.2 La expansi6n de la pequeiia producci6n agropecuaria

Al constituir el pequefio productor un sector poco estudiado y
demasiado disperso, su contribucion a la economia nacional y
su significacion al interior de la agropecuaria todavia no ha po
dido ser cuantificada, 10 que no impide que se puedan destacar
algunas tendencias en su evolucion, producto de la aplicacion
de laNPE.
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ii) combinacion optima de los factores productivos aprove
chanda las condiciones determinantes de la aptitud del
medio ecologico y su ubicacion geografica respecto a los
mercados urbanos;

iii) incorporacion de tecnologias modemas destinadas a elimi
nar la dependencia de los riesgos y limitaciones naturales;

i) la apertura del mercado a la importacion de bienes, a una
parte de los pequefios productores de origen campesino,
los ha obligado a readecuar sus vohimenes de produccion
y mecanismos de comercializacion y, a los de procedencia
no campesina, a seleccionar y especializar su produccion
y, organizar su comercializacion a traves de la creacion de
gremios 0 asociaciones de productores;

ii) la disponibilidad de un mercado de bienes de consumo in
mediato, no cubierto por la produccion campesina 0 por
las importaciones, ha viabilizado la apertura de lineas de
credito y la produccion especializada (alimentos, materias
primas e insumos), la asistencia tecnica para el mejora
miento del aprovechamiento agro-tecnologico y la confor
macion de gremios de pequenos productores;

iii) la aparicion de programas de asistencia financiera y tecni
ca impulsados por organizaciones intemacionales (BM,
BID,FAOYotras) y nacionales, para incentivar la produc
cion para el mercado nacional y extranjero;

iv) convertir a la pequena produccion en una altemativa para
la absorcion de empleo en el area rural.

Estas condiciones, relativamente favorables a buena parte de
este sector de pequenos productores, esta dinamizando la ex
pansion de sus actividades productivas agricolas, pecuarias y
agroindustriales en pequefia escala. Estos productores respon
den a la coyuntura de ajuste con los siguientes alcances:

i) extension de su actividad con la adquisicion de nuevas
tierras;

sercion en el mercado, etc.) los efectos consecuentes de la apli
cacion de la politica economica no inciden tan adversamente 50-

bre el desarrollo de este creciente sector. Los impactos mas sig
nificativos se sintetizan en:
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iv) consolidacion de mercados locales y busqueda de merca
dos externos;

v) fortalecimiento de sus organizaciones gremiales con una
mayor participacion en las camaras agropecuarias depar
tamentales y otros organismos ligados a la empresa priva
da.

El pequeno productor agropecuario tiende a convertirse en un
actor muy dinamico en el sector agropecuario, por su capacidad
de adecuar escalas de produccion, seleccionar e incorporar tee
nologias y procedimientos de cornercializacion con importantes
niveles de eficiencia, a diferencia del resto de sectores del agro
nacional.

Previsiblemente el pequeno productor, al contar con las condi
ciones necesarias para su expansion, podria constituirse en una
alternativa real para desarrollar objetivamente una modema
agropecuaria capitalista.

3.2.3 La consolidaci6n de la empresa capitalista

Este sector definido por la Nueva Politica Economica como el
soporte del modele agroexportador de la agropecuaria y
agroindustria nacional, es favorecido por la accion estatal y los
programas intemacionales de consolidacion y expansion de la
politica neoliberal en el pais, a traves de: la gestion, aval y con
crecion de creditos intemacionales en favor de unas pocas em
presas capitalistas, convenios para la ampliacion de cupos de
exportacion, tarifas preferenciales de transporte por empresas
publicas, incentivos arancelarios a las exportaciones, proteccion
del mercado interne (caso del azucar), refinanciamiento y con
donacion de deudas por creditos de fomento, disponibilidad de
mana de obra barata por la libre contratacion, orientacion del
gasto y la inversion publica a las areas de asentamiento de la
agroindustria, investigacion y desarrollo tecnologico financiado
por las corporaciones de desarrollo regional dirigidos a cultivos
manejados por la agricultura capitalista y, politicas y convenios
gubernamentales con organismos intemacionales especializa
dos en el estudio e implernentacion de programas de apoyo a la
agropecuaria comercial.
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30 "Entre los grupos sociales involucrados influyentes estan los empresarios cal'\eros y los in
dustriales de los ingenios azucareros que. bajo una forma viciada de protecci6n guberna
mental. manejaron sus negocios conservadoramente con la secuela de una cafda de los
rendimientos y la capacidad productiva" (A. Aguirre. J. Perez y C. Villegas. CEDLA. 1990,
p.112)

v) capacidad agroindustrial instalada ociosa;

vi) baja contribucion a la seguridad alimentaria nacional;

vii) sobreexplotacion del trabajador nacional y contratacion de
extranjeros;

viii) depredacion ecologica:

Este sector se encuentra constituido por la burguesia agraria
tradicional a cargo de la gran empresa -con muchos afios de ac
tividad- y la mediana empresa constituida por una nueva ge
neracion empresarial.

Estas condiciones favorables para la reactivacion economica y,
en particular, para el desarrollo de la agropecuaria capitalista
nacional, permite afirmar a partir de un balance de los impactos
de la aplicacion de la NPE, la lenta consolidacion de la gran em
presa capitalista''? y el crecimiento mas dinarnico de la mediana
empresa. En el presente subsisten algunos elementos contradic
torios para la plena consolidacion y expansion de la agropecua
ria capitalista; los cuales se expresan a traves de los siguientes
aspectos:

i) minimo incremento en la entrega de divisas al Estado a
pesar del crecimiento de los vohimenes de exportacion:

ii) baja capitalizacion por el desvio de los excedentes hacia
actividades especulativas en el mercado nacional y trans
ferencias al exterior;

iii) obsolecencia agrotecnica y ausencia de innovaciones tee
nologicas para la produccion de algunos productos
agroindustriales tradicionales;

iv) minima reduccion de la vulnerabilidad a los riesgos natu
rales;



62

31 Los programas de cooperaci6n internacional (BM. FAO. etc.) estan estimulando la expan
si6n de las actividades productivas en el sector agropecuario a naves de la asistencia li
'nanciera y tecnica destinadas a generar la incorporaci6n de tecnologfa moderna, diversili
caci6n de la preducci6n, alta gerencia, etc. en empresas de mediano porte.

ix) incremento de la deuda externa por captacion de creditos
internacionales, en algunos casos para usos diferentes a la
agropecuaria y agroindustria capitalista;

x) tierras latifundiarias hipotecadas;

xi) reconversion 0 fraccionamiento de las grandes empresas;

xii) expansion de la mediana empresa comercial.
En esta coyuntura, la gran empresa y, particularmente, la me
diana han ingresado en un ciclo de consolidacion en razon de la
reconversion y diversificacion de su produccion, estimulada
por las condiciones coyunturales favorables del mercado exter
no y la apertura de condiciones atractivas para algunos produc
tos en el mercado interno'".



El analisis del proceso historico considero la intervencion de los
actores sociales predominantes del agro en el escenario rural, des
de una vision dinamica e integradora de los procesos econornicosy
sociales emergentes en el periodo posterior a la reforma agraria. En
el presente, el sector agropecuario en su conjunto esta atravesando
por un "momento transicional", muy lento y contradictorio, hacia
la extension de una agropecuaria y agroindustria modema pero
todavia con limitadas posibilidades de concurrencia eficiente en el
mercado -intemo y extemo- que se enfrenta con los grandes pro
blemas que se originan, por una parte, en el creciente deterioro y
"futuro incierto" de la economia campesina y, por otra, en la pervi
vencia de "rasgos rentistas" insertos en la racionalidad del capita
lismo agrario nacional.

Este proceso de recomposicion -sea cuales fueran las politicas
economicas a implementarse para el agro-, esta supeditado inde
fectiblemente a algunos elementos determinantes que condicionan
sus posibilidades de afianzamiento y perspectivas de evolucion en
ellargo plazo.

Estos elementos limitantes que cuestionan la vocacion y el po
tencial agrario del pais, ademas de su significacion como parte del
eje dinamizador para el desarrollo economico nacional, se circuns
criben a factores de orden fisico-natural, socio-cultural y economi
co-productivo, englobando los aspectos mas relevantes de la pro-

ELEMENTOS DETERMINANTES
EN LA AGROPECUARIA

NACIONAL

4



32 Estas regiones geograficas convencionales. por su ubicaci6n geografica y rango de lati
tudes y alturas. abarca nueve regiones ecol6gicas particulares, determinadas por la super
posici6n e influencia de cuatro regiones latitudinales bioclirnaticas: tropical, sub-tropical,
templada y frfa; sobre otras cuatro unidades ·fisiograficas conocidas como: cordilleras, alti
pampas, subandino 0 serranfas y lIanuras 0 pampas.

blematica agraria. Estas determinantes estructurales estan acom
pafiadas de hechos economicos, sociales y politicos que compleji
zan el escenario en el que se desenvuelven e interactuan los actores
sociales.

4.1Heterogeneidad agroeco16gica y la agropecuaria nacional

Tradicionalmente,la complejadiversidad ecologicaha sido sim
plificadaa traves de una vision que esquematiza la diferenciacion
geogrcificadel territorio nacional (altiplano, valles y llanos 0
tropico )32.

Este tratamiento conduce a generalizacionesque impiden per
cibir la gran heterogeneidad agroecologicadel pais, que constituye
la limitante natural que determina el tipo, la calidad y el potencial
de la agropecuaria. En este sentido, los problemas que origina la
puesta en practicade este enfoque convencionalse puntualizan en:

i) implementacionde planes, prograrnas y proyectos pilotos
o experimentales,piiblicosy privados, que provocan la al
teraciondel equilibrio ecologicopor su recreacion0 trans
plante a zonas inadecuadas;

ii) desestructuracionde practices tradicionalesde aprovecha
rnientode los recursos naturales;

iii) introduccion de cultivos y practices productivas, en algu
nas zonas no aptas para la agricultura, afectando irrever
siblementela floray la fauna;

iv) degradacion del entorno natural en zonas no propicias
para el pastoreo;

v) concesionde tierras 0 bosques para usos productivos con
trarios a la vocacionde muchas regiones;

vi) desequilibrios entre la vocacion de algunas zonas agroe
cologicas y su actual uso productivo ocasionando bajos
rendirnientos0 subutilizacion productiva acompanada de
acelerados procesos de agotarniento del suelo, erosion y
desertificacion.



33 Respecto a la diversidad de areas ecol6gicas y distribuci6n de zonas de vida en el pafs, se
puede consultar el trabajo de Ismael Montes de Oca. Geograffa y recursos naturales de
Bolivia. 2da. ed., 1989, pags. 397-433.

34 Diversos organismos internacionales como el BM, OMS-OPS, UNICEF, FIDA, han presen
tado informes especfficos sabre el tema de la pobreza en Bolivia. Todos ellos coinciden
en los niveles crfticos de morbi-mortalidad, desnutrici6n, esperanza de vida, etc. que se
acentuan sobre todo en el area rural y, en especffico, en el poblador campesino.

Estos Yotros problemas que se manifiestan por el escaso conoci
miento y consideracion de las diversas zonas agroecologicas=, que
hasta el momento no han sido totalmente inventariadas y jerarqui
zadas segun las prioridades que exige el desarrollo economico na
cional, estan originando la ampliacion de una profunda brecha de
desigualdades entre las mismas (expectativas futuras, diferencia
cion en el gasto e inversiones publicas, saturacion productiva,
mayor desequilibrio rural-urbano, despoblamientos 0 excesivas
presiones demograficas, fractura de formas originarias de control
territorial, etc.), contribuyendo, por una parte, a una mayor dife
renciacion entre regiones y sub-regiones y, por otra, a la dificultad
de crear areas de integracion 0 complementariedad agroecologica.

Por consiguiente, la condicionante ecologica se constituye en un
elemento determinante para la actividad productiva en el agro, en
virtud que define las posibilidades y los sistemas de aprovecha
miento del potencial de los recursos naturales existentes en cada
zona. El inadecuado control y manejo de este elemento, no per
mite una optima asignacion de factores productivos, utilizacion de
tecnologia apropiada, introduccion de cultivos propios al medio y
maximizacion del beneficio; desembocando en el ejercicio de una
practica agropecuaria y forestal con efectos depredadores, varia
bles en las distintas zonas agroecologicas, que conduce indefecti
blemente a un colapso ecologico de gran magnitud, principal
mente en las actuales areas de explotacion agricola, ganadera y
forestal mas productivas del pais.

4.2Pobreza rural y marginalidad urbana

La pobreza en nuestro pais es un hecho ampliamente estudia
d034• Esta situacion constituye tambien una limitante estructural
para el desarrollo de las fuerzas productivas sociales -soporte de
cualquier modelo de crecimiento econornico-, debido principal
mente a que la pobreza retrae las posibilidades de mejoramiento
de la capacidad fisica,mental y socio-cultural de los grupos huma
nos.



35 Segun estimaciones de diversos estudios (OPS, Ministerio de Previsi6n Social y Salud
Publica, etc.) y de acuerdo a indicadores de salud, educaci6n, nutrici6n, vivienda, etc. se
establece que alrededor del 97% de la poblaci6n rural de Bolivia puede considerarse po
bre, entre un 48 y 77% se consideran como sumamente pobres (pobreza crftica) en fun
ci6n a que sus ingresos estan por debajo del costa mfnimo de una canasta alimentaria
adecuada y porque sus condiciones y calidad de vida sstan por debajo del promedio na
cional e incluso del promedio del propio medio rural.

ii) el relacionamiento de la economia campesina con la eco
nomia mercantil con la consecuente desestructuraci6n de
sus practicasecon6micasy culturales;

iii) una mayor presi6n sobre el limitado recurso tierra, resul
tado de la multiplicaci6ndel minifundio, de la penetraci6n
de la explotaci6n empresarial (agricola,pecuaria y fores
tal), de la pervivencia dellatifundio y de la expansi6n ur
bana, variando la intensidad de estas en relaci6na las dife
rentes zonas geograficasy ecol6gicas;

iv) los riesgos derivados de la precariedad tecnol6gicay de la
incapacidad para enfrentar los desequilibrios naturales
originados por las practicas productivas de deforestaci6n
y la crecientecontaminaci6nambiental a nivelmundial;

v) la escasa disponibilidad de serviciosbasicos (educaci6ny
salud), infraestructura y asistencia tecnica, por los
minimos nivelesde gasto e inversi6npublica.

Estos factores constituyen las condicionantesmateriales para la
reproducci6n,en permanente deterioro, de la economiacampesina
que se ve obligada a optar por algunas altemativas para atenuar su
pobreza. Son escasas y limitadas las salidas que encuentra esta
economiaen procura de alcanzar nivelesminimos 0 suficientesde
subsistencia -generalmente de simple reproducci6n bio16gica-las
que, en la mayoria de los casos, derivan en la venta de fuerza de
trabajoen el area rural 0 en su desplazamiento hacia centros urba
nos.

La extensi6n creciente de la pobreza en el ambito ruraP5 y, so
bre todo, en la economia campesina es producto, entre otras cau
sas, de la sumatoria de:

i) la precariedad y degradaci6n de los recursos fisico
naturales;
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Actualmente, el intenso desplazamiento de poblacion del cam-

ii) conclufdo el trabajo asalariado, la reposicion de su deterio
ro fisico y mental es trasladada a su unidad economica fa
miliar con el consiguiente achicamiento de los recursos ob
tenidos en su econornia.

El proceso cada vez mas agudo de empobrecimiento del pro
ductor campesino 10 fuerza a incorporarse como trabajador asala
riado de temporada en la econornia agraria capitalista. Los motivos
de este movimiento poblacional hacia las areas de emplazamiento
de la empresa agricola, pueden encontrarse en la extendida mini
fundizacion de la tierra, el insuficiente acceso a factores producti
vos y la progresiva descapitalizacion y marginarniento de la eco
nornia campesina. Esta situacion, en algunos casos, se profundiza
si advertimos que en las unidades domesticas que optan por el asa
laramiento como fuente complementaria de ingresos, es notorio el
desequilibrio que existe entre la posibilidad de acceso a las condi
ciones de produccion y la disponibilidad intema de mana de obra.
En estas unidades productivas carnpesinas la fuerza de trabajo es
frecuentemente subempleada, por 10 que se generan nuevas estra
tegias de ocupacion de sus margenes disponibles de mana de obra
en sectores agricolas y agroindustriales capitalistas que arnplian
sus requerimientos de trabajo hacia trabajadores de origen campe
sino en funcion de la expansion del mercado mundial para sus pro
ductos de exportacion,

Las tendencias migratorias de afios pasados, ternan multiples
lugares de destino. Los flujos temporales se dirigian sobre todo a
cubrir con mano de obra demandada por la empresa agricola -de
cafia de aziicar y algodon-, durante los periodos de cosecha. La
migracion permanente se orienta principalmente hacia las ciu
dades 0 algunas areas de colonizacion.

El asalariamiento temporal del campesino, principalmente en
actividades agricolas y forestales, no resuelve sus necesidades sino
las reproduce y agrava, debido a:

i) la estacionalidad, el tipo de trabajo y el pago a destajo, que
inducen a una sobreexplotacion del trabajador en perfodos
cortos, ocasionando un mayor desgaste de su capacidad
fisica;
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po hacia las ciudades -principalrnente del eje central- ha atenuado
los movimientos migratorios hacia las regiones de mayor desarro
llo agrario, debido a que, en los ultimos afios, se estan consolidan
do los mercados de trabajo regionales. Las empresas agricolas de
Santa Cruz y las empresas agroforestales de la amazonia, deman
dan de mucha mano de obra, fundamentalmente durante los
periodos de cosecha y recoleccion, la que proviene normalmente
de la poblacion desempleada de las ciudades. Esta nueva
dinamica del comportamiento del empleo rural esta configurando
mercados estacionales de trabajo de caracter regional.

Los campesinos migrantes a los centros urbanos mantienen sus
vinculos con el campo y transplantan su pobreza a las ciudades al
insertarse en la marginalidad urbana. AUi desarroUan actividades
-por cuenta propia- de escaso beneficio economico 0 se emplean
temporalmente en ocupaciones no calificadas. Esta condicion de
marginamiento, en la mayoria de los casos, obliga al campesino a
recic1arla pobreza en su econornia, dando lugar a la estructuracion
de un circuito de pauperizacion continua que afecta, con mas in
tensidad, al resto de la familia campesina porque se establece una
relacion desproporcionada entre la contribucion del miembro de la
familia residente en la ciudad respecto a la proporcion de producto
que le retribuye su micleo familiar 0 grupo de parentesco por las
tareas de siembra y cosecha.

La pobreza rural tambien se expresa en el grupo de asalariados
estacionales multiactivos quienes, por el tipo de trabajo que reali
zan y por las caracteristicas de contratacion a que estan sujetos, se
debaten en la extrema pobreza en razon a:

i) el alto riesgo al desempleo, que los obliga a soportar con
diciones en extremo desfavorables por la baja retribucion
salarial y miserables condiciones de habitabilidad respecto
de otros trabajadores;

ii) la alta movilidad que exigen los diferentes trabajos le im
pide consolidar una familia, vivienda estable 0 propiedad
sobre una parcela, por 10 tanto, este es el trabajador asala
riado mas desposeido en el area rural.

En este sentido, el panorama de pobreza acentuada en el cam
po, deriva en la degradacion progresiva del recurso humano ru-
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36 "Deberfamos tomar en cuenta a las comunidades andinas, no como vestigios del pasado
condenados a desaparecer !rente a la agresi6n del mercado sino como formas de organi
zaci6n indispensables para el progreso econ6mico pero obligadas a adaptarse a nuevas
necesidades" (B. Kervyn. La economfa campesina en el Peru. Teorfas y pollticas, Bartolo
me de las Casas, 1988, p.71)

37 Este fen6meno se presenta principalmente en areas mas integradas al mercado, sea por
su cercanfa a las ciudades 0 bien per su ubicaci6n en relaci6n a los caminos.

ral -principal soporte para el desarrollo de las fuerzas productivas
en el agro-. El deterioro de este recurso se traduce, por una parte,
en niveles extremos de pauperizacion campesina que inciden, con
otros factores estructurales, en la imposibilidad de dinamizar el
sector agropecuario en su conjunto y, por otra, en el incipiente ni
vel de cualificacion alcanzado por el capitalismo agrario en el pais.

4.3 Tradicionalidad cultural y cambio social

Un problema que no debe ser obviado es el relativo a si el tradi
cionalismo cultural estaria creando una suerte de resistencia al
cambio,entendido este como la adopcion de nuevas practicas tee
nologicas,economicasy organizativas, e incluso de conductas aje
nas al mundo cultural y simbolico. Lo que parece evidente es que
en algunas regionesdel area rural se advierte una fuerte incorpora
cion en el comportamiento campesino de patrones importados del
ambito urbano que refuncionalizan sus relaciones de autoridad y
prestigio y modifican sus habitos de consumo. Sin embargo, otros
grupos de campesinos por su acendrada tradicion son mas reti
centes a la incorporacionde elementos que puedan alterar sus se
cularespracticesde reproduccion social.

Esta tematica es frecuentementeabordada desde el ambito res
tringido a la comunidad campesina, por considerar que esta es la
forma organizativa mas importante y generalizada en el campo,
capaz de preservar y recrear las tradicionesde los grupos cultu
rales -aymaras,quechuas,guaranis, etc.-.

Una posible explicacion sobre el cambio social puede encon
trarse en resolver la contradiccionindividualismo vs. comunitaris
m036• Allf donde el individuo predomina sobre la comunidad, la
practica agricola tiende a modificarse y procura la incorporacion
de nuevas formas organizativas de la produccion mas apropiadas
a un escenariomercantil -cooperativasy asociacionesde produc
tores- y la afirmacionde la unidad productiva familiar con la sub
secuente fracturacion de los vinculos ampliados de parentesco en
la comunidad'". Por ellado opuesto, donde la comunidad todavia
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De todos mod os, la contradiccion se resuelve por el lado de la
prima cia del individualismo que se verifica en los procesos de de
sestructuracion de la comunidad campesina y la creciente migra
cion hacia las ciudades.

Sin embargo, entre los que consideran que el cambio no es posi
ble concurren dos posiciones, no del todo homogeneas:

i) una visiondualista que considera la existenciade dos sec
tores desarticulados en el ambito rural, el uno moderno,
urbano, dinamico yabierto al cambio, y el otro atrasado,
tradicional, conservador, estatico y resistente al cambio
(economiacampesina);

ii) una vision conservadora de la comunidad, que ve en la
pervivencia de la "economia comunitaria" una forma de
organizacion productiva que se ha preservado precisa
mente por su capacidad de rechazo a la penetracion de
logicas de reproduccion social capitalistasy por su capaci
dad de recrear sus tradiciones productivas y culturales e
inclusosu mismaestructura organizativa.

Tambien son variadas las corrientes que apuestan por la inevi
tabilidad del cambioaunque consideran que sus efectosrepercuten
de distinto modo sobre la organizacioncomunitaria:

i) una primera considera que la comunidad, al responder a
las necesidades actuales de sus miembros, tiene cierta ca
pacidad para adaptarse 0 "modernizarse",por 10que, este
proceso de cambio implica la reconstitucion permanente
de la comunidad campesina.

ii) otra sefialaque el cambio conduce impostergablemente a
la desestructuraciony virtual liquidacionde la comunidad
campesina y/ 0 el paso hacia una acelerada marginalidad
y contraccionde la economiacampesina.

Otro aspecto relacionado con la posibilidad del cambio social
radica en la problematica de la "nacion",que es analizada desde

es el elemento cohesionador de las relaciones economicas y socia
les, el cambio implicaria la transgresion de las practicas de defensa
del campesino contra el riesgo y de las relaciones de amparo
rmituo en situaciones de desvalidez economica.
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distintas perspectivas en relacion con los elementos caracteriza
dores que se le asignan en diferentes interpretadones, tales como:

i) la nacion constituye la concepcion estatal de una identidad
colectiva a partir de cierto grado de centralizacion y homo
geneidad en torno a la incorporacion de la sociedad en el
mercado interno. La unidad economica es el elemento
esencial de la nacion moderna;

ii) la nacion como unidad de lengua, costumbres comunes,
una determinada cosmovision cormin, una pervivencia en
un determinado territorio, ademas de una indispensable
determinacion historico-cultural:

iii) la nacion constituye la valoracion positiva e ideologizada
del modelo comunitario en 10 econornico, social y politico,
que integra un conjunto de voluntades desordenadas y
dispersas en un ordenamiento politico y sindical estructu
rado a partir de normas y valores consuetudinarios;

iv) la nacion constituye el fin ultimo de un proceso de consti
tucion de identidades socio-economicas, historico-cultura
les y regionales-territoriales en la que disputan las fuerzas
de trabajo privado y propiedad comunitaria a fin de cons
tituir identidades micro 0 macro regionales hoy todavia
impensables.

Consideramos que el problema de la "nacion", ante la expan
sion del mercado y la desestructuracion de las comunidades, cons
tituye un objetivo que no deja de ser ilusorio para la defensa de es
tados autonomos, pero constituye un elemento a ser contemplado
en los procesos de construccion de propuestas de desarrollo
economico y social a nivel microregional y nacional.

4.4 Seguridad alimentaria y agroexportaci6n

El objetivo del sector agropecuario, en orden de prioridad,
deberia considerar el alcanzar una relativa cobertura de alimentos
basicos para satisfacer las necesidades del consumo intemo, la pro
duccion de rnaterias primas para su transforrnaci6n y, en ultimo
termino, procurar exportar la producci6n excedentaria de produc
tos basic os y transformados.



En el pais, esta secuencia actualmente sigue un orden inverso,
en la medida que la politica agropecuaria esta dirigida a fortalecer
un modelo agroexportador con la concurrencia de la empresa capi
talista, pequenos productores agropecuarios e incluso productores
campesinos. En este sentido, la estrategia de la seguridad alimen
taria ha sido relegada a un plano secundario, por la obligatoriedad
del cumplimiento de las amortizaciones de la deuda externa, antes
que asegurar la disponibilidad y control de productos estrategicos
en funcion al patron de consumo del mercado interno nacional.

La vulnerabilidad de la seguridad alimentaria nacional provo
cada por la ausencia de una politica integral de desarrollo
economico y social que asigne un rol coherente al sector agrope
cuario, no puede ser revertida en la medida en que los incentivos
estatales estan destinados a favorecer la produccion de bienes
agricolas exportables. Este contrasentido anarquiza el papel de los
diferentes sectores que integran el agro nacional obligandolos a
adecuar sus prop6sitos productivos fundamentalmente hacia la ex
portacion, la demanda coyuntural del mercado interno 0 el auto
consumo, dependiendo de las caracteristicas de los diferentes tipos
de productores.

4.4.1 El autoconsumo y excedente campesino

La produccion para el autoconsumo es parte de la logica natu
ral de reproduccion de la unidad economica familiar campesi
na, en la medida que necesita asegurar su subsistencia con pro
ductos provenientes de su propia actividad productiva
diversificada -condicionada por la aversion al riesgo-, sin em
bargo, es creciente la demand a de otros bienes para su consumo
que no pueden producir por las limitaciones agroecologicas de
su medio y por la introduccion de nuevos habitos de consumo.
De esta manera, se encuentran forzados a intercambiar parte de
su limitada produccion, sacrificando su reserva de consumo,
por otros bienes de origen campesino y / 0manufacturados.

El continuo deterioro de los terminos de intercambio los obliga
a recibir la misma cantidad de productos demandados con la
asignacion de una mayor parte de su reserva de consumo para
el intercambio 0, en su defecto, a reducir su autoabastecimiento
y / 0 afectar otros fondos de reserva (rituales, semillas, etc.).



4.4.3 La empresa capitalista y el mercado extemo

La agropecuaria y agroindustria capitalistas se desarrollan en
fun cion a la coyuntura del mercado intemacional; la organiza
cion de su produccion, la seleccion de cultivos y sus vohimenes
estan condicionados por la demanda externa. La seguridad ali
mentaria no constituye, por tanto, el prop6sito final de este sec
tor empresarial.

Por las caracteristicas oscilantes del mercado internacional, al
gunos productos estan experimentando reducciones en deman
das y cupos, esto hace que parte de los excedentes no exporta-

La mayor oferta campesina al mercado aparece como si el cam
pesino estaria ofertando cada vez mayores excedentes, pero
esto no es otra cosa que un "excedente aparente" de la economia
campesina y que el mercado 10 apropia como la contribucion
agricola del productor campesino a la seguridad alimentaria.

Por 10 tanto, la economia campesina contribuye al mercado in
temo con distintos productos agricolas y pecuarios, que en rela
cion a la oferta alimentaria global esta perdiendo significacion
en terminos cualitativos y cuantitativos, y el valor de su pro
ducto incremental ofertado al mercado corresponde a la magni
tud de su descapitalizacion y consiguiente empobrecimiento.

4.4.2 El mercado del pequefio productor agropecuario

El pequeno productor agropecuario inscribe su reproduccion en
la dinamica del mercado, porque adecua de manera mas efi
ciente la organizacion y la escala de su produccion en funcion
de una conveniente combinacion entre la demanda del merca
do, la inversion y la tecnologia.

En la actualidad, este pequeno productor, concurre al mercado
complementando la demanda insatisfecha de productos natu
rales y altamente perecederos, no cubiertos por la produccion
campesina, la importacion y el contrabando. En la perspectiva
de aportar a la seguridad alimentaria, la evolucion de este pro
ductor 10 situaria, en el corto plazo, como un importante agente_
para la sustitucion de importaciones y contribuyente a la gene
racion de divisas por la exportacion de productos no tradicio
nales.
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38 "Si se tratara de impulsar el criterio de que "las ventajas comparativas" asignan los recur
sos "Iibremente". Bolivia no deberta tener agricultura alimentaria. porque serla mas barato
comprar cualquier alimento producido en EE.UU.• en la Comunidad Econ6mica Europea 0
en cualquier pars vecino. de bajo costo por los altos rendimientos que obtienen. pero fun
damentalmente por los enormes subsidios directos". (M. Urioste. Resistencia campesina.
Serie talleres No.6, CEDLA. 1989. p.2

La politica estatal, de manera general, tiene como proposito in
tervenir en el direccionamiento de los procesos de desarrollo del
sector agropecuario incorporando mecanismos de cooperacion di
rigidos principalmente a la consolidacion de la agropecuaria capi
talista, favoreciendo la constitucion de una burguesia agraria que
trascienda los ambitos regionales y, marginalmente en algunos
periodos, implementando programas parciales de asistencia orien
tados a la agricultura campesina.

La cooperacion de las organizaciones privadas, no se desprende
de ciertos contenidos intervencionistas en su proposito de revertir
las condiciones de pobreza y marginalidad de la economia campe
sina, con propuestas parceladas que, en la mayo ria de los casos,

dos se dirijan "forzadamente" a contribuir a la seguridad ali
mentaria, asi tambien, por la contraccion del comercio interna
cional y la inexistencia de ventajas comparativas, en la actua
lidad, la empresa capitalista esta introduciendo el cultivo del
trigo -como caso excepcional-, destinado al mercado nacional,
en una aparente perspectiva de sustitucion de importaciones;
empero, el proposito real es apropiarse de los recursos destina
dos a la adquisicion en el exterior de este producto -de mayor
incidencia en la composicion de importaciones alimentarias- y
de un mercado nacional consolidado, con el apoyo de las sub
venciones estatales y la imposicion de un precio politic038•

4.5Intervencionismo y/o cooperacion al desarrollo agropecuario

Las organizaciones estatales y privadas vinculadas con la pro
blernatica del sector agropecuario juegan diferentes roles e imple
mentan acciones que impactan diferenciadamente sobre los proce
sos economicos y el comportamiento de los actores sociales. En
este sentido, el accionar institucional incide, favorable 0 desfavo
rablemente, en la dinamica de funcionarniento, principalmente de
la economia campesina y de la agropecuaria y agroindustria capi
talistas y, recientemente, en la del pequeno productor agropecua
rio.
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39 "Retrocediendo a la decada pasada, el panorama institucional del sector publico agrope
cuario se caracterizaba per la existencia de un 6rgano central carente del peso peiftico y la
categorfa tecnica necesarios para actuar como 6rgano rector. Vinculado mas bien a la tra
dicional t6rmula del asistencialismo, como respuesta casi unica a la demanda campesina,
el MACA obvi6 grandemente su preocupaci6n per el desarrollo productivo, pese a que 10
aludfa implicitamente el mandato de la Ley de Retorma Agraria, resultado de 10cual tue su

Las acciones inmediatas de los organismos publicos se han ins
crito en estrategias incongruentes con la realidad nacional e in
cluso con el objetivo historico de las clases dominantes,
"... historicarnente parece poco viable que una voluntad politica
gubemamental pueda llegar a imponer un nuevo orden social
con prescindencia de la existencia objetiva de las clases y fuer
zas sociales correspondientes" (Paniagua, A., 1990:31).

El Estado no asumio la importancia que reviste el sector agrope
cuario para el desarrollo nacional=', La economia campesina re-

obvian 0 no perciben las demandas sociales reales de los grupos
organizados de base 0 poblaciones objetivo.

En contra parte, se advierte que las organizaciones sindicales
campesinas y de asalariados rurales, estan enfrentando una pro
funda crisis de legitirnidad que las divorcia de sus miembros de
base; en tanto que las agrupaciones gremiales empresariales estan
adquiriendo mayor cohesion y capacidad de influencia en sus rei a
ciones con las instancias de poder regionales y nacionales.

Los elementos descritos constituyen prelirninarmente el marco
en el que se desenvuelven las diferentes organizaciones que desa
rrollan acciones en el agro.

4.5.1 La ineficacia de la acci6n estatal

Las politicas estatales dirigidas al sector agropecuario han teni
do como cormin denominador una permanente contradiccion
entre sus postulados y la instrumentacion de los mismos. "Entre
las limitantes mas criticas que confronta el desarrollo del sector
agropecuario boliviano, esta la falta de coordinacion entre las
propias instituciones gubemamentales. Desde la rnisma direc
cion y formulacion de politicas, hasta el otorgamiento de credi
tos y asistencia tecnica, pasando las acciones relacionadas con la
tenencia de la tierra, la colonizacion 0 la actividad forestal, se
percibe un divorcio entre los programas y las acciones" (FIDA -
CEOLA, 1985:159).



perdida de presencia institucional y poder de convocatoria" (MACA. Propuesta de linea
mientos de polftica agropecuaria. 1990, p.35)

40 "Rengl6n aparte corresponde a las organizaciones no gubernamentales (ONG's), cuyo no
table incremento cuantitativo, pese a ser un fen6meno relativamente reciente -de la ultima
decada-, las convierte en indiscutible actor del desarrollo agropecuario y rural. Su ere
ciente incursi6n en actividades y servicios hasta no hace mucho privativos del sector
publico (investigaci6n, extensi6n, credito, infraestructura rural, promoci6n campesina, etc.)
compromete a las ONG's no s610 con los aspectos econ6mico-sociales del desarrollo futu
ro del sector, sino tarnbien de su problernatica institucional" (MACA. Propuesta de linea
mientos de polftica agropecuaria. 1990, p.36)

41 Los objetivos de los proyectos de desarrollo son de 10 mas diversos, entre ellos se pueden

Es importante la redefinici6n de las funciones, delegables 0 no,
que debe asumir el Estado para coadyuvar eficazmente al de
sarrollo de las fuerzas productivas en el agro involucrando a
campesinos, pequenos productores, empresarios y asalariados
agricolas; 10 que depend era indudablemente de las relaciones
de fuerza establecidas entre estos actores sociales.

4.5.2La dispersi6n voluntarista de las instituciones privadas
de cooperaci6n

En los ultimos afios, se advierte la proliferaci6n de nuevos
agentes sociales en el agro -organizaciones 0 instituciones pri
vadas de asistencia al desarrollo-, que han incidido fuertemente
sobre la institucionalidad de las organizaciones de base y sobre
el comportamiento general de la agropecuaria campesina-".

La heterogeneidad y multiplicidad de sus objetivos, acciones,
metodologias e interes politicos" han provocado una diversi-

cibi6 siempre un tratamiento marginal-en la producci6n estatal
de normas, bienes y servicios- en tanto que los grupos de po
der en el agro, aprovecharon del Estado a traves de la continua
instrumentalizacion de mecanismos de prebenda, "... con la
perspectiva de alcanzar un acelerado desarrollo capitalista, es
logico que las prioridades de inversion publica y privada, las
politicas de precios y de credito, asistencia tecnica, etc., no esten
dirigidas a los campesinos, sino a otros sectores de la actividad
productiva". (Urioste, M., 1989:19)

En este sentido, antes que estimular la expansion de la agrope
cuaria nacional, las acciones del Estado han contribuido -a
traves del burocratismo y la corrupcion- a hacer de este uno de
los mas ineficientes sectores productivos de la economia na
cional.



77

enumerar el .....ofrecer nuevas tecnicas productivas, para transferir, adecuar 0 adoptar tee
nologfas, para mejorar semilias, para organizar a los productores, para construir puentes,
canales de riego, bafiaderos, etc., para promover cultivos 0 tecnologfas andinos; en fin,
para mejorar la educaci6n 0 la salud 0 para construir aulas, postas 0 letrinas. Estan alll,
tarnbien, para revalorar la cultura andina 0 para intentar modernizarla; para servir intereses
gubernamentales 0 para recusarlos; para aplicar un viejo modelo 0 para crearlo" (A. Pania
gua. "Del desarrollo marginal a la parcelaci6n del desarrollo" En: Debate agrario NQ5,
CEPES, 1990, p.9).

dad de efectos que se expresan predominantemente en:

i) el ejerciciodominante de practicas poco compatibles con
la realidad agraria que ha derivado frecuentemente en la
desestructuracion y generacion de conflictos internos en
comunidades campesinasy grupos de productores;

ii) la exagerada practica empirista y "proyectista"de corto
plazo, no puede combinar y culminar las demandas socia
les con propuestas efectivasde mejoramientoeconomico:

iii) la action institucional altera sus propositos originales de
instrumentalizacion del desarrollo porque, en la practica,
sus objetivosse reconviertencomofinesen simismos;

iv) han distorsionado la naturaleza de las organizaciones de
productores a traves de practicasclientelistasy de coopta
cion economica que constituyen verdaderos obstaculos
para implementarpropuestas alternativas de desarrollo.

Esteespectrode efectosse resume en las relacionesque han es
tablecidolas organizacionesde desarrollo en tres variantes dis
tintas: entre las organizaciones de desarrollo con la sociedad
civil (fuertementemarcadas por practicas que reproducen una
visionproyectista y fragmentada del desarollo economicoy so
cial),de estas organizacionescon el Estado (dependiendo de su
heterogenea concepciondel desarrollo que frecuentemente ha
derivado en la marginalidad de sus acciones impregnadas por
una "inspiracionlocalistadel desarrollo"con pobres efectos de
cambio social)y por la relacion que asumen las organizaciones
de desarrollo con las organizaciones del movimiento sindical
(que reproducen una suerte de clientelismoinstitucionalmoti
vado por interesesque emergen de ambos polos de la relacion).
Es que generalmente las organizaciones y proyectos de desa
rrollo han partido de teorizacionesequivocadasde la realidad 0

les ha faltado adecuar sus procedimientos de accion no solo
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para encontrar y proponer altemativas viables sino tambien
para enriquecer el debate nacional sobre la cuestion agraria
-son de 10 mas diversos los supuestos, a partir de los cuales, las
IPDs han concebido su insercion y participacion en la sociedad
civil-, "... la interpretacion de la problematica agraria en gene
ral, asi como la de algunos de sus procesos intemos mas carac
teristicos, se halla atravesada por un cierto ruimero de percep
ciones equivocas 0 excesivamente ideologizadas, en el sentido
de su divorcio del movimiento material de la sociedad",
(Paniagua, 1990:6)

En este sentido, estos agentes sociales deben readecuar sus obje
tivos en relacion a las condiciones emergentes de las demandas
y necesidades de los diferentes actores sociales del agro nacio
nal.

4.5.3La crisis de la identidad sindical y el fortalecimiento de
la agrupacion gremial

En la sociedad rural boliviana las organizaciones de produc
tores del agro se pueden diferenciar en organismos sindicales
(de caracter fundamental mente social) y asociaciones grerniales
(de caracter principalmente economico-productivo). En la ac
tual coyuntura ambas forrnas organizativas adquieren niveles
diferentes de protagonismo social y politico y de influencia en
los sistemas de poder regional y nacional, resultado de la forma
de estructuracion de sus sistemas de representacion y represen
tatividad, de sus modalidades de accion frente al Estado y de su
eficacia en la consecucion de reivindicaciones en el marco del
modelo de ajuste estructural.

Ambas modalidades de organizacion merecen un tratarniento
diferenciado, no obstante que algunos grupos sociales (sobre
todo de campesinos y pequenos productores) participan de am
bos espacios forrnales de canalizacion de demandas sociales y
economico-productivas.

4.5.3.1El movimiento sindical campesino y de asalaria-
dos agricolas

La historia del movirniento campesino conternporaneo
esta fuertemente vinculada con el proceso de conforma
cion de una organizacion rnatriz que represente al conjun-
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to de los campesinos: la Confederacion Sindical Unica de
Trabajadores Campesinos de Bolivia; sin embargo, desde
su fundacion -en 1979- hasta ahora, han ocurrido cambios
profundos en el sistema economico y politico que modifi
caron el ordenamiento de las fuerzas sociales y el peso re
lativo de las instancias de organizacion social, ami
norandose la incidencia que tienen las acciones y
propuestas de la Confederacion Campesina.

Son diversos los elementos que afectan el comportamiento
del movimiento campesino: en primer lugar en el terreno
economico, las necesidades del sector campesino pro vie
nen de su mayor incorporacion en un contexto de merca
do -acceso a recursos, requerimientos de capital, disposi
cion de tecnologia, terminos de intercambio favorables,
etc.-, en suma de mejores condiciones para desenvolverse
con mayor eficacia en un escenario mercantil; en segundo
lugar, en el terreno politico, la perdida de la hegemonia
sindical -en relacion a las luchas sociales- entorpece el de
sarrollo del sindicalismo campesino como un eficaz instru
mento de mediacion social con el Estado, ademas del he
cho que las organizaciones matrices -a niveles nacional,
departamental y provincial- se han convertido en espacios
de lucha politico-partidaria.

Si a estos elementos sumamos la reduccion numerica del
campesinado -su disminucion en terminos relativos res
pecto a la poblacion total- que repercute negativamente so
bre las perspectivas de movilizacion y presion politica
campesina, y la emergencia de nuevos actores agrarios
que no se sienten incorporados en este movimiento
-grupos indigenas, pequenos productores, etc.-, adverti
mos que las perspectivas futuras del movimiento campesi
no tienen que sobrepasar la dimension sindical reivindica
tiva ajustando sus propuestas a nuevas necesidades de sus
afiliados y readecuando sus sistemas de convocatoria y de
negociacion de demandas.

EI supuesto de que el campesinado boliviano estuviera in
tegrado en una sola organizacion matriz no es evidente, en
tanto que elementos de caracter regional, productivo y cul-
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tural, han diferenciado los planteamientos y plataformas
reivindicativas de los campesinos -de ahi el surgimiento
de la Confederacion de Colonizadores de Bolivia y de di
versas organizaciones indigenas como el ClOOB, el CEPIB
(Central de Pueblos Indigenas del Beni), 0 la APC (Asam
blea del Pueblo Cuaranf), esta ultima incorporada formal
mente al seno de la CSUTCB-; cabe mencionarse, sin em
bargo, que desde 1990, se realizan intentos por lograr la
unidad del sector a traves de un pliego unico nacional.

En este mismo orden de cosas, con la transformacion de la
estructura productiva en la agricultura capitalista, en es
pedfico, se observa que el movirniento organizado de asa
lariados agricolas esta experimentando un momento de
depresion, que se trasluce por una parte, en las grandes
dificultades para la construccion de un adecuado soporte
organizativo del sector y, por otra, en la ausencia de una
solida plataforma reivindicativa. No obstante, ultimamen
te estan apareciendo grupos de asalariados -estacionales
multiactivos, campesinos temporales y trabajadores ru
rales especializados- que emergen como elementos sustan
ciales en la configuracion del movirniento de asalariados
rurales contemporaneos,
La lenta expansion de la agricultura capitalista sumada a
las dificultades de aglutinacion de los diferentes sectores
de asalariados del agro, hacen preveer que la consecucion
de una mayor incidencia social y politica de este sector en
el futuro, tendra que pasar por un importante esfuerzo de
organizacion que contemple la agregacion de intereses
particulares, la adecuacion de sus estructuras organicas
-hasta ahora demasiado fracturadas- y la definicion de sus
objetivos a mediano plazo.

El debilitamiento de la CSUTCB: En el movirniento campesi
no concurren distintas expresiones organicas sindicales
que se integran en una confederacion matriz -la CSUTCB-,
como la mas significativa, conformando un complejo siste
ma de representacion.

En esta organizacion se contraponen y / 0 sobreponen di
versas instancias organicas con roles distintos y poco pre-



cisos en los diferentes niveles de su estructura, ella provo
ca frecuentes conflictos, sobre todo de representacion y
liderazgo e incluso de legitimidad -estos problemas se ex
presan en los distintos niveles de representacion de la es
tructura sindical: sindicatos agrarios de base, subcen
trales, centrales y federaciones-; tambien provoca conflicto
la presencia de otras instancias que como las federaciones
especiales -federacion campesina de productores de coca
del tropico, de colonizadores, 0 federacion nacional de
mujeres campesinas de Bolivia- mantienen importantes
grados de autonomia respecto de la organizacion matriz.

Una evaluacion sintetica del estado organizativo de la
CSUTCBdebe considerar:

i) el crecimiento de espacios no representados com
puestos por grupos sociales rurales que no tienen
participacion organica en la estructura sindical;

ii) las propuestas discursivas no corresponden con las
necesidades reales de los campesinos, ampliandose
la ruptura entre intereses inmediatos de los grupos
de base con las demandas ideologico-politicas de
los niveles dirigenciales;

iii) el tradicionalismo de los sistemas de representa
cion, representatividad y modalidades de accion
que estrechan el campo de opciones del movimien
to campesino;

iv) la emergencia de algunos sectores dinamicos al in
terior de la CSUTCB como ser las federaciones
especiales de productores de coca;

v) la dependencia de la CSUTCB de los lineamientos
de algunos partidos politicos -a traves de canales
formales e informales- que desfigura los espacios
democraticos de reflexion intema;

vi) la crisis de identidad de la organizacion sindical, en
la medida en que en esta organizacion campesina
se interceptan objetivos e intereses de contenidos
multiples.
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42 Nos referimos a la Federaci6n Sindical de Trabajadores Zafreros de Bolivia (FSTZB) y la
Federaci6n Sindical de Trabajadores Cosechadores de AIgod6n (FSTCA).

iii) existen numerosos conflictos intemos de liderazgo
que fragmentan la lucha sindical.

Un caso peculiar constituye la conformacion del cornite
sindical de trabajadores asalariados agroforestales, por
constituir una organizacion de reciente estructuracion y
estar experimentando modalidades organizativas nuevas
que se refieren sobre todo a:

i) dirigir sus esfuerzos a la agrupacion de trabaja
dores permanentes y estacionales;

ii) conformar estructuras flexibles de participacion de
los trabajadores de base;

iii) propender a un relacionamiento permanente entre
comites sindicales de base.

Las federaciones de asalariados agricolas: El proceso de evolu
cion organizativa de los diferentes sectores de trabajadores
asalariados rurales es diferenciado si consideramos que las
federaciones de cosechadores de algodon y zafreros de la
cafia de azucar han recorrido una historia distinta que la
seguida por el comite de asalariados agroforestales.

En este sentido, una evaluacion de las federaciones de asa
lariados agricolas existentes'< nos descubre estructuras
sindicales disgregadas con debil capacidad de representa
cion y convocatoria, debido sobre todo a:

i) en el presente no constituyen los sectores de traba
jadores pilares para la reproduccion de la agricultu
ra capitalista, como 10 fueron antes;

ii) la incorporacion de trabajadores asalariados
agricolas con otras ocupaciones -en otros cultivos y
para distintas fases agricolas-, debe pasar por la
readecuacion de sus estructuras organicas con el
cambio en sus sistemas de representacion y convo
catoria;



43 Aunque siendo importante la presi6n polftica para negociar mejores condiciones para el
productor-empresario-, actualmente, dada la polftica de mercado libre de precios de divi
sas y la estabilidad de la moneda, existe un cambio de t'mfasis en la estrategia de las aso
ciaciones de productores.., las diferentes funciones de importancia que tienen las Asocia
ciones de Productores son la venta de insumos (inciuyendo productos veterinarios, la
provisi6n de semilla certificada y plantines), servicios de acopio para vender en el mercado
domestico 0 para la exportaci6n, ayuda con los trarnites para sacar cr9ditos y un servicio
de asistencia tecnica para el agricultor" (R. Velasco y otres. Estudio de la transferencia de

iii) los escasos niveles de formaci on politico-sindical.

4.5.3.2 Las asociaciones de productores

Las agrupaciones de productores estan adquiriendo ma
yor peso relativo en el espectro organizativo rural, pudien
do distinguirse entre asociaciones de pequenos produc
tores y asociaciones empresariales, aunque en algunos
casos estas agrupan a ambos tipos de productores.

Efectivamente, las organizaciones gremiales de produc
tores estan demostrando mejor capacidad organizativa
que el sindicato, al adecuarse al nuevo contexto economico
y responder efectivamente a las necesidades de sus afilia
dos. Estas caracteristicas permiten preveer que con la con
solidacion del modelo de ajuste estructural que impera en
el pais, las organizaciones gremiales tenderan a su multi
plicacion y fortalecimiento.

Las agrupaciones gremiales, en la medida en que combi
nan la condicion de productor de sus asociados con el re
conocimiento de su pertenencia a una, determinada clase
social, estan adquiriendo gran capacidad de representa
cion y de canalizacion 0 presta cion de servicios, principal
mente tecnicos y financieros -actualmente marcan el
caracter de las organizaciones empresariales y de peque
nos productores agropecuarios-e". En los iiltimos afios,

i) la oposicion de gropos empresariales con poder
economico y politico en la region amazonica:

ii) la ausencia de una tradicion organizativa en el sec
tor;

Sin embargo, el crecimiento de esta organizacion todavia
es lento por la.presencia de numerosos impedimentos que
dificultan su extension:



tecnologfa agropecuaria en el departamento de Santa Cruz. Documento de trabajo Ng 68.
CIAT. 1988. p.60).

esta modalidad esta demostrando su eficacia tecnico
organizativa; por 10 que, deberia considerarse su posible
adecuacion como alternativa organizativa cohesionadora
de los intereses economicos y politicosde los campesinos
-tomando en cuenta criterios que contemplen particulari
dades regionales,tipo de produccion,necesidadesde asis
tencia tecnica-financiera,comercializacionyagroindustria
Iizacion-,sin perder de vista la importancia y representati
vidad de susmatrices sindicales.



La revision historica de la compleja configuracion del agro a
partir del analisis del desenvolvimiento de los actores sociales, de
sus interrelaciones y de su participacion social y econornica en la
estructura agraria nacional, ademas del recuento de los elementos
que caracterizan la actual situacion y perspectivas del sector y de
los agentes sociales que se desarrollan en este contexto, impulsan a
realizar los siguientes sefialamientos a manera de conclusiones
generales.

En el periodo inmediatamente anterior a la Reforma Agraria de
1953 fueron multiples los centros de articulacion en la sociedad
rural boliviana, que configuraron determinados espacios socio
economicos donde se dinamizaron racionalidades productivas
particulares de acuerdo a los grados de su pertenencia a la
logica capitalista de reproduccion de sus economias, marcando
de esta manera el desarrollo diferenciado de las distintas orga
nizaciones economicas en las diferentes regiones del pais.

La hacienda, extendida ampliamente en el territorio nacional
-altiplano, yungas, valles, oriente y el chaco-, definio el caracter
de la actividad economica rural en correspondencia con el com
portamiento de los mercados provinciales y / 0 urbanos antes
que con las actividades extractivas dominantes. En el area andi
na una importante fraccion del sistema hacendal se articulo a la
economia minera, en tanto que, en la amazonia, la empresa ba
rraquera definio el patron de ocupacion del espacio y control de

AMANERA
DE CONCLUSIONES

5



La Reforma Agraria dio lugar a la formalizacion de procesos
que venian desarrollandose desde decadas atras, configurando
la estructura productiva agraria contemporanea que se caracte
riza por la desestructuracion progresiva de las comunidades
campesinas, afectadas principal mente por la expansion de la
economia mercantil que crea algunas condiciones favorables
para el desarrollo de actividades productivas en pequena y
mediana escala como alternativa para el abastecimiento de ali
mentos hacia los mercados urbanos en constante crecimiento.
En la perspectiva de modernizacion del agro el Estado impuls6
la constitucion de empresas agropecuarias que asentaron su ac
tividad productiva en funcion a la produccion, principalmente
de materias primas, demandadas por el mercado internacional;
estas unidades productivas empresariales no se liberaron del
proteccionismo estatal, el mismo que les impidio superar su
original ineficiencia.

El sector agropecuario desde 1985 ha sido impactado de mane
ra diferenciada por el ajuste estructural impuesto por la Nueva
Politica Economica. El efecto dominante sobre el agro se tra
duce en la retraccion de una importante fraccion de la economia
campesina, al estarse reduciendo su contribucion al mercado in
terno, en tanto que, un minoritario sector de campesinos, que
combinan su produccion tradicional con rubros de exportacion,
se estan insertando con mejores ventajas en el mercado, 10 que
les permite obtener mayores excedentes. Paralelamenteemerge
el pequeno productor agropecuarioque en un perfodomuy cor
to esta expandiendo sus actividades economicas, convirtien
dose en el agente productivo que, en alguna medida, estaria en
frentando la competencia de los bienes importados y, en
algunos rubros, logrando su desplazamiento. La empresa
agropecuaria capitalista,a pesar de su lento crecimiento,estaria
ingresando en un proceso de consolidaciondebido a coyuntu
ras favorables del mercado internacional para algunos produc
tos agroindustriales y, ademas debido a que este sectorcontrola
una buena parte del sistema financieronacionalque le permite
accedercon facilidadal financiamientode sus actividades.

los recursos naturales, articulando el mercado regional con el
sistema financiero internacional antes que con el resto de la eco
nomia nacional.



La agropecuaria en el pais se esta configurando como un sector
poco estable dentro de la economia nacional e irrelevante en el
contexto latinoamericano. Diversos son los factores que concu
rren para contribuir al estancamiento del sector y al progresivo
deterioro de algunos grupos de productores: la gran heteroge
neidad agroecologica que aparentemente ofrecerfa las condi
ciones para una amplia diversificacion productiva, en la
practica se convierte en una limitante de caracter tecnico y
economico para el desarrollo; la coyuntura favorable para la
agroexportacion desestimula la produccion de alimentos
basicos, reduciendo las posibiliddes del sector para garantizar
la seguridad alimentaria del pais; la intervencion del Estado a
traves de sus politicas de regulacion y de los organismos priva
dos de cooperacion nacional y extranjeros a traves de sus pro
gramas de asistencia, no han logrado revertir las condiciones de
extrema pobreza rural, la misma que esta condicionada por el
atraso de los otros sectores de la economia nacional.
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