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En el mismo se describe y analiza ta dlnarnica y el comportamien
to de las organizaciones de proouccion en la economfa extractiva
de la amazonia -en torno al caucho y la castana- durante cerca de
un siglo de historia regional. EI desemboque del trabajo se traduce
en la descripcion del regimen socio-Iaboral, implantado por las
empresas del caucho durante la primera mitad de este siglo y sus
posteriores transformaciones, producto de las modificaciones del
contexto productivo y comercial que impactaron sobre las estrate
gias de reproduccion de la orqanizacion barraquera y, consiguien
temente, en las condiciones de trabajo del siringuero/recolector.

Oesde el ano 1985 en que fue fundado el CEOLA, la region
arnazonica boliviana se constituyo en un area de atencion institu
cional en la que, hasta el presente, se han desarrollado multiples
trabajos de estudio de la realidad regional, asesoramiento y capa
citacion a los trabajadores, y torrnulacion de propuestas orienta
das a superar algunos de los problemas de la poblacion laboral.

EI trabajo institucional ha tenido la virtud de motivar y comprome
ter a algunos investigadores en la necesidad de volcar su atencion
en la protundizacion del conocimiento y estudio de la realidad y
problematica arnazonicas, con particularidades propias y tan poco
explorada.

Resultado de esa inquietud y de un prolongado proceso de re
flexion y rnaduracion, Pablo Pacheco, investigador del CEOLA, en
caro el desaffo de abordar este tema, el mismo que Ie perrnitio ob
tener la licenciatura en sociologfa.

PRESENTACION
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Enrique Ormachea S.
Director CEDLA

En la convicci6n que este estudio es un muy importante aporte al
conocimiento de la realidad regional y abre nuevos espacios para
futuras investigaciones, el CEDLA ha considerado oportuno auspi
ciar su publicaci6n, la que estamos seguros sera de gran utilidad
para todas aquellas personas interesadas en conocer algo mas
sobre la amazonia boliviana.



EI lnteres por estudiar los procesos de estructuraci6n y funciona
miento de las formas de organizaci6n de la producci6n derivadas
de la conformaci6n de una economfa de enclave en este espacio
territorial resulta de la identificaci6n de un proceso hist6rico largo,
en el que se advierten importantes modificaciones sucesivas en la
estructura productiva y en los sistemas mercantiles, y que devie
nen en la constituci6n de formas hist6ricamente diferenciadas de
organizaci6n de los procesos extractivos.

Pocos esfuerzos se han hecho hasta ahora para acercarse a com
prender la evoluci6n de la historia econ6mica de la amazonia del
norte boliviano. Generalmente se los ha realizado desde perspec
tivas testimoniales 0 desde visiones fuertemente esquernaticas,
mostrando apenas fragmentos hist6ricos desconexos de una
secuencia de episodios, no pocas veces contradictorios, que se
orientaron a la construcci6n de un sistema primario de exportaci6n
de materias primas tropicales hacia los mercados externos, en 10
que constituy6 una de las primeras iniciativas nacionales de ges
taci6n de un proceso mas amplio y universal, el del capitalismo.

INTRODUCCION
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EI punto de partida consiste en percibir la dinarnica de la economfa
del caucho complementada poco tiempo despues con la recolec
cion de castana, a partir del cual se pretende aportar con algunos
elementos que permitan dar cuenta de las practicas econornicas y

Como parte de este conjunto de argumentaciones, el principal
proposito consiste en advertir el comportamiento seguido por las
organizaciones de produccion en la economfa extractiva de la
amazonia del norte del pais, aproximadarnente durante un siglo de
historia regional, desde las dos ultirnas decadas del siglo XIX
-epoca en la que se producen las primeras corrientes de penetra
cion gomera al entonces territorio de colonias- hasta el presente,
momento en el que se perciben algunas senates de agotamiento
de las formas tradicionales de estructuracion de los procesos de
aprovechamiento de los recursos silvestres.

I

En especffico, las transformaciones suscitadas en la economfa ex
tractiva amazonica se expresan en modificaciones en los patrones
de ocupacion y poblamiento de los espacios tisico-econcmicos y
rearticulaciones sucesivas de los sistemas productivos y de
circulacion mercantil, enmarcados en formas concretas de apro
placion del excedente. Estos elementos simultanearnente reper
cuten en cambios especfficos de las modalidades de orqanizacion
de los procesos de aprovechamiento de las materias primas y el
reacondicionamiento de las relaciones de produccion como es
tructura de la sociedad que convalidan sistemas de dorninacion ca
racterizados por su extrema verticalidad.

Prescindiendo de estas consideraciones, los estudios disponi
bles no hacen sino reiterar visiones demasiado recurrentes que
han estancado el horizonte de conocimiento sobre la dtnarnica de
las actividades extractivas y las contradicciones sociales emergen
tes del proceso de tnteoracion econornica en este escenario re
gional. Dentro de esta perspectiva, el anansls de las caracteristicas
hlstorlcas de las unidades economlcas y de los rasgos del trabaja
dor inserto en las mismas, comunmente ha sido realizado desde
una vision demasiado estatlca que ha impedido esclarecer el di
namismo de la actividad economica en el territorio arnazonico, ca
racterizado por profundos cambios y permanencias suscitados al
interior de la sociedad regional proporcionales a las recomposicio
nes de las relaciones productivas y las rearticulaciones con el sis
tema financiero internacional.
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En ese sentido, se privilegian aquellos hechos con mayor poten
cial explicativo de las caracterfsticas que incorpora el desarrollo ca
pitalista en la economfa de extraccion del caucho y recoleccion de
castana, resaltando con especial lnteres el recorrido de los circui
tos de intercambio mercantil, las formas de apropiaclon y uso de

Una evaluacion crftica de estos aspectos no puede dejar de cues
tionar algunas aseveraciones casi convencionales y/o simplifi
cadoras de esta problernatica escasamente tratada, debido a la
situacion marginal que ocupo el tema amazonico en las agendas
de preocupaciones sobre la problernatica rural en nuestro pais.
Para ello no se cuenta con un abundante material historioqratico ni
del siempre valioso apoyo del dato estadfstico, por 10que parece
poco conveniente detenerse en la rnedicion detallada de estos
procesos en virtud del caracter escaso y demasiado disperso de
fuentes de informacion estadfsticas y/o documentales suficientes
para enriquecer la ternatica abordada.

No se pretende agotar la integridad de la problematlca mencio
nada, sino mas bien ofrecer un conjunto de reflexiones enfati
zando las interconexiones que existen entre el funcionamiento de
la estructura product iva global con la practica reproductiva de las
unidades de explotacion y adrninistracion de los recursos natura
les que ha tenido sus principales soportes en: su escasa capaci
dad de retencion productiva del excedente vinculada con una
mentalidad rentista de usufructo de los factores productivos y la
aplicacion sistematica de una loqica de desfalco de la fuerza de
trabajo basada en un sistema de asalariamiento precario.

Este anatisis tiene uno de sus principales desemboques en la
descripcicn del regimen socio-Iaboral instaurado por las empresas
extractivas durante la primera mitad de este siglo y sus especifici
dades al interior de la orqanizacion barraquera en los anos subsi
guientes. Los mecanismos instrumentados para retener la mana
de obra y reproducirla en los establecimientos gomero- castaneros
constituyen una pieza esencial para comprender los principales
rasgos que tipifican la naturaleza del trabajador y las formas de ex
plotacton y control social de la fuerza de trabajo.

sociales instauradas en las unidades de aprovechamiento de los
recursos secundarios de la floresta para efectivizar su reproduc
cion economica y la permanencia del conjunto del sistema social.
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EI segundo perfodo se 10identifica con la disoluci6n de la em
presa extractiva comercial -al inicio de la decada de los alios 50. Su
fragmentaci6n practica se produjo debido a su incapacidad para

Con la declinaci6n del mayor auge gomero a mediados de la se
gunda decada de este siglo se fue consolidando la empresa ex
tract iva comercial con rasgos monop61icos caracterizada por la
apropiaci6n irrestricta de los recursos silvestres y una relativa di
versificaci6n de la producci6n, acornpanada por procesos parale
los de complejizaci6n de la estructura productiva e integraci6n de
los circuitos de intercambio mercantil intra y extra regionales.

EI primer perfodo se inicia con la constituci6n a principios del pre
sente siglo de una economfa de enclave fuertemente interconec
tada con las economfas industrializadas europeas, como merca
dos de exportaci6n y fuentes de aprovisionamiento de capital cir
culante y de mercancias, situando a la amazonia boliviana en una
posici6n francamente subordinada de dependencia del sistema
financiero internacional que se fue reproduciendo sistematica
mente sin alteraciones hasta la decl1naci6ndel auge de la produc
ci6n gomera. Internamente, la conquista y ocupaci6n del territorio
amaz6nico produjo un importante proceso de disgregaci6n etnica
derivando en el sometimiento de un amplio contingente de fuerza
de trabajo de procedencia indfgena de la misma regi6n y de espa
cios extra-regionales contiguos a traves de sistemas forzados de
contrataci6n.

Con esta intenci6n se establecen esquernaticarnente tres perlo
dos por los que atraviesa la historia de reconversiones de las uni
dades de explotaci6n, a fin de dar cuenta diferenciadamente de
las condiciones socio-estructurales sobre las que se asent6 esta
particular economfa extractivista.

I
~

los recursos y las relaciones de trabajo que se desarrollan al inte
rior del ambito productivo. Estos diferentes campos de atenci6n,
al mismo tiempo que posibilitan captar el funcionamiento sincr6-
nico de las organizaciones econ6micas, permiten enlazar las varia
bles que encadenan la evoluci6n de su comportamiento en el
tiempo desde una perspectiva retrospectiva de anal isis, tendiente
a lograr una imagen global de las rupturas y articulaciones hist6ri
cas sucesivas de las estructuras econ6micas y de estratificaci6n
laboral.
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Por ello mismo, se producen efectos colaterales que se eviden
cian en un importante exodo rural ciego de los pobladores de las
barracas hacia los principales centros poblados de la region que

Un ultimo perfodo se constituye a partir de procesos recientes de
centralizacion de capitales y concentraclon de la masa boscosa
que tendencialmente se desplazan hacia la recoteccion de la cas
tana como actividad sustitutiva de la extraccion del caucho, es en
estos ulttrnos anos, cuando la crisis de los mercados de la goma at
canza sus niveles mas agudos, donde se revela un casi absoluto
retraimiento de la produccion de esta materia prima.

Durante estos anos, paralelamente a la desestructuracion de la
empresa extractiva comercial y la consiguiente consolidacion de la
orqanizacion barraquera, se produce el tenorneno de expansion
de agrupamientos tfpicamente campesinos que se subordinaron
tacticamente a la economfa mercantil a traves de formas particula
res de habltltacton instrumentadas por un complejo sistema de
transacciones comerciales.

La extrema prolueracion de pequenos productores barraqueros
obedecio a su capacidad restringida de acceso a los recursos na
turales, acornpanada de la depresion de la magnitud del capital
comercial incorporado en tareas extractivas que, desde entonces,
fue suplido con la absorclon de capital proveniente de grupos
empresariales y casas comerciales de la vecina frontera arnazonica
brasilera. La dificultad de acceso a capital de operaciones indujo la
profundizacion de relaciones de pleno sometimiento de la mana
de obra a traves de formas singulares de empatronamiento que re
forzaron los sistemas de aprisionamiento de la poblacion traba
jadora por medio de la arnpliacion de mecanismos de coaccion ex
traeconornlca.

sostener el ritmo de sus operaciones productivas y al alejamiento
sistematico de los capitales europeos financiadores de las activi
dades econornlcas. Uno de los principales resultados visibles de
la desapariclon de la empresa monopollca consistlo en la extrema
dispersion del derecho concesionario de la floresta en un nume
roso grupo de propietarios barraqueros producto de la multiplica
cion de la orqanizacton econornica gomero-castanera que desde
entonces constituirfa la unidad productiva basica de explotacion
de las materias primas con cotlzacion en el mercado mundial.
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../,Finalmente, se espera que las argumentaciones esbozadas a 10
largo de estas paqinas inciten a despertar el lnteres sobre el futuro
de la sociedad arnazonica entre todos aquellos que se mantienen
vinculados a esta ternatica y se sienten comprometidos con las
propuestas de desarrollo humane en las selvas tropicales.

Es posible afirmar que las restricciones de la economfa de caucho
y de la castana provenientes de un cierto estilo de aprovecha
miento de recursos secundarios de la floresta, secularmente ha
obstaculizado la introduccion de practicas modernizadas de pro
duccion de materias primas, por el incesante drenaje de exceden
tes hacia el exterior y la escasa capacidad interna de captaclon
productiva del mismo, determinando la progresiva descapitaliza
cion de las explotaciones barraqueras; no obstante que, pese a
ello, lograron sostener sus niveles de beneficio econornlco a
traves de la lnstrurnentauzaclon de una logica de despojo de sus
recursos naturales y humanos debido a la torrnacion de un patron
primario de exportacion con dificultades extremas para reconver
tirse hacia sistemas modernizados de aprovechamiento agrosilvf
cola.

provoca el virtual despoblamiento de los ceotros de produccion y
la aparicion de significativos procesos migratorios intraregionales
de caracter temporal hacia las areas de aprovechamiento casta
nero en epoca de recoleccion. AI mismo tiempo, el incremento de
la actividad de procesamiento primario de esta materia prima ha re
configurado el ambito productivo y comercial con derivaciones so
ciales tendientes a profundizarse en el futuro previsible.



7

Previamente, antes de ingresar a exponer el desenvolvimiento de la
economfa extractivista regional, conviene observar el conjunto de con
diciones naturales que caracterizan a este particular escenario qeoqra
fico, a fin de adquirir una idea cercana de la sumatoria de elementos
ecosisternicos que sirvieron de basamento para la estructuraci6n de
una economfa que constituy6 uno de los mas importantes enclaves
nacionales del capitalismo internacional a fines del siglo pasado.

Monumenta Amaz6nica (81), p.263

"... las manadas de puercos monteses que suelen ser y
andar quantiosas por los bosques, las de los monos de
muchos generos, aues silvestres, quales son las pavas,
paugies, patos, y otras sin numsro que pueblan el ayre y
ramas de los arboles. En los rfos 10 son gran multitud y
variedad de peces que en elias se crian grandes y
pequsfros ..."

EL MEDIO NATURAL AMAZONICO

II
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"De modo general, comprende la veqotacion predominante por de
bajo de los 1500 m de altitud, donde la variacion media anual de la
temperatura no excede de 3 grados centlgrados, donde Ilueve 130
o mas dfas del ano, y la humedad relativa excede normalmente de
80 por ciento... A pesar de su vasta extension, el ecosistema de
las tierras bajas de la selva tropical, constituye un ambiente dis
tintivo y notablemente homoqenoo, debido a su larga historia ge-

2

Respecto a la construccion de esta ultima tipificacion de ecosis
tema arnazonico, cf. M. Rojas, 1984: 3.

Es decir, las definiciones de amazonia, de modo general, combinan
elementos multiples que permiten establecer las caracterfsticas cornu
nes de este espacio de gran homogeneidad, combinando factores re
lacionados con: i) el sistema ecolootco general: veqetaclon, clima, re
gimen de humedad, altura y tipo de vida animal y, ii) las caracterfsticas
etmco-culturaies de los grupos asentados sobre este qeosisterna-'.

Las proposiciones utilizadas con mayor frecuencia para la caracteriza
cion del area arnazonica se refieren sobre todo a los conceptos de
Cuenca e hylea arnazontca, donde cada uno de ellos establece recor
tes espaciales por dernas disfmiles. La definicion de amazonia a traves
del criterio de la Cuenca Arnazonica amplia desproporcionadamente su
espacio de cobertura al area cubierta por el tejido de los rfos tributarios
del Amazonas, en tanto que el concepto de hylea arnazonica se cir
cunscribe unicamente al espacio que constituye el habitat natural del
caucho (hevea brasiliensis), recuciendose al extremo tropical del norte
del pafs. No obstante, existen otras definiciones que son construidas
siguiendo determinados objetivos de reqionalizacion que general
mente consideran una cierta homogeneidad ecoloqica, una cierta iden
tidad etnico-cultural y un estado uniforme de desarrollo como las
principales determinantes para la definicion de la region1. ,/

En principio, es necesario caracterizar el espacio arnazonico, que cons
tituye un geosistema particular, pues son distintos los criterios que
normalmente se usan para definir este conjunto territorial, impidiendo
hasta ahora contar con una dernarcacionclara de sus verdaderas fronte
ras geograficas.

1. CARACTERIZACION DE LA REGION
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La amazonia boliviana, ssqun las demarcaciones mas aceptadas,
se extiende cubriendo 10 que actualmente es la totalidad de los
departamentos de Pando y Beni y sin fronteras precisas por el
sur, hasta los extremos nortes de las provincias Iturralde en el
departamento de La Paz; Chapare, Carrasco y Arani, en el depar
tamento de Cochabamba; y Velasco y Nuflo de Chavez, en el de
partamento de Santa Cruz.

6

Nos referimos en especffico a Brasil, Peru, Colombia, Ecuador,
Surinam, Venezuela y Bolivia.

5

En torno a esta definicion, ve ase J. Fernandez y P. Pacheco,
1990. Se considera que la amazonia central comprende actual
mente la totalidad del departamento de Pando, la provincia Vaca
Diez del departamento del Beni y el extremo norte de la provincia
Iturralde en el departamento de La Paz, ocupando una superficie
cercana a la tercera parte del total del area amaz6nica boliviana.

4

Cf. Mapa No.1 en Anexo.3

oloqica, su c1ima uniforme y su localizacion ecuatorial" (B. Meg
gers, 1976: 21).

Identificar esta region en el extremo norte de la amazonia boliviana no
supone restringir el area amazonica del pais exclusivamente a este es
pacio geografico, sino mas bien implica considerar que dentro del
conjunto arnazonico naclonalf es posible distinguir espacios socio
economicos que se construyen sobre bases ecosisternicas particula
res, los cuales pueden diferenciarse nitidamente en relacion con su
historia econornica determinada, la especificidad de sus rasgos socio-

Adoptando como marco general el concepto de Cuenca Arnazonica,
puede identificarse una traccion territorial relativamente homoqenea en
el territorio norteno del pais-', posible de caracterizarse con el denomi
native de amazonia del norte por sus rasgos ecolcqicos e historlcos
particulares, la misma que participa de un espacio hornoqeneo mas am
plio, constituido por la lIamada hylea amaz6nica sudarnericana+. La
amazonia boliviana del norte, con aproximadamente 120.000 km2, es
parte de la amazonia sudamericana que se extiende por siete paises de
america del sur5.
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Para fines de este trabajo se utilizan indistintamente los concep
tos de region arnazonica central 0 simplemente region arnazonica
para designar a la amazonia del norte boliviano - realizamos esta
salved ad en vistas a las consideraciones anotadas sobre las
comprensiones diferenciadas de amazonia que pueden provocar
ciertas confusiones.

8

En este entendido, para ejemplificar, por los factores anotados es
tacilrnente diferenciable la region arnazonica del norte con la de
los llanos benianos. AI respecto, vease el trabajo de CIPCA, 1991.
En el se bosqueja un mapa administrativo del pais a partir de la
identilicacion de 10 espacios regionales.

7

Para la dernarcacion de esta region, que corresponde a la amazonia del
norte, se considera algunos aspectos articulados que basicarnente nos
remiten a: la existencia de especies forestales como la goma silvestre
en bosques tlpicamente tropicales -en la denominada hylea- que fue la
base natural que posibilito el desarrollo de una actividad de naturaleza
extractiva a partir de la cual se establecieron determinadas relaciones
sociales caracteristicas de una economfa extractivista que derivaron en
la conticuracion de patrones especfficos de asentamiento, ocupacron y
adrrunistracionde los recursos al interior de las fronteras de la selva tro
pical8.

En esos terrninos, un analisis de la contiquracion del conjunto amaze
nico debe poner en movimiento los elementos que integran este es
cenario natural que puede ser espacio de territorialidad, de administra
cion de recursos, de mercado, de devenir historico, etc. En este sen
tido, es un espacio de interaccion y relacionamiento orqanico del hom
bre con el medio natural condicionado por una geografla especffica
que, con el tiempo, caracterizan los procesos de ocupacion y aprove
chamiento de los recursos contenidos en 81 Estos cicios de reproduc
cion de los grupos humanos -originarios 0 no- sobre el territorio
constituyen uno de los elementos indicativos, conjuntamente con las
particularidades rnortoloqicas del medio, para rastrear las fronteras de
este espacio regional.

culturales y sus caracterfsticas tisico-qeoqraticas. elementos todos que
permiten esclarecer las heterogeneidades regionales?'
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Cf. B. Meggers, 1976: v.10

"Con un caudal cinco veces mayor que el del Congo y doce veces
que el del Mississippi, el Amazonas contribuye con cas: una
quinta parte de las aguas que anualmente reciben los ocsanos:
cada 24 horas descarga en el Atlantico tanta agua como la que el
Tarnesis Ileva a traves de Londres en un ano. Esta capacidad es
aun mas notable si se considera la pendiente insignificante de su
cuenca ..." (B. Meggers, 1976: 16)

9

La amazonia del norte esta considerada como un area tipicamente
tropical por constituir una region latitudinal bioclirnatica que co
rresponde a un nivel especffico de biotemperatura media anual.

Este espacio constituye el habitat natural de numerosas especies
animales y vegetales de la selva tropical que se reproducen man
teniendo estrechas relaciones de interaccion entre elias,
"construyendose como un sistema cerrado y autosostenido de
reciclaje de nutrientes que circulan de la tierra y del aire a la vida
vegetal y anlrnar't".

Panoramlcarnente, el paisaje de la selva tropical boliviana se pre
senta como una amplia masa boscosa de caracteristicas casi ho
rnoqeneas, donde las innumerables variedades de especies fo
restales se ocultan en una extensa veoetacion siempre verde,
cruzada por grandes corrientes de agua que conforman rfos de
importantes dimensiones, en su curso hacia el Arnazonas''.

Los elementos qeoloqicos, clirnaticos, forestales y animales con
curren integrando un complejo universe de intercambio natural
que se perpetua en ciclos constantes de reproouccion en perma
nente equilibrio. AI constituir una asociacion de intercambio estre
cho entre la vida animal y silvestre, las interacciones que se esta
blecen entre clima, suelo, flora y fauna deben describirse como un
sistema cerrado de intercambio de nutrientes, en el que los circui
tos vitales de reqeneracion del medio natural combinan una serie
de funciones animales y vegetales que, en su conjunto, integran
la arrnonla de este sistema biotico.

2. EL GEOSISTEMA AMAZONICO
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Cf. Montes de Occa. 1989: 469-473.14

Cf. B. Meggers, 1976:34.13

Cf. B. Meggers, 1976: 32.12

Cf. Orlando Unzueta, 1975: 46.11

Si se adopta la dernarcacion taxonornica por zonas de vida 14, se
afirma que en la region tropical del pais concurren tres estructuras
boscosas: la del bosque seco tropical -de poca importancia por su
reducida extension, de aproximadamente 3.000 km2, ubicado en
el area circundante al rio Tahuamanu-, con una temperatura anual
ligeramente superior a los 24°C, una precipitacion anual entre

r

Es decir, el abundante follaje de la selva hace las veces de una
cortina de retencion de las lIuvias y de la radiacion solar, al mismo
tiempo que permite la captacion y almacenamiento de nutrientes
sometidos a procesos continuos de lixiviacion, logrando una efec
tiva proteccion de la cubierta de humus del suelo y resguar
dandolo de posibles efectos erosivos y de empobrecimiento de
su fertilidad debido a la fuerza de la accion clirnatica 13

La densidad de la floresta y la tormacion casi compacta de esta ve
getacion tropical necesita para su normal crecimiento y reproduc
cion, del suministro permanente de nutrientes, 10 que implica la
asirnilacion de elementos naturales (nitrooeno, tostoro, potasio,
calcio, magnesio y azufre) y, strruhaneamente, la reduccion al rni
nimo de la incidencia de la temperatura y de la lIuvia sobre el suelo
que actuan negativamente sobre su tuncion de transmisor de nu
trientes a la veqetacion 12.

I

La temperatura calurosa (con un promedio de 25°C), registra lige
ras variaciones no mayores de los 5°C, en los meses mas secos
(de junio a septiembre), y de Iluvia (de diciembre a marzo con una
precipitacion media anual de 1800 mm) 11.

Por 10 tanto, el clima es preponderantemente humedo, con una
media entre 40 y 80 % (para epocas secas y lIuviosas).
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Cf. R. Sanchez, 1981.18

Ct. Montes de Occa, 1989: 475 y O. Unzueta, 1975: 94-101..17

Ct. Montes de Occa, 1989: 471 yO. Unzueta, 1975: 76-85.16

Ct. Montes de Occa, 1989: 470 y O. Unzueta, 1975: 71-76.15

Segun otra clasiticacion, la torrnacion boscosa de la amazonia se
caracteriza por presentar tres estratos: uno superior que com
prende arboles de 25 a 40 mts. de altura y de copas anchas (dosel
abierto); un segundo estrato es el medio que contempla arboles
de 15 a 20 mts., con mayor densidad y nurnero de especies en el
bosque. EI estrato inferior 0 bosque bajo esta formado por plan
tulas y retonos de las especies de los estratos superior y medio,
adernas de las especies especificas de este estrato. Asi tarnblen,
se desarrollan diversas especies de palmeras en los diferentes es
tratos l".

Por ultimo, el bosque nurneoo premontano tropical -transicion a
basal- con temperaturas medial anuales por encima de los 24°C,
cubre toda la faja central de la amazonia boliviana y presenta una
precipitacion anual entre 1.500 y 1.950 mm., con diferencias mar
cadas entre epoca seca y lIuviosa. Esta tormacion presenta una
gran variedad de especies forestales -reqion boscosa habitada por
gran nurnero de arboles de goma y castana silvestre- con arboles
que exceden los 40 mts. de altura y 100cms. de diarnetro17.

Por otra parte, tenemos el bosque hurnedo tropical con una su
perficie de 3.680 km2, en el extremo noreste donde la tempera
tura media anual se acerca a los 26°C y la precipitacion anual ex
cede a los 1.900mm. Los arboles sobrepasan los 40 mts. de altura
con un follaje siempre verde y cuyos diametros en la base pueden
exceder los 100 cms16.

1.400 Y 1.550 mm. y una altura promedio de 250 metros sobre el
nivel del mar. La estructura boscosa se caracteriza por constituir
una variedad mixta con especies que alcanzan los 30 a 35 metros
con diarnetros de hasta 1 m15.
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Cf. R. Sanchez, 1981.19

La cuenca del Amazonas en nuestro pais esta conformada por
cuatro subcuencas-": i) la del rio Beni que desde los Andes re-

EI territorio amaz6nico esta surcado por numerosos nos, que con
forman la cuenca del Amazonas donde discurren los mas impor
tantes rios -por su gran caudal, su longitud extensa y sus recur
sos- que se juntan al noreste del pais y forman el rio Madera,
afluente del Amazonas.

rPor 10tanto, globalmente, los suelos tropicales son identificados
como acidos y poco tertiles. variando ligeramente estas caracterfs
ticas en funci6n a la profundidad de la capa orqanica 0 tierra
vegetal de los mismos. En este sentido, se puede concluir
afirmando que estos suelos son extremadamente fraqiles en su
constitucion y torrnacion.

Los suelos de la amazonia, de manera general, presentan una ca
mada de hojas sueltas con un espesor variado -generalmente de
dos a cinco cm.-, y con un bajo estado de descomposici6n, ade
mas de la frecuente presencia de rafces en esta superficie. La
mayorfa de estos suelos presentan una baja disponibilidad de mi
cronutrientes (calcio, magnesio, potasio, f6sforo, zinc, boro, etc.),
y una alta toxicidad por aluminio, con una concentraci6n de nitr6-
geno orqanico relativamente baja19.

r

Las diversas variedades de especies vegetales no se encuentran
concentradas en areas especiticas, sino por el contrario, las plan
tas silvestres se distribuyen de manera extremadamente dispersa
y aislada a 10largo de todo el conjunto boscoso, 10que constituye
un rasgo caracterfstico de este tipo de geosistema de naturaleza
tropical. Del mismo modo, dada la gran diserrmacion de las plantas
alimenticias, los ani males tampoco se encuentran nucleados sino
que se desplazan continuamente en correspondencia con sus
propios ciclos de reproducci6n, aspecto que tarnbien influye en
las caracterlsticas de los patrones humanos de asentamiento y en
sus estrategias de aprovechamiento de los recursos puestos na
turalmente a su disposici6n.
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Ct. Montes de Occa, 1989 : 223.21

Ct. Mapa No.2 en Anexo.20

La compleja configuraci6n hidrica del conjunto amaz6nico es parte
consustancial de la mantenci6n del conjunto de condicionantes
materiales que soporta la reproducci6n de este complejo sistema
de interacci6n natural. Es decir, la reproducci6n natural del geosis
tema amaz6nico esta en estricta correspondencia con la relaci6n
de interdependencia entre el medio ambiente y las especies,
respondiendo a un ordenamiento en el que se perpetuan
relaciones de equilibrio que hacen aparecer a este geosistema
como 10 suficientemente arm6nico que regula internamente los
procesos de reproducci6n 0 regeneraci6n del conjunto ecole
gico.

cibe a numerosos afluentes que bajan desde la cordillera y en el
final de su recorrido hacia el extremo noreste, despues de su con
fluencia con el Madre de Dios recibe al rio Orthon, que esta
formado por los rlos Manuripi y Tahuamanu; ii) la del rio Acre y del
Abuna, que se desplazan desde el extremo oeste a este, reci
biendo a diversos tributarios; iii) la del rto Mamers, que nace mas al
sur -cerca de la ciudad con Cochabamba- recibiendo los afluentes
de tributarios del extremo sur del pais. Mas al norte recibe el nom
bre de rio Mamore, en el que desembocan en todo su recorrido a
numerosos afluentes menos importantes, juntandose al norte con
el rio ltenez y poco mas alia, con el rio Beni; y, final mente iv) la
subcuenca del rio ltenez 0 Guapore, que confluye en el norte con
el Mamore21.
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EI espacio natural arnazonico constituye el escenario en el que se
desarrollan una serie de procesos econornicos y sociales que se
caracterizaron, en un principio, por configurar el marco historico en
el que se enfrenta el poblador originario con la presion coloniza
dora de la economfa extractivista, dando lugar a la aparicion de un
conjunto de tenomenos que se orientaron a la constitucion de la
empresa extractiva comercial del caucho como la principal organi
zacion economica del norte boliviano, que, con el tiempo, imple-

Miguel Suarez Arana
EI Plata y el Amazonas. 1878

"... esa responsabilidad interminable que pesa sobre los
hijos del Oriente, y sobre los hijos de sus hijos es tremenda
para sus futuros destinos, y los obliga fatalmente a ser los
parias de Londres."

SURGIMIENTO Y CRISIS DE LA EMPRESA
EXTRACTIVA COMERCIAL

III
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"En 1860 se dieron los primeros indicios de la existencia de siringa
les en la region. Si bien ya por aquella epoca cornsnzc la explota
cion de la goma silvestre a traves de la sstructuracion de algunas
barracas, es a partir de 1880 que este producto comienza a adquirir
gran importancia a raiz de su aplicacion industrial en Europa y Esta
dos Unidos..." (E. Ormachea y J. Fernandez, 1989).

En este sentido, es necesario aludir a algunos aspectos que defi
nieron con el tiempo las caracterfsticas de la expansi6n de la pro
ducci6n extract iva en la selva tropical boliviana, que se resumen
en:

EI desarrollo de los procesos que devienen de la articulaci6n de
estas practtcas encontradas merece una explicaci6n detallada,
tomando en consideraci6n las caracterfsticas del espacio 0 medio
geografico que sirvi6 de escenario para el establecimiento de rela
ciones sociales de sometimiento de una amplia poblaci6n tra
bajadora en las empresas extractivas comerciales de explotaci6n
del caucho 0 goma natural.

En segundo lugar, las practicas introducidas por la empresa
extractiva basadas en la explotaci6n de los recursos y de la
mana de obra.

En primer lugar, las practicas de los grupos etnicos que
ocuparon originariamente esta fracci6n territorial, organi
zando un patr6n equilibrado de aprovechamiento de los re
cursos naturales.

I

Las principales contradicciones que se advierten en el momenta
primero de expansi6n y consolidaci6n de la empresa extractiva,
que va desde las ultirnas decadas del siglo pasado hasta recien
entrado el presente siglo 1, resultado de la marea colonizadora ha
cia el conjunto territorial amaz6nico, tienen que ver con el encuen
tro de dos formas de aprovechamiento, administraci6n y control
del medio natural que ponen en movimiento principios sociales
contrapuestos para la organizaci6n de la actividad econ6mica. Nos
referimos a:

mentarfa un verdadero patr6n de ocupaci6n del espacio y aprove
chamiento de los recursos naturales.
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Empleamos este tsrrnino en raz6n de la partieularidad de las prac
tieas eeon6mieas que desarrollarfa esta organizaei6n produetiva.
Su caracter sera abordado con detalle mas adelante, en justitiea
ei6n al denominativo adoptado.

4

Ct. C.S. Assadourian, 1979:53.3

Ct. E. Laclau, 1979:41.2

La sumatoria de estos elementos sentarfa las bases para el esta
blecimiento de una economfa de extraccion que se desarrollarfa
casi sin alteraciones hasta finalizar la primera mitad del presente si
glo. La expticacion de la estructuraclon de la empresa extractiva
cornercial+, permitira cualificar el desarrollo de las fuerzas producti
vas sociales a traves del anallsls de los eslabonamientos econcmi
cos y sociales puestos en marcha en esta traccion qeoqratica del
territorio nacional, en tanto constituye la unica orqanizacton pro
ductiva que permite la penetracion y ocupacion de la selva del tro
pico y posibilita el posterior aprovechamiento de sus materias pri
mas por accion del capital internacional,a traves de la torrnacion de

La subcrdinacion de las practlcas econornlcas de los grupos
originarios en las estrategias orientadas a la prcduccion y
exportacion de materias primas, sobre las que se asienta la
extrema verticalidad de la estructura social-'.

La manera como se instauran los mecanismos de acumula
cion primitiva en su vinculacion con los mercados externos y
las relaciones de intercambio desigual que se desprenden
de esta interconexion de la economfa regional con el sis
tema capitalista rnundial-'.

Los Ifmites y potencialidades que ofrece este espacio geo
qrafico como condicion primera de la reproduccion de los
frentes extractivos.

EI arsenal natural del medio arnazontco ofred a grandes po
tenciaiidades para la explotacion del arbo: silvestre del cau
cho, principal especie tfpica de esta area de bosques tropi
cales.
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Una narraci6n bastante completa de la colonizaci6n del norte bo
liviano por los crucefios puede encontrarss en H. Sanabria, 1984,
que, en una primera parte, cubre un importante arco de tiempo en
la historia de la penetraci6n crucefia, desde las primeras incursio
nes a la amazonia, aproximadamente en las dos ultimas decadas
del siglo pasado, hasta promediar la primera decada del presente
siglo.

5

En primer terrnino, las caracteristicas de la veqetacion de ta noresta
amaz6nica actuan como condici6n material para la reproducci6n de
la economfa y sociedad regional, puesto que es el fundamento
primero para la evoluci6n de las actividades de extracci6n del cau
cho y para la creaci6n, en niveles de complejidad progresivos, de

Precisamente, sus principales rasgos provienen de los condicio
namientos del medio fisico -como se advertira posteriormente-, de
las limitaciones del espacio natural que entorpecian el estableci
miento de los centros de explotaci6n del caucho y de las posibili
dades reales que tuvieron para el aprovechamiento de los recur
sos naturales de la floresta. Asimismo, este constituye un proceso
casi sirnultaneo con el de la disgregaci6n 0 transfiguraci6n de los
grupos indigenas originarios asentados en este espacio sometido
a la aventura colonizadora de intereses de hacendados crucenos,
en principio, dispuestos a arriesgarse en una empresa promisoria:
ra explotaci6n del caucho naturar''.

EI medio natural de la selva tropical boliviana, que corresponde al
espacio territorial amaz6nico sirve de soporte tisico para el desa
rrollo de un tipo particular de relaciones sociales que se desenvol
verian a partir de la constituci6nde la empresa extractiva comercial.
En el se reconocen las condiciones primarias que determina
dan la peculiaridad del desarrollo de este tipo de empresa que
constituiria la forma primordial de organizaci6n econ6mica para el
desarrollo de las actividades extractivas.

1 . EL INDIGENA EN LA NATURALEZA TROPICAL

un tipo de sociedades empresariales constituidas en comandita
y/o por acciones.
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Se define como recurso secundario aquel producto que proviene 0
es extraido de alguna especie forestal.

6

Constituye una tarea obligada el revisar los principios de repro
duccion de estos grupos de pobladores originarios de la selva tro
pical boliviana. Este tipo de consideraciones son necesarias, en la
medida que la penetracion de las actividades extractivas, organi
zadas por estructuras empresariales primarias, fractura este rela
cionamiento primigenio del hombre indfgena can el contexte na
tural e imprime formas nuevas de aproptacion de los recursos en la
entonces tierra de colonias -para usar el denominativo de la epoca.
Unicamente de este modo, se puede comprender las dimensio
nes que adquiere la penetracion para la explotaclon del caucho.

En principle, se debe establecer una diqresion, permisible porque
es insostenible la idea de la existencia del mito del vacio amaze
nico -esta nocion ampliamente difundida en los cfrculos liberales
de la epoca considera que el territorio norteno del pars debra con
quistarse, ocuparse y colonizarse,-. Es decir, no puede conce
birse a la amazonia de principios de siglo como un escenario des
poblado de tierras virqenes, porque en ella pervivieron un nurnero
considerable de etnias y elias, constituyeron el primer obstaculo
con el que tropezo la conquista del norte boliviano y que poste
riormente seria una de las piezas angulares para el sostenimiento
de la actividad extractiva, como 10 veremos mas adelante.

En este sentido, es necesario indagar en torno a algunos aspec
tos criticos que hacen a la forma que adopta la empresa extract iva
del caucho, es decir, acercarse a su definicion como orqanizacion
economica y como institucion reguladora de las relaciones socia
les.

las sociedades comerciales de explotacron de este producto. Esto
significa plantearse la incognita acerca de cuales fueron los facto
res que intervinieron para convertir a la empresa extract iva en la
forma productiva de mayor eficacia para la explotacion de ios re
cursos forestales secundanosf y para lograr el control y ocupacion
del territorio, 10 que supone al mismo tiempo, preguntarse ace rca
de sus funciones econornico-productivas y sociales en la repro
duccicn de la torrnacion regional.
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Las interpretaciones sobre la situaci6n de estas economfas natu
rales son poco coincidentes; muchos autores sostienen que la
economfa "primitiva" es una economfa de subsistencia porque es
una economfa de la miseria. Otros, por el contrario, afirman que
estas sociedades constituyeron las primeras sociedades de
abundancia, cuya capacidad de consumo condicionaba el tiempo
e intensidad del trabajo porque eran economfas que no considera
ban la acumulaci6n de bienes y productos.

8

Cf. J. Fernandez, 1991:41.7

)

Estas sociedades se reconstituyeron en una intima relacion con el
movimiento de la naturaleza y fue por ella que construyeron una
particular concepcion del mundo y formas especfficas de organi
zacion polftica y econornica que marcan, hasta ahora, su especifi
cidad sociat''. Son sociedades autarquicas que aspiran a la auto
nomfa eliminando toda relacion de dependencia, por eso rnisrno,
el producir el mfnimo suficiente para la sattstaccion de todas sus
necesidades es el ideal autarqulco de la sociedad y de los grupos
dornesticos que, no obstante, respetan las obligaciones de paren
tesco y redistribucion, en surna, sus normas sociales innatas de
reciprocidad. En este sentido, existe un equilibrio entre la ob
tencion de productos de consumo con la magnitud de sus nece
sidades porque Ia produccion en econornias naturales -con este
nombre qenerico nos referimos a las tareas de recoleccion, caza y
pesca- es una produccion de consumo que no crea excedentes

Una primera constatacton se refiere al tipo de relacion que los po
bladores originarios de la floresta establecieron con la naturaleza.
La cuenca arnazonica a fines de siglo pasado se encontraba po
blada por habitantes pertenecientes a diferentes grupos etnicos
que reproducfan su vida social, econornica y poiftica "...con una
alta movilidad espacial en un amplio territorio, cuyos ifmites se de
finen per su capacidad de aprovechamiento racional de los recur
sos de la naturalsza'". Eran grupos territoriales- culturales que
compartfan un territorio cornun, una cosrnovision propia y una len
gua tarnbien compartida, 10que hacfa posible que establecieran
entre ellos solidos vfnculos sociales y fuertes identidades grupa
les. Las sociedades etnicas se han caracterizado per reproducir su
ecosistema a partir de una rotacion circular sobre el territorio y del
aprovechamiento racional de la floresta y bio-fauna.
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Cf. Schmidt, 1983:85.11

Cf. A. Schmidt. Op. cit. pp. 84-100. Esta relacion de intercarnbio
orqanico que tiene como contenido la oposicion recfproca de las
fuerzas naturales con la energfa humana parte de la asercion de
que "el hombre socialmente activo se contrapone en sf mismo
como una potencia natural, a la sustancia natural. Pone en movi
miento las fuerzas naturales pertenecientes a su corporeidad,
brazos y piernas, cabeza y mano, para apropiarse de la sustancia
natural en una forma utilizable para su propia vida. En la media en
que el hombre actua mediante este movimiento, sobre la natura
leza exterior a el y la cambia, cambia al mismo tiempo su propia
naturaleza" (C. Marx, 1986: 185).

10

Para resolver esta cuestion nos basaremos en el trabajo de A.
Schmidt, 1983. EI mismo presenta un interesante analisis sobre la
nocion de naturaleza en el pensamiento de Marx a partir de su ca
ractar socio-historico, en su relacion con la actividad humana.

9

Para explorar esta probternatica se necesita definir los elementos
'particularizadores que caracterizaron la apropiaci6n etnica del es
pacio y las practicas de preservaci6n de los pobladores originarios
sobre los recursos de su entorno natural inmediato'i. Efectiva
mente, si consideramos la relaci6n del hombre con la naturaleza
como una relaci6n de intercambio orqanico entre objeto y sujeto
en relaciones de interacci6n reciproca10, ella "tiene como conte
nido el hecho de que la naturaleza se humaniza y el hombre se na
turaliza" ' en un proceso mediado, en primera instancia, so
cialmente por la acci6n de la energia humana que se apropia de
los productos de la naturaleza como objetos de satisfacci6n inme
diata de su vida y como instrumentos para perpetuar su actividad
sobre ella y, en segunda instancia, porque la naturaleza como ma
teria que se interpone frente a la actividad humana de ac
ci6n/transformaci6n, actua como primera condici6n para el desa
rrollo de los procesos sociales, determinando la reproducci6n de
los agrupamientos humanos. Estos grupos se encuentran frente
a un mundo de cosas imposible de suprimir, del cual deben apro-

porque se adapta a las necesidades inmediatas definidas por la
propia sociedad.
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Cf. Op. cit., p. 74.12

EI acto de recolecci6n se orienta a la consecuci6n de objetos de
consumo ampliando la posibilidad de regeneraci6n de las condi
ciones naturales de existencia humana como restablecimiento del
orden natural. Es negaci6n de 10 material como valor de cambio y
perpetuaci6n de 10 natural como fuente de excedente. En este
sentido, el esfuerzo humane (energia fisica) actua como rneca
nismo de conexi6n que vincula al objeto con el sujeto en el acto

Bajo esta forma 10 apropiado se presenta como objeto de con
sumo, adquirido por el ejercicio de su trabajo en tareas de recolec
ci6n, caza y pesca. De esa manera, la naturaleza es portadora de
bienes de subsistencia 0 de consumo directo, donde no median
procesos de producci6n/transformaci6n, en tanto constituye un
"dep6sito primordial de viveres". En las tareas de recolec
ci6n/extracci6n, practicadas por estos grupos, los productos son
simples resultados finales del proceso de trabajo porque no inter
vienen factores mayores de transformaci6n productiva.

Por esta su facultad de interponerse sobre la materialidad de las
condiciones objetivas, premisas de su reproducci6n social, con
vierte los productos naturales en bienes de consume y/o de satis
facci6n de sus necesidades vitales para favorecer su reproducci6n
orqanica y, consecuentemente, posibilitar su reproducci6n social
como grupos humanos integrados.

"EI hombre como ser natural forma parte del ser de la naturaleza,
como mera existencia es un objeto de la naturaleza, es materia na
tural con capacidad creaooraF. es decir, es portador de energia
humana con facultad de aprovechar los recursos dispuestos natu
ralmente y, en esa medida, el despliegue del esfuerzo humane es
otra manifestaci6n de las fuerzas naturales que intervienen en la
reproducci6n del ecosistema. Pero su trabajo entendido como
despliegue de acci6n humana y como potencia subjetiva creadora
sirve a fines determinados socialmente y, por ende, hist6rica
mente.

piarse para poder sobrevivir, poniendo en movimiento practicas
aprendidas en el ejercicio de confrontaci6n con la materia natural.
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En virtud de 10expuesto, los agrupamientos humanos amaz6ni
cos construyeron un verdadero "patr6n de adaptacion humana a la
naturaleza tropical", sustentados en el principio de la reciprocidad
ode la oferta del don que resume la densidad de las practicas de
intervenci6n sobre la naturaleza expresada en el aprovechamiento
del bosque y de sus especies para hacerlos servir a los fines hu
manos, a traves de la domesticaci6n de algunas plantas de cultivo
y el desarrollo de tecnicas de recolecci6n y utilizaci6n de animales
y vegetales que permitieron producir y reproducir las condiciones
de supervivencia de estos grupos humanos sin causar dartos 0
perturbaciones irreversibles a la naturaleza que los circundaba y

En ese sentido, el aprovechamiento de los recursos naturales
dentro de un habitat ecol6gicamente equilibrado, hace que el
hombre sea parte consustancial de la naturaleza, producto de un
complejo proceso de adaptaci6n ecol6gica. Ambos conforman
una "comunidad bi6tica" de interacci6n slmultanea, que S8 asienta
en un sistema de reciclaje de nutrientes que circulan de la vida ve
getal a la animal, no afectado por el despliegue de la accion hu
mana del indigena. Constituye un ecosistema de gran compleji
dad sobre invariables elementos ecol6gicos, clirnaticos, foresta!es
y animales que caracterizan a un geosistema tropical.

La caracterizaci6n del trabajo humane debe considerar que como
resultado del intercambio orqanico las cosas se transforman cuali
tativamente para satisfacer necesidades humanas. EI hombre, al
acceder a la naturaleza, la administra y controla porque esta rela
ci6n no se agota en la satisfacci6n de las necesidades inmediatas
minimas , dando lugar a la estructuraci6n de un "proceso vital so
cial" que tiene en la naturaleza a la condici6n primordial de repro
ducci6n social -a su presupuesto primero-. De este modo, las so
ciedades se mantienen en continuo proceso de interacci6n con la
naturaleza, mediada por el trabajo, para no perecer aunque la
forma de apropiaci6n/adquisici6n de 10natural se modifique en co
rrespondencia con los principios que soportan las bases del sis
tema econ6mico.

del proceso de apropiaci6n de los recursos naturales, liberando el
material contenido en la naturaleza y procediendo a su utilizaci6n
para el consumo -en su forma de valor de uso-, apropiandose de
la sustancia material en una forma utilizable para su propia vida.
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La industralizaclon a escala creciente de la materia prima de la
goma gracias al descubrimiento de la tscnica de vulcanizacion
para la Iabricacion de Ilantas en la industria automotriz por Good
year al promediar el ario 1895, tornento el interes por el descubri
miento de espacios de explotacion hasta entonces virgenes.

15

Cf. P. Gamarra, 1990.14

"En los grupos de economia mas cercana a la subsistencia, el te
rritorio es innato a la vida misma del ser humano. Es un derecho
natural. No tienen un concepto tan definido de limite 0 frontera
sino de un sector 0 zona de ocupacion donde el hombre se mueve
con cierta libertad" (C. Ararnburu, 1989).

13

La penetracion a la floresta arnazonica es resultado de la vocacion
colonizadora del capitalismo europeo del siglo XIX debido al creci
miento inusitado de la industria de la goma 15, que impulsa una

I....
LA CONQUISTA DEL ESPACIO DE FLORESTA2.

Algunos datos demuestran que en la hoyada arnazonica era posi
ble identificar 51.000 indfgenas distribuidos en aproximadamente
80 grupos 14. Sin embargo, en la actualidad resulta diffcil identifi
car la totalidad de ellos, considerando ia gran dispersion y movili
dad de los grupos etnicos a principios del presente siglo.

Tomando en cuenta estas consideraciones iniciales no puede
pensarse que las economfas naturales estuvieran orientadas a la
acurnulacion de bienes de consumo, en tanto el valor de los pro
ductos que obtenfan de la floresta 0 de los rfos que la atraviesan
transversalmente unicarnente era designado como valor de pres
tigio en los sistemas de reciprocidad y la aplicacion de trabajo 0 el
desgaste de energfa tenfa como exclusiva finalidad la consecu
cion de bienes para la satistaccion inmediata de sus necesidades
vitales, esto es, para la reproduccion material y social de sus agru
pamientos.

acogfa. EI poblador nativo aprendfa de la naturaleza y vivfa in
merso en el cicio de reproduccion vital del sistema naturatl-'.
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En el territorio de colonias "por ley de 28de octubre y supremo de
creto de 2 de diciembre de 1890,se creoen la region septentrional
de la Republica dos delegaciones nacionales: la una en el Madre
de Dios y la otra en el Purus, sefialandose la sede de esta ultima
en la desembocadura del Acre... Cercenados de la soberania de
Bolivia los territorios del Purus y del Acre... el territorio nacional de
colonias, dependiente del Ministerio de Colonizacion, ha venido ri
giendose por el supremo decreto de 8 de marzo de 1900,que en
su articulo 20. sefiala a este distrito estos limites: por el Norte, la
linea de dernarcacion con el Brasil, por el Sud, el curso de los rios
Madre de Dios Y Beni, y por el Oeste la frontera con el Peru" (J.
Lavadenz. 1925:57-58).

17

Termine empleado en concordancia con la acspcion otorgada por
Cardoso y Faletto, 1978.Caracterizan a los enclaves como espa
cios econornico-territoriales cuya dinarnica productiva y comercial
esta fuertemente integrada a los intereses de las economias de
sarrolladas, obedeciendo a formas de dorninacion econornica y
politicas determinadas que definen el modo de vinculacion de las
economias nacionales al mercado mundial.

16

La superacion del proceso de acumulacion originaria en Eu
ropa con el incesante desarrollo de la industria -cuyo centro
heqernonico estaba constituido por Inglaterra- aurnento su
necesidad de abastecimiento de materias primas, ampliando
las relaciones comerciales, en unos casos, y el volumen de
sus inversiones, en otros, en aquellas actividades que

No es un proposito directo de este estudio describir las condicio
nalidades externas de la econornia mundial que configuraron el
ordenamiento financiero internacional propicio para la canauzaclon
de capitales de inversion hacia los enclaves de exportacion de los
parses peritericos. No obstante, se realizan algunas puntualiza
ciones que permiten ofrecer los mas salientes rasgos del contexto
externo que aceleraron la insercion de estas "economras de en
clave"16 en la econornia de los parses centrales, como en el caso
especitico del territorio de colonias boliviano17:

acelerada presion colonizadora sobre la hasta entonces descono
cida floresta de la que unicarnente se disponian de mapeos de
masiado parciales elaborados por los primeros expedicionarios de
la epoca.



28

"Esto es, cuando la cornercializacion de los productos coloniales
dejo de hacerse a traves de los puertos y aduanas rbericas para
ligarse directamente a Inglaterra". (Op. cit. p.40).

19

"Si la apertura de colonias y nuevos mercados significaba antes,
sobre todo, la puesta en oxplotacion de nuevos bienes de con
sumo, actualmente la inversion de capital nuevo se dirige pnnci
palmente a los mercados que suministran materia prima para la In
dustria" (R. Hilferding, 1973:357).

18

Este desplazamiento debra encontrar, como contrapartida -0 en
su extremo, engendrar- algunas condiciones propicias como ser el
desarrollo relativo de un mercado interno que suprimiera las rela
ciones naturales y la garantia para la provisi6n de mana de obra,
caso contrario, era inviable la penetraci6n empresarial europea. En
la amazonia boliviana, el emplazamientodel terreno adecuado para
la expansi6n del sistema productive local constituy6 un proceso
muy contradictorio pero que, al mismo tiempo, mostraba una ten
dencia acelerada y generalizada hacia la consecuci6n de objetivos
de acumulaci6n de excedentes a objeto de ser transferidos a los
mercados europeos.

JEI crecimiento de las relaciones comerciales de las republi
cas americanas con Inglaterra -con la ruptura del pacto colo
nial19- se desarroll6 en las actividades heredadas de la si
tuaci6n colonial -como el caso de la mineria- 0 se supli6 ha
cia nuevas actividades seleccionadas, en correspondencia
con la evoluci6n de los sistemas productivos de los parses
de econornias desarrolladas. Es asf que, la intervenci6n
econ6mica de Inglaterra, para el caso boliviano, signific6 el
sostenimiento de la economfa minera de la plata vinculada a
mecanismos de orden interne que permitieron la prolonga
ci6n de esta actividad extractiva hasta fines del pasado siglo
y la sucesiva expansi6n de las actividades de explotaci6n
del caucho, logrando la apertura de nuevos espacios territo
riales a la 6rbita del dominio financiero del capital europeo.

pudieran abastecer sus requerimientos de los productos
primarios que las economfas industriales no estaban en
condiciones de producir 18.
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"En ejecto, asegurar la apropiacion de la tierra y el dominio de la
mana de obra -por medio de la esciavitud, de la inrniqracion 0, en
las antiguas colonias mas densamente pobladas, oponiendo obs
taculos a la inteqracion de la mayorfa de los antiguos colonos al
sistema de propiedad- constituian los problemas basicos para los
grupos locales dominantes" (Ct. op. cit, p. 44).

20

Estas fracciones territoriales sobre las que se instalan las
economias de exportacion -generalmente de naturaleza
monoproductora-, constituyen una especie de prolonga
cion de las estructuras de las economfas centrales, en la
medida en que estan mas integradas a las decisiones adop
tadas exteriormente y a las redes comerciales externas que
al resto de regiones del pais y a la propia economia nacio
nat. Pese a ello, la contribuci6n de estas actividades para la
mantenci6n de la economfa boliviana, durante este pe
riodo, ha sido importante pero significativamente reducida
en relacion a la magnitud del excedente·generado debido a

Es decir, los niveles de disponibilidad y utilizaci6n de la mana de
obra con la formaci6n de condiciones de renta complementaria,
determinan el ritmo de evolucion de los sistemas de produccion y
la dinarnlca de la orqanizacion de la produccion en estrecha rela
cion con el movimiento del capital introducido.

una abundante disponibilidad de tierras con la posibilidad
de crear condiciones de generaci6n de renta satisfacto
rias20

el acceso suficiente a una oferta regular y estable de mana
de obra, y;

suficiente disponibilidad de un producto prima rio de explo
taci6n con ventajas para servir de bien transable para la ex
portaci6n;

La existencia de terratenientes 0 hacendados dispuestos a
la aventura asociada;

Las variables que optimizan la penetraci6n del capital internacional
en el desarrollo de las economfas de enclave, se resumen en:
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La ideologfa estatal durante este perfodo republicano hasta antes
de la irrupcion de las masas en la vida nacional, en abril del 52, es
calificada de "darwinista" porque se fundaba en la discrirninacion y
exclusion de 10indfgena como principio de reprocuccion del orden
social (veass R. Zavaleta, 1987).

21

Estas son, globalmente descritas, las condiciones de contexto
que influyen en el proceso de torrnacion de estas economfas ex
trovertidas que tienen su fundamento en la particularidad del de
sarrollo de la formaci6n econ6mico-social boliviana de principios
de siglo, caracterizada por constituir una economfa fragmentada
en una diversidad de espacios socio-econ6micos que, en el am
bito rural, se disgregan en una diversidad de economfas provin
ciales con nucleos de articulaci6n disimiles, no integradas al patron
de acurrutacion extractivo dominante que era el minero22.

Adernas de ello, los grupos de poder u oligarqufas locales
se formaron como agentes instrumentales de este es
quema de dependencia, integrando casi orqanicamente la
preeminencia de estructuras sociales internas de domina
cion -discriminatorias y fuerternente excluyentes- que mar
caron el caracter del Estado nactonar". Los grupos internos
de dominaci6n debfan legitimar jurfdica e ideol6gicamente
la necesidad de la intervenci6n extranjera que objetiva
mente se presentaba en la gran afluencia de inversiones de
capital en los perfodos de acelerado crecimiento de la de
manda industrial en algunos rubros, ratificando de este
modo su rol subsidiario, en el ordenamiento del sistema fi
nanciero e industrial mundial, como productores de materias
primas de bajo costo.

los grandes flujos de transferencia de capitales, por los ter
minos de intercambio desfavorables cuando se establecfan
relaciones sirnplemente comerciales 0, como beneficios de
la inversion, cuando el capital extranjero se introducfa bajo la
forma de capital productive directo en las actividades de ex
plotacion de las materias primas que constitufan bienes
transabies internacionalmente.
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Sobre este punto vease Rivera, 1985 y Rodriguez, 1985.24

Han merecido en diferentes estudios un tratamiento preferencialla
economia minera y el sistema hacendal porque constituyeron las
bases primordiales de reproducci6n de la economia nacional sobre
las que se fundaron las estructura de poder micro y macroregio
nales, y el mismo modele estatal oliqarquico (ct. Zavaleta, 1986 y
Grebe, 1983).

23

"Debe entenderse que eran diversos los nucleos de articulaci6n
en el mundo rural boliviano a partir de los cuales se configuraban
determinados espacios socio-econ6micos que constituian el uni
verso donde se dinamizaban racionalidades diferenciadas de
acuerdo a los grados de incorporaci6n de la 16gicacapitalista en la
actividad productiva" (J. Fernandez, 1991).

22

La inserci6n privilegiada de algunos productos en la economia
mundial, por sus ventajas comparativas en terrninos de precios re
lativos favorables en el mercado exterior, define una cierta se
cuencia en el movimiento de la economia nacional que se des
plaza de la producci6n de la plata a la del caucho -al menos esa es

Pese a ello, algunas otras actividades productivas, mas intensivas
en el uso de capital, implementaron redes comerciales de articula
ci6n extendidas a las economias provinciales inmediatas a su fron
tera de influencia, como en el caso paradiqmatlco de la economia
del caucho, que unicarnente es considerada como parte de la
historia cfclica de los "auges" productivos y comerciales de al
gunos productos primarios que destacaron, en coyunturas mas 0
menos cortas, por su contribuci6n a los ingresos fiscales para la
mantenci6n del aparato estatal via qravarnenes a la exportaci6n,
esto es. por su contribuci6n relativa al equilibrio de la balanza co
mercial nacional.

Hasta principios del siglo XX, la economia boliviana se asent6 so
bre diversos pilares, entre los que se cuentan la economia minera,
la hacienda terrateniente y la comunidad originaria23. EI estilo de
desarrollo nacional se estructur6 sobre la articulaci6n establecida
entre la mineria y la agricultura hacendal24,permitiendo una suerte
de acumulaci6n originaria permanente. Por esto mismo, la historia
econ6mica ha prescindido del desenvolvimiento de economias
escasamente integradas al circuito de reproducci6n de la mineria.
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"AI promediar el ana 1895 la produccion de plata cornienza a per
der relevancia, y al terminar la decada ya son la goma elastica y el
ostano los productos de sxportacion mas importantes de la ba
lanza comercial boliviana" (A. Mitre, 1981:181).

25

--------.-----

Efectivamente, la insercion de la region en el mercado mundial la
ubica con un inexistente sistema proouctivo que se construye con
una facilidad extraordinaria en el proposito de satisfacer las exi
gencias de su lnsercion en los mercados externos. Es a partir de la
articulacion interna de este espacio econorntco que se habilitan un
conjunto de articulaciones comerciales que propician, en primer
termino. la constitucion de un mercado intraregional fuertemente
vinculado a la oferta de bienes de consumo y artlcutos manufactu
rados de las areas circundantes poco mas al sur -nos referimos a
las Ilanuras benianas y orientales- y dependiente de los movimien-

'"'I

EI simple dato del crecimiento de la demanda, que si bien fun
clone como gran estimulador de la explotacion del caucho, impide
apreciar en su dimension real los procesos que resultaron de los
influjos externos, entre los que se cuentan los movimientos loca
les de la empresa de penetracion y apropiacion de la floresta ama
zonica que, con el tiempo, rnarcarian la naturaleza de las activida
des extractivas de la region y que actualmente la diferencian del
desarrollo seguido por otras regiones del pais.

Con la debacle product iva de la mineria de la plata se cerraba un
capitulo en la historia de penetracion del capitalismo en nuestro
pais, sometido a la marcha expansiva del sistema econornico capi
talista internacional que desgaja los entornos regionales para co
locarlos en una situacion franca de subordlnaclon, de mayor di
mension mientras es mas profunda la artlculaclon establecida en
tre sectores internos orientados a la exportacion y los ritmos de
comportamiento de la demanda internacional. La erosion del se
gundo cicio de la plata expresada en la crisis de produccion de la
econornia minera, cuya causa mas notoria radica en la debacle de
los precios en el mercado mundial, mantuvo como correlato para
lelo la demanda ascendiente de la goma elastica25.

la imagen convencional que se tiene de los ciclos de crecimiento
econornico en nuestro pais durante el siglo pasado.
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"La poblacion crucefia que habia venido aumentando lentamente
desde 1825, inicia una orniqracion en pos, primero, de la corteza
de la quina 0 cascarilla y luego masivamente, tras la quimera de
las rapidas fortunas logradas por la sxplotacion de la goma. AI in
flujo de las libras esterlinas, que no tardan en Ilegar a Santa Cruz,
unas 80.000 personas se trasladaron a las zonas gomeras en el
Norte- Noroeste del pais" (M. Arrieta, 1990:63).

28

"Los industriales bolivianos, que contaban con alqun capital y
personal propio, bajaban en grandes caravanas hacia el Madera,
atraidos por la fama del negocio, que en eSE\region ofrecfa mas
halaquono porvenir" (M. Ballivian, 1912:54).

27

"Esta oxplotacion ya era muy conocida y practicada en forma muy
rudimentaria, en las islas del Para, de donde paso al madera y
otros afluentes del Amazonas" (M. Ballivian, 1912:52).

26

EI sistema productivo del caucho se constituyo a partir de la intro
ducclon de capitales provenientes de las areas circundantes al
norte bolivian027, en una empresa que respondfa a las iniciativas
de incursion principalmente de hacendados crucenos-f e indus
triales y comerciantes de las regiones ubicadas en los desprendi
mientos de la hylea arnazonica poco mas al sur -es el caso del ex-

EI primer momenta de la penetracion se produce, aproximada
mente hacia la decada de los anos 60 del pasado siglo, cuando se
disponen de las primeras noticias del florecimiento econornlco de
un nuevo producto en las areas vecinas en la frontera brasilera26.

En este intersticio historico, coincidente con la conclusion del pa
sado siglo, resalta el ascenso de la produccion gomffera que sigue
una dinarnica independiente de los ritmos de crecimiento de la
economfa nacional puesto que desde su aparicion se mantiene
escasamente articulada al desenvolvimiento de la estructura pro
ductiva del resto del pals, pero no as! con sus contornos inmedia
tos, porque propicia la inteqracion de las economfas provinciales
localizadas en las lIanuras subtropicales adyacentes.

tos poblacionales hacia este territorio de gran atractivo para la
obtenclon de ganancias tacues.
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Cf. en Anexo el Mapa No.3, correspondiente a los flujos de ocu
pacion de la amazonia norte.

32

Cf. Sanabria, 1958:36.31

Cf. M. Ballivian, 1912:62.30

"Completando el panorama del sector exportador de la region -se
alude a la oligarquia de La Paz-, mencionamos finalmente el cau
cho 0 goma elastica que tuvo un impresionante arranque en la de
cada de 1890... EI acaparamiento y control de las tierras gomeras
por los comerciantes de la region ten ian basicamante fines espe
culativos antes que productivos, aunque el proceso de recolec
cion no demandaba erogaciones fuertes de capital dinero. La de
manda de adjudicaciones de estradas es significativa, aunque
son pocos los que intervienen en el proceso de recoleccion de la
goma elastica" (R. Laura, 1988:132-133).

29

)

Paralelamente a la explotacion del caucho se irian instalando esta
blecimientos agricolas y ganaderos que, en gran medida, hicieron
las veces de fuentes de provision de bienes alimenticios requeri-

Es a partir de este momento que se inician las primeras expedicio
nes hacia el extremo norteno de la amazonia -a 10largo del curso
del rio Madera inferior- donde, en principio, algunos crucenos tra
bajaron en calidad de fregueces de los brasileros, "esto es, de
comandatarios suyos, y luego de propia cuenta,,31 , pero progresi
vamente fueron aoentranoose en las proximidades de los tributa
rios del Madera, en la espesura de la floresta, en busca de arboles
de caucho para posesionar alii sus establecimientos gomeros e
iniciar con las tareas de extraccion de goma natural, valiendose to
davia, en la mayor parte de los casos, de capital propio prove
niente de sus labores agricolas hacendarias 0 de la venta de sus
propiedades32.

tremo norte del departamento de La Paz29 "Los hombres se vol
vieron locos ..., ante la perspectiva que ofrecia la goma, y muchos
vendieron ganado y tierras para meterse de lIeno en el nego
cio,,30



35

"Cuando la quina entr6 en la hora de la bancarrota, que tuvo por
campo principal los bosques de Larecaja, de Mufrecas, de Caupo
lican y del Alto Beni, debfa ceder el paso a otro producto industrial
de enormes perspectivas, que comenz6 en la misma zona" (R,
Becerra, 1984:26),

34

"En marzo de 1867 era firmado en La Paz el tratado de Ifmites que
echaba por tierra el Uti Posiidetis de 1810, con dadivosa renuncia
de parte boliviana a todo el litoral del Madera, EI nuevo Ifmite em
pezarfa, de acuerdo a esa inefable renuncia, en la confluencia del
Beni y el Mamore, mediante una recta oblicua que irfa a encontrar
las nacientes del Yavarf: mas de trescientos mil kil6metros cua
drados se daban en generoso presente al gobierno de su Majestad
Imperial" (H, Sanabria, 1984:41-42),

33

Ala decltnacion de la produccion de quina 0 cascarilla, circunscrita
en las inmediaciones del rio Beni, Ie suceden, casi secuencial
mente, los mejores indicios de las expectativas comerciales de un
otro producto factible de ser explotado por 10 favorable de sus
precios relativos en el mercado mundial, en las areas mas al norte
del mismo espacio natural: el cauch034, que se encuentra disemi
nado de manera natural, con densidades de poblamiento diferen
ciadas, a 10largo de toda la selva tropical. Es asl que, casi natural
mente, buena parte de los productores de quina, conjuntamente
con sus trabajadores, se internaron en la profusidad de los bos-

La expansion de los flujos de penetracion hacia esta zona se inte
rrurnpio con la entrega de estos territorios nacionales al vecino
pals del Brasil, en razon de la suscripcion del tratado de Ifmites de
186733, Los productores gomeros fueron objeto por parte del
gobierno brasilero de imposiciones tributarias, cargas impositivas y
otras exacciones, a cambio de mantener su actividad sobre estas
areas, 10que indujo a su repliegue forzado hacia aquella parte de
la hylea arnazonica, situada dentro de las fronteras nacionales,
donde prosiguieron explotando este cotizado producto de origen
silvestre, cuando transcurrfa la epoca de mayor crisis de la produc
cion de cascarilla 0 quina en el Alto Beni, casi a fines de la decada
de 1870,

dos por las barracas para cubrir con las necesidades de consumo
de su poblacion trabajadora.
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35 En el area central del Rio Beni "... Ia industria de la corteza de
quina estaba muriendo lentamente despues de un periodo de auge
entre 1850 y 1860 que habla movilizado y atraido hacia los Yun
gas, los elementos mas emprendedores de la poblaci6n boliviana"
(J. V. Fifer, 1981).

Esta acumulaci6n primitiva, con la consolidaci6n de los precios del
mercado mundial del caucho, refuerza los procesos ampliados de
explotaci6n de este producto y dinamiza las actividades comer
ciales que progresivamente repercuten en la formaci6n de un
mercado interne regional que tiene en las barracas a los principa
les centros de las transacciones mercantiles, por la peculiaridad de
las relaciones de producci6n que se establecen en estos espa
cios productivos, en los que aparecen los principales agentes
econ6micos: los productores directos y los empresarios, prefigu
rando las principales caracteristicas de las relaciones sociales en
este periodo.

En principio, las actividades de extracci6n son iniciadas por capi
tales locales -que tienen su origen en transacciones comerciales 0
en la propia agricultura- que se transfieren hacia las barracas y son
utilizados como capital de operaciones para el empleo de mane de
obra, para el suministro de provisiones y para cubrir con los onero
sos costos de transporte hasta la desembocadura del Madera.

Posteriormente, las expediciones fueron inducidas por la necesi
dad de conseguir nuevos espacios para el aprovechamiento del
arbol de la siringa impulsados por el gran lnteres de consorcios
comerciales extranjeros asociados con las expectativas de los
grupos empresariales locales y orientadas a obtener rapid as ga
nancias que se multiplicaban tacilmente en corto tiempo.

Es en esta epoca, cuando promediaban los inicios del cicio de ma
yor auge en la producci6n de caucho, que se origina una intensa
corriente de penetraci6n de capitales al territorio amaz6nico para la
formaci6n de sociedades comerciales de caracter empresarial, que
desde entonces se constituyeron en las unidades productivas por
excelencia para la extracci6n de esta materia prima.

ques ribererios contiguos organizando nuevas barracas de explo
taci6n del cauch035.
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"Antenor Vasquez fue el pionero, Antonio Vaca Diez el visionario,
el realizador de la empresa y el trazador de metas, Nicanor Gon
zalo Salvatierra uno de los mas esforzados industriales, don San
tos Mercado el mas infatigable exportador y una pleyads de hom
bres valientes pacsfios y sobre todo crucenos, los que desencan
taron el bosque, pero sera don Nicolas Suarez, el financista

37

Vease H. Sanabria, 1984. En una primera parte narra el movi
miento de los pioneros sobre el territorio de la entonces tierra de
colonias.

36

En los primeros anos, la presion penetradora se dirige siguiendo
las rutas del rio Beni hacia el noreste. Es en esta faja territorial
donde se instalan las primeras empresas gomeras y se estable
cen, de igual modo, las primeras transacciones para la compra de
establecimientos gumiferos. Los personajes que intervienen en
esta empresa son muchos36 , sobre todo de origen cruceno, y se
internan en la espesa floresta siguiendo las aguas de este cauda
losos ri037.

La ocupacion del territorio se produce a partir de los impulsos del
capital comercial por hacerse de esta mercancia transable exte
riormente, induciendo la qestacion de flujos de apropiacion del
espacio arnazonico y de sus recursos con la pronteracton de barra
cas a 10 largo de las areas aledanas a los principales rios de la re
gion que se van incorporando progresivamente en esta cadena
de clrculacion mercantil establecida para la unlversatizacion de re
laciones capitalistas todavia primarias. Una de las mayores dificul
tades residia en la consecucion de mana de obra estable para 10
cual se utilizaron mecanismos de "captura" de fuerza de trabajo in
digena y se crearon los denominados sistemas de enganche para
atraer y/o reclutar poblacion trabajadora fuera de las fronteras re
gionales.

Desde 1890, aproximadamente, son los mismos empresarios del
caucho, -conocidos con el denominativo de pioners, haciendo
alusion a su espfritu colonizador- quienes deciden iniciar las ex
pediciones conducidos por su propia iniciativa, motivados por la
necesidad de abrir nuevas rutas comerciales para la exportacion
de goma, principalmente hacia el mercado europeo.
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"... se habia trasladado al noroeste de Bolivia para comercializar
con pieles, cueros, qorna y otros productos forestales que cam
biaban por mercancfas en el bajo Marnore" (J. Fifer, 1981:24).
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habilitador de empresarios, el que crearfa un imperio econ6mico..."
(A. Carvalho, 1980:56).

EI crecimiento de las incursiones gomeras deriva en la aparici6n de
un numeroso grupo de enganchadores, rescatadores, fleteros y
comerciantes. AI interior de este ultimo grupo emergi6 la figura de
los hermanos Suarez, antiguos rescatadores de qUina38, quienes
dedicados a la provisi6n de mercaderias y transporte de goma 10-
graron consolidar una empresa comercial bajo la raz6n social de
Suarez Herrnanos-", con un cuantioso capital en libras esterlinas

Este circuito comercial para la provisi6n de goma y abastecimiento
de bienes de consumo y articulos manufacturados impedia la flu i
dez de las transacciones mercantiles en el territorio de la amazonia
del norte. Deseosos los empresarios por abaratar los costos de
transporte y porteo, y anoticiados de los resultados de las explora
ciones en el bajo Beni, avanzaron hacia el norte posesionandose
de grandes superficies en las fajas aledanas a las orillas del rio,
instalando nuevos establecimientos y demarcando las superficies
para su posterior adjudicaci6n.

EI tratico comercial en estos alios segu la las rutas del rio Beni
hasta los principales poblados creados en la planicie rnoxena de
Reyes y Santa Rosa, que se constituyeron en los mas importan
tes, sino unicos, centros para la circulaci6n de los productos hacia
los mercados de ultramar. EI recorrido de estos productos, al ser
desconocidos los cauces de los rios -conductores de las fuerzas
del mercado-, seguia una larga ruta que se originaba en el alto y
medio Beni desde donde eran trasladados aguas arriba, hacia el
sud, con destino al pueblo de Reyes, principal centro de 'opera
ciones y abastecimiento. Desde alii eran conducidos por tierra ha
cia el puerto de Santa Rosa, sobre el rio Yacuma, para internarse
por via fluvial, siguiendo el curso de este rio, hasta su confluencia
con el Marnore para bajar por sus aguas en pequenas embarcacio
nes, por el curso del rio Madera, hasta los mas cercanos puertos
brasileros en el Amazonas.
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Las referencias sobre el curso de ese rio 0 fueron olvidadas 0 se
mantuvieron desconocidas, puesto que ya en 1827 Pentland, en
su informe de viaje por encargo del Consul General de Gran Bre
tana en Lima, C. M. Rickets, escribia: "EI rio Beni emerge de los
nevados de la cordillera en el norte de La Paz,... penetra en la
cordillera oriental luego entra en las grandes lIanuras de Moxos
cerca de las misiones de Reyes y Cavinas, y siguiendo un curso
septentrional va a juntarse con las corrientes unidas de los rios
Marnore y Mapuru (ltenez), A partir de la confluencia de los rlos
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EI descubrimiento de los cauces de este rio 10 haria inicialmente
Juan Agustin Palacios en 1846 y serla bautizado como Esperanza
por el explorador norteamericano Edwin Heath en 1880.
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"Desde los ya extintos tiempos de la cascarilla habla empezado a
sobresalir en diligencia y capacidad de trabajo, realizando fructife
ros negocios, una empresa familiar lIamada a adquirir decisiva
preponderancia en la hilea arnazonica... Afortunadas operaciones
en el rescate de quina, provision de mercaderias y transporte de
goma hacia los grandes mercados, pusieron a la empresa en
condiciones de actuar en grande. Asl, el mayor de los hermanos,
don Francisco, instalose en la rnetropoli britanica, estableciendo
alii las oficinas centrales de la razon social "Suarez Hermanos",
que ernpezo a girar con miles de libras esterlinas por capital" (H.
Sanabria, 1984:56).
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Nicolas Suarez fue el primero en transportar mercaderias si
guiendo la ruta del rio Beni directamente hacia el Marnore atrave
sando la Cachuela Esperanza40. Sobre este punto estableceria
un sistema de porteo a orillas del rio, que Ie rindi6 grandes benefi
cios, para transponer los cargamentos de caucho de un extreme a
otro de la infranqueable cachuela. Este lugar, en el futuro, se
constituiria en el principal centro de administraci6n de su empresa,
por su ubicaci6n estrateqica, debido a que en ella concurren la
mayoria de rios de esta cuenca hidroqratica, configurando un
abanico que se cierra sobre el rio Beni, inmediatamente antes de
este obstaculo natural+l. Consecuentemente, toda la producci6n

que 10 ocuparon en actividades de intermediaci6n 0 rescate, 0 10
ofrecieron como capital en prestarno a empresas menores para fi
nanciar sus operaciones de extracci6n del caucho 0 goma natural,
a cambio del compromiso de estas ultirnas de devolver el prestamo
en bolachas de goma defumadas.
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"Nicolas Suarez fue rapidarnente seguido por otros. La celeridad
de la expansion... fue notable. Cuidadosamente se eligieron los si
tios para las grandes barracas, las cuales estaban localizadas en
tuncion del sistema de dasaque que en ultimo terrnino era 10 que
controlaba todo el movimiento" (J. Fifer, 1981:25).
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"Dospues de batallar contra la impetuosa corriente, don Nicolas
Suarez Ilego el 31de marzo de 1882a la Cachuela donde, en el te
rrible tumbo, perdio una ernbarcacion cargada de goma. Reconoce
el paraje; y apreciando que este serfa el sitio obligado de carga y
descarga de todos los productos en trans ito por la zona, luego de
trasponerla, se posesiona en la margen occidental del rio dejando
establecido a su vera un psqueno grupo de sus empleados" (R.
Becerra, 1984:149).
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Marnoro, ltanez y 8eni, que forman el Madera, hasta la desembo
cadura de este ultimo con el Amazonas, poco se conoce sobre su
curso, 0 de las muchas tribus indfgenas que pueblan sus orillas ..."
(Citado en J. Fifer, 1981:19).

En un principio este lento proceso de colonizacion del norte boli
viano fue desarrollado por iniciativas demasiado dispersas, en el
perfodo que va desde inicios del auge de la goma hasta fines de
siglo. En el transcurso de estos aries se va conformado una de
terminada estructura de propiedad del bosque determinada por el
dinamismo de algunas casas comerciales 0 empresas extractivas
comerciales que progresivamente van creando una serie de redes
de subordinacion de empresas menores basicarnente por el su-

Esta nueva ruta de exportacion del caucho 0 goma natural ofrecfa
posibilidades para la expansion de las ocupaciones por la ruta de
los nos Madre de Dios y Orthon que progresivamente se fueron
cubriendo de nuevos centros para la extracclon del caucho natural
y, posteriormente se irian expandiendo mas hacia el norte a las tie
rras del Acre43.

)

de caucho con destino a los puertos de exportacton en el Amazo
nas debfa obligatoriamente pasar por este punto y engrosar los
beneficios de esta empresa afincada sobre esta porcion privile
giada del territori042.
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Cf. H. Sanabria, 1984:74.45

Son frecuentes las notas de prensa en los peri6dicos regionales
sobre las subastas de barracas "... y todos sus accesorios -ca
sas, chacos, mercaderfas, semovientes, muebles y utiles de tra
bajo, con inclusion de las cuentas del personal que se halla al ser
vicio de ese establecimiento ..." (La Gaceta del Norte. No. 97,
2 de octubre de 1901, p.4).
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En este panorama, sin duda, es de destacar la figura de Nicolas
Suarez quien, cespues de Antonio Vaca Diez, constituye uno de
los personajes mas celebres en la historia de la penetraci6n, ocu-

"Nicanor Gonzalo Salvatierra era dueiio de casi todos los
establecimientos ubicados en el bajo Madre de Dios, la
firma Suarez Hermanos adquirfa establecimientos ...
situados en el curso medio de aquel rfo y otras del Orton y
su afluente el Tahuamanu. Los ricos siringales del Orton,
de conformidad a las constituciones suscriptas por Vaca
Diez y sus socios de Londres, habfan pasado a depender
de la razon social Orton (Bolivia) Rubber,,45.

En este sentido, hacia fines de este perfodo es tacil distinguir en
funci6n a la superficie controlada por los diferentes productores, al
capital invertido y a la mana de obra movilizada, una estructura
productiva en la que se diferencian las grandes empresas del cau
cho, las explotaciones medianas y las menores, resultado todavfa
de un incipiente proceso de concentraci6n de recursos y centrali
zaci6n de capitales que se desarrollarfa con mayor fuerza en el pe
rfodo subsiguiente. Es asl que hacia 1900 existfan tres grandes
empresas que se disputaban el dominio de la producci6n del
caucho, dependientes de las cuales se encontraban un conjunto
de productores medianos 0 empresas menores y un numeroso
grupo de pequenos propietarios de barracas al que se Ie sumaba
una ingente proporci6n de fregueces que constitufan una espe
cie de trabajadores por cuenta propia que usufructuaban de par
celas del bosque a cambio de una renta que usualmente era en
tregada en caucho.

ministro de cagital comercial a ser incorporado en las operaciones
de extracci6n 4.
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Cf. La Gaceta del Norte. No.23, p.1.48

"La firmaque antesera rescatadoray transportadorade gomay
vendedorade mercaderiasde procedenciaeuropeay norteameri
cana, con sus haciendasagropecuarias,ostaahora, enraizadaa
la tierra,de la que nose desprendera, noobstantelas tremendas
cafdas del preciodelcaucho"(A.Carvalho,1980:130).
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Cf. La Gaceta del Norte. No.23, p.1.46

J

Para Nicolas Suarez, 10 que se inicia como una aventura comercial
para la compra de goma de las empresas menores con poca capa
cidad financiera para solventar sus operaciones de extracci6n de
goma, terminaria despues en el ensanchamiento de su base co
mercial y progresivamente en su creciente participaci6n en la ex
plotaci6n directa de la goma47; se dice que "Suarez ... nunca
pens6 dedicarse a la explotaci6n de la goma. EI compraba 10 que
otros extraian del arbol gomero. Su industria era otra: comprar la
recina y pasar... Tarde 0 temprano vendria la decadencia de la re
gi6n y entonces, el no tend ria propiedades que abandonar ni
perder ... Suarez mas tarde fue propietario y explot6 la industria
gomera como los primeros exploradores de la zona,,48.

"EIano 1874cuandola gomaya tenia, aunquelentamente
alqun mercado,don Nicolas Suarez estaba en su gran
negocio.Consistfaen la comprade goma y envio a los
mercados extranjeros. En esa epoca tenia casas
comercialesen Trinidad,Reyes,Rurrenabaque,Beni; en
Grato y Santo Antonio,Brasil; en Londres,Inglaterra,en
dondese encontrabaal frente de los negociosdon Fran
ciscoSuarez,,46.

paci6n y explotaci6n de la goma en las tierras del norte boliviano.
Si Antonio Vaca Diez fue uno de los pioneros de la explotaci6n de
go rna que se aventur6 por los cursos mas lejanos del Madre de
Dios y el Orthon, su conternporaneo Nicolas Suarez fue quien
marc6 con su vocaci6n empresarial la historia del primer cicio de
producci6n de la goma haciendo suya la empresa de colonizaci6n
en una iniciativa que 10 comprometfa como uno de sus principales
hombres.
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"Esta etapa en el proceso de crecimiento de algunos de los nego
cios gomeros fue crltica, La posibilidad de expandirse mediante el
procedimiento de hacerse cargode las deudas de los menos afor
tunados (asi como por la fuerza u otros medios) dependia de la ra-
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Riberalta, 28 de agosto de 1911
fdo. Jesus Mendez

AI fiel y exacto cumplimiento de este compromiso, hipoteco todos
mis bienes habidos y por haber en la mejor forma de derecho, re
nuncio mi domicilio y cuantas leyes puedan favorecerme en juicio
o fuera de el y me someto a la jurisdiccion de la autoridad del lugar
a donde me sea presentado este documento, dsclarandorne cons
tituido en mora al vencimiento del plazo estipulado , sin necesidad
del requerimiento judicial. En fe de ello firma el presente papel
cornun con cargo de reintegro del papel sellado correspondiente.

Adernas paqare desde el 20 de abril de 1912 hasta la total cance
lacion de este documento el intsrss de uno por ciento mensual,
capitalizable semestralmente sin perjuicio de la via ejecutiva.

EI dla 30 de junio de 1912 paqare a la orden y disposicion de Sua
rez Hermanos Riberalta Sucursal la suma de siete mil bolivianos
en dinero efectivo, por igual cantidad que Ie debe sequn contabili
dad de fecha 20 de abril de 1912, la que he recibido y con la cual
estoy completamente conforme.

49 Son innumerables las notas de debito en favor de la Casa Suarez
Hermanos con el siguiente tenor:

EI florecimiento de la Casa Suarez se debi6 a su crecimiento como
una sociedad comercial financiadora de las actividades de aprove
chamiento gomero de multiples empresas, las que debfan devol
ver por el valor del prestarno recibidouna cantidad similar de goma,
caso contrario, esta Casa tomaba posesi6n de ios bienes hipote
cados en su favor49. Este hecho posibilit6 que ante cualquier in
cumplimiento esta raz6n social se hiciera de los activos ffsicos y fi
nancieros de las empresas deudoras y acrecentara su dominio so
bre el territorio y su control sobre los circuitos financieros y comer
ciales al interior de la regi6n y hacia el exterior -para ello disponfa
de oficinas en San Antonio, Manaos, Para, Londres, Parfs y
Guernsey50. Las hipotecas de bienes inclufan el territorio en po-
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A fines de siglo su poblacion se calculaba en aproximadamente
treinta mil personas. (vease H. Sanabria, 1958:80).

52

Con la muerte de Vaca Diez, el afro 1897, la empresa "Orton Rub
ber" fue declarada en quiebra y su propiedad transferida a la firma
Suarez Hermanos, al constituir una de las mayores accionistas,
con 10que se acrecentaria el espacio geografico bajo pososion de
esta empresa hacia una gran porcion de la faja nortefia de la ama
zonia boliviana. Tarnbien para esta epoca se afirmaba de esta
firma que "... sus vastas y ricas propiedades gomeras, Ilevan a
sus areas algo mas de la mitad de la propiedad total de las regio
nes del Noroeste" (La Gaceta del Norte. No. 97, 2 de oct.
1901, p.3). De igual modo, "... el afio 1897, se liquido la firma C.
Saravia hijos & Cia y paso a ser de propiedad de los senores Sua
rez Hermanos gran parte de los bienes, por el crecido adeudo que
ten fa" (La Gaceta del Norte. No. 24, 19 de agosto de 1922,
p.1).
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pida disponibilidad de capital. Por consiguiente, la necesidad de
capitalizar sus negocios y, al mismo tiempo, de fortalecer los vin
culos con el mercado europeo como casa irnportadora y exporta
dora, ratitico a los cuatro hermanos Suarez la decision del proximo
e importante paso: establecer una firma en Londres... Este opor
tuno comienzo en el mercado londinense fue de vital importancia
para lograr reconocimiento en la City y colocar a la empresa sobre
bases firmes" (J. Fifer, 1981:27).

En resumen, este panorama global de penetracton de la selva
amazonica implico simultaneamente su descubrimiento y ocupa-

Durante esta epoca la region del Acre estaba ocupada por pobla
cion brasilera procedente de los estados septentrionales de este
pafs52, que atlnco sobre esta pcrcion geografica debido a las difi
cultades materiales que enfrentaban las delegaciones nacionales
para consolidar su poseslon sobre los rnarqenes del rfo Acre.
Despues de una serie de sucesos con las republicas del Brasil y
del Peru, que no es del caso analizar, se definieron las fronteras
con estos pafses afectando el derecho de ocupacion boliviano
sobre una superficie extensa de la selva tropical.

sesron y las cuentas de debito de los trabajadores y, por eso
mismo, a los mismos trabajadores con saldos deudores a las em
presas>".
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Hacia fines del siglo XIX, A. Vaca Diez, con su empresa "The Rub
ber Orthon Bolivia Reserve" era propietario de todas las tierras del
Orthon y parte de Manuripi. "Dicha firma qued6 constituida en
1897, con un capital de 340.500 libras esterlinas. Logra traer un
numerosos grupo de migrantes espafioles, tecnicos ingleses y
alemanes. Pero en Brasil se quedaron los espafioles que Ie oca
sionaron rudo desorden a sus intentos de colonizacion" (R. Bece
rra, 1984:82).
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Es decir, la completa penetracion sobre este medio ecoloqico se
produce a partir de la articulacion de intereses comerciales de gru
pos financieros europeos con la necesidad de capitalizacion de
los grupos econornicos dominantes en la realidad local, inmersos
en las tareas de extraccion y cornercializacion del caucho natural.
A partir de estas sociedades de riesgo compartido se conforman,
tiempo despues, algunas casas comerciales entre las que se des
tacan las de Suarez, Seiler, Braillard, Clausen y Cia., y la tempra
namente desaparecida The Orton Rubber entre otras53, que fun-

Sin embargo, la actividad extract iva no podia desarroliarse sin la in
troduccion de capitales metropolitanos, por 10que sucesivamente
los grupos relativamente capitalizados del sector empresarial
fueron constituyendo ernprestitos con consorcios internacionales
europeos -principalmente ingleses-, dispuestos a arriesgar
inversiones en estas lejanas tierras tropicales.

cion, motivado por razones estrictamente extractivas y comercia
les. La amazonia, a fines de siglo, era casi desconocida, y no exis
Han polfticas claras para la colonizacion y adrninlstracion de esta
extensa superficie del territorio nacional por constituir un espacio
no apropiado estatalmente, debido, por una parte, a la preemi
nencia del supuesto de la existencia en estas latitudes de una
suerte de vacio qeoqratico y, por otra, a la influencia marcada
mente occidental de la economfa nacional que se soporto tradi
cionalmente en la extraccion de minerales como fundamento
esencial del sistema econornico por la gran influencia de la heren
cia colonial. Fueron las acciones provenientes de algunos grupos
con cierta iniciativa de aventura colonizadora quienes enfrentando
un gran espectro de obstaculos naturales se arriesgaron en una
empresa con no pocas dificultades. Pudo mas el deseo de conse
cucion de beneficios econornicos que la hostilidad del medio.
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Cf. EI Noroeste. Riberalta 6 de agosto de 1897, p.2.56

"Ahl los teneis les hemos dicho, traed vuestros capitales y la
energia de vuestros hombres y explotadlos, incrementando nues
tras rentas y dandonos participacion en vuestras ganancias" (A.
Aramayo, 1902:16-17).
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Los almacenes de la Casa Suarez Hnos. y Cia ofrecfa para la
venta una infinidad de artfculos importados entre los que se pue
den enumerar una diversidad de objetos dornesticos, confeccio
nes de ropa, bebidas, armas de fuego y municiones, combustible,
alimentos y un conjunto de accesorios diffcil de enumerar, adernas
de instrumentos para la pica de la goma (vease La Gaceta del
Norte. No. 97, 2 de octubre de 1901).
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J

Las casas comerciales extranjeras proliferaron en la region durante
el cicio de mayor auge. Adernas de las ya anotadas se tienen refe
rencias de las casas representadas por Henicke, Gibson, Winkel
mann y Haberland56, que fomentaron un activo comercio del cau
cho hacia los principales parses industrializados compradores

La accion de grupos empresariales locales que primeramente se
dedicaron a la exototacion del caucho prepararon el terreno para la
intervencion de capitales externos, quienes tempranamente se
incorporaron en la torrnacion de sociedades empresariales vincu
lanoose estrechamente con las organizaciones econornicas cons
tituidas para el aprovechamiento de la floresta, 0 a traves de la
penetracion externa directa mediante la inversion en actividades
de extraccion del caucho, ante las perspectivas inmediatas de ere
cimiento de la economfa regional, favorecidas por una coyuntura
favorable en la torrnacion de los precios relativos para este
producto en el mercado mundial55.

cionan sirnuttanearnente como empresas industriales, casas de
contratacion y sociedades de irnportacion de artfculos manufactu
rados54, bienes de consumo e insumos y herramientas destina
dos a la actividad de extraccion de la goma natural, constituyendo
empresas de caracter multiple. Este ultimo dato refleja la estre
chez del mercado interne regional y la debilidad de las relaciones
de intercambio mercantil, en una atmosfera primera de incipiente
desarrollo de las fuerzas productivas sociales regionales.
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Fue el capital comercial el que, en ultimo terrntno, iria acre
centando sus beneficios porque creo al interior del territorio
un circuito de intercambios desfavorables en una cadena

No era condicion suficiente el disponer de un producto que
ofreciera altos beneficios econornlcos, puesto que hacia
falta financiar las actividades de extraccton y quienes cu
brian con los gastos de explotacion del caucho 0 goma na
tural serian los capitales metropolitanos asociados con capi
tales locales. Fueron estos capitales de naturaleza comercial
los que facilitaron el crecimiento de la actividad extractiva.

Las relaciones capitalistas se introdujeron, en primer ter
mine, por la accion del capital comercial que fue creando
progresivamente un ambiente mercantil favorable para el in
tercambio de productos 0 para el desarrollo de transaccio
nes mercantiles.

La valorizacion de esta materia prima en el mercado mundial
fue la condicion primera que impulse la expansion de flujos
mercantiles para su explotacion 0 adquistcion en el espacio
regional arnazonico y su exportacion hacia los paises con
mayor desarrollo industrial.

Los elementos baslcos que definen a la empresa extractiva co
mercial -que se revelan en el denominativo mismo utilizado para
caracterizarla- y que la particularizan durante este primer capitulo
historico, se describen a continuacion. En primer lugar, uno de los
elementos deviene de la practica comercial desarrollada por estas
empresas acorde con una acentuada mentalidad especulativa de
los grupos de dorninacion. Las condiciones que permitieron que
se asimilara profundamente este espiritu comercial se asientan en
las siguientes razones:

Se pueden extraer algunas conclusiones preliminares, producto
de la revision de la historia de la ocupacion del territorio de colo
nias, sobre todo en 10que hace a la naturaleza de este tipo parti
cular de empresa.

-Alemania, Belqica, Estados Unidos e Inglaterra principalmente- y
de productos manufacturados de estos paises hacia la amazonia.
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A este tenorneno se Ie ha dado el nombre de control represivo de
los mercados, porque se impide que la poblacion circunscrita a
espacios cerrados pueda entablar vinculos comerciales autono
mos.
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En segundo lugar, para cerrar estas consideraciones globales so
bre el caracter de las empresas, existen algunos elementos nece
sarios de remarcar que definen la naturaleza extractivista de las
mismas. La rnentalidad especulativa de los grupos empresariales,
a la que nos rernnlarnoscon anterioridad,se traslada al mismo acto
de la extraccion, adquiriendo connotaciones un tanto diferencia
das porque en las actividades de extraccion la racionalidad de este
capitalismo primitivo -para denominarlo de alqun modo- se plasma

Las relaciones comerciales al interior de las empresas se
constituyeron en relaciones de intercambio de no equiva
lentes por la relacion desproporcionada que existfa entre el
monte de las remuneraciones a los trabajadores y el valor de
los artfculos de consumo. La profunda desigualdad de esta
retacion fue posible, por una parte, porque los mercados se
restringfan a los Ifmites del territorio ocupado por las empre
sas, hasta allf donde se internaban las estradas mas lejanas
y, por otra parte, porque las transacciones mercantiles al in
terior de estas empresas eran controladas por elias mismas
porque mantenfan cerradas sus fronteras. Ambos factores
facilitaron la constitucion de 10que se denornino comun
mente el sistema de pu/perfa que forzaba al trabajador a ad
quirir los bienes de consumo necesarios para su subsisten
cia de los centros de provision de mercaderfas de la em
presa57.

EI comercio progresivamente se irfa constituyendo en una
actividad cuasimcnopolica, debido en parte a que las barre
ras naturales y la carencia de una infraestructura adecuada
de transporte, impedfan el desplazamiento fluido de las
mercancfas, los mismos que fueron resueltos con la movili
zacion de numerosa mana de obra encargada de transportar
~sb~e~nesca~adosdegoma.

que se reproducfa en las relaciones mercantiles estableci
das por las empresas mayores con las mas pequenas.
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"... la practica en los trabajos de esta naturaleza nos ha ense
fiado, como punto inicial ocuparse en la construcci6n de un ca
mino de herradura y continuar despues con los de apertura de es
tradas, instalaci6n de centres, etc..., despuss sin haber desaten
dido los chacarismos... dimos comienzo a la pica, soportando aun
los contratiempos que nos ocasion6 la memorable epidemia de vi
ruelas..." (Extracto de una nota del 11 de enero de 1916 enviada

59

Puede crear algunos conflictos considerar las actividades de ex
plotaci6n de la goma natural como si fueran parte de la figurativa
"industria de la goma", no obstante, sobre este punto cabe reali
zan mayores precisiones.

58

Este tipo de practica extractiva demandaba numerosa mane
de obra, por 10 que los volurnenes de caucho 0 goma natu
ral obtenidos eran proporcionales a la fuerza laboral movili
zada, traduciendose en una practica economica que pres
cindia de la aplicacion racional de fuerza de trabajo con con
diciones materiales apropiadas para ese efecto: apertura de
sendas y caminos para el transporte de la goma59, introduc
cion de plantaciones, etc.

Las actividades extractivas se desarrollaron sobre especies
forestales silvestres -distribuidas de manera natural en la flo
resta y, por 10 mismo, dispersa. En esa medida, existfa una
dificultosa e irracional asiqnacion de recursos financieros y
humanos en estas tareas de explotacion de los recursos.

La extraccion no es una tarea productiva strictu sensu58
porque con esta actividad unicarnente se aprovechan los
recursos secundarios del bosque con la aplicacion obvia de
esfuerzo humano.

Los facto res que imprimen este sello a las empresas descansan
principalmente en:

en el hecho que la obtencion de crecientes beneficios por la ad
quisicion de volurnenes mayo res de caucho requiere de una ma
yor posesion de bosques y de la utilizacion de mane de obra in
crementada.
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Se denomina con el apelativo de "tabrico" a un periodo de pica de
goma. En un ano se sella realizar dos Iabricos situados entre los
meses de abril y agosto, el primero, y octubre y enero, el segundo.

61

De esta manera, recurrimos a una estratificaci6n tipica que con
templa unicarnente las diferencias en el tarnano de las superficies
consolidadas en propiedad y las demandas de mana de obra,
como variables indicativas para la diferenciaci6n de empresas ex
tractivas.

60

por el administrador del establecimiento Ingavi a la casa matriz de
Suarez Hermanos).

Otro aspecto importante de resaltar tiene relacion con la dinamica
de funcionamiento de este tipo de empresa y es el que se refiere
a las interconexiones que establecieron las empresas grandes
con una serie de empresas menores, lIegando a conformar un cir
cuito de interdependencia que subordina a estas uttirnas. Atirma
bamos anteriormente que uno de los factores crfticos para el sos
tenimiento de las actividades de extraccron radica en que las em
presas requerfan de capital de operaciones para financiar los tabri
cos de la goma61, el mismo que se destinaba frecuentemente a la
adquislclon de cantidades suficientes de bienes de consume para
ofertarlos en las pulperfas y para cubrir con los costos de trans
porte hacia los principales centros de almacenamiento de la goma
en bolacha. De este modo se fueron estableciendo algunos esla
bones comerciales en el suministro de capital de financiamiento
para las operaciones de extraccion del caucho que irfan subordi-

Podrfa afirmarse que la empresa extract iva comercial, que adquirio
la fisonomfa descrita, constituyo una norma general de organiza
cion de la proouccion durante la fase expansiva de ocupacton del
norte boliviano. Las diferencias entre tipos de empresa no hacen
tanto a variaciones cualitativas importantes en su funcionamiento
sino a su tarnano, es decir, a factores cuantitativos en el uso y ad
rnlnlstraclon de los recursos, 10que distingue unas de otras60.

La generalizacion de estas condiciones en el universo em
presarial durante este perfodo, convirtieron a los empresa
rios en dependientes del financiamiento externo para el de
sarrollo de sus actividades extractivas.
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Apelamos a este tsrrnino porque consideramos define las caracte
rfsticas en sus orfgenes del proceso de desarrollo capitalista en
esta region, en tanto su loqica productiva, al corresponder a un
sistema de sxtraccion de un producto natural en especffico no
alcanza un nivel desarrollado de racionalidad y, como correlato, el
desarrollo de las relaciones de produccion de tipo capitalista es
demasiado incipiente. La denorninacion adoptada para esta forma
productiva se realiza en virtud de la naturaleza de las bases
productivas y comerciales establecidas que aseguran una forma
de subsuncion formal del trabajo al capital.

62

En este sentido, con la constitucion de las barracas gomeras en la
amazonia boliviana, se introduce un sistema de aprovechamiento
de los recursos que instaura condiciones para la contorrnacion de
formas primitivas de oroduccion capitalista62que no se orienta di-

La estructuracion del capitalismo extractivo comercial en la amazo
nia, como atlrmabarnos anteriormente, se debe en parte a la orien
tacion colonialista de la econornfa europea que encuentra en la
explotacion de recursos de los parses peritericos una solucion al
abastecimiento de materias primas para su industria.

Los determinantes externos que favorecen al asentamiento de
condiciones adecuadas para el aprovechamiento de este recurso
natural radican, como ya se advirtio, en la apltcaclon de la goma en
ramas especfficas de la industria de los parses desarrollados. Esto
significa la tnauquraclon de la region como exportadora de mate
rias primas, que irnprirnirfaal sistema economico regional su carac
ter altamente dependiente, provocando una paradoja que expo
nemos de manera muy simplificada. A saber, la econornla regional
se desenvolvio mas integrada a los circuitos de intercambio de las
"metropolis" que a la propia econornla nacional -y esto, en todo el
siglo de la goma, casi como una especie de designio htstorico.

3. LA PENETRACION DEL CAPITAL EXTRANJERO

nando crecientemente a las explotaciones menores por la necesi
dad de estas de dinero facil para sostener sus niveles productivos.
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Cf. EI Noroeste, 30 de octubre de 1897.64

"... poco importa la salud y la vida del peon si el patron 0 capita
lista ha de ganar dinero con esa fuerza muscular" (EI Noroeste.
Editorial. 10 de marzo de 1914).

63

"... por ministerio de la ley de 12 de diciembre de 1895 y de
las anteriores a esta ley sobre propiedad de estradas go
meras, los poseedores son declarados propietarios en
toda la extension poseida y, como tales, estan en pleno
dominio y sefior io de propietarios con derechos
adquiridos,,64.

Esta racionalidad productiva tenia como soporte la estructura de
tenencia del bosque que resulta de la apropiacion tactica del terri
torio, justificada por una profusa legislacion sobre tierras que, en
sus contenidos mas elementales, promovia las iniciativas particula
res de aprovechamiento de los recursos de la region por medio de
un cuerpo de disposiciones que, en la generalidad de los casos,
resultaban protegiendo los derechos de los grupos locales de
poder sobre la posesion de los recursos. En tal sentido, no son
casuales apreciaciones como estas:

rectamente a la acurnulaclon como resultado del mismo proceso
de extraccion. Es decir, no exlstlo la necesidad de arriesgar el capi
tal en la inversion productiva pues el monopolio territorial y la
insercion privilegiada de las empresas extractivas en el mercado
mundial Ie permitian ver la adquisicion del excedente como pro
ducto del simple control de los recursos naturales y no de la inno
vacion tecnoloqica. Es as! que las ventajas comparativas en el
mercado internacional las obtenian tambien por la sobreexplota
cion de la fuerza de trabaj063. Esta forma de obrar imprirnio un
verdadero comportamiento especulativo a los grupos empresa
riales locales que derive en que gran parte de los beneficios obte
nidos de la extraccion gomera se desplazaran 0 hacia actividades
comerciales especulativas en la region 0 hacia actividades de ca
racter especulativo en el sistema financiero internacional.
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Ley de tierras baldfas de 26 de octubre de 1905 y su decreto re,
glamentario del 20 de junio de 1907: estipula la posibilidad de la
venta de las tierras gomeras a cambio de un boliviano por hecta
rea, con la sola condicion de que en los terrenos comprados debfa
asentarse una familia en por 10 menos cada mil hsctareas, en
tanto que, "toda propuesta de adjudicacion por una extension ma
yor de veinte mil hsctareas, sera concedida previa aprobacion del
legislativo".

Las leyes que merecen resaltarse son la Ley de Gomas del 12 de
diciembre de 1895, sobre adjudicacion de estradas y tierras gome
ras. Seglin esta ley, la estrada esta constituida por ciento
cincuenta arboles gomeros, cuyo derecho de propiedad deviene
del pago de quince anualidades de a un boliviano por estrada,
siendo posible la adjudicacion de hasta 500 estradas por persona
y mil por sociedad y empresa. Esta ley fue ampliamente reglamen
tada por la disposicion del 30 de junio de 1896.

66

Cf. J. Lavadenz, 1925:22.65

Consiguientemente, se solidifica un sistema de propiedad
soportado en la posesion privada de la tierra y, logicamente,
de los recursos del bosque.

La legislacion sobre tierras posibilita la constitucton de un
mercado libre de tierras, donde las estradas eran plausibles
de ser ofertadas y de igual modo adquiridas, 10que tacilito
tarnbten la concentracion de la propiedad de los recursos
naturales.

Una somera revision de las disposiciones legales emitidas durante
los primeros anos del mayor auge de la goma66, puede contribuir a
enunciar las siguientes conclusiones:

"EI error mas grave -de la ley de tierras baldfas del 26 de
octubre de 1905- ha estado en que las tierras podfan ven
derse sin su reconocimiento y alinderamiento previos,
dando lugar a innumerables abusos, en dafio del mismo
lisco y de los terratenientes de buena le,,65.
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En torno a esta nocion se admite la definicion que afirma que este
no es mas que "... Ia traccion del producto social neto que percibe
el conjunto de las clases no trabajadoras, indistintamente del des
tina que estas ultirnas Ie asignen: consumo personal, acurnulacion
productiva 0 transferencias a los que suministran servicios no
productivos, etc." (H. Grebe, 1983:85). Tarnbisn puede enten
derse como "... una disposicion de recursos que no solo repro
duce de un modo simple los niveles superiores sino que los re
basa, 0 sea una alteracion favorable de los medios con relacion a
la roproduccion social. .." (R. Zavaleta, 1986:221).

68

EI tenorneno de la crisis de la goma no puede homologarse con
una crisis en el mercado mundial de la goma sino mas bien ex
presa el retraimiento de la demanda del caucho proveniente de la
cuenca arnazonica por la competencia ejercida desde las colonias
britanicas del sudeste asiatica que desde 1912 introducen planta
ciones de caucho -transplantadas desde la hylea arnazonica- que
resultan mas rentables que el caucho silvestre, por razones de
simple productividad. Es as! que la produccion de caucho en la
cuenca arnazonica desde un vertice de 45.000 toneladas produci
das en 1910 desciende paulatinamente hasta 14.000 toneladas
hacia la dscada de los aries 30, en tanto que la produccion asia
tica se incrementa aceleradamente desde 11.000 toneladas en
1910 hasta 800.000 en 1930. (G. Abrego, 1984:95). Cf. Cuadro
No.1 en Anexo.

67

EI excedente, asf producido, fue asignado parcialmente para sol
ventar el crecimiento de los procesos de explotaci6n de la flo
resta68. Una proporci6n tambien importante se desvi6 hacia inver
siones en espacios extra- regionales69.

Puede afirmarse que durante esta epoca de auge todas las socie
dades gomeras aprovecharon de una situaci6n de gran beneficio,
puesto que los precios superaban ampliamente los costos de ex
tracci6n.

La consolidaci6n de las empresas extractivas comerciales se pro
duce recien a partir de la declinaci6n del cicio de mayor auge que
se 10 puede ubicar entre 1880 y 1915, denominado como la
epoca del Rubber Boom67. Este casi constituye un hecho para
dojal que tiene su explicaci6n en el comportamiento de la econo
mfa regional en relaci6n al mercado mundial.
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Entre los afios de la primera decada de este siglo se calcula que
"Suarez Hermanos producfa un 60por ciento del total de la pro
ducci6n boliviana de goma. Entre las firmas que exportaban de

70

Cf. R. Laura, 1988:123ss. y Arrieta, 1990:64.69

Toda crisis economica supone la concentracion de activos ffsic6s
y financieros en aquellas empresas con mejores oportunidades
productivas y comerciales para desenvolverse con rnarqenes sufi
cientes de beneficio econornico, por su funcionamiento a mayor
escata?". A este proceso de concentracion de los medios produc-

La crisis del precio de la goma -suscitada aproximadamente en el
ano 1917- provoca una abrupta caida en la produccton boliviana
induciendo a que los costos de extraccion ya no fueran compen
sados por los precios internacionales debido a la formula simple
que expresa la diferencia entre capital de operaciones utilizado y
beneficios obtenidos, 10 que provoca como efecto multiplicador la
quiebra de muchas empresas menores que no pueden enfrentar
este mercado recesivo.

FUENTE: En base a Alvarado, 1962.
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Cf. EI Noroeste. No. 277, p. 2.72

"En 1931, Nicolas Suarez acepto la participacion de una tercera
cornpania castanera -Suarez y Cia-, que se ocupaba de recolec
tar, c1asificar y empacar castanas para sxportacion y la cual pro
dujo un impulse que mucho necesitaban los magros ingresos de la
goma" (J. Fifer, 1981 :42). De igual manera, se afirma que "La ex
portacion se manifesto con mucha perspectiva, primeramente
como materia prima en cascara y luego sometida a beneficia
miento, actividad que acometieron la Casa Suarez Hermanos y
Seiler & Cia, en base a la produccion del Territorio de Colonias;
posteriormente, otra parte de la sxplotacion como producto brute
ancontro via de sxportacion por el rio Acre, tanto la firma Suarez
Hermanos, Adrninistracion 'Filadelfia', as! como las firmas Messuti
y Cia, Pedro Diaz y otras menores firmas proveedores de las be
neficiadoras de Manaos" (Pizarro, 1988:16).

71

Bolivia por el Amazonas figuraban: Alfredo W. Barber, Zeller, Vi
Ilinger, Guillermo Demmer, Sociedad Comercial Matto Grosso y
Bolivia, Komarek & Bruckner, Braillard, Societe Picallet, Salvatie
rra, Anglo Bolivian Rubber States. Las conexiones comerciales
estaban dominadas por los europeos, especialmente el mercado
de Londres ... " (J. Fifer, 1981 :58).

I
l-

I

La liquidaci6n de las empresas menores por su reducida capaci
dad para enfrentar la adversidad de los precios internacionales de
riva en un efecto contrario, es decir, en la consolidaci6n de em
presas monop61icasque se aseguran la disponibilidad de recur
sos, capital y fuerza de trabajo que les permite maximizar sus be-

"Es 10 que hay por el momenta que reconocerle a las casas
millonarias. Con sus grandes capitales, han podido resistir,
manteniendo el calor del trabajo, aunque lirnitandolo, en
espera de mejores tiempos. Los pequefios industriales es
tan arruinados. La industria gomera es exigente de capital
relativamente grande para dar resultado,,72.

I

tivos Ie acornpana el factor de sostenibilidad de la inversi6n
extranjera que mantiene los capitales de operaci6n a traves del fi
nanciamiento de las operaciones productivas destinado, como es
taba, a solventar el empleo extensivo de mana de obra e introducir
el uso de tecnologias basicas en las actividades de transformaci6n
como en el caso de la castana?".
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"... los terrenos gomeros, castaiieros, caiieros y ganaderos del
Imperio -se refiere a la sociedad Suarez Hermanos Sucesores
suman alrededor de 180.000 kms. cuadrados, mas de la mitad de
la extensi6n de los departamentos de Beni y Pando" (A. Carvalho,
1980:133).

74

"Todas las industrias, todos los negocios y todos los bienes del
Beni y Noroeste, se han concentrado en 131..Podemos decir, que
Suarez fue y sera siempre el banquero de los comerciantes e in
dustriales de esta zona" (La Gaceta del Norte. No. 25, 26 de
agosto de 1922).

73

Esto significa que el desequilibrio externo en la corretacion de de
pendencia estructural de estas traqiles economfas es enfrentado
con la apllcacton de practicas de concentracion de recursos y cen
tralizacion de capitales/", estrechando el vert ice de los grupos de
dorninacion economicos y sociales. Puesto que, en terminos so
ciales, la estructuracion de este tipo de empresas al incorporar vas
tos contingentes de trabajadores y desarroliar una avanzada
adrrmistracicn de la actividad productiva, dieron paso al escenario

Esta forma de control interne del mercado de trabajo y de los mer
cados de bienes de consumo hay que estudiarla en su relacion
con el comportamiento del sistema financiero internacional, en ra
zon a que el monopolio interne no se traduce en el control de los
precios relativos externos sino, por el contrario, en un mejor con
trol de los costos de extracclon del caucho que resulta de la in
fluencia ejercitada sobre los niveles de reproduccion de la fuerza
de trabajo y el control sobre el capital comercial y, consiguiente
mente, sobre el intercambio mercantil dentro de las fronteras re
gionales.

neficios, producto de la reduccion de las retribuciones a la mane
de obra y de una menor presion sobre los recursos del bosque.
Esta practica productiva de naturaleza extensiva supone que la
generacion de mayor beneficio econornico no proviene de la in
tensiticacton de los facto res productivos sino de su aqreqacion
constante y/o rnantencion en escalas importantes, resultando en
un patron de dorninacion regional fuertemente centralizado en
una pequeria traccion empresarial y comerciar/".
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Liberar a los indigenas de sus rezagos sociales y culturales,
significando que a partir del despojo directo de sus territo-

Pese a ello, la nocion de progreso, en el espfritu liberal de la
epoca, irnpreqno profundamente la mentalidad econornica de los
hombres que promovieron la empresa colonizadora. Esquemati
camente, el pensamiento sobre el desarrollo industrial concebido
por los grupos de dorninacion consistfa en:

La insuficiente expansion de una economia mercantii regu
ladora del conjunto de transacciones comerciales en la re
gion. En sfntesis, bajo estas condiciones era demasiado di
ficultoso el poder pensar en una economfa en la que se
funcionalizaran las condiciones de prcduccion estructura
das dentro de la loqica que aplica los principios capitalistas
de la optimizacion del beneficio.

Las estrechas relaciones de dependencia con el sistema fi
nanciero internacional que limitaban la disponibilidad plena
de los excedentes.

La condicionalidad de la distribucion silvestre de los recur
sos que impedia una optima concentracion de capital y
asiqnacion de mana de obra en los centros de produccion
de las empresas extractivas.

Las principales barreras que entorpecieron el desarrollo cualitativo
de las fuerzas productivas pueden sintetizarse en los siguientes
elementos

I

Esta practica productiva, que funcionaliza un sistema de relacio
nes sociales por el grado de desarrollo de las tuerzas productivas,
encuentra obstaculos de rnacuracion estructural que no Ie permi
ten sobrepasar el grado de un capitalismo primario -0, si se pre
fiere, primitivo- porque su funcionamiento, si bien anuncia la apari
cion de relaciones de corte capitalista bajo la loqica rentista de usu
fructo de los recursos, no encuentra mecanismos para transformar
estas condiciones y permitir el saito hacia nuevas formas de
orqaruzacion de la produccion.

propicio para la contiquracion de jerarqufas sociales fuertemente
estratificadas
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En terrninos generales, al observar los procesos de ocupacion del
espacio arnazonico asi como las condiciones para el asentamiento
de la actividad extract iva del caucho -su momenta fundacional y
decurso historico-, no es posible omitir el estudio en profundidad
de las diferentes categorias de trabajadores que se presentaron
en la region, a partir de la dinarnica de evolucion de la estructura
productiva de las empresas sxtractivas.

4. EL TRABAJADOR EN LA EMPRESA EXTRAC
TIVA

En suma, ocupar el antiguamente denominado territorio de colo
nias y expandir la economia mercantil en la perspectiva de subsu
mir a los hombres y al territorio a una empresa altamente prove
chosa para los intereses de un reducido grupo de dorninacion

Crear las condiciones para la torrnacion de un mercado de
trabajo estable, haciendo uso de instrumentos de captura
de mano de obra indigena y reclutamiento de rnano de obra
importada para disponer libremente de ia fuerza de trabajo
dentro de las fronteras regionales

Conectar a la region con los mercados externos para asr
disponer de un fluido intercambio de mercancfas e introdu
cir los principales avances de las tecnicas ligadas a las activi
dades extractivas.

Integrar ia produccion de recursos naturales en los circuitos
comerciales internacionales a traves de su conversion en
bienes productivos pasibles de ser valorizados y comerciali
zados en los mercados europeo y norteamericano

Desterrar las practicas nativas de recoleccion de bienes de
consurno e introducirlas en el sistema de produccion mer
cantil orientado a la obtencton de beneficios economicos
mediante su asirnilacional esquemade barracas.

rios, su mcorporacion como mane de obra en las actividades
de expiotacion gomera ylo su desplazamiento hacia las
areas no integradas a los frentes extractivos, se produciria
su asirrulaciona los patrones culturales de occidente.
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EI proceso de extraccion del caucho implica la absorcion de tra
bajo adicional -produccion de plustrabajo-, que para conservarse y
acrecentarse debe reproducir tanto sus formas objetivas de exis
tencia como las relaciones que enfrentan al trabajo con el capital o.
de otro modo, la instauracion del proceso de valorizaci6n del capi
tal suponfa la creaci6n de asalariados, es decir, la subordinaci6n
de partes de la poblaci6n dentro de la esfera productiva de la em
presa, porque el capital produce los asalanados proauctivos que
requiere.

Este proceso de capitalizacion primigenia, consolida con el
tiernpo. un mercado de trabajo -no exento de rnecarusrnos com
pulsivos-. asentado en la subordinacion de la mana de obra pro
veniente de los pobladores originarios del area y en la incotpore
cion de traba;adores provenientes de la extensa zona de la lIanura
oriental moxetie. originando la contorrnacion de un sector de tra
bajadores desprendidos por completo de las condiciones produc
tivas pero vitalmente vinculados a elias, enfrentados al capital pero
sometidos a su mando (este caracter del trabajador obedece a las
determinaciones especfficas del proceso productivo)

\

I
)

Las condiciones que dan paso a la apertura de un sistema produc
tivo capitalista incipiente afincan en las oportunidades favorables
del mercado internacional para la produccion de la goma, el
intense flujo de capital internacional -hasta a la entonces
concebida tierra "virgen" de inversiones, preconcepto derivado
de la premisa del vacio arnazonico- y, la creciente concentracion y
rnonopolizacion de tierras gomeras que traerfan consigo -en un
penodo inmediato-, la centrahzacion del capital en un reducido
grupo empresariaL

En terminos especfficos, el analisis de las caracteristicas de este
tipo de empresa permite seguir los rastros de la contorrnacion de
un determinado sector de trabajadores rurales, esto es, su origen
y procedencia, su reproduccion como trabajador desposeido y
sujeto a la rigida estructura de sometimiento establecida en los es
tablecimientos gomeros -a traves de una multiplicidad de meca
nismos de exaccion que se ponen en movimiento en el proceso
de trabajo-, que provoca su aprisionamiento como fuerza sustan
cial de rnantencion de los procesos extractives.
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Dicho pensamiento. sin embargo, puede considerarse tardio. a
partir de la ubicacion del rrusrno para el ana de 1949. Lo adopta
mos en razon a su gran valor exphcatrvo.

75

EI pensarniento oliqarquico de la epoca que perdura hasta recien
entrados los aries 40, se resume en la siguiente frase ernitioa per
ra Sociedad Rural ChuquIsaquena75

En lOS primeros anos del presente siqlo. los conceptos sobre ei
orden social se pueden encontrar en los pensamientos represen
tativos sobre la region Se podria enfocar este tema procediendo
a una revision etnohistcrica de los prrncipales criterios sobre el ae
sarrollo, impulsados a la par del naciente liberalismo al Interior de la
pequena hacienda, todavia con pensamiento pro-oliqarquico y
socialdarwinista

Una primera constataci6n recae sobre las caracteristicas que ad
quiere la asimilacion del poblador originario, agrupado en diversos
grupos etnicos. en la iniciativa colonizadora de estas tierras

Las dificultades de incorporacion de mana de obra constituy6 uno
de los primeros y principales impedimentos para el crecimiento de
la producci6n y/o el incremento de la oterta de materia prima en los
establecimientos gomeros. En ese sentido, exploraremos los
principales rasgos que conlleva la absorci6n de fuerza de trabajo
en la empresa extractiva y revisaremos los instrumentos legales y
mecanismos practices aplicados por los grupos dominantes para
superar el problema de !a escasez relativa de mana de obra

Ahora bien, la creacion de esta masa de trabajadores sujetos a la
barraca bajo relaciones directas de dependencia en el propio pro
ceso productive 0 indirectas, a traves de contratos de alquiler de
areas de explotacion, tiene en la amazonia una historia particular,
caracterizada por constituir un proceso con rasgos punitivos que.
en su generalidad, se expresan, por una parte, en la captura de
poblacion indigena y, por otra, en el reclutamiento casi forzado de
mana de obra en otras regiones limitrofes a traves del sistema de
enganche, que consiste en el instrumento para incrementar la
masa disponible de mana de obra destinada a las actividades eco
nornicas de extraccion de la goma natural.
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En: Anteproyecto de Ley sobre los Pueblos Indigenas
del Oriente, Chaco y Amazonia Boliviana. CIOOB (CICC,

??

Cf. R. Zavaleta, 1986.76

!
Por tanto, los habitantes del oriente y occidente que se inclufan
como hombres del siglo XVI y de la prehistoria se encontraron en
desigualdad de condiciones ante el sistema "occidental" u
"oriental", debido a que perdieron su propiedad sobre los medios
de producci6n: la tierra y el territorio, entendiendo a este ultimo
como a las "tierras ocupadas y poseidas por los pueblos indfgenas
antes y despues de la epoca precolombina, las que constituyen
su habitat y su espacio socio-economico y las utilizadas para activi
dades de proouccion, caza, pesca, recolecci6n; incluyendo aque
lias necesarias para la preservacion de los ecosistemas y de los
recursos naturales; las areas imprescindibles para la generaci6n,
sustentaci6n y sostenimiento de una capacidad de poblaci6n
humana que garantice su crecimiento y oesarrouoZ?

Las nociones principales de los grupos de poder emergentes,
vinculados al sector rural, giraban en torno a la antqunacton
(genocidio) de los habitantes del oriente, chaco y amazonia boli
viana, asl como en la incorporaci6n formal de los habitantes del al
tiplano a las bondades de la modernidad. Sin embargo, esta infor
macion es poco pasible de procesamiento sin la ubicaci6n de los
matices regionales, en tanto que Moreno -principal exponente del
liberalismo oriental- proponfa el aniquilamiento 0 incorporaci6n de
la poblaci6n del altiplano a un modelo de sociedad, el "oriental".
Lo mismo proponfa Pando -para principios de siglo- con respecto
al habitante del oriente, denominado como "carnba", es decir, su
incorporacion al modelo "occidental',76.

Se puede proceder a una relectura historica de esta proposlcton
con los rasgos de valor de manera regresiva y concluirfamos en
afirmaciones que se situan en el orden de la aniquilaci6n de la his
toria indfgena y su presencia ffsica en el territorio.

"Un 5% de los habitantes de las ciudades viven en el siglo
XX, un 90% de los habitantes del altiplano viven en el siglo
XVI y los de la hoya arnazonica viven en la prehistoria"
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Decreto mencionado (Considerandos).79

Decreto de fecha: Septiembre 1 de 1897. Riberalta. Darnaso San
chez. En: EI Noroeste. Publicaci6n semanal - Organo de los in
tereses regionales.

78

CINIMP, CICI, COPNAG, CPIB, CEDEBOCH, CANOB Y otras).
Santa Cruz, febrero de 1991.

Las incursiones a territorio indfgena se realizaban de manera legal
o en su caracter de facto. En las primeras, el industrial u otra per
sona que tenia como objetivo el expedicionar para hacer reduc
ciones 0 frabaja de canquista, debfa presentarse ante el Dele
gado Nacional -0 su representante- para obtener la licencia res
pectiva. Ante la mencionada autoridad debfan presentarse los da
tos del pueblo 0 tribu supuestamente reducible, asl como otros
datos de la region (situacion exacta), y otros aspectos de impor
tancia como el nombre y nurnero de los colaboradores de la expe
dicion. Para tal proposito la autoridad respectiva debfa autorizar la
licencia de la expedicion, 0, en su caso negarla. Si el trarnite resul
taba positive el Delegado Nacional nombraba a un Agente de Poli
cla (0 particular) como su representante en la expedicion. Con
posterioridad a los "trabajos de conquista" se establecen una serie
de disposiciones legales a objeto de precautelar en 10mfnimo los
"derechos de los indfgenas" y las consecuencias de los "trabajos
de conquistas" (de facto) 78, en tanto que: "(...) la conquista y el
aprovechamiento de servicios personales de los naturales de la
region (el indio salvaje), se hacen con todos los caracteres del
abuso, ofensa a la Ley Constitucional y a los fueros de la humani
dad" 79.

La nocion indfgena de territorio -el denominado territorio etnico
se caracteriza por constituir una asiqnacion establecida por el uso
y la costumbre; por tanto, sus fronteras aparecen de manera difusa
y sin rasgos especfficos de posesion. Esto hecho tavorecio las in
cursiones de los empresarios 0 aventureros que ten fan como su
principal objetivo el de lograr la constitucton de determinada re
duccion, con el proposito de mantener cerrados los espacios de
asentamiento de la pobtacron indfgena.
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80 Ibid.

Entre otras disposiciones menores se estipulan el ensenartes a
leer y escribir correctamente, 10propio con alqun arte u oficio.

5. No obligarlos a trabajos forzados superiores a sus aptitudes
ffsicas, cuidando de que se acostumbren poco a poco y con
rnetodo al oficio u ocupaclon para el que revelen disposi
ciones naturales [inc. f) Art. 17].

4. No venderles mas utiles que los precisos para ropas y de
mas exigencias para vivir [inc. d) Art. 17].

3. No violentarlos con malos tratos, ni proveerles de bebidas
alcoh61icas[inc. c) Art. 17].

JPagar la mitad del jornal de costumbre durante los dos ulti
mos aries que se Ie presten servicios [inc. b) Art. 17].

2.

1. Suministrar alimento, casa y medicinas, para su caso, gratui
tamente [inc. a) Art. 17].

Los deberes u "obligaciones del patron 0 conquistador" con res
pecto al indfgena, eran -entre los mas importantes- los siguientes:

2. Es prohibido vender, ni entregar a titulo alguno, naturales
conquistados de cualesquiera clase 0 condicion (Art. 8).

1 . La reducci6n tiene que ser de familias completas, en cuanto
sea posible. Es prohibido traer mujeres 0 nines solamente.
(Art. 6).

I

La voluntad constitucional para regular los "trabajos de conquista"
suponfa que los naturales eran reducibles a la vida civilizada por
medios pacfficos "sin mas que no danartes en su persona 0 familia
y pagarles su trabajo" 80.

Los derechos de los indfgenas para la mentalidad gubernamental
se hacfan visibles en los siguientes enunciados:
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Cf. Op. cit. p.72-73.83

Decreto mencionado (Art. 26 ).82

Ibid.81

Los Araonas (incluidos dentro los Tacana como parte de la familia
lingOfstica de los Maropas, Toromonas y Cavinas) se caracteriza
ban por su nomadismo y por su alirnentacion en base a semillas y
frutas silvestres. Mientras que los Caripunas se distingufan unos
por su seminomadismo y otros por su preferencia a la agricultura y
estancia fija, diterenciandose entre los temporales 0 provisionales
y los de estancia fija 0 de centro83.

Aunque resulta diffcil e impreciso realizar un diaqnostico de las et
nias violentadas con la invasion del territorio arnazonico boliviano,
existe alguna informacion parcial que establece que el industrial 0
conquistador tuvo que realizar multiples esfuerzos para cooptar te
rritorios bajo la posesion de los grupos etnicos entre el Manuripi,
Tahuamanu y los comprendidos en el Caramanu. Entre ellos se
mencionan a los Araona, Guarayos y Caripunas (Pamas, Pacahua
ras, Sinabos y Cnacobos).

Se hacen afirmaciones respecto a que varios productores gome
ros lograron atraer a los salvajes, proporcionandoles armas de
fuego, herramientas y vestidos, debido a que "Ia falta de brazos
para la expiotactcn de la industria gomera decidto a los industriales
a entrar en relaciones con los salvajes que habitan las selvas, di
seminados en nuevas tribus que se extienden en los diferentes
rfos del Territorio de Colonias".

Para el cumplimiento de dichas obligaciones, el "patron 0 conquis
tador" asumfa la tutorfa 0 curatela de los menores de edad
conquistados, por el tiempo en que el natural "no pueda adquirir
costumbres de la vida civilizada para conducirse por sf" 81; para di
cho efecto los "mayores y menores de edad estan obligados a
guardar, al tutor 0 curador respectivamente, el respeto y conside
raciones que se deben a un padre" 82.



66

"Las tribus indigenas mas tratables como los Araonas y los Toro
monas eran los mas vulnerables. La firma Braillard (Seiler) reclu
taban gente de entre los Tacanas, la antigua region recolectora de
corteza alrededor de Ixiamas" (J. Fifer, 1981:27).

86

"... sera un recurso necesario de desenvolvimiento para la indus
tria gomera la reduccion del indio salvaje por medio del trabajo"
(Nota enviada por D. Sanchez Delegado Nacional al Ministro de
Fomento y Colonizacion del 28 de septiembre de 1897. E I
Noroeste, 30 de octubre de 1897).

85

En la actualidad, puede distinguirse una serie de grupos etnolin
guisticos para la amazonia boliviana; aquellos que tarde 0 tem
prano se incluyeron en la empresa industrial de la goma en Bolivia,
pero que no participaron directamente, por 10que conservaron un
cierto espacio de relacionamiento territorial y caracteristicas so
cio-culturales propias. Podemos identificar entre ellos a los si
guientes: a) Arawaca (Arawak); b) Pano; c) Tupi- guarani; y d) Ta
cana. Sin embargo, esta clasiticacion no es la mas correcta de
bide a la imprecision en la utilizacion del tsrrnino Tupi-guarani para
grupos etnicos asentados en el Estado-territorial boliviano. Di
chas familias incluyen a numerosos grupos etnicos.

84

En sintesis, se aplicaron dos sistemas que contribuyeron al ex
terminio del poblador amaz6nico: por una parte, su incorporaci6n
bajo el regimen laboral de la barraca desnaturalizaba y/o disgre
gaba sus organizaciones sociales originarias anulando su derecho
de propiedad sobre el bosque86; y, por otra parte, el desalojo de

tComo se advierte, las intenciones de los grupos de dominaci6n
por hacerse de trabajo ajeno estuvieron acornpanadas de accio
nes de compulsi6n al morador amaz6nico (enganche forzoso yex
terminio fisico) que son formas violentas de sometimiento y se
convierten para el incursionador gomero en instrumentos ade
cuados para la asimilaci6n del indigena al sistema de trabajo impe
rante8s.

Es previsible que ciertos grupos etntcos hubieran facilitado la em
presa colonizadora, como los Araonas y Cavinas, debido a que
aquellos grupos que no facilitaban los intereses de los industriales
eran pasibles al exterminio y persecucion=".
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"Dia a dia los valerosos y abnegados industriales de la regi6n, to
dos nacionales, desalojan a los naturales del bosque virgen, lIe
vando por consiguiente, trabajo, riqueza, reconocimiento y explo
taci6n de nuestro suelo, en una palabra progreso" (Informe del
Oelegado Nacional Dr. Darnaso Sanchez. 1898. Vease E I
Noroeste, 19 de marzo de 1898, p.1).

88

"... tiene poderosa influencia en el sxodo de aborfgenes a las na
ciones vecinas, la circunstancia de que el indio s610excepcional
mente puede Ilegar a ser propietario entre nosotros, corriendo .la
contingencia, aun en este caso, de ser desposeido por los que
consiguen engafiar al Estado solicitando dichas tierras como bal
dias cuando efectivamente no tienen esa condici6n" (En: Informe
del Ministerio de Guerra y Colonizaci6n ante el Congreso Nacional.
EI Noroeste. No. 181, 1914. p.1).

87

EI encuentro entre los grupos oriqinarios arnazorucos con los
hombres y capitales que incursionaron sobre el norte boliviano
supuso, por consiguiente, la intercepcion de dos modos antaqo
nicos de ser y de producir, de principios sociales contrapuestos
de reproducclon de la vida social, a partir de la cual se qenero la
emergencia de una cierta forma de adquisicion y usa de la natura-

La mentalidad empresarial de intervencion sobre este territorio te
nia como un objetivo explicito el desalojo de sus ocupantes en
procura de expandir los establecimientos gomeros a nombre del
progreso industrial88.

Las acciones de incursion a la hoyada amazonica se enfrentaban al
comportamiento belico y agresivo de algunos grupos, y a la res
puesta pacifica de algunos otros. Su objetivo era, dependiendo
del caso, la coopcion de un nurnero indeterminado de indigenas
para el trabajo en los establecimientos barracas a constituirse 0 ya
constituidas, 0, tarnbien, la apropiacion de un determinado espa
cio- territorial para la explotacion de los recursos naturales de in
teres del empresario.

facto de los indigenas de su territorio gracias a la declaracion de
estas areas en tierras baldias, factibles de ser otorgadas previa
evaluacion de solicitudes de adiudicacton por la celeqacion nacio
na187.
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Esta originaria identidad del hombre con la naturaleza se trans
forma con la implantacion de condiciones capitalistas de apropia
cion: surgimiento de estratos sociales -representados por los in
dustriales, el conglomerado de agentes intermedios: capataces,
administradores, comerciantes, etc. y los siringueros, division
social del trabajo y enajenacion del trabajo sin suprimir la relacion
hombre-sustrato natural en tanto generadora de valores de cam
bio por una determinacion historica y no natural.

90

Con la expansion de una economfa mercantil, la adquisicion por
parte de los grupos originarios de los medios naturales imprescin
dibles para su subsistencia quedan mediados por la forma mer
cantil que adopta la procura de los bienes elementales de con
sumo, a partir de la cual se modifica el intercambio viviente estos
grupos con la naturaleza, en tanto la apropiacion de 10natural
queda mediatizada por relaciones de ajenidad respecto al pro
ducto obtenido.

89

EI desgajamiento de los pobladores nativos respecto de sus con
diciones materiales de vida -el dislocamiento de la territorialidad
etruca sobre esta regi6n- se produce desde el momenta en que
es trasladado ellugar de reproducci6n de las sociedades etnicas al
espacio de la barraca, transformando cualitativamente sus relacio
nes sociales primigenias y sus formas de interacci6n con la floresta
amaz6nica, resultado de la incorporaci6n de relaciones de inter
cambio mercantil como elementos ordenadores del proceso de
recolecci6n de productos silvestres90

Este nuevo orden de control y administraci6n de los recursos na
turales puede ser considerado como una alteraci6n del ordena
miento natural establecido antes del momenta de la penetraci6n
empresarial si se evidencia que 10indfgena constitufa el orden
primitivo de 10natural89. Esta es quizas la constataci6n de la prin
cipal paradoja de la ocupaci6n empresarial.

leza basada en la adopci6n del trabajo y las tecnlcas indfgenas ru
dimentarias de explotaci6n de la goma subordinadas a un regimen
de extracci6n dependiente de una organizaci6n de la producci6n
con una administraci6n centralizada.
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Ct. M. Ballivian, 1912:67.93

Sequn una nota enviada por la Oelegaci6n Nacional al Ministerio
de Colonizaci6n del 28 de septiembre de 1897.

92

Cf. M. Ballivian, 1912:67.91

Ahora bien, el proceso descrito de incorporaclon de mana de obra
indigena, constituyo parte fundamental para el funcionamiento de
las empresas extractivistas. Pero este apenas forma una parte del
tenorneno de absorcion de fuerza de trabajo en tareas de pica de
la goma natural. Otra gran proporcion de mano de obra que tam
bien se introduciria en esta actividad esta constituida por 10que se
puede IIamar el trabajador importado -al que nos referimos con an-

En los hechos, se asiste a los primeros pasos de la homogeneiza
cion del hombre como trabajador que envuelve a los pobladores
involucrados en el cicio del caucho, en la medida de su conversion
como reserva potencial de mana de obra indispensable para la
reproduccion del sistema inscrito en una economia de mercado
aun no plenamente desarrollada. "Con el aumento de los salvajes
en la produccion gomera, esta subio luego a una respetable
suma"93.

En terrmnos sociales, este proceso induce a una lenta y creciente
participacion del hombre 0 poblador arnazonico en el sistema eco
nornico, corporizado en la barraca como unidad primordial de ex
plotacicn de la floresta orientada a la extraccion de un solo pro
ducto porque ya se vive bajo un sistema mercantil cuya finalidad es
la realizacion de su valor en el mercado capitalista al introducirse en
circuitos comerciales de dominio del capitalismo mundial. "La difi
cultad invencible para los industriales era el conseguir personal
para el progreso de sus trabajos, esto hizo pensar en el medio de
someter a los salvajes, que en abundancia poblaban los bosques
en todas dtrecclones''?". En este sentido, constituia una nocion
cornun en el sector de productores considerar como "... un re
curso necesario de desenvolvimiento para la industria gomera la
reduccion del indio salvaje por medio del trabajo ... el indio salvaje
de todas las tribus sabe hoy ~ue sacando goma ha de conseguir
en cambio algo que Ie sea util" 2.
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"EI descubrimiento de nuevos centros de goma en el Noroeste, fue
el motivo de la verdadera colonizaci6n de todo el territorio beniano
y el asentamiento de los blancos, a cambio de la continua dismi
nuci6n de los nativos que atraidos por el sefiuelo de las libras es
terlinas, cuyo valor ahora ya conocfan, se marchaban a la floresta
gomera para dejar sus huesos, muertos por las fiebres de abajo,
las mordidas de vlboras, las flechas de los salvajes, las tumbas
de las cachuelas 0 las balas de los patrones" (A. Carvalho,
1980:33).

94

La atracci6n de fuerza de trabajo hacia las barracas requiri6 de la
implementaci6n de un conjunto de mecanismos casi compulsivos
que permitieron basicarnente:

Pese a ello, es bastante dificil establecer ponderaciones exactas
sobre las dimensiones que adquieren ambos grupos de trabajado
res, 10que no impide aseverar que la tendencia al crecimiento del
sector de trabajadores importados se mantuvo en permanente
ascenso hasta el momenta en que se IIeg6 a establecer un
mercado de trabajo regional, momenta desde el cual se mantu
vieron equilibradas las necesidades de disponibilidad de mana de
obra con la oferta interna conseguida con la incorporaci6n de
mana de obra extra-regional.

En esos terrninos, no es posible afirmar que la mana de obra utili
zada estuvo compuesta unicarnente por la poblaci6n indigena
sujeta a contratos de trabajo sino que estuvo conformada, en
parte importante, por esta suerte de trabajador importado que qui
zas tuvo mayor significaci6n nurnerica.

Este trabajador, en su mayorfa con fuerte ascendiente indi
gena94, provenfa de las regiones orientales vecinas de los depar
tamentos del Beni y de la Chiquitania en Santa Cruz y se caracteri
zaba por su heteroqenea composici6n si tomamos en cuenta el
lugar de su procedencia y su ocupaci6n laboral en los lugares de
origen.

terioridad- que fue tarnbien parte consustancial de la historia de
reproducci6n de las primeras empresas.
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Cf. H. Sanabria, 1984:98.96

Ct. EI Noroeste. Editorial. 10 de marzo de 1914.95

Es decir, el boom gumffero siqnitico, por una parte, la relativa de
presion de las actividades econ6micas de regiones aledafias a la
franja arnazonica por su extremo despoblamiento y, por otra, esti-

"Calculos nada exagerados con base en registros de poli
cfa y apreciaciones conternporaneas de curiosos, estiman
en no menos de ochenta mil el nurnero de personas salidas
de Santa Cruz y sus provincias inmediatas en 10 que va de
1860 a 1910,,96.

En tal sentido, anotaciones de la epoca acusan el gran despobla
miento observado en las areas limftrofes a las areas de explotaclon
del caucho, en 10que parecfa ser un exodo de poblacion sin pre
cedentes en epocas anteriores.

"EI oro negro habra tacilitado la venida de capitales y la
consiguiente Ilegada de brazos para el trabajo de la pica;
pero tarnbian en medio del gran lucro obtenido por los in
dustriales hubo grandes amarguras para los peones. Ve
nlan conducidos de grandes distancias en condiciones de
absoluta indolencia y, castigados por las inclemencias de
la naturaleza, perecieron decenas de miles de ellos, que
dando los dernas enfermos y desamparados,,95.

Para este objeto se extendto la modalidad del enganche como un
hecho generalizado para proveer de manera regular y suficiente
con poblacion trabajadora a las barracas, a fin de cubrir sus reque
rimientos de brazos para aprovechar el potencial inexplotado de
este territorio tropical.

Asegurar la permanencia de estos trabajadores en las barra
cas a fin de mantener los niveles de extracclon del caucho.

Capturar ei suficiente nurnero de poblacion trabajadora en
espacios fuera de la region y conducirla hacia los lejanos
centres de explotacion.
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Cf. H. Sanabria, 1984:101.98

Cf. H. Sanabria, 1984:100.97

Pese a las dimensiones que adquirio el enganche, no existfa una
leqislacion adecuada que definiera las normas y estipulaciones
para estas practicas de consecucion de mana de obra, y menos
aun que regulara el regimen de trabajo en los establecimientos

En la atmosfera de las casas de contrataclon, se desarrollo un nu
meroso grupo de renganchadores que, a la postre, constituirfan
una suerte de empleados especializados en la provision de bra
zos, siempre escasos y esperados por los establecimientos gome
res.

"Habra renganchadores particulares, especie de profesio
nales en el suministro de brazos a las barracas gomeras ...
EI pueblo que repudiaba a estos tratantes, dio en Ilamaries
vendegentes, cuando no negreros,,98.

"En la casa de renganche se suscribla el documento de
obliqacion, ricibiendose el adelanto que fluctuaba entre los
doscientos y ochoscientos bolivianos,,97.

Se multiplicaron las casas de enganche, inducidas por el creci
miento de la demanda de mana de obra en razon a la apertura de
nuevas areas de explotacion del caucho y la inusitada protiteraclon
de centros de aprovechamiento que progresivamente se instala
ban en los marqenes de todos los nos de la cuenca del Amazo
nas. Estas casas de contratacion se encargaban de reclutar a tra
bajadores por variados medios, principalmente a traves de la otor
qacion de adelantos a ser reembolsados posteriormente por la
deduccion de sus salarios.

.
I

"Los mozos de granja, los obreros manuales y cuantos ca
redan de medios y facultades hablan de emprender la jor
nada como alquilantes de su traba]o, acoqiondose al regi
men del enganche, 0 renganche mas bien, para usar el ter
mine de la epoca" (Sanabria, 1984: 99).

rnulo el nacimiento de expectativas exageradas de un mejor por
venir en el territorio de colonias para amplias capas de poblacion.
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Cf. Ley sobre enganche de peones. Vease Ballivian,1912.101

Cf. Nota de Fr. Henry F. l.auque al Delegado Nacional. E I
Noroeste, 17de julio de 1897.

100

Cf. EI Noroeste, 21 de agosto de 1897. Informe del Sr. Dele
gada Nacional, Dr. Damaso Sanchez.

99

Las principales disposiciones contenidas en esta ley se refieren al
contenido del contrato y a las obligaciones de los contratistas:

Esta ley sobre enganche de peones pretende en su aspectos
sustantivos, fijar regulaciones sobre aquellos aspectos que crea
ban mayores conflictos en las relaciones de trabajo entre barra
queros y siringueros a objeto de evitar los frecuentes malos tratos
y la violencia que conllevaba la acci6n del enganche debido a que
la "... avaricia de los especuladores ha explotado la ignorancia de
estos pobres'" 00. Su articulado no se restringe exclusivamente al
contrato de enganche de personas para la explotaci6n de goma
elastica 0 caucho sino que se aplica para cualquier otra industria
extractiva, agricola 0 comercial desarrollada en esta regi6n101,
permitiendo reflejar las maneras como se ponfa en funcionamiento
esta difundida practica.

gomeros. No obstante despues del primer intento por establecer
instrumentos jurfdicos sobre el enganche y las obligaciones labo
rales del trabajador que se encuentran contenidos en la "Ley so
bre Enganche de Peones" dictada el 16 de noviembre de 1896
durante la presidencia de Severo Fernandez Alonso, el Delegado
Nacional se expresa afirmando la necesidad de "... establecer re
glas fijas y seguras que resolviesen los innumerables y continuos
casos que se suscitan entre barraqueros, a la vez, por fuga 0 se
ducci6n de serviciales 0 mozos, 0 entre patr6n y trabajador, por
salario, cuentas corrientes 0 naturaleza de los trabajos y castigos",
10 que permitirfa resolver las deficiencias de esta ley y procurar " ...
la obediencia convencida y la correcta ejecuci6n de las leyes, de
cretos y resoluciones que cada barraquero entiende y se explica a
su modo hoy"99.
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Esta ley requirio posteriormente de la prornulqacion de un decreto
reglamentario emitido el 25 de febrero de 1897, en el que se es
pecificaba la naturaleza de los contratos (Art.1 al 10) Y las obliga
ciones de las casas de contrataci6n (Art.11 al 18), sancionando
por una parte, "toda violencia, enqano 0 fraude que se com
pruebe en el enganche"(Art.19), estableciendo algunos elemen
tos sobre el enganche de indfgenas (que dernando la erniston de
una ley especffica el 1 de septiembre de 1897) y, por otra, la vio
lencia ejercita contra los trabajadores en la misma barraca, prohi
biendo "Ia pena de azotes y zepo en las barracas..." debiendose
aplicar a los delitos y culpas no "otras penas que las designadas
por el c6digo penal" (Art.27). Pese a la disponibilidad de instru
mentos jurfdicos para la proteccion del trabajador de los atropellos

En relaci6n a las normas de regulaci6n de los contratistas se
decfa que, a tiempo de contratar a alqun pe6n, este estaba
obligado a depositar una suma en cualquier oficina de los
bancos de emisi6n como garantfa de devolucion de pasajes
de regreso y cumplimiento de contratos. Por otra parte, se
daba "... preferencia en el registro a los contratos celebra
dos bajo la condicion de libertad de trabajo, esto es, de ex
plotaci6n por cuenta propia y venta del producto a precio
convencional", prohibiendo "todo enganche forzado 0 por
enqano, de indfgenas para trabajos 0 empresas de cual
quier naturaleza" (Art. 2 al 5).

En 10 que respecta a las modalidades de los contratos se
debfa estipular su duraci6n -anual 0 mensual- y el "genero
de los servicios alquilados", corriendo a cuenta del engan
chador los gastos de viaje, la prima de enganche y cualquier
otro desembolso que exigiera el traslado del trabajador
hasta su lugar de destino. Asimismo, el contratista debfa
proporcionar durante el tiempo de duraci6n del contrato
"buena y suficiente alimentaci6n a los enganchados ... y a
su curaci6n gratuita, en caso de enfermedad", haciendo
constar el movimiento de cada cuenta corriente en una li
breta abierta para tal objeto y una vez concluido el contrato
el patr6n debfa proporcionar pasaje de regreso al trabajador
hasta su domicilio respectivo. Durante la ejecuci6n del con
trato "no se podra imponer el cambio de patr6n ... a los peo
nes enganchados, y especialmente a las mujeres ...", fi
jando un monto establecido para los anticipos (Art. 1).
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Segundo, elementos relacionados con aspectos laborales en es
pecifico considerando que ..... la alimentaci6n, gastos de trans
porte por exigencias de servicio, medicamentos y gastos de entie
rro del sirviente correran por cuenta del patron" (Art.8), adornas
que en "... la epoca de siembras, cosechas 0 moliendas, los

Fragmento del Decreto Prefectural sobre "contrataci6n de gentes
de servicio" emitido por la Prefecturade Trinidad el 9 de noviembre
de 1915. Vease La Gaceta del norte. Epoca VI. No.9, 6 de
mayo de 1922, p.1. Entre los principales aspectos que regla
menta se encuentran, primero, disposiciones sobre la condici6n
del trabajador afirmando que "es sirviente el mozo, portero, criado,
cocinero y nodriza contratado por sf 0 por intermedio de sus pa
dres 0 tutores" (Art.2), debiendo "comprometer sus servicios por
el tiempo que les plazca con tal que no sea de por vida" (Art.4).

103

Cf. EI Noroeste, 13 de noviembre de 1897.102

Las relaciones de trabajo, pese a la etaboracion de disposiciones
especificas sobre contratos y desempefio laboral, adolecieron
siempre de grandes distorsiones por 10 que constituye un tema
recurrente la casi ausencia de reglamentaciones especificas orien
tadas a" ... amparar el capital contra los fraudes del sirviente y a
este contra los posibles abusos del patron, considerando que la
solucion de este problema afecta al desarrollo de las industrias re
gionales,,103.

Es frecuente encontrar denuncias sobre "... el modo y la manera
como se obliga hoy en dia, al frente de las autoridades, a firmar
nuevos contratos a los fregueces y mozos ... obligando a los tra
bajadores a sustituir los antiguos contratos con otros nuevos, va
liendose para ello, de procedimientos incorrectos, rehaciendo
cuentas corrientes, y per fin, prescindiendo de la intervencton de
la autoridad ... esos infelices, que no dandose cuenta exacta de 10
que son los numeros, y obedientes y sumisos a los patrones, ha
cen firmar a ruego documentos que no los entienderr' 02.

de los que eran objeto, no existfa una estructura institucional para
el cumplimiento de estas disposiciones debido al deficiente con
trol sobre el regimen del trabajo en los centres de aprovecha
miento gomero dispuesto por la deleqacion nacional.
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Parafraseando a Pierre Vilar, podemos decir que "la goma no se
come, hay pues que venderla y hasta exportarla" (P. Vilar,
1979:169).

104

En tercer lugar, "es indispensable una boleta de disponibilidad que
otorqara la policfa para que un sirviente pase al servicio de otro
patron" (Art. 16).

patrones en sus establecimientos industriales tienen el derecho al
trabajo de los hijos de los sirvientes..." (Art.9) y "en los estableci
mientos industriales no se carqara a la cuenta del sirviente la rna
nutencion de su familia" (Art.10), anotando adornas que "la mujer y
los hijos del sirviente no seran responsables de la deuda del rna
rido..." (Art.11).

En este sentido, la poblaci6n trabajadora aplicaba su energia
humana estrictamente en la actividad extractiva -pica de la goma- 0
en tareas complementarias a la misma -serviciosde porteo, labores
agrfcolas subsidiarias, etc.-. De esta manera, se recortaron las
opciones de subsistencia de la poblaci6n asentada sobre este
territorio, al desaparecer la abundancia de alimentos y bienes de
usa -con la desestructuraci6n de los sistema naturales de
aprovechamiento de los recursos- y al destinarse el trabajo a la
acumulaci6n de mercancfas exportables. Esto quiere decir que la
posibilidad de reproducci6n de la mana de obra -desgaste y
reposici6n de las aptitudes fisicas humanas- quedaba limitada a su
aplicaci6n en la obtenci6n del latex de la goma y, los bienes de
consumo y la fuerza de traba]o fueron unitormizados a la
condici6n de valores mercantiles; es que el individuo como tra
bajador es un producto hist6rico104.

La forma como se desenvolvieron estes procesos descubren la
aparici6n acelerada de m6viles mercantiles, que se sustentaron
primeramente en el crecimiento de las expectativas de capitaliza
ci6n con la extracci6n del caucho e inducen, posteriormente, a
procesos paralelos de expansi6n y consolidaci6n de los mercados
de intercambio regional.
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Op. cit., p.104.106

Cf. H. Sanabria, 1984:102.105

La pulperfa 0 centro de abastecimiento de la barraca funciona
como la instancia reguladora de las relaciones mercantiles entre el
trabajador y la empresa, ampliando los circuitos de dependencia
desde el ambito estrictamente productivo hasta el propiamente
comercial.

"Se hacfa el ajuste de cuentas, no siempre equitativo, y
con el saldo favorable acudfa el pe6n a los almacenes para
proveerse de 10 indispensable... De todo habfa en los alma
cenes, inclusive licores europeos y resacao cruceno 0 be
niano... Las libras esterlinas de la paga volvfan de este
modo a manos del pagador, en tanto que los siringueros
daban al cuerpo horas y horas de exaltado deleite,,106.

Por otro lado, la nueva condici6n de la reproducci6n se establece
en el acceso a bienes que obligatoriamente deben ser adquiridos
en los centros de abastecimiento de las barracas, dentro de la 16-
gica de un mercado restringido que deja amplios rnarqenes a la
usura 0 a la exacci6n por sobreprecios de los artlculos ofertados
por la empresa. De esta manera, el trabajador se introduce lenta
mente en una relaci6n de intercambio represiva que, parad6jica
mente, aniquila progresivamente las fuerzas potenciales del tra
bajo al deteriorar gradualmente su capacidad de despliegue de
energfa humana en las tareas extractivas y de recolecci6n.

"Una vez que la tropa enganchada lIegaba a los centres de
labor, distribufasela prestamente en las barracas y los
'centros', no sin antes haber prevenido a cada hombre so
bre el estado de sus cuentas. En la distribuci6n tocaba a
los mas, casi a todos, la faena propiamente colectora. EI
capataz del respectivo 'centro' snsafiabale las estradas
que debfa recorrer en el trabajo, dabals ligeras
indicaciones relativas al procedimiento de hacer sangrar el
arbol y conclufa dotandols del rnachadifro, la tichela, el
trazao y la escopeta 0 el rifle eran adquisiciones cuyo valor
se cargaba a la cuenta recien abierta,,105.
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Cf. Nota de la delegacion nacional al intendente de policfa del 16
de noviembre de 1914. Vease EI Noroeste. No. 1BO,1914.

109

"Las casas productoras tienen establecido por la fuerza de las
circunstancias, y sobre todo, por la competencia, la costumbre de
proporcionar un adelanto al trabajador, adelanto conocido como
habilitacion ...' (M. Ballivian, 1912:109).

10B

Cf. Ballivian, 1912:243.107

"... los mozos ignorantes, sin nocion clara de las cosas,
Ilegaban a contraer tacilrnente fuertes deudas, legftimas 0
no, pero que los reataban permanentemente a vivir en la
condicion del mas absoluto sometimiento,,109.

EI secreta para retener al trabajador en la barraca consistio en la
creacion de nuevas necesidades de consumo procurando los
medios de satisfacerlos, sobrevalorando los productos manufactu
rados ofertados y subvaluando el valor de la fuerza de trabajo 1OB,
mecanisme por el cual se establecieron relaciones de despojo del
trabajador a fin de procurar su endeudamiento creciente que
impedfa consecuentemente reproducirse equilibrando las
remuneraciones percibidas con sus necesidades de consume.

Es impensable la reproduccion equilibrada de la masa de trabaja
dores dependientes de una barraca, porque el fin de la actividad
humana que es el consumo, se mediatiza con el de la produccion
para el consumo, con la consiguiente perdida total de autonomfa
del hombre que se hace siringuero, porque existe una ecuacion
de satistaccion desequilibrada de necesidades basicas que se
expresa en la formula que manifiesta que el trabajador consume
mas de 10 que gana.

"Los empleados estan obligados a comprar de el mismo,
puesto que no hay otra dentro del radio de muchfsimas mi
lias. Su abastecimiento diario de harina, azucar, cafe,
arroz y porotos, asl como sus herramientas, rifles y muni
cion sin olvidar medicinas y artfculos de vestir y lujo, todo
tiene que comprarse en este almacsn y a precios que son
verdaderamente asombrosos ...',107.
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Cf. EI Noroeste, 4 de diciembre de 1897.112

Circular de la delaqacion nacional al intendente de policfa del 16 de
noviembre de 1914. Vease EI Noroeste. No. 180, 1914.

111

Sequn Decreto Delegacional sobre enganche de mozos del 14 de
noviembre de 1914.

110

En resumen, la conversion del poblador arnazonlco originario en
siringuero constituye solo una parte del proceso de incorporacion
de fuerza de trabajo para la explotaclon de este producto silvestre,
en tanto que "existen varios establecimientos que no tienen mas
personal que el de los barbaros,,112. Otro contingente de trabaja
dores que fue trasladado hacia los centros de produccion gomera

"Como garantla eficaz de los intereses del patron 0 indus
trial, se ha dispuesto que los mozos deudores de anticipos
de salario, no podran abandonar la casa 0 establecimiento,
aunque este vencido el tarminc del contrato, sin satisfacer
integramente y al contado el saldo deudor, y es deber de la
policfa de su cargo velar por el cumplimiento de esta garan
tfa ..."111.

Existe una estrecha relacion entre la creaclon de necesidades de
consumo de productos manufacturados como condicion de los
sistemas de enganche, ampliamente extendidos en la selva tropi
cal. Parece que esta constituye la formula general de la relacion
laboral en una economfa de mercado no plenamente desarrollada,
porque la existencia del trabajador en los centros de exprotacion
se reduce a ejercitar una sola actividad, la de la pica y posterior
transforrnacion de la goma silvestre 0 natural en bolacha. Sin em
bargo, estos mecanismos de exaccion laboral, en algunos casos,
impulsaron la fuga de los mozos de barracas que no podfan cum
plir con los compromisos contraidos, 10 que trnpuco la pro mulga
cion de disposiciones de la deleqacion nacional que reforzaron el
control sobre las deserciones de los trabajadores mediante la in
tervencion de las fuerzas policiales asentadas en la region a traves
del uso de medios coercitivos en sulecton a las normas legales vi
gentes110.
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con los niveles de estratiticacion desarrollados y la jerarqui
zacion de actividades productivas y/o de servicios estable
cida.

con la insercion econornca de la explotacion en la organiza
cion product iva de la sociedad empresarial y de esta en el
sistema econornico internacional;

Con los sistemas de enganche que posibilitan la torrnacion
de una estructura laboral que se reproduce clclicamente a
nivel ampliado hasta satisfacer los requerimientos de trabajo
por parte de la empresa;

La antigua explotacion empresarial se organiza en torno a un com
plejo sistema de estructuraclon productiva que mantiene relacion
con los siguientes aspectos:

I

J

Llegado este punto, es importante establecer algunos senala
mientos sobre la estructuracion interna de la empresa extract iva
comercial, a fin de comprender con detenimiento las formas que
establecieron para ocupar y apropiarse del territorio y asentar so
bre el un nurnero significativo de trabajadores. Este aspecto
aporta con nuevos elementos para completar el analtsis sobre la
naturaleza de este tipo de empresa.

Por eso mismo, era mas de uno el origen de los trabajadores sirin
gueros, aunque todos se sometieron a una misma disciplina que
no es propiamente la que impuso el capital al trabajo sino la disci
plina que el trabajador se imponla a Sl mismo por la gran rigidez del
sistema de trabajo, pese a que, paradopcamente, tendla a reducir
su consumo a un rninimo fisioloqico indispensable. Las reglamen
taciones compulsivas de penalizacion al incumplimiento laboral
pueden homologarse con un verdadero sistema de apri
sionamiento de la mane de obra.

10constituta la mas a de mane de obra enganchada en los llanos
benianos y en la region oriental del pais.
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"... model6 su empresa a la imagen de los patrones que impone el
capitalismo que 10conoci6 a fondo en sus frecuentes viajes a Eu
ropa, y forj6 un imperio con los fr ios conceptos del individuallsrno
tan en boga en el mundo lIamado de la civiliz acion occidental. La

115

"Las propiedades de Suarez se extend ian por todo el oriente, de
Cobija a Santa Cruz, con viviendas, almacenes y dep6sitos soli
damente construidos ... S610 en Riberalta, Suarez era duefio de
ochenta y seis casas, en el establecimiento fundado por Vasquez
y Braillard" (J. Fifer, 1981:41).

114

Puede entenderse como tal a una forma de asentamiento de las
barracas sobre el territorio ocupado, condicionada por las carac
terfsticas del medio tisico. En tal sentido, en la amazonia las ba
rracas 0 establecimientos gomeros se concentraron 0 nuclearon
en las fajas de selva circundantes a los rlos -en sus dos extre
mos- debido a que el curso natural de estos defini6 las redes de
desplazamiento poblacional.

113

En ese orden de cosas se debe esbozar una caracterizacion glo
bal de la orqanizacion productiva empresarial. Para este cometido
se considerara la empresa "Suarez Hermanos Sucesores" como el
caso mas representativo de ese tiempo, no porque esta consti
tuyo un caso singularizado sino en razon de que expresa la figura
mas desarrollada de estructuracion product iva durante esta epoca,
debido a un conjunto de elementos a los que nos remitimos con
anterioridad, a saber, su naturaleza rnonopotica. que la convirtio en
la mayor ofertante de goma de origen nacional, en tanto sus fron
teras superaron ampliamente los Ifmites de cualquier otra em
presa 114 No casualmente recibirfa el denominativo de "imperio
del caucho" y el mismo Nicolas Suarez el sobrenombre del
"Rockefeler del comercio del caucho", apelativos ambos que dan
cuenta de la magnitud y extension que adquirio esta firma comer
cial e industrial115.

La aqreqacion de estas condiciones concurrirfa a definir la epoca
primera de orqanizacion del patron de dominic espacial113 -de
terminado por los movimientos de ocupacion del espacio natural
parcialmente incorporado a los circuitos de obtencion y transfor
macion del caucho- que hace las veces de soporte para el esta
blecimiento y funcionamiento de las empresas extractivas.
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"Una barraca corriente se extiende cual faja angosta por ambas
orillas del rio y tiene con frecuencia un largo de cincuenta a se
tenta y cinco millas. Se intern a dos 0 tres millas en el bosque,
pero rara vez mas, porque los arboles gomeros solo crecen cerca

116

Casa Suarez fue pues el modelo de organizaci6n de empresa capi
talista ... habla calcado los rnetodos de los imperios colonialistas
de Europa, todo su personal jsrarquico era 0 aleman, inqles, suizo
o italiano, sean estos administrativos 0 tecnicos ... " (A. Carvalho,
1980:135). Su fortuna era estimada entre 35 y 40 millones de
d61ares sequn Henry C. Pearson, fundador y editor de The India
Rubber World, en el numsro de septiembre de 1910. Cf. Fifer.
Op. cit. p.41.

Cada uno de los diferentes fragmentos del territorio adjudicados a
la empresa constitufa un establecimiento gomero -conocido tam
bien con el nombre de barraca-, con una extension variable en
tuncion a los ifmites establecidos por la deleqacion de colonias el
momento de su mensuracion. En este sentido, la empresa del
caucho -en su condicion basica- estaba formada por un conjunto
integrado de establecimientos. Todos ellos compartfan una similar
orqanizacion administrativa que se describe a continuacton116.

La mejor manera -quizas la unica- para la ocupacion del espacio ff
sica de la empresa, conslstlo en introducir volurnenes significati
vos de mane de obra para el aprovechamiento del arbot de la si
ringa que era asentada en centros de exptotacion, sin atender un
sistema de control continuo del espacio ffsico, sino mas bien a una
forma extendida de control de archlplelaqos espaciales -sobre
todo hasta antes de los primeros procesos de concentracion mo
nopolica de los recursos.

Cabe hacer algunos seiialamientos preliminares sobre el sistema
econorruco que se articulaba en las empresas. AI ser la actividad la
extraccion del caucho, el principal recurso no era la tierra sino mas
bien la masa boscosa, por 10que se debfa implementar algunas
formas, primero, para ocupar el bosque y, luego, para explotarlo.
Efectivamente, allf donde la empresa no podia sentar derecho de
posesion sobre las tierras adquiridas sucesivamente mediante
tramites de adjudicacion ante la dereqacron nacional, estas eran
ocupadas 0 demandadas de hecho por otros productores de cau
cho 0 goma natural.
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Una estrada no es otra cosa que una send a que conduce a los ar
boles de goma consctandolos en un s610 circuito; cada estrada
ssta medida en funci6n al nurnoro de arboles de goma (se estima
un promedio de 120 a 150 arboles contenidos en cada una de
elias).

118

Se conoce como rumbeo la practica de apertura de sendas que
comunican los arboles de goma en un recorrido circular donde el
punto de partida se conecta con el de Ilegada.

117

de la orilla del rio. A 10largo de esta faja angosta de terreno estan
distribuidos los campamentos de los operarios, estando colocada
la casa de Administraci6n, generalmente, en un punto centrico de
manera que los operarios que viven en las extremidades, puedan
recorrer la distancia de su campamento a la casa de Administr'a
ci6n en un dia y una noche" (Ballivian, 1912).

Como se advierte, las empresas extractivas del caucho establecie
ron redes bastantes amplias para la vinculacion de determinado
tipo de circuitos de desplazamiento de bienes desde la casa matriz
de la empresa hacia las barracasy, a la inversa, para el acopio de la
materia prima desde las mismas hasta la casa matriz, para su
posterior exportacion.

En segundo lugar, la extrema dispersion de las estradas gomeras
dernando la creacion de centros de explotacion -interconectados
por una red de caminos y/o sendas- dependientes de la casa de
administracion de la barraca que tenia dos funciones basicas: or
ganizar los circuitos de provision de bienes de consumo a la po
blacion trabajadora y de recepcion del caucho proveniente de los
centros de explotacion, y tarnbien rendir informes permanentes al
centro administrativo principal de la empresa -en algunos casos es
tos establecimientos eran cedidos en contratos de alquiler para su
usufructo por productores particulares.

En primer lugar, la crqanlzaclon productiva esta determinada por
condicionantes fisico-naturales, entre los que se cuentan la
enorme dispersion de los arboles del caucho que exigia el des
pliegue de gran nurnero de mane de obra para el rumbeo, pica y
transporte 117 Por eso mismo, se requeria la apertura de un gran
cantidad de estradas, relativamente distantes unas de otras 11B
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Vease Gratico de Escala de Estratnicacion Laboral correspon
diente a la empresa extractiva, p. 107 de este documento.

121

"EI imperio rnultiplico sus actividades, instalando un ingenio azu
carero en Ivon, proximo a Riberalta, donde se elaboraba azucar y
alcohol para consumo de sus barracas y haciendas ganaderas y
tarnbisn para proveer a las poblaciones vecinas. Introdujo mejo
ras por cruce en la criolla ganaderia, dome; 0 las cerrilladas de las
sabanas y fabrico para consumo interne y axportacion la mejor
mantequilla, elaborada con tecnicas modernas. En su hacienda
Matucare, a la vera del Marnore se elaboraba la suela industriali
zando el cuero y alii se fabricaban los aparojos para las faenas
ganaderas y las abarcas que usaban sus trabajadores ..." (A. Car
valho, 1980:136).

120

"Verdaderos establecimientos agricolas para abastecer la consi
derable demanda de los tajadores del arbol del oro negro existian
en diferentes zonas del departamento -se remite al departamento
del Beni-. Se autoabastecfa de azucar, arroz, maiz, yuca y su de
rivado el chive, platano y otros" (A. Carvalho, 1980:65).

119

Es asf que un caso -casi paradiqrnatico- de constitucion de rela
ciones de separacion del trabajador de las condiciones objetivas
de reaiizacion del trabajo -en otras palabras, de produccion de tra
bajadores dependientes-122 10constituye la empresa "Suarez

Para el caso de los bienes de consumo basico -rnaiz, carne, pla
tano y yuca, principalmente- que la empresa suministraba a sus
mozos y siringueros 119, estes eran producidos por la propia em
presa -adernas de otros productos como el alcohol, azucar y pro
ductos manufacturados de cuero- en areas destinadas especial
mente para este efecto, donde se establecieron chacarismos 0
haciendas con personal especializado en estas tareas, como parte
de la estrategia empresarial para disminuir sus costos de produc
cion120. En este sentido, la empresa extractiva tarnbien orientaba
su atencion a desarrollar actividades agrfcolas, pecuarias y de
transtorrnacion primaria que derivarfan en una estratiticacion ocu
pacional relativamente desarrollada, adquiriendo niveles de cierta
complejidad en la orqanizacion de la produccion121.
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En torno a la nocion de patron de acumulaci6n, vease H. Grebe,
1983:86.

123

"Tcdo trabajador que ingresaba a es firma no solamente que reci
bra su saldo en billetes contantes y sonantes... La Casa Suarez
se adelanto a las leyes sociales dictadas posteriormente, pa
gando aguinaldo, vacaciones y beneficios sociales a los emplea
dos" (A. Carvalho, 1980:133).

122

Entonces, otro elemento para el estudio de la qestacion de las re
laciones sociales de dorninacion en la region esta constituido por
la forma que adopta la orqanizacion del trabajo al interior de la em
presa: la estructura de cargos, las funciones en concordancia con
los niveles de decision y autoridad y el regimen de disciplina 124

Ahora bien, las empresas, al no reducir su actividad a la extraccion
y transtorrnacion prima ria de la goma silvestre y orientar su aten
cion al desarrollo de actividades comerciales y agropecuarias,
constituian organizaciones econornlcas diversificadas que cons
truian una compleja estructura para la orqanizacion del trabajo,
consolidando tarnbien una no poco simple trama de estratiticacion
social y ocupacional, cuya pieza motriz radicaba en el control de la
administracion desde una oficina central que se desgajaba en cen
tros de adrninistracion dispersos en cad a uno de los estable
cimientos gomeros.

Hermanos Sucesores", que ilustra la incorporacion de capital fi
nanciero internacional en el mismo proceso productivo (de extrac
cion de goma y, posterior recolecclon y beneficiado de castana),
integrando un conjunto espacial mas amplio con la articulacion de
un mosaico de tareas productivas (debido, sobre todo, a la amplia
cion y protundizacion de relaciones de intercambio y consecuente
rnonetarizacion de la economia en este contexto territorial). Am
bos factores irian configurando las caracteristicas de un verdadero
"patron de acurnulacion regional"123, sustentado en el escaso
desarrollo de las fuerzas productivas y la sobrexplotacion de la
mana de obra que, sin embargo, propicio una importante division
del trabajo, condiciones basicas que dieron forma a una economia
extrovert ida.
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"... en la actual estaci6n no podemos distraer mozo ninguno del
trabajo que estamos haciendo, camino, puentes, chacarismos y
estradas ... a donde nuestro reducido personal se trasladara des-

127

En Anexo No.2 puede consultarse el Acta Notarial de nombra
miento de cargo de Alfredo Ufenast como gerente de la Casa de
Cachuela Esperanza efectuado por Nicolas Suarez el 28 de abril
de 1813. Asimismo, se tienen referencias de que Suarez
"...entreg6 la administraci6n de la Casa Suarez a gerentes y con
tadores suizos directamente responsables ante 81. Fueron con
tratados en Suiza a traves de arreglos hechos alii con la propia
agencia de Seiler, ya que las dos casas trataban de operar con
juntamente en el reclutamiento de personal clave sobre contratos
de tres aries de duraci6n" (J. Fifer, 1981:35).

126

Cf. P. Gamarra, 1990:61.125

(,
"Hay centros 0 barracas tan importantes en el Territorio de Colo
nias, que son los cimientos de futuras poblaciones ... son verda
deros nuclsos de poblaciones en que no se reconoce otra autori
dad que el Administrador 0 Jefe de la barraca" (Informs de la Dele
gaci6n Nacional de 1915. En: EI Noroeste. No. 200, 8 de di
ciembre de 1915. p. 3).

124

En esos terrntnos, una categorfa importante de trabajadores, por
su extension al interior de los establecimientos, es la de los mozos
que cubren con actividades suplementarias de rnantencion de las
instalaciones, provision de fuerza de trabajo para las actividades
de transtormacion primaria y de servicios en general127. Se carac-

Las empresas se caracterizan por poner en practica un sistema de
estratiticacton social con profundas diferencias en la jerarquizacion
de cargos. EI duelio de esta empresa, en los primeros alios ejer
cia un "control personal y absoluto sobre el conjunto de activida
des,,125 pero, posteriormente, delegaba las funciones de geren
cia y adrninistracion a personas designadas expresamente para
ese efecto 126. Segufan a estos el personal administrativo, encar
gado de funciones de control y vigilancia: gerentes, contadores,
empleados en general y capataces y, en el ultimo nivel, sopor
tando este pesado regimen disciplinario, la masa de mozos, jor
naleros, fregueces y siringueros que ocuparon el mas bajo nivel
de la qradacion ocupacionaL
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AI respecto puede verse en Anexo NO.4 el poder especial que
confiere don Copertino Ortiz a los senores Suarez Hermanos de la
Cachuela Esperanza para el recojo de tres mozos.

132

AI respecto, se incluye en Anexo NO.3 un convenio de alquiler de
indigenas a la Empresa Suarez Hermanos que retrata esta otra
forma de contrataci6n de mana de obra para desempenar labores
en la empresa barraquera.

131

Riberalta, 20 de octubre de 1911.

Confieso haber recibido de los Senores Suarez Hermanos, Ribe
ralta, sucursal, la cantidad de Bs. 320 (trescientos veinte bolivia
nos) en dinero efectivo, en cumplimiento del contrato que tengo
celebrado en la presente fecha con dichos Senores sobre alquiler
del servicio del mozo, Candido Sosa.

EI recibo de alquiler que se transcribe es bastante ilustrativo de
esta situaci6n:

130

EI Noroeste, 27 de noviembre de 1897.129

EI Noroeste, 20 de nov. 1897.128

puss del pr6ximo medio Iabrico" (Extracto de una nota dirigida por
el administrador del establecimiento Ingavi a la Casa Matriz de
Suarez Hermanos. s.t.),

teriza como a "rnozos" a todos los que "... demand an del patron la
alirnentacion y el salario, como todos los colocados en esta situa
ci6n" 128, es decir, como "trabajadores sujetos a salario,,129. No
obstante, se presentan tambien casos de alquiler de mozos de al
gunos propietarios barraqueros a las empresas, 10 que no induce a
que estos trabajadores "en alquiler" pierdan sus condici6n de em
pleados bajo salario 130, pese a que en algunos casos los benefi
cios del alquiler del trabajo de mozos eran usufructuados por los
alquilantes -sobre todo en 10 que hace al trabajo de indigenas-
131. Eran frecuentes tarnbien los convenios para la transferencia
de mozos de una empresa a otra realizados por sus apodera
dos 132, denotando la ausencia de un mercado desarrollado de li
bre contratacion.
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Vease Contrato de trabajo de jornalero en Anexo No.6.136

Cf. J. Caravaglia, 1979:190.135

Cf. Fifer, 1981:35.134

Ver planilla de distribucion de trabajo diario de mozos. Suarez
Hermanos, 1939. Cachuela Esperanza.

133

Los jorna/eros pueden ser asimilados a una suerte de peon asala
riado cuyo salario puede ser efectivo en moneda y donde el ele
mento deuda esta casi siempre presente135, comunmente reali
zaba trabajos de hacienda en la agricultura bajo estipulaciones
contractuales determinadas136. EI arriero, mas bien, se especiali
zaba en desempeiiar todas las tareas vinculadas con la produccion
ganadera, bajo re~lamentaciones laborales similares a las del tra
bajador jornalero 1 7. Generalmente, ambos tipos de trabajadores

"Tanto el aspecto tecnico como el financiero de la Casa
Suarez, estuvieron magistralmente organizados ... el mate
rial rodante era construido y mantenido en una de las dos
impresionantes grandes y bien equipadas maestranzas.
La otra albergaba los implementos y repuestos para las flo
tas gomeras y de abastecimiento, lanchas, embarcaciones
para ganado y carne; depositos y talleres que servian no
solo a los vapores de Suarez sino tarnbion a otras compa
nias,,134.

De manera ilustrativa se presenta la distribucion diaria del trabajo
de mozos en la Cia. Suarez Hnos. Sucesores que consistia en
especffico en: alrnacen de rnercaderias, hospital, chacos, herrerfa
-maestranza, zanja, hojatateria, autocamiones-, gastos generales
-sereno, sacristan, jubilados-, gastos de mozos -campanero, coci-
nero y ayudantes de hotel, enfermos-, ganado -porteros, cuidan
tes tranqueros, vaqueros, carneos-, potreros -limpieza de calles-,
inmuebles -refacciones-, gastos de empleados -aguateros, carpin
teria, almendras -remover, quebrar, etc.-, motores en viajes,
vapores en viaje, carga y descarga de vapores; todos ellos dan
cuenta de las dimensiones de operacion de esta empresa 133.
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"Tcdos estos alquilantes pagan sus arriendas puntualmente, des
pues de finalizar cada medio fabrico" (Informe de inspsccion de

139

Las caracterfsticas del trabajo de freguecfa se revelan en el con
trato de trabajo que se reproduce en Anexo NO.8.

138

Atestiguan este hecho los contratos de trabajo suscritos para
este tipo de tareas productivas. Para ello, reproducimos in ex
tenso en Anexo NO.7 un contrato firmado para trabajos de arrierfa.

137

Otro grupo particular es el de los a/qui/antes,que son una especie
de arrendatarios de algunas areas de explotaci6n gomera 139,0

Los fregueces constituyen otra categorfa laboral, sujetos a un re
gimen de libre contrataci6n podfan a su vez subemplear a cuadri
lias de siringueros para desarrollar los trabajos de pica del arbol de
la goma. Este grupo se sometfa tarnolen al regimen de trabajo con
las connotaciones descritas {: las reproducfan hacia abajo al con
junto de sus dependientes 1 8.

Los siringueros pueden ser considerados como trabajadores di
rectos insertos en el propio proceso extractive. Las formas usadas
para apropiarse del trabajo excedentario muestran algunas combi
naciones que pueden ser resumidas en tres: la primera, es la de
trabajadores enganchados -por cuenta y riesgo propios- que per
ciben su setetio bajo una moda/idad de fibre contrstecion; la se
gunda corresponde al grupo de trabajadores enganchados forza
damente y sujetos a reg/amentaciones compu/sivas de trabajo -
con percepci6n de salario adelantado en moneda y/o especie-; y
el ultimo esta compuesto por la mana de obra indfgena -prove
niente de los grupos originarios- que es asimi/ada bajo un sistema
de trabajo con rasgos cesi esc/avistas. La tendencia general es la
sujeci6n a un regimen contractual con percepci6n de salario ade
lantado y sujeto a sistemas coercitivos de coacciones extraeco
n6micas, tmbrtcandose la subordinaci6nformal del trabajo al capital
con una 16gicade desfalco, en tanto el endeudamiento agrega un
elemento coactivo a la relaci6n laboral.

estaban vinculados especfficamente con tareas de producci6n
agropecuaria.
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140 "Ultimamente hemos tenido ocasion de entrevistarnos con los se
nores Benavides & Uribe alquilantes de Uds. y hemos quedado al
tamente sorprendidos cuando nos anoticiaron que habfan obte
nido de Uds. en alquiler los cautchales de Liverpool en atencion a
que no habian encontrado el cautchouc suficiente para colocar su
personal en las propiedades que actualmente se proponen explo
tar, hasta Nueva Esperanza; dicen adernas que en Liverpool tam
poco han encontrado cautchouc suficiente y que por 10 tanto se
han visto obligados a entrar en arreglos con los senores Julio Iba
nez y Rigoberto Canales, quienes sequn noticias que hemos reci
bido posteriormente, han sub- alquilado parte de los cautchales
que ellos ten fan en alquiler" (Extracto de una nota dirigida por el
administrador del establecimiento Ingavi a la Casa Matriz de Sua
rez Hermanos, del 6 de junio de 1916). Un contrato de arrenda
miento de este tipo se incluye en el Anexo Primera Epoca
(testimonio de la escritura publica matriz referente al contrato que
han celebrado entre los Senores Suarez Hermanos y don R. Simon
Dorado sobre trabajos agrfcolas en el lugar Florida).

establecimientos gomeros de Felipe Zambrano por orden de Na
poleon Solares Arias, 13 de septiembre de 1951).

Como se puede advertir, la empresa Suarez Hnos. lleqo a marne
ner un sistema de produccion multiple, 10suficientemente diversi
ficado para, por una parte, proveerse de bienes de consumo de
origen agricola y pecuario y, por otra, obtener materias primas de
goma y castana -esta ultima de menor importancia que arranca con

. las primeras experiencias de exportacion en 1919 como actividad
econornica complementaria ante la depresion del mercado inter-

haciendas agropecuarias, bajo la supervision directa de la casa
principal de adrninistracion de la empresa 140. Este productor es
tablece una simple relacion de inquilinato con el dueno de la tierra,
al que debe pagarle una renta a cambio del usufructo equivalente
a un determinado monte de dinero en calidad de alquiler. Es tre
cuente tambien la figura de contratos de arrendamiento que com
prornetian la produccion total del establecimiento -una mitad como
valor de arriendo y la otra por su venta obligada a la empresa bajo
precios fijados anteladamente- y aseguraban cierta inversion de
capital -construcciones, plantaciones, incremento de hatos gana
deros, etc.- que gratuitamente pasaban a propiedad de la misma
con el fenecimiento del contrato de arriendo.
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Cf. EI Noroeste. No. 264. 30 de marzo de 1919,p.2.141

-_. __ .._--_._-----

La trama de relaciones sociales de producci6n no puede ser redu
cidas a una categorfa globalizante que de cuenta uniformemente
de este conjunto heteroqeneo. EI arraigo de todas elias deviene
de la capacidad de la sociedad empresarial por ocupar
productivamente su espacio de explotacion que resulta de:

Si se observa de manera cruzada el cuadro de segmentaci6n labo
ral de la empresa con el eje de estratificaci6n social, existe una
hornotoqaclon simple entre la ubicaci6n de los agentes en el pro
ceso productive con su inserci6n en la estructura social de la re
gi6n. Esta, sin duda, es la caracteristica de sistemas sociales poco
desarrollados donde los grupos se definen directamente por su
posici6n en las relaciones productivas. Es as! que al interior de las
empresas se condensan los sistemas de relaciones sociales que
se reproducen a niveles mayores en la estructura social regional,
excluyendo a una parte sustancial de los grupos subalternos -in
digenas y enganchados- de los los circuitos de distribuci6n del
producto social y aprisionandolos en un cfrculo de endeuda
miento inquebrantable.

la administraci6n integrada de las fases de la produccion,
transformaci6n y comercializaci6n en manos de la propia so
ciedad ernpresarial.

la asignaci6n de recursos humanos en procesos de pro
duccion sirnultaneos contribufa a una mayor especializaci6n
de la fuerza de trabajo;

La concentracion de la mana de obra permitia un mejor con
trol de sus niveles de rendimiento;

nacional de la goma 14L, orientadas a su realizacionmercantil en el
mercado externo, logrando grados avanzados de division social
del trabajo con cierta especializacion de la mano de obra, 10que
derivaria en un relativo desarrollo de su orqanizacion productiva,
expresada en:
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mayor capacidad de oferta de goma al mercado externo po
sibilitando mejores niveles de inserci6n econ6mica en e!
mercado mundial.

adquisicion de volurnenes considerables de plustrabajo:

Generaci6n de una renta absoluta por la posesion monopo
lica de la tierra;

Si se ha pretendido realizar una caracterizaci6n del estableci
miento gomero es porque este constituye la unidad de organiza
cion de la extracci6n y transformaci6n prirnaria de la goma en bola
cha. No obstante, la empresa gomera entendida como una socie
dad de caracter empresarial, con sus objetivos puestos en la
maximizaci6n del beneficio capitalista durante las primeras deca
das del presente siglo, resultaba de la agregaci6n de estableci
mientos gomeros -barracas-, inteqrandolos en redes mayo res de
administraci6n de los medios productivos. EI caso arquetfpico 10
constituye la Cia. Suarez Hnos., en vista a su capacidad simulta
nea de:

la suficiente disponibilidad de canales de aprovisionamiento
de bienes de consumo y articulos manufacturados, que ac
Wan como condicionamientos para la extensi6n e intensifi
caci6n de una relaci6n social sobre cualquier otra, y que tie
nen efectos sobre los mecanismos de contrataci6n y los
espacios qeoqraficos de reclutamiento de fuerza de trabajo
y con la inserci6n econ6mica del establecimiento en la em
presa gomera y en el mercado regional y externo.

la capacidad de asegurar el acceso a fuerza de trabajo que
deviene como desemboque natural de su funcionamiento
extensivo;

La disponibilidad de capital variable que Ie permite funcionar
con niveles importantes de agregaci6n de recursos;
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Ct. Capriles y Arduz. 1941 :98.142

Estas empresas compartieron una similar racionalidad en sentido
de que pervivieron bajo principios de organizaci6n de la produc
ci6n y recrearon relaciones sociales de producci6n, manteniendo
un patr6n casi hornoqeneo de reproducci6n, no exento de con
flictos, sobre todo en 10 que hace a la acjudicaclon y ocupaci6n de
la floresta y al afianzamiento de su provisi6n de fuerza de trabajo.
Sin embargo, para adquirir estas dimensiones, las empresas go
meras tuvieron que experimentar un lento proceso de crecimiento
impregnado de no pocas contradicciones que marcaron el desen
volvimiento posterior de la explotaci6n gomera143.

No es de extranar que, hacia fines de la decada de los 40, los mas
importantes industriales concentraran gran parte de la superiicie
territorial del norte boliviano. Entre ellos se contaban, en orden de
magnitud, "Suarez Hermanos Sucesores", "Alfredo W. Barber y
Cia" y "Seiler y Cia"142.

un mercado interior poco desarrollado.

mantenci6n de mecanismos de compulsi6n 0 presiones ex
tra-econornicas sobre el trabajador siringuero;

extremado desgaste de la fuerza de trabajo producto de su
intensa sobre-explotaci6n;

baja composici6n orqanica de capital por el predominio del
capital variable;

Ausencia de innovaci6n 0 adaptaci6n tecnol6gica;

Estos tactores, en suma, estarian supliendo la carencia de venta
jas comparativas de las empresas gomeras regionales en relaci6n a
las otras areas mundiales de explotaci6n de goma, es decir, la
mantenci6n de una cierta racionalidad rentista permitia sostener a
la actividad gomera sin desarrollar cualitativamente sus fuerzas
productivas, 10 que se expresa en:
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A pesar de que este tema no ha sido trabajado sistematicarnente,
se dispone de algunos estudios que tratan sobre la evolucion de la
leglslacion gomera (ver Ballivian,1912; Lavadenz, 1925: Capriles
y Arduz,1941)

144

Cf. Grafico de Diagrama de circuitos mercantiles para
este periodo, en p. 106 de este documento.

143

Es decir, existio un ambiente social para efectivizar el monopolio
productivo y comercial de estas sociedades empresariales que, en
buena parte, representaban intereses financieros del capital ex
tranjero en la regi6n, sobre todo europeo, en el marco de una poll
tica expansionista de las inversiones en la produccion de materias
primas para el abastecimiento de la demanda de la industria de los
paises desarrollados. Las relaciones mercantiies de la amazonia
con el mercado mundial, a traves del circuito instalado en Manaos,
desarticularon a la amazonia del resto del pais puesto que se

el relacionamiento estrecho de las empresas gomeras con
el mercado mundial de la goma

la articulaci6n de la economia regional con los mercados del
sur para su provisi6n de algunos bienes de consumo y
fuerza de trabajo;

el acceso regular al sistema financiero internacional para la
incorporacion de nuevos capitales:

la creacion de un mercado represivo de trabajo en el ambito
regional;

la consolidac.on de un mercado de tierras que hacfa de elias
sujeto de transacciones comerciaies libres:

".

I
Un marco jurloico-teqat apropiado en 10que hace a la legis
lacion sobre concesiones y adjudicaciones de tlerras. regi
men tributario y arancelario, etc 144;

La expansion de este cierto monopolio empresarial gomero recur
rio de la imptantacion de algunas condiciones propicias que se ex
presaron fundamentalmente en:
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En ese sentido, el desarrollo de la empresa extractiva esta intima
mente vinculado con los circuitos de intercambio de materias pri
mas y bienes de consumo establecidos entre la region arnazonica
con el sistema econornico y financiero mundial que derive a la pos
tre en la protundiz acion del funcionamiento altamente depen
diente de estas empresas respecto del capital comercial y/o de las
inversiones internacionales. Anotabarnos tarnoien que la forma
mas desarrollada que adquiere la orqanizacion econcmica de natu-

Las relaciones de intercambio que establecieron las empresas ex
tractivas locales con el mercado europeo adquirieron un doble ca
racter en razon de que ofertaban la goma natural y secundaria
mente la castana y compraban bienes manufacturados comple
mentarios a la dieta de la mana de obra, instrumentos de traba]o
imprescindibles o. simplemente, productos de consumo suntua
rio

Como se senate con anterioridad, durante la primer epoca la em
presa extract iva comercial constituyo la orqaniz acion econornica
mas eficaz para la explotacion del caucho 0 goma natural debido a
las modalidades que adquirio su estructura administrativa y a las
formas de orqanizacion del trabajo que se desarrollaron dentro de
ella AI constituir este tipo de empresa, un sistema en el que se ar
ticulaban numerosos centros de explotacion del caucho y reco
leccion de castana, y haciendas con actividades de produccion
agricola y pecuaria, y de transtorrnacion primaria de la cana de azu
car y cueros, fue adquiriendo la fisonomia de una empresa con ac
tividades altamente diversificadas, primero. para la obtencion de
materias primas de exportacion hacia los mercados de las metro
polis desarrolladas de la economia mundial, segundo, para la pro
vision de aquellos bienes basicos para satisfacer las necesidades
de consumo de los trabajadores asentados en el territorio de ocu
pacion de la empresa.

5. lA DESINTEGRACION DE lA EMPRESA MONO
POllCA

desenvolvia mas integrada a los movimiento de contraccion y
expansion de los requerimientos de materia prima del mercado
externo -especialmente de la goma- que ala dinarmca interna de la
economia nacional.



96

2,004.841.00.00
225.208.61.80
332.265.00.00
621.293.00.00

Pando
Pando
Pando
Pando

Suarez Hnos.
Suarez Hnos.
Suarez Hnos.
Suarez Hnos.

EICarmen
Costa Rica
Filadelfia
Sena y Canada

A principios de la decada de 1940, las concesiones mas extensas
otorgadas en las tierras del noroeste, se describen en el siguiente
Cuadro (expresado en hectareas):

146

"Ninguna de las empresas gomeras 0 ganaderas que subslstloron
habfa desarrollado la escala de infraestructura de Suarez, de la
cual, con todas sus faltas, depend fan tantas miles de personas.
La Casa Suarez habra permanecido rnonolttica, sin ninguna dele
gacion real de responsabilidad 10 cual era totalmente ajeno a al
guien que aparente y frecuentemente habra probado que su juicio
era el mejor". (J. Fifer, 1981:43).

145

EI monopolio de la Casa Suarez no impidi6 que paralelamente S8
desarrollaran otras empresas de corte extractivo, aunque de me
nores dirnensiones -entre otra empresa de significaci6n podemos
rnencionar a Seiler y Cia-146, que mantuvieron sus actividades

Otro dato verificable consiste en la ausencia de una loqica de
apropiacion efectiva del excedente. La propia racionalidad extrac
tivista irnpidio el desarrollo de encadenamientos industriales como
soporte complementario al sostenimiento de un basamento em
presarial de adrninistracion de los recursos. Las industrias de la
epoca -ingenios azucareros, curtiembres y aserraderos, excep
cion hecha del beneficiado de la castana-, simplemente cumplfan
la tuncion de proveedores de algunos productos procesados para
los requerimiento internos de la empresa y de consume de sus
trabajadores. quizas de este hecho deriva el caracter mas artesanal
de los procesos de transtorrnacion por las escalas y tecnologias
utilizadas, que impidieron que la diversiticacion productiva indus
trial formara parte primordial de su logica reproductiva

raleza extract iva se expresa en la Casa Suarez Hermanos que
constituyo, sin lugar a dudas, la mayor iniciativa productiva gestada
durante la primera epoca 145 En esta raz6n social evoluciono con
mayor c1aridad un ligado con formas pnrnarias de produccion capi
talista con rasgos que distan de constituir una economia de capita
lismo plenamente desarrollado.
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(En: Arduz y Capriles, 1941:107).

200.-
160.-
150.-

4.00.-
250.-
300.-

400.-
300.-
350.-

2.600.-
2,800,-
1.500.-

Suarez Hnos. Sues,
Seiler y Cia.
A. Barber y Cia.

Obreros
Maximo Minimo

Empleados
Maximo Minimo

Casa eomereial e
industrial

Un dato que revela, de algun modo, la eapacidad produetiva de es
tas empresas se refiere a los sueldos rnaximos y mlnirnos que
pagaban a sus empleados y obreros, de aeuerdo al siguiente Cua
dro (expresado en bolivianos):

147

De un total de 491.936 Has. adjudieadas y 5.434.980 Has. conso
lidadas en las tierras del noroeste desde el ario 1908 hasta el 31
de dieiembre de 1938 sequn el Registro Naeional de Tierras Bal
dlas (en: Arduz y Capriles, 1942:98).

Madldi Suarez Hnos. Pando 239.964.00.00
Belia Flor Suarez Hnos. Pando 2050120000
Orthon Suarez Hnos. Pando 348.897.00.00
EI Yata Suarez Hnos. Pando 332.274.00.00
Camacho Suarez Hnos. Pando 183.420.25.00
Campero Soc. Francesa Pando 167.100.53.00
California Barber y Cia Beni 200.000.00.00
Sin nombre Barber y Cia Benl 400.000.00.00

econ6micas con relativa autonomia respecto de las redes comer
ciales establecidas por la prirnera. puesto que tuncionaron con ca
pitales provenientes de otras fuentes de financiamiento que no
eran las sociedades de nesgo bruarucas, smo mas bien alemanas
Oebido a ello es que fueron adquiriendo una racionaudao produc
tiva similar -dependencia de capitales extranjeros, control exten
dido de porciones del territorio, las unidades basicas de explota
cion de los recu rsos eran las barracas, absoluto dominio de las re
laciones de mtercambio sobre su poblacion trabajadora. etc -, 10
que les permiti6 sostener sus ritmos de operacion sin depender
directamente del financiamiento de la Empresa Suarez, en tanto
que articularon relaciones comerciales casi independientes unas
de otras estableciendo sus propios parametres de inversion y de
rernuneracion a sus trabajadores 147
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Ibid.149

Op. cit., p.98-99.148

"Entre ambas firmas industriales hacen un capital circu
lante anual de 8.176.800 bolivianos cantidad, a la que hay
que agregar el capital circulante entre los pequefios indus
triales, el que no puede ser menor a unos 2.000.000 (dos
millones) de bolivianos. Dentro de este capital circulante
tienen que pagarse a los obreros, empleados, rnanutencion
de la industria, gastos de transporte 0 fletes, impuestos, el
porcentaje de utilidad, etc., etc.',149

Es decir, la Empresa Suarez movilizaba la mitad del capital que cir
culaba en la region, a excepcion de los volurnenes de capital que
se invert fan extraregionalmente en actividades distintas a las ex
tractivas -de caracter agropecuario-, correspondiendote el lugar
inmediato a la empresa Seiler, cuyas actividades no trascendieron
las fronteras regionales y, como se advierte, ya durante esta epoca
mostraba una clara predileccion por la recoleccion de la castana,
denotando sus preferencias por la rentabilidad de este producto
que pocos anos antes era apenas suplementario.

"... entre las firmas mas grandes de la region, podemos
calcular aproximadamente la existencia de 10.000.000
(diez millones) de bolivianos de capital circulante por ano,
distribuidos en la siguiente forma: Suarez Hnos. (informe
directo): 5.000.000 (cinco millones) de bolivianos, con una
capacidad productiva de 250.920 kilos de almendra des
cascarada, 346.400 kilos de almendra con cascara,
490.096 kilos de goma fina, 41.312 kilos de sernamby de
caucho, y 18.473 kilos de sernamby de goma... Seiler y Cia
(informe directo): 3.176.800 (tres millones ciento setentai
seis mil ochocientos) bolivianos, con una capacidad pro
ductiva de 360.000 kilos de almendra descascarada y
1.000.000 kilos de goma fina y sernamby de
caucho ...',148.

A fin de contar con referencias mas completas sobre la magnitud
del capital puesto en circulacion por estas empresas, transcribimos
alguna informacion en detalle sobre las proporciones manejadas
por elias:



99

Sin por ello sostener una especie de determinismo geogratico que
condicionaria en extremo el advertir sobre la autonomia relativa de
los procesos que se inscriben en escenarios naturales determina
dos, pero pese a ello hay que acercarse a 10 que se ha venido en
denominar la espacialidad de las relaciones sociales 0, si se pre
fiere, las condicionalidades geograficas de las relaciones socia
les.

150

La carencia de un mercado libre de mane de obra por las
restricciones a la movilidad de la fuerza de trabajo consti
tuye, quizas, el aspecto mas destacable durante el periodo
de evoluci6n de la empresa extractiva comercial, que revela
indirectamente las presiones de esta forma empresarial por
consolidar una poblaci6n estable de trabajadores con posi
bilidad de soportar los requerimientos flexibles de mane de
obra por parte del capital empresarial. No obstante, las con
dicionalidades adversas para el funcionamiento de relacio
nes transparentes en el mercado de trabajo respondfan a:
primero, la necesidad de disposici6n efectiva de mane de
obra barata y, segundo, a factores naturales propios del es
cenario fisico de la selva tropical150 que dificultaron gran
demente los desplazamientos intraregionales de mane de
obra. Ambos aspectos han impedido clarificar la modalidad
de la subordinaci6n del trabajo en el proceso laboral. Por
otra parte, un elemento consustancial del regimen de tra
bajo fue la existencia de un conjunto de mecanismos de
coerci6n extraecon6mica aplicados para elevar la intensidad
de los rendimientos de las capacidades de trabajo indivi
duales. Por esto mismo, se puede caracterizar a esta forma
de control sobre el trabajo como un sistema de penalizacio
nes desmedido con sustento en las relaciones de inter
cambio entre los poseedores de las condiciones de trabajo
y el propio trabajador.

Ahora bien, la naturaleza particular de estas empresas -a las que ya
hicimos referencia anteriormente- se debi6 a algunas razones que
las recogemos someramente, ligadas estrechamente al ambiente
econ6mico en el que se desenvolvian y que constituyen los de
terminantes hist6ricos mas importantes para comprender las for
mas particulares de su comportamiento como organizaci6n eco
n6mica principal:
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La modernizaci6n del capitalismo supone que cumpla con algunos
requisitos, entre los que se cuentan cuatro caracterlsticas que
deben ser tomadas en cuenta sirnultanearnente, a saber: la exis
tencia de un mercado libre de mana de obra: el excedente debe
ser realizado en un mercado de bienes; el mismo es reinvertido, 10
que da lugar a la acumulaci6n de capital y a la reproducci6n am
pliada; y la busqueda de la mayor ganancia que provoca un au
mento de la composici6n orqanica de capital y un progreso tscnico
conjunto. Cf. (S. Kervyn, 1988:26).

151

Estas puntualizaciones permiten afirmar que, si bien existieron
condiciones para la instauracion de relaciones de produccion de
corte capitalista, estas no fueron plenamente desarrolladas por las
limitaciones objetivas que enfrentaba la reprcduccion de la em
presa extractiva comerctat'>".

La mentalidad empresarial con connotaciones rentistas veia
como (mica fuente de excedentes -obtencion de plusvalia
absoluta- la simple explotacion mas iva de los recursos natu
rales y de la fuerza de trabajo y no asi la intensificacion de
los factores de prcduccion con la incorporacion de una ra
cionalidad productiva del tipo de una economia de planta
cion -incremento de plusvalia relativa-. En este sentido, no
se remueven 0 mejoran las condiciones tecnolcqicas del
proceso extractivo sino que simplemente el proceso laboral
pre-existente se subsume bajo el control y direccion de los
duenos de los recursos del bosque. Esta mentalidad se
presenta en su generalidad bajo la logica del despojo de los
recursos y del trabajo, adquiriendo este ultimo contornos at
tamente punitivos.

No existfa una verdadera apropiacion de los excedentes por
los grupos econornicos de dorninacion puesto que la rela
cion de dependencia de los capitales extranjeros que pro
veian el soporte para mantener el ritmo de las tareas extrac
tivas eran reforzados por el intenso drenaje de materias pri
mas hacia las industrias de transtorrnacion del mundo euro
peo, por 10cual, el excedente adquirido internamente, pro
ducido en gran parte por la extrema explotacion de la fuerza
de trabajo, no era incorporado por la empresa debido a los
incesantes flujos de transferencia hacia el exterior.
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Aproximaciones por dernas interesantes sobre la introducci6n de
formas de trabajo acordes con la disciplina del capital en la mineria
de la plata durante el siglo XIX, pueden encontrarse en el trabajo
de G. Rodriguez, 1991.

152

Un aspecto que llama la atenci6n cuando se analiza el proceso de
transformaciones de la estructura economica de la region, al ini
ciarse la segunda mitad del presente siglo, es el de las profundas
transformaciones que experimenta la organizaci6n empresarial
para la explotaclon de los recursos naturales del espacio tropical
arnazonico que se reflejan en una verdadera crisis de las activida
des con mayor dinarnica productiva hasta entonces. Nos referi
mos, sobre todo, a la producclon y oferta de goma natural hacia el
mercado mundial que, pese a la declinacion progresiva de los pre
cios internacionales para este producto, que repuntan transitoria-

EI regimen de dorninacion colonial constituia una traba que impe
dia que el sistema extractivista pudiera salir del atrofiamiento de
sus fuerzas productivas, imposibilitando el aprovechamiento equi
librado de las reservas naturales del bosque. Esta modalidad
product iva presionaba sobre el abaratamiento del costa de la
mano de obra, el aprovechamiento tacit del potencial natural al
demandar de inversiones poco significativas, el control de los
mercados de los espacios de enclave, etc., marcando una fisono
mia subordinada a los nucleos econornlcos proveedores de mate
rias primas que crecieron hacia afuera como protonqacion de las
economias centrales.

Pero eso sl, puede afirmarse sin grandes riesgos de equivocacion
que es la primera orqanizacion economica extract iva de la amazo
nia del pais en la que se introdujeron formas productivas de corte
capitalista en la epoca del nacimiento al capitalismo de la economia
nacional152. Sin embargo, un aspecto distinto constituye el que
esta empresa no haya superado esa fase de rnanitestacion primera
del desarrollo capitalista que es la etapa primaria de reproduccion
de las fuerzas productivas sociales que, en la amazonia boliviana
se produce por una suerte de presion colonialista sobre los recur
sos naturales.
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Entre los paises mas importantes productores de goma se puede
mencionar a Malasia e Indonesia. Ellos incrementaron altamente
su productividad en la medida en que incorporaron una racionali
dad capitalista orientada a la maximizaci6n de la ganancia con el
empleo de nuevos procedimientos y tecnicas productivas tendien
tes a racionalizar el uso de los distintos factores productivos
empleados en tareas de extracci6n de goma.

154

(Tomado de A. Carvalho, 1980:131).

$us 0.55
$us 0.05
$us 0.48
$us 0.38

1ra. guerra mundial
Entre las dos guerras
2da. guerra mundial
1955

EI comportamiento de los precios de la goma puede apreciarse
observando las siguientes estadisticas que muestran su cons
tante caida en el mercado mundial:

153

Un ejercicio comparativo entre los rasgos tipificadores de una
economfa natural de extraccion de la amazonia sudamericana en
relacion con las economfas de plantacion puede contribuir a pun
tualizar los elementos distintivos que permiten, en cada uno de
los casos, el sostenimiento de la actividad econornica. En ese sen
tido, encontramos las siguientes Ifneas de definicion prioritarias:

Las reglas de la competencia del mercado mundial determinada
por las productividades diferenciadas de las economfas extractivas
de este producto, estabilizan los precios en niveles relativamente
bajos y que untcarnente permitieron la reposlclon de costos y la
posibilidad de obtencion de ganancias en los espacios econorni
cos donde se lograron introducir practicas mas intensivas de ex
plotacton de los recursos, permitiendo el abaratamiento de sus
costos de extraccion y/o la reduccion del valor por unidad ffsica in
tercambiada, resultado del incremento de la productividad del tra
bajo 154.

mente durante la segunda guerra mundial siendo el producto ba
sica de sostenimiento del sistema econorruco regional153.
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"Es evidente que existen muchas desventajas para la explotacion
de la goma de arboles silvestres, entre las de mayor importancia
podemos sefialar las siguientes: a) los arboles, al crecer muy se
parados, hacen imposible una sxplotacion intensiva; b) los arbo
les silvestres padecen varias enfermedades, 10 que redunda en un
rendimiento inferior al de las plantaciones; c) por ultimo, la explo
tacion inicial se realiza en la costa, hasta que los arboles hayan
Ilegado a concluir su rendimiento; pasado este periodo la expiota
cion se va trasladando hacia el centro del monte, factor que enca
rece el producto, ya que al costa inicial habria que aumentar los
fletes que demanda el transporte hasta el punto deseado" (J. T.
Calderon de la Barca, 1954).

155

La expansion de las tareas de extraccion de goma en los pafses
de las colonias inglesas del Asia indujeron al alejamiento del capital
extranjero, sobre todo inqles, que se destinaba a movilizar las ope
raciones de las empresas extractivas de la amazonia boliviana -re
cuerdese que las economfas asiatlcas del caucho prosperaron
desde los primeros aries de la decada de 1910. EI progresivo

Los terrnlnos comparativos entre ambas economfas gomeras, pos
tergaron las actividadesgumfferas de la amazonia sudamericana; la
amazonia boliviana, que atraviesa por una profunda crisis, diffcil de
superar, no constituye una excepcton.

En correspondencia con las determinantes de la organiza
cion del proceso extractivo los aspectos que diferencian
una economfa natural de extraccion de una de plantacion se
refieren a su capacidad de enfrentar el riesgo productivo por
el manejo de los recursos forestales del ecosistema, la po
sibilidad de reducir los costos de extraccion con el estable
cimiento de una adrnlrustraclon intensiva del bosque y el
empleo mas racional de la fuerza de trabajo155.

En retaclon con las determinantes de proceso de trabajo, la
extraccion de la goma silvestre requiere del despliegue de
mayor esfuerzo ffsico del trabajador empleado, porque el
rendimiento del trabajo es proporcional a los grados de exi
gencia 0 de apucacion de capacidad ffsica en razon a la dis
persion natural de los arboles silvestres y a la utilizaclon de
tecnicas rudimentarias de extraccion.
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"". tengo el agrado de Ilevar a conocimiento de ustedes que he ce
rrado negocio con don Jose Nunez para la venta de 510 hsctareas
de monte para agricultura a raz6n de Bs. 420 por hectaraa" (Nota
enviada por el Inspector de establecimientos gomeros a la
gerencia de Suarez Hermanos S.R.Ltda, en fecha 27 de febrero de
1952).

158

Nicolas Suarez falleci6 el 9 de enero de 1940 yes sepultado en
Cachuela Esperanza. Cf. A. Carvalho. Bosquejo socio-eco
n6mico del Beni. 1980, p.146. Este hecho, entre otros, pro
voca la acelerada desintegraci6n de Suarez & Co. Ltda., que ofi
cialmente se liquida en 1961, en Londres "". cuyos activos que
una vez se estimaron en 10 millones de libras, ahora valian solo
1500" (J. Fifer, 1981:44).

157

"Por una parte, se habfan roto los lazos con el mercado londinense
y capitales europeos y, por otro, se habia interrumpido el abaste
cimiento de articulos de primera necesidad, anteriormente provei
dos por la misma Casa Suarez (de sus propios establecimientos e
importaciones). Los bancos y el gobierno bolivianos tampoco les
brindaron apoyo crediticio" (G. Abrego, 1984:103).

156

Las crecientes dificultades para sostener este complejo aparato
administrativo de control de la mane de obra y de los recursos na
turales indujeron a que la firma Suarez Hermanos ingresara en un
lento proceso de agotamiento -coincidente con los aries posterio
res a la muerte de Nicolas Suarez, hasta entonces su socia
gerente permanente 157. Su desintegraci6n paulatina se traduce
en la multiplicaci6n de los contratos de venta de sus propiedades
agrfcolas, gomfferas y de castana -previas a las afectaciones
dictadas por la reforma agraria de 1953- 158, la deserci6n de la
mane de obra impaga 159 y los problemas emergentes de una ad
ministraci6n ineficiente de los recursos de la empresa 160.

abandono rnasivo del capital internacional produciria el desmoro
namiento sin precedentes de una de las mayores empresas ex
tractivas fundadas en nuestro pais, hasta concluir la primera mitad
del presente siglo 156, tracturandose los vinculos de la amazonia
boliviana con los paises metropolitanos.
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Anecdoticarnente, se afirma que el gerente sucesor de Nicolas
Suarez, Napoleon Solares, dilapido el capital acumulado por esta
empresa. "Su yerno traslado la central de la firma a la ciudad de La
Paz, lejos de Cachuela Esperanza. Otra gente se incorporo a la
aorninistracion. La figuracion polftica y social era el lade debil de
don Napoleon Solares Arias que, con los caudales de su extinto
suegro, mantenfa un partido regional denominado 'Frente Unico',
derrochando whisky y finas bebidas entre sus aduladores y en es
truendosas asambleas, uniformando con sombreros de jipijapa a
todos sus correligionarios, abriendo la bolsa a cuantos coreado
res Ie prodigaban aplausos" (A. Carvalho, 1980:151).

160

Vease en Anexo No.1 0, la nota dirigida por la gerencia de Suarez
Hnos. al inspector de agencias y establecimientos de esta em
presa.

159

Las implicaciones emergentes de la desinteqracton de la Cas a
Suarez repercuten en la reorqanizacion del sistema de apropia
cion, control y aprovechamiento de los recursos forestales, y en
las propias formas de trabajo implementadas hasta entonces, pro
ducto de la ausencia del respaldo comercial ofrecido por esta em
presa para el financiamiento de las actividades de extraccion de la
goma natural y, paralelamente, de recoleccion de la castana.
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Con la desintegraci6n del antiguo sistema de estructuraci6n de la
producci6n se produce la disgregaci6n de la forma de explotaci6n
monop61ica empresarial, deviniendo en la liquidaci6n de la em
presa extract iva que como 10advertimos, constituy6 la empresa
Suarez Hermanos en su versi6n mas desarrollada como una de las
que mas resaltan por su mayor envergadura. La desarticulaci6n de
este monopolio de dominio sobre el territorio y de sus relaciones
productivas y comerciales tendrfa como efecto la fragmentaci6n

Mariella Villasante. Amazonia peru ana No. 17. 1989.

"... la caracterfstica del endeudamiento al interior del sis
tema de habilitaci6n y enganche no contiene un senti
miento maquiavelicc en un sentido estricto. EI hecho
de que sea el patr6n quien efectiviza directamente la habili
taci6n y el enganche ... s610 revela el funcionamiento de
una economfa de mercado aun no plenamente desarro
llada".

EL DESENVOLVIMIENTO DE LA
ORGANIZACION BARRAQUERA

IV
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Este conjunto de elementos inciden en la contiquracion de un pe
rfodo de nuevos rasgos en la historia de la sociedad regional que
se inicia desde los primero aries de 1950, trasluciendo los efectos
que tiene la desarttculacion del capitalismo primario en la region
que se construyo en sus determinaciones econ6micas y sociales
especfficas al impulso del capitalismo colonial acuiiado por la
expansion del monopolio financiero britanlco sobre los espacios

La rernocion de las bases de conexion de la economfa regional del
caucho con los mercados metropolitanos, y la ausencia de volu
menes suficientes de capital de operaciones alteraron las anterio
res formas de orqanizacion de la extraccion, la oistribucion y apro
piacion de los beneficios, repercutiendo sobre la propia reconfor
macron de la estructura social que se asento, desde entonces,
sobre practicas diferentes de reproduccion del control economico
y de la dorninacion social.

I

I
La polftica comercial del gobierno ingles emerge de las necesida
des de la economfa brltanlca en procura de controlar economfas
secundarias para el capitalismo mundial desde principios del siglo
pasado. En nuestro pals encuentra mayores ventajas para apro
piarse de los recursos de la selva tropical e insertarse en este nu
cleo econornico de enclave que funcionaba con una dinarnica de
extroversion marcada por el caracter mismo de esta relacron de
dependencia. La premisa para el desenvolvimiento de la econo
rnia del caucho residio en sus relativas ventajas comparativas en
terrninos de precios internacionales, permitiendo el desenlace de
una etapa de capitalizacion primera -que declino con la atrofia de la
demanda de goma sudamericana- y el establecimiento de un sis
tema productive y comercial que garantizo el desempeiio suce
sivo de la explotacton del caucho debido a algunas condiciones
estructurales que pueden resumirse en: incorporaclon en el regi
men extractivista de volurnenes suficientes de mana de obra ba
rata, y disponibilidad irrestricta de extensas areas de aprovecha
miento, adernas de las garantfas del capital circulante internacional
que otrecio sisternaticamente los fondos financieros para solven
tar el financiamiento de este entramado productive.

del patron de uso y adminlstracion concentrada del espacio ama
zonico, debido fundamental mente al retiro de los capitales britani
cos invertidos en las empresas locales extractivas.
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"EI espacio desarrollado y dominante -tanto en la fase del sistema
de la economia mercantil como en la forrnacion especfficamente
capitalista- no transplante sus estructuras al espacio dominado
sino que Ie impone una economia de circulacion y el tipo de rela
ciones de produccion como estructura de la sociedad que conva
lide su dorninacion" (Assadourian, 1979:75).

2

Esto no quiere decir que aceptemos que el capitalismo inqles
transplanta las determinaciones econornicas de las sociedades
capitalistas desarrolladas a esta suerte de economlas extroverti
das de los espacios peritsricos sino mas bien que la condicion su
bordinada y dependiente de los espacios coloniales posibilita la
rnaduracion de una torrnacion regional de capitalismo primario por
la atmosfera colonial del regimen extractivo que se desarrolla en
esta fraccion geografica.

la constitucion de verdaderos grupos de dorninacion en el
vertice superior de la estructura social regional.

la qeneralizacion de una mentalidad de derecho propietario
privado sobre los recursos productivos - tierra y bosque-;

La expansion de relaciones de intercambio mercantil de
bienes de consumo y de mane de obra;

Una practica cotidiana de la dinarnica colonialtsta inglesa consistfa
en capturar espacios econornicos secundarios -0, si se prefiere,
de las econornias subordinadas de la periferia- a traves del control
directo de los recursos naturales y la construccion de relaciones
sociales de produccion que permitieron el abaratamiento de la
mane de obra y, consecuencia obvia, la reduccion de los costos
de produccion, paralelamente a la apertura de fronteras de con
sumo para la realizacion de rnercancias provenientes de su indus
tria rnanutacturera-. En la amazonia boliviana, la consecucion de
estas finalidades econornicas se viabilizaba con el ensancha
miento de una economfa mercantil que, al integrarse con la esfera
productiva, perrnitio, entre otras:

coloniales que arrastraron el designio de una dependencia
secular 1.
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En principio, nos remitimos a la barraca patronal como la forma de
orqanizacion social de la produccion que proviene de la desinte
qracion de la empresa extractiva. Esta unidad productiva que si
bien no aparece sirnuttanea y uniformemente en toda la region, es

1 . EL SURGIMIENTO DE LA BARRACA PATRONAL

/

Este nuevo contexto esta singularizado por el funcionamiento de
la orqanizacion barraquera como la principal orqanizacion social de
los procesos de extraccion de goma natural y de castana, base
sobre la cual se construye un complejo entramado de articulacio
nes productivas que resaltan con la connouracton de una estruc
tura social agraria que destaca por los rasgos caracterfsticos que
se describen para este perfodo, que concluye aproximadamente
hacia mediados de la decada de los ochenta. Es entonces que
aparecen importantes movimientos econornico-dernoqraticos que
signan un nuevo ordenamiento regional con la crisis generalizada
de la economfa extractivista y el transite hacia una economfa tfpica
de recoleccion, acornpanada de reacomodos significativos en las
relaciones urbano-rurales producto de los procesos de industriali
zacion primaria de la castana como el principal rasgo fisonomizador
de las transformaciones economicas y socio- dernoqraticas.

Esta situacion siqnitico, fundamentalmente, el retiro del capital in
gles y la desconstuucion de las sociedades de riesgo con sus ma
trices en Inglaterra, conformadas para transferir capital de opera
ciones hacia la amazonia boliviana y apropiarse de la oferta interna
de goma natural. Esta ausencia de soporte financiero produce el
estrechamiento de la capacidad de reproduccion de la empresa
extract iva comercial, que constitufa el fundamento material sobre
el que se estructuraba el entramado de relaciones sociales que
ponfa en movimiento la dinarnica extract iva regional.

/

Consiguientemente, este ambiente constitufa la condicion histo
rica principal para el desenvolvimiento de la empresa extractiva du
rante el primer perfodo. Ahora bien, las expectativas de gran
rentabilidad que ofrecfan las economfas de plantacion de la goma
en los espacios de ultramar de las colonias inglesas del sudeste
asiatica indujeron al desplazamiento del capital financiero ingles
inserto en actividades extractivas de la amazonia boliviana hacia
otros espacios coloniales
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Las mayores iniciativas empresariales de principios de siglo se las
ubica en los desarrollados por N. Suarez y S. Patino, sobre esta
ultima experiencia vease Zavaleta, 1986.

4

Cabe establecer una diterenciacion conceptual preliminar. Enten
demos por barraca al area de aprovechamiento de la que dispone
una unidad productiva determinada a la que Ie damos el apelativo
de orqanizacion barraquera en tanto constituye una unidad espe
cffica y diferenciada de adrninistracion y uso de los recursos natu
rales.

3

Este hecho deriva autornaticarnente en la proliferaci6n de
pequeflas explotaciones barraqueras que se instalan sobre
los restos de una de las mayores iniciativas empresariales
conocidas hasta nuestros dfas, sin parang6n alguno en el
oriente y norte de nuestro pais en 10que va de este sigl04

La quiebra de las principales empresas extractivas bajo su
modalidad monop61icainduce al fraccionamiento del control
del espacio ffsico-econ6mico que se fractura en una multi
plicidad de mosaicos disperses de control restringido y limi
tado de los recursos naturales, confiqurandose un nuevo
espacio socio- econ6mico fragmentado en una mayorfa de
pequeflas unidades econ6micas de explotaci6n del bos
que, demasiado dispersas y desconectadas entre sf.

En ese entendido, la aparici6n extendida de la organizaci6n barra
quera es producto del colapso de la economfa gomera en el am
bito nacional con efectos ampliados hacia toda la estructura eco
n6mica y social de la amazonia boliviana, pudiendo concebirse
como una verdadera crisis regional sin precedentes, cuyas deriva
ciones concurrentes se pueden sintetizar en:

producto de la perdida de capacidad de la administraci6n empresa
rial para organizar la pica de la goma en areas de aprovechamiento
antiguamente integradas a la empresa, raz6n por la cual algunas
barracas adquieren autonomfa propia para organizar el proceso de
trabajo, regular la distribuci6n de bienes de consumo y asignar las
utilidades obtenidas, como 10veremos posteriorrnente-'.
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Por esto mismo, la comunidad campesina arnazonica -a descri
birse mas adelante- presenta un caracter peculiar y distinto de las
comunidades originarias y reconstituidas del occidente boliviano,
por sus niveles distintos de cohesion interna y de sstructuracicn
de la orqanizacion social.

6

Las relaciones de trabajo que denominamos de empatronamiento
son el elemento que mejor puede ayudarnos a comprender la fiso
nomfa que adoptan las relaciones productivas al interior de la ex
plotacion barraquera porque desnudan la violencia que adopta el
control sobre la mana de obra.

5

!Colateralmente, un dato historico importante 10constituye la
Reforma Agraria nacional de 1953 que, pese a su tfmida im
plernentacion en el norte boliviano, tuvo repercusiones en
el proceso de reformas estructurales en el pals que devie
nen de la Bevolucion Nacional de 1952.

Sirnultaneamente a la protiteracion de la explotacton barra
quera se sucede un hecho de gran importancia en esta
epoca de transformaciones 0 modificaciones del contexto
econorruco: la apancion de la comunidad campesina -0 la mal
IIamada "comunidad de campesinos libres"6. La presencia
de esta forma productiva es parte consustancial de este
nuevo escenario porque esta expresando la desarticulacion
del control rnonopolico del espacio instaurado durante las
tres decadas anteriores.

I
I

Otro aspecto importante de resaltar es que la quiebra de la
gran empresa extractiva y la oisoluclon de su estructura ad
ministrativa, acorde a la ruina de su aparato productive, man
tiene casi incolume el caracter de las relaciones de trabajo
en los centros de explotacion organizados bajo la estructura
que imponfa la barraca, es decir, sobreviven los elementos
de sobreexplotacion de la fuerza de trabajo, aunque eso sf,
como producto de la crisis regional, se pone al descubierto
un tipo de regimen cercano al servidumbral por las formas
como se organiza el trabajo en la explotacion barraquera,
visible con la qenetaliz acion de las relaciones de
ernpatronamlento>.
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Las transacciones comerciales entre la region con la Republica
del Brasil son fomentadas a partir de la suscripcion del Tratado de

8

Entendemos por forma productiva a una modalidad especifica de
organizar la produccion en correspondencia con la adopcion en su
interior de determinadas relaciones sociales de prcduccion que Ie
son especificas y que se soporta en una cornbinacion particular
entre acceso y uso de recursos productivos en relacion con los
procesos globales de produccion del excedente social.

7

EI primero, esta relacionado con la aparici6n de un grupo de pro
pietarios de explotaciones barraqueras, debido a la disgregaci6n
del control monop61ico de los recursos naturales que provoca la
fractura de la posesi6n del espacio territorial en una multiplicidad
de mosaicos discontinuos y la permanencia de la barraca como pa
rarnetro de adrninistracion espacial. Estos elementos definen el
establecimiento de un sistema de barracas que articularfa las ex
plotaciones gomero/castaneras con el sistema financiero brasilero
en conexiones multiples de intercambio comercial y financierov.

En este marco general, conviene enfatizar con alqun deteni
miento las nuevas articulaciones que tienen lugar en este escena
rio modificado, a partir de consideraciones especfficas ligadas a las
practicas productivas mantenidas durante este perfodo, que
pueden esquematizarse en un doble ambito de atenci6n:

Globalmente advertido el estado de las transformaciones opera
das en la dinarruca regional, se puede afirmar que el reordena
miento de la estructura econorntca y social es resultado de un pro
fundo decaimiento de la actividad extractiva y la alteraci6n de las
formas de funcionamiento de las esferas productiva y comercial,
elementos ambos que son enfrentados con la puesta en practica
de estrategias diferenciadas por los distintos grupos sociales. Nos
referimos al caso especffico de la reconstituci6n de los grupos de
dominaci6n y las practicas de reproducci6n de la naciente econo
mfa campesina, en la medida en que ambos grupos sociales son la
principal expresi6n de las formas productivas mas salientes de ese
tiernpo", 0, 10que es 10mismo, constituyen las piezas claves para
comprender las articulaciones del sistema econ6mico inscrito en el
proceso global de produccion y aproplaclon del excedente.
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Cf. Meillassoux, 1987.10

Cf. Palloix, 1970, citado en Meillassoux, 1987.9

Robore en marzo de 1958. Para el caso del trato a los productores
de la amazonia boliviana vease Anexo No. 11.

En esta unidad extractiva de corte patronal opera una su
bordinaci6n formal del capital, en tanto no se incorpora efec-

/

La f6rmula para sostener los niveles de ganancia descan
saba en el abaratamiento forzado de la mana de obra a
traves del traslado de parte de los costos de reproducci6n y
mantenimiento al fondo familiar de consumo del trabajador,
que garantiza la reconstituci6n de su capacidad laboral in
mediata incidiendo en la subevaluaci6n del valor de la fuerza
de traoaio''. La capacidad restringida del uso de la floresta
por parte del productor barraquero motiva la emergencia de
nuevas nociones de beneficio econ6mico que se basan en
la intensificaci6n irracional del uso de la fuerza de trabajo,
traducida en la profundizaci6n de los niveles de explotaci6n
del trabajador empatronado, similar a un aceleramiento des
tructivo de sus recursos humanos10.

I
I

La generalizaci6n del sistema del habilito irfa efectivizando
un tipo particular de relaciones de subordinaci6n del trabajo
respecto al capital en las que se presenta de manera exten
dida el trabajador empatronado -como categorfa social es
pecffica de esta epoca-, que mantiene algunos rasgos que
caracterizaron a siringueros y fregueces de la antigua em
presa, aunque con importantes rasgos propios. Es decir, las
relaciones al interior de la barraca persisten sin modificacio
nes, aunque 10particular del regimen barraquero consiste
en que el empatronamiento es caracterfstico de una forma
patronal de organizaci6n de la producci6n que opera con
elementos de control ideol6gico-culturales de aprisiona
miento de la fuerza de trabajo.

Los elementos que sintetizan las particularidades del comporta
miento de la organizaci6n barraquera se pueden enunciar como
sigue:
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"En estos lugares 0 ex-barracas, los siringueros que habfan tra
bajado durante afios para estos patrones conformaron las deno
minadas comunidades libres. En la mayorfa de los casos ocupa
ron estas tierras de hecho y, en otros les fueron vendidas por sus
antiguos patrones" (E. Ormachea, 1987:26).

11

Estos productores, liberados del sistema de trabajo de la empresa,
adquieren practicas propias de una economfa campesina, diversi
ficando las actividades necesarias para su reproducci6n mediante
la combinaci6n de tareas agricolas de cultivo de productos ya tra
dicionales en la regi6n -yuca, arroz, platano y maiz- con las activi
dades de extracci6n de goma y recolecci6n de castana. No obs
tante, los grados de dedicaci6n productiva, e/o intensidad del tra
bajo aplicada para cada una de estas actividades, es variable en
relaci6n con la disponibilidad de arboles de goma y castana dis
persos en la masa boscosa de la que eran posesionarios, de
acuerdo a disposiciones de la ley de Reforma Agraria (art.70). De

EI segundo nivel de atenci6n tiene que ver con la constituci6n de
asentamientos de trabajadores que se liberan de facto del regi
men de trabajo establecido en la empresa extractiva, en el enten
dido de que muchos antiguos establecimientos son abandonados
provocando autornaticarnente la cesantia de la poblaci6n afincada
en los mismos. Es decir, constituyen poblaciones de trabajadores
que se encuentran en condiciones de disponer libremente de su
fuerza de trabajo y de desarrollar aut6nomamente sus actividades
productivas al interior de las estrechas fronteras de tierra y bosque
delimitadas antiguamente por los linderos del establecimiento
gomero 11.

La extracci6n de este producto sigui6 constituyendo uno
de los principales soportes de la unidad extractiva de la
selva tropical, la que, para enfrentar la adversidad de sus
desventajas comparativas en el mercado mundial de la
goma, progresivamente se articul6 en relaciones despro
porcionadas con el capital financiero brasilero, reprodu
ciendo las estructuras de dependencia de la actividad ex
tractivista nacional respecto de las economias externas.

tivamente una racionalidad capitalista para el aprove
chamiento de los recursos forestales secundarios.
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Tenqass en cuenta que por habilito se designan en primer lugar, a
los adelantos en mercaderfa ofrecidos por la pulperfa al trabajador
y, en segundo lugar, los mecanismos de adquisicion de la produc
cion campesina por medio de pagos por adelantado. Si bien, en
ambos casos domina la forma del pago adelantado, estos meca
nismos no son equivalentes como se sxplicara mas adelante.

12

Las unidades familiares campesinas constituyeron peque
nas unidades dornesticas de explotaci6n agroforestal, con
dedicaci6n preferente al aprovechamiento de goma y cas
tana, por 10que, ineludiblemente, debian insertarse en los
circuitos de intercambio establecidos por los intermediarios,
quienes instrumentalizaron un sistema de habilito con con
notaciones especificas 12.

Las comunidades campesinas no se desenvolvieron des
vinculadas de las complejas redes de intercambio de bienes
de consumo y de trabajo establecidas en el ambito regional
sino, por el contrario, las poblaciones campesinas asenta
das sobre las tierras fuera del espacio barraquero, pese a su
autonomia formal, se mantuvieron integradas, primero, a los
circuitos mercantiles de la goma y, segundo, a los mercados
de trabajo de temporada que funcionaron desde entonces
en las fronteras mercantiles de la explotaci6n barraquera.

Los asentamientos de productores campesinos se empla
zaron sobre las areas no explotadas de la selva hurneda tro
pical -en el entendido de que pracncamente no se dio una
redistribuci6n de la propiedad de la tierra con la Reforma
Agraria-, 0 sobre aquellas areas marginales respecto al es
pacio fisico-econ6mico estructurado por la explotaci6n ba
rraquera. Asimismo, algunas comunidades riberenas se es
tablecieron sobre areas de aprovechamiento abandonadas
por las antiguas barracas, aunque en una proporci6n poco
significativa.

este modo, los elementos concurrentes que marcan la fisonomia
de las unidades econ6micas campesinas tienen relaci6n con los
siguientes aspectos que, propuestos globalmente, se resumen
en:
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Cf. J. Fernandez, 1991:27-28.13

Estas formas de intermediaci6n permiten la permanencia en el
tiempo de la organizaci6n barraquera porque movilizan a agentes
que hacen las veces de eslabones integradores de la cadena de
subordinaci6n comercial, 10que permite a las unidades producti
vas barraqueras el abaratamiento de sus costos de operaci6n y, al
mismo tiempo, son los nexos de integraci6n del espectro comer-

No de otra manera puede concebirse la dinarnica reproductiva de
los grupos de barraqueros y de productores campesinos que irian
estableciendo cierto tipo de articulaciones explicables por la orien
taci6n productiva de sus actividades y la necesidad de satisfacer el
acceso a factores productivos. Ahora bien, una pieza fundamental
para entender los niveles de interrelaciones es la emergencia
extendida de intermediarios comerciales -que consuetudi
nariamente recibieron el denominativo de "marreteros"- y de in
termediarios laborales -conocidos como "contratistas".

A la inversa, los productores barraqueros implementarfan una se
rie de mecanismos para apropiarse de las materias primas de pro
cedencia campesina, sometiendo a la poblaci6n integrante de es
tos asentamientos a relaciones desiguales de intercambio comer
cial, profundizando las caracterfsticas estructurales de ensancha
miento de las diferencias de oportunidades entre estas diferentes
clases de productores -sobre todo en 10que hace a la disponibili
dad de recursos productivos.

Estos dos procesos relacionados con el crecimiento de un grupo
disperso de concesionarios de explotaciones barraqueras y de
proliferaci6n de asentamientos de productores independien
tes 13, no constituyen hechos aislados, debido a que ambas for
mas productivas seguirfan manteniendo estrechas interrelaciones
de dependencia recfproca para lograr el sostenimiento de sus or
ganizaciones econ6micas en la medida que, como 10veremos
posteriormente, los asentamientos que se autodesignaron habi
tualmente como comunidades campesinas constituirfan bolsones
de reserva de mana de obra en correspondencia con la variabili
dad de los requerimientosde fuerza de trabajo de las barracas.
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"En la actualidad si bien han desaparecido los grandes industria
les de la epcca del auge, no se ha modificado en mucho la relaci6n
entre siringueros y habilitadores, puesto que quienes financian
los tabrlcos no siempre tienen establecimientos 0 barracones, ya
que mas bien son rescatadores ambulantes que en camiones 0
camionetas, por los caminos vecinales y en embarcaciones de
mediano tonelaje por los rlos, Ilevan los elementos de subsisten
cia que precisa el siringuero a cambio de la goma que este pro
duce, en una aparente transacci6n de compra-venta, que no
siempre es favorable al hombre de la selva" (Pizarro, 1988:16).

14

Por otra parte, la forma de reclutamiento de mana de obra a
traves de los contratistas clstcrsiono grandemente las rela
ciones laborales en la region. No obstante, su accionar era
muy funcional a la dinamica de desenvolvimiento de la orga
nizacion barraquera, puesto que Ie permitia, en epocas de
ficitarias de oferta de mana de obra, contar con sistemas in
directos de contratacion de fuerza de trabajo. Este sistema
contribuia al barraquero a delegar las responsabilidades de
controlar el rendimiento del trabajo y la supervision del ma
nejo de cuentas, adernas de desligarse de los costos de los

Esta formula de intercambio desigual es implantada en vir
tud de la poca fluidez de los circuitos de intercambio debido
a la escasa transitabilidad de las vias de enlace mercantil
sumada a las dificultades de navegabilidad y a las propias li
mitaciones estructurales de la produccion campesina, facto
res que posibilitaron la profundizacion de la brecha de los
terminos de intercambio. Debido a ello es que, en los
hechos, se sostuvieron como comunidades con una eco
nomia cautiva por su lejania de los mercados, su pobreza
extrema y las limitaciones de sus recursos productivos14.

I

Por una parte, capturaban la materia prima proveniente de
los productores campesinos a traves del mecanisme simple
del habilito 0 pago por adelantado en especie, que com
prometia la oferta regular de productos de origen campe
sino transables en el exterior.

cial a nivel ampliado. Como deciamos, los intermediarios funciona
ban ados niveles:
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Puede constituir acaso un hecho paradojal la persistencia de los
centros barraqueros que se mantienen como unidades micropro
ductivas inscritas en los antiguos esquemas productivos de orga
nizaci6n de los procesos extractivos y de recoleccion, pero 10par
ticular es que perviven en un contexto diferenciado de articulacio
nes mercantiles en el ambito del mercado interne regional y de
vinculaciones financieras, en su relaci6n con el mercado de capi
tales internacional -con su nuevo asiento en los comerciantes e
industriales brasileros-. Parece que la barraca es, de alguna ma
nera, una forma productiva paradtqrnattca para el acceso y uso de
recursos agrosilvicolas pese a las dimensiones contradictorias que
se reproducen en su interior, 10que ha lIevado a ubicarla en un
plano de gran estaticidad como si fuera un dato econ6mico-social

2. LAS CONDICIONES DE PERVIVENCIA DE LA
BARRACA

Estos mecanismos, que vincularon a las comunidades campesinas
con el sistema de barracas, convirtieron a los productores campe
sinos de la selva en grupos marginados socialmente, expuestos a
los intereses de las principales casas comerciales situadas en los
centros urbanos y de las barracas circundantes a sus areas de
asentamiento. Es decir, la integraci6n de las comunidades en el
sistema de intercambio mercantil debnrnente articulado, constituye
uno de los elementos particularizadores del pequeno productor
en la amazonia del norte puesto que, pese a su desvinculaci6n
aparente con el mercado, este se encuentra condicionado por re
des invisibles que 10sltuan como el ultimo eslab6n del circuito de
transferencia de materias primas que tiene su remate ultimo en el
mercado externo. En este orden de cosas, puede afirmarse que
ellfmite de soportabilidad del sistema residfa en el fragil equilibrio
logrado al interior de la barraca, posibilitando la transferencia de los
costos de operaci6n al sector de trabajadores empatronados y,
aleatoriamente, al productor campesino, principales fuentes de
soporte material de las tareas extractivas.

servicios adicionales de atenci6n en materia de salud y/o
traslado de la mana de obra desde sus lugares de residen
cia hasta los centros de trabajo.
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Esta percepcion de que la barraca siempre ha estado presente en
la historia sconornica de la region de la amazonia boliviana del
norte, ha lIevado a consideraciones demasiado estaticas que, de
alqun modo, prescinden de sus cantros de atancion el advertir la
dinarnica evolutiva de las formas de orqanizacion de la produccion
y de las relaciones sociales que se inscriben en estas formacio
nes sconornicas. 10que ha lIevado frecuentemente a sobreponer
de manera arbitraria diferente pianos historicos en un mismo nivel
sincroriico de analisis, ejercicio que normalmente ha desembo
cado en estudios demasiado generalizantes de la barraca como
hecho econornico regional. AI respecto se pueden ver CIOOB,
1979; Abrego, 1984 y Romanoff, 1984.

15

De esta manera, se reorganizan los sistemas de intercambio y se
modifican los flujos de circulaci6n de las mercancias en atenci6n a
la capacidad productiva de la empresa barraquera. Es decir, el
mercado se refuncionaliza a partir de la atomizaci6n del derecho
de posesi6n del bosque -puesto que, desde la Reforma de 1953,
se revierte el derecho de propiedad sobre la tierra-, resultado de la
multiplicaci6n de concesiones forestales para la explotaci6n de los
recursos secundarios de la floresta.

t
I

La organizaci6n barraquera constituye un desprendimiento hist6-
rico de la gran empresa extractiva. En esos terminos, expresa el
fraccionamiento de las articulaciones establecidas entre la casa
matriz con sus establecimientos gomeros e, incluso, con las ha
ciendas agricolas y ganaderas de la lIanura beniana. Es decir, es
tas pequenas unidades de extracci6n se desvinculan del antiguo
sistema empresarial de interconexiones productivas. Por tal situa
ci6n, se desligan tacticamente de las redes dela administraci6n
centralizada y adquieren paulatinamente dinarnicas de funciona
miento propias y/o con una autonomfa relativa, constituyendo or
ganizaciones econ6micas a partir de las cuales se rearticulan las
relaciones de intercambio comercial y se organiza el trabajo bajo
modalidades diferenciadas respecto de las aplicadas en los anos
precedentes.

que se mantiene sin variaciones importantes con el paso de los
anos15.
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"La superficie de la tierra como unico criterio comparativo y dife
renciados entre las unidades productivas puede conducir a gra
ves errores de apreciacion. Depende de las caracteristicas tecru
cas del proceso productivo y de las caracteristicas de los merca
dos en el que ia unidad este inserta. Solo son comparativas su
periicies uti!izadas con el mismo fin" (J, Bustamante, 1987),

16

En este sentido, al interior del sector de propietarios barraqueros
S8 destaca la existencia de un influyente y reducido grupo patro
nal que se ubica en el vertice mas alto de la estructura social de la
epoca como ei principal grupo social que ocuparia el vacio dejado
por Nicolas Suarez y los sectores de su contorno inmediato -per
sonal tecnico. comerciantes, autoridades locales de gobierno,

Durante esta epoca son muy pocas las grandes explotaciones que
aprovechan los recursos del bosque y que, al constituir resabios
de las anteriores practicas empresariales de uso y adrrunistracion
de la floresta, mantienen una loqica de tuncronamiento ampliada
caracterizada por una relativa division del trabajo y por los volume
nes importantes de capital de operaciones movilizado para asegu
rar la disponibilidad de una proporcion significativa de trabajadores
sobre una extensa superiicie boscosa Estas unidades barraque
ras 0, si se prefiere, empresas barraqueras, practican una estrate
gia de ocupacion de espacios discontinuos de aprovechamiento
integrando extensas areas segmentadas para la explotacion de
sus recursos aqrotorestales. Por el contrario, las pequeFlas explo
taciones disponen de estrechos limites de ocupacion de la flo
resta: afectando su capacidad productiva y sus grados de benefi
CIO econornico

Este fraccionamiento de la propiedad monopolica derivarta en es
trategias diferenciadas de ocupacion del espacio en tanto que
algunas explotaciones barraqueras van consolidando nuevas
areas de explotacion de recursos naturales bajo una loqica de tun
cionamiento tradicional sustentada en la aqreqacion de espacios
discontinuos, por el contrario. una gran mayo ria apenas puede
sostener algunas pr acticas de ccupacion interna de sus
concesiones, con no pocas dificultades Este factor, sumado a su
disponibilidad de fuentes de tinanciarruento, estimularia un pro
ceso de diterenciacion que remata en la relativa heterogeneidad
del grupo barraquero 16,
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Vease el Diagrama de Circuitos mercantiles correspondiente a
este perfodo, p. 154 de este documento.

19

"Brasil, unico pals consumidor de la goma boliviana, ha logrado ob
tener de la amazonia boliviana una dependencia, a tal extremo que
la goma boliviana, es cotizada al mismo precio del Brasil y no al
precio internacional, adernas que Brasil, recibe la goma boliviana
como si fuera un producto 0 materia prima de sus regiones
productores de Rondonia y el Acre, 10 que quiere decir que la goma
boliviana va como goma brasilera" (A, Salas, 1987:12).

18

En concordancia con los terminos utilizados por los pobladores de
la propia region arnazonica.

17

La estructura de dependencia interna 19 asiqna diferentes papeles
econ6micos a las explotaciones barraqueras en tuncion a la magni
tud de sus capacidades productivas, extendiendose fuertemente

Los flujos de circulaci6n 0 transite de las mercancfas develan el re
corrido que etectua el capital comercial sobre el territorio Con la
interrupci6n de los canales de provision de capitales para cubrir
con los costos de extraccion del caucho, progresivamente se van
reorientando las vinculaciones con los capitales externos, despla
zan dose los nexos hacia la economfa del caucho de la amazonia
brasilera, reproduciendose el caracter de extrema dependencia
de la economfa nacional del caucho de la disponibilidad financiera
de montes importantes de capital para poner en funcionamiento
los procesos de aprovechamiento de este recurso natural18

I

etc.-. seguidos por un gran nurnero de pequefios barraqueros
que frecuentemente han sido asimilados al denominativo de pe
quetios patrones por los rasgos profundamente desp6ticos que
incorporaron en su comportamiento, quizas motivados por la exa
cerbaci6n de la herencia de aquella mentalidad de conquista de
los pueblos y usurpaci6n de los territorios, caracterfstica de los
grupos locales de dominaci6n desde principios de siqlo. Un grupo
intermedio es el de rescatadores 0 intermediarios 11, los que, al
tuncionar como agentes econ6micos urbanos, jugaron el papel de
establecedores de conexiones entre los productores campesinos
y el capital comercial encarnado en los empresarios barraqueros,
que S8 situan en la cuspide de la estratificaci6n social
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Dentro de este escenario, la barraca es fa unidad de exptotecioti
besice de los recursos de fa f/oresta tropical que se desempefia

Las cadenas comerciales existentes en este espacio econ6mico
especifican la naturaleza del sistema de barracas en el que resalta
por su papel predominante la gran explotaci6n barraquera que se
constituye en la unidad centralizadora de una gran proporci6n de
la dinarnica extractiva. Esta unidad de explotaci6n, durante estos
anos, iria sisternaticarnente nacionalizando su capital, es decir,
aproplandolo localmente e tncorporandolo en la propia actividad
agroforestal a traves de su utilizaci6n como capital de operaciones
desplazado hacia las explotaciones menores.

Esta insuficiencia de capitales, dificultad cronica de la economfa
de barracas, hizo posible la profundizacion de la dependencia de
las unidades econornicas menores respecto, primero, de aquellas
grandes explotaciones con capacidad de financiar las actividades
extractivas de otras barracas pequenas, subsurnienoolas en com
plejos canales de intermediacion comercial, y, segundo, de gran
des comerciantes brasileros sin reparos para cubrir con los costos
de extraccron de un grupo numeroso de pequerios barraqueros
locales. Las estrechas interrelaciones entre estas unidades de
explotacion de dimensiones diversas han conducido a que se
identifique a este conjunto de entrelazamientos como un sistema
de barracas debido a la gran interdependencia entre unas y otras,
aunque posean diferentes ventajas de oportunidades entre elias.

el sistema de financiamiento por adelantado para esta actividad
econornica. Como advertimos, las empresas del caucho di
ffcilmente pod ian movilizar mana de obra para iniciar los procesos
de extraccton. porque esto suponfa contar con provisiones de
bienes de consumo 0 bienes-salario en pulperias que sirvieran
como mercancfas para el pago en especie a la mana de obra utili
zada, 10que consecuentemente implicaba disponer de un so
porte financiero para adquirir estos volurnenes de mercancfas de
las agencias de tmportacion via el mercado brasilero. La descapita
lizacion de los grupos locales de productores gomeros y
castaneros indujo a la entrada sistematica de capitales brasileros
con destino a solventar los costos de operacion necesarios para la
obtencton de goma y castana en volurnenes suficientes como
para sostener los niveles de equilibrio precario de estas econo
mias.
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"EI capital comercial y el capital usurario se convierten en capital
en sentido estricto cuando el plustrabajo que los incrementa como
ganancia adquiere el caracter de plusvalfa, 10 que ocurre cuando
el modo de produccion capitalista lIega a ser dominante..." (H. Cia
fardini, 1979:113).

20

)EI habilito es una practice antigua que se basa en la explotacion de
la diferencia de precios, hecha manifiesta en las economias con
un precario desarrollo de las relaciones sociales de produccion y,
en el caso de la amazonia boliviana, se extiende debido al pro
fundo retraimiento de las tareas extractivas con el objetivo de
maxi mizar los beneficios economicos a traves de actividades es
peculativas, y no asi por la aplicacion del capital comercial en el
propio proceso de aprovechamiento de materias primas, esto es,
por su conversion en capital productive pasible de capitaliza
cion20.

Estas relaciones de subordinacion tamoten incluyeron a importan
tes segmentos de productores campesinos que se integraron
subalternizadamente al sistema de financiamiento de naturaleza
usurera, denominado de habilitaci6n, a traves de mecanismos de
intercambio mercantil puestos en practica por comerciantes 0
marreteros que operaban vinculados a las grandes unidades
barraqueras, 0 de aquellas casas comerciales brasileras financiado
ras de los procesos de extraccion. Es decir, la habtlttacion es una
especie de credito usurero que se valua por el precio de las
mercancfas ofertadas en habilito, comprometiendo el retorno de
productos primarios por un valor similar al entregado originalmente
-el secrete del calculo econornico en el sistema del habilito
consiste en el encarecimiento del precio de los bienes de
consumo ofertados y la tijacion de precios siempre menores al va
lor de su produccion de los bienes demandados.

como fa unidad econ6mica minima de extracci6n y recoleccion.
Efectivamente, esta unidad basica soporta el conjunto del aparato
economlco regional porque se organiza como el nucleo funda
mental para la ocupacion y uso de la masa boscosa y el aprove
chamiento de las materias primas de este arsenal natural que es la
selva tropical.
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"Antes de ahora, los financiadores eran empresarios brasilefios
que en el mes de octubre 0 noviembre a mas tardar. enviaban a

21

Es asl que la mayoria de pequeflos propietarios barraqueros inte
graron un sistema interdependiente en condiciones desiguales
con la gran explotaci6n extractivista a traves de un mecanisme
simple de subordinaci6n del proceso productivo que es el credito
o financiamiento. La gran empresa y/o el capital brasilero proveian
a la explotaci6n barraquera preferentemente de mercancias para
poner en marcha los tabncos para la extracci6n de la goma natural
o la zafra de recolecci6n de castana'": debiendo ser cubiertos 0

EI sistema de habilitaci6n se reproduce a niveles mayores como
una forma de financiamiento de la extracci6n y recolecci6n anua
les, poniendo en evidencia una cierta cultura productiva acorde
con la escasa posibilidad de capitalizaci6n de la organizaci6n ba
rraquera.

Sin embargo, en ambos casos el habilito debe ser considerado
desde una doble perspectiva. Para quien 10concede es un capital
que actua como garantia contra el riesgo de incumplimiento por
parte del que compromete determinada mercancia en devoluci6n,
y para quien 10recibe es un fondo de consumo inmediato que 10
demanda por adelantado debido a sus grandes restricciones re
productivas. A mas de eso, el habilito, ya sea cedido a cambio de
trabajo 0 cuando es adelantado en vistas a la consecuci6n de ma
terias primas 0 bienes de consumo determinados, opera como un
mecanisme de medici6n de la intensidad del trabajo desplegado
por el contrayente de la deuda y, slmultanearnente. es una espe
cie de regulador de las operaciones del intercambio mercantil.

Siguiendo este orden de cosas, el habilito se aplica sirnultanea
mente en un doble ambito: en principio, en el espacio econ6mico
de la explotaci6n barraquera, despues, en el ambito de la econo
mia campesina 0 comestlca. En el primer caso opera como capital
para poner en marcha el cicio extractivo 0 de recolecci6n, y en el
segundo, como fondo de consumo para reponer la capacidad de
reproducci6n de las economias dornesticas. Pese a su doble na
turaleza, este ha sido designado con un denominativo similar, pro
vocando no pocas confusiones si no se advierten sus especi
ficidades concretas.
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sus representantes desde Manaos, capital del estado de Amazo
nas, hasta Riberalta y Cobija, para hacer contratos y financiar
toda la producci6n, hecho que permitfa una movilizaci6n general
de trabajadores, para preparar las embarcaciones y la cosecha
misma que... se inicia desde la limpieza de las colocaciones hasta
sacar toda la producci6n de las barracas" (German Chavez. Carta
dirigida al ministro de agricultura. Estudio de la goma y la castana
en el noreste del pais. Febrerode 1970).

A consecuencia de la Ley de Reforma Agraria de 1953, estes pro
ductores adquieren derecho propietario sabre reducidas porcio-

Es necesario describir con cierto detenimiento las articulaciones 0
conexiones mercantiles de los productores campesinos con el
capital comercial movilizado por las grandes empresas y comer
ciantes -locales 0 externos- a traves de los intermediarios que di
namizan el intercambiode las materiasprimas.

)

Asf tarnoien, estos mecanismos se aplicaron para apropiar la oferta
de goma natural y castana proveniente de los productores campe
sinos con economfas familiares de produccion, puesto que los
rubros de extraccton y recoleccion tenfan una gran importancia
relativa en la reproduccion de sus unidades econorrucasfamiliares,
puesto que responden a la caracterfstica de constituir economfas
agroforestales dornestlcas.

Este sistema de financiamiento se establecio sobre condiciones
de intercambio desproporcionado entre los diversos sectores de
productores gomeros -los relativamente capitalizados y aquellos
desprovistos de recursos de capital- con la tntermediaclon de los
comerciantes, debido a la preeminencia del capital comercial que
subordino en condiciones desventajosas al grupo de productores
barraqueros desprovistos de capital, quienes, imposibilitados de
influir en la requlacion de los precios de sus productos, tuvieron
que transferir sistematicarnente parte de sus utilidades como pa
gos compensatorios por el capital recibido.

!

reembolsados con la materia prima obtenida 0 en dinero -modali
dad antigua implementada por los grupos econornicos dominan
tes de la region, que con la prollteraclon de pecuenas barracas se
qeneralizo grandemente como estrategia para controlar la oferta
de goma natural y, adicionalmente,de castana.
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EI cicio anual de explotaci6n agroforestal supone que la familia
campesina deba realizar sus tareas agrfcolas -tumba, quema,
siembra y cosecha- entro los meses de febrero a abril los dos me
dios tabricos de goma entre marzo a julio y octubre a diciembre,
adernas de la recolecci6n de castana los meses de enero y fe
brero. (S. Romanoff, 1984:8).

22

Este su caracter induce a que mantenga estrechos vinculos con
las redes de intercambio en condiciones de alta subordinaci6n a
facto res ex6genos a la propia capacidad reproductiva de la unidad

En este punto radica la particularidad de la articulaci6n de la eco
nomia campesina de la amazonia boliviana con el mercado de in
tercambio capitalista, en tanto que su orientaci6n productiva se
orienta, en gran medida, a la explotaci6n de materias primas 0 pro
ductos no alimentarios que obligatoriamente se convierten en
bienes de transabilidad inmediata en el mercado interno regional.
Sin duda alguna, esta constituye la especificidad del productor
campesino amaz6nico que 10 hace distinto de los campesinos
agricolas del resto del pais, porque su economia combinada de
actividades agricolas, extractivas y de recolecci6n si bien, por un
lado, Ie permite diversificar sus esfuerzos productivos, por el otro,
determina los niveles elevados de su inserci6n mercantil, debido a
que la reproducci6n de sus unidades dornesticas queda mediati
zada por su capacidad de explotaci6n de materias primas de su en
torno natural de selva, pues su vocaci6n productiva es la de ser
unidades domesticas que aseguran su reproducci6n en la dispo
nibilidad de volurnenes suficientes de goma y castana='.

nes de tierra para su cultivo agricola y de dos estradas gomeras
-nurnero establecido sobre el que una persona podia trabajar ha
ciendo un uso alternado de las mismas- (sequn el art. 70 de la
LRA). Es decir, cuentan con posibilidades para combinar tareas
agricolas orientadas al cultivo de algunos productos tradicionales
-basicamente arroz, yuca, ptatano y maiz- y actividades de aprove
chamiento de productos secundarios del bosque -goma y cas
tana-, mediante la organizaci6n familiar del trabajo bajo una racio
nalidad productiva de economia tipicamente campesina, caracteri
zada por la diversificaci6n de sus actividades agricolas y forestales,
la asignaci6n y empleo de mano de obra familiar, y el uso poco
intensivo de sus recursos productivos.
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En muchos casos, la orqanizacion barraquera no prescmdio de la
practica del cultivo agricola en superficies habilitadas para este
efecto, 10que Ie perrnitio proveerse de productos alimenticios de

Por eso mismo, en la barraca se cristalizan las relaciones de domi
nacion social al ser el principal reducto de sometimiento de la po
btacion empatronada a traves de rnoviles econornicos e ideologi
cos, que hace las veces de la base objetiva para la condensacion
del poder en el grupo barraquero que regenera un sistema social
cerrado fundamentado en el control herrnetrco de los recursos
productivos.

I

Completada la revision global del funcionamiento del sistema eco
nornico de la region durante este periodo, conviene realizar algu
nas puntualizaciones en torno a la forma como se comporta la ba
rraca como orqanizacion social de la produccion extractiva, para 10
cual se hace necesario cruzar conceptos de funcionamiento eco
nornico con la dimension social de la barraca como espacio de arti
culacion de relaciones sociales. En esa medida, hay que explorar
las condiciones objetivas que situan la barraca como una modali
dad de orqanizacion de los procesos productivos y, de igual ma
nera como un cuerpo regulador de las interacciones establecidas
por los mas importantes grupos sociales que se forman dentro de
este ambito: nos referimos, en especifico, a los trabajadores em
patronados y barraqueros, puesto que ambos definen las peculia
ridades de la sociedad regional y, obviamente, de sus propios am
bitos de desenvolvimiento.

3. EL FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACION
BARRAQUERA

econornica campesina. Entre ellos tenemos, fundamentalmente,
los relacionados, primero, con la demanda de estos productos
primarios, y segundo, con la flexibilidad de los requerimientos de
mana de obra en la empresa barraquera que complementaria
mente incorpora poblacion campesina en momentos de expan
sion de la demanda de estos productos en el mercado internacio
nal. Tal como se advierte, el productor campesino no puede des
prenderse del mercado porque participar en el constituye una
condicion necesaria para la reproduccion de su unidad productiva
familiar.
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Una colocaci6n es un nurnero determinado de estradas contiguas
asignadas a cada trabajador empatronado -normalmente tres es
tradas-. Por 10 general, cada trabajador unicarnente solia encar
garse de tres estradas gomeras a las que daba un uso alternado a
traves de la rotaci6n de elias.

23

Como observamos con anterioridad, el espacio de la barraca es
taba ubicado en las marqenes mas proxirnas de los rfos, integrado
por una red intrincada de estradas gomeras -que sedan aprove
chadas posteriormente para la tdentltlcaclon de los arboles de la
castana- , que se iniciaban y terminaban en circuitos conectados,
formando redes cruzadas de sendas gomeras. Un nurnero regular

Las formas de ocupacion del espacio barraquero se mantuvieron
invariables en razon de que la poblacion trabajadora de siringueros
empatronados se distribuia de manera similar a 10largo de toda la
superficie boscosa cubierta por la exptotacion, repartiendose en
colocaciones, vecinas unas de otras23.

No obstante, las practicas agropecuarias se desarroliaron con poca
magnitud y, en la mayorfa de los casos, el usufructo de las tierras
para uso agrfcola era cedido a los propios trabajadores, 10que sig
nificaba que la empresa se liberaba de parte de los bienes de con
sumo alimenticio que debra ofrecer como pago adelantado, por 10
que se reducfan en parte sus requerimientos de capital para cu
brirlos con el componente de capital variable, el que absorbia la
casi totalidad de los requerimientos de capital en el proceso de ex
traccion y recoleccicn.

consumo tradicional en la region e, incluso, la practica de algunas
actividades de cria de ganado vacuno. Estas tareas agropecuarias
complementarias permitfan reducir parte de los costos de manten
cion de la pobtacion trabajadora empleada en las barracas, caso
contrario, los productos agrfcolas debfan ser adquiridos a
comerciantes 0 solicitadas en adelanto a las empresas financiado
ras, repercutiendo en el encarecimiento del costo de estos bienes
requeridos para el sostenimiento de la mane de obra, pese a que
sedan trasladados despues hacia el trabajador empatronado -co
mo practica habitual de descargo de los costos de produccion.



132

Denominativo utilizado para designar el lugar desde donde se
ejercita la administracion de la barraca.

26

Consultar en Anexo el Patron de asentamiento de una barraca,
Pag.278.

25

Un centro no es otra cosa que un agrupamiento de viviendas
donde se asentaba un nurnero indeterminado de trabajadores,
desde los cuales en cada jornada laboral se repartfan en las es
tradas que tenian asignadas. En estos centros perifericos se
acopiaba previamente la goma y la castana para luego ser trasla
dada a los centres de almacenamiento de la empresa en el centro
principal donde se asentaba la casa de adrninistracion de la em
presa.

24

I

En algunos casos, este sistema estaba supervigilado directa
mente por el propietario de la barraca, quien contaba con un
cuerpo conformado por personal tecnico -administradores de pul
perla, contadores, etc.- y capataces distribuidos en los distintos
centros de la barraca, encargados de sostener la disciplina res
guardando el regimen laboral impuesto. Sin embargo, en otros
casos, la estructura de aornlnlstraclon de la barraca era bastante
simplificada porque quien tenia a su cargo las distintas funciones
que exige el control economlco y social del proceso extractivo era
el posesionario de la barraca, puesto que tenia bajo su cuidado la
vigilancia del cumplimiento del trabajo, realizaba la contabilidad,
tenia a su cargo el registro de las cuentas de saldos de sus traba
jadores y controlaba el acopio, embarque, traslado y venta de los
productos. A este ultimo tipo de explotacion extractivo- recolec-

Cada uno de los centros de la barraca, en atencton al nurnero de
colocaciones que integraba, disponia de un nurnero variable de
trabajadores y, por 10 mismo, debla disponer de una 0 mas pulpe
rlas, todas elias bajo la supervisionde la casa26. La pulperia cons
tituye una de las piezas para comprender el funcionamiento del
sistema de habilitaci6n, es decir, era el lugar de distribuci6n de las
mercancfas donde se ejercitaba el control sobre el desempeflo la
boral del trabajador empatronado.

de colocaciones conformaban un centrC;;4y la sumatoria de cen
tros determinaba la estructura de asentamientode la barraca->.
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Cf. La escala de estratificaci6n laboral correspondiente a la orga
nizaci6n barraquera, p. 155 de este documento.

30

"... para la cancelaci6n de las deudas en caso de que el siringuero
se ausente de la barraca, el patr6n toma como rehen a su mujer y
la hace trabajar en su casa hasta que vuelva el marido. Otros me
canismos utilizados por el patr6n operan a nivel ideol6gico a
traves de mediaciones de tipo cultural-religioso: relaciones de
compadrazgo entre el patr6n y el siringuero y relaciones de paren
tesco" (G. Agrego, 1984:139).

29

EI apelativo de empatronado proviene de esta epoca y fue acu
fiado en virtud a que el trabajador siringuero cuando ingresaba a la
barraca se ponia a la completa disposici6n de esta suerte de pa
tr6n, con autoridad absoluta sobre sus empleados, para cumplir
con cualquier tarea que se Ie encomendase, estableciendose casi
relaciones servidumbrales de trabajo.

28

Apreciaciones como esta Ilevan a realizar la siguiente caracteri
zaci6n un tanto confusa sobre los grupos de dominaci6n regional:
"... se diferencian patrones que cumplen una funci6n intermediaria
entre el capital (productivo 0 comercial) y el trabajo, y patrones
capitalistas" (G. Agrego, 1984:112).

27

Este ultimo dato, ha lIevado no pocas veces a pensar que en la
amazonia boliviana se mantuvo un regimen de tipo semi-esclavista
o servidumbral porque el espacio de la barraca era poco mas 0
menos un territorio similar a un feudo cerrado 0 a un rnicro-poder
absoluto, donde el patron revestia una personalidad de gran je
rarqufa social, fijaba normas e imponfa sanciones, en suma, regu
laba la vida social de todo el grupo de empatronados bajo su de-

tora se Ie ha dado corrientemente el denominative de barraca pa
troner], porque era el dueno de la barraca quien se atribuia el de
recho de disponer libremente de los tiempos, niveles de dedica
cion y esfuerzo del trabajador erroatronaoo-", haciendo uso no
pocas veces de formas de coaccion extraeconornicas sobre el tra
bajador que, en la generalidad de los casos, adquieren rasgos de
gran violencia -pena de castigos por incumplimiento de tareas, sa
larios adeudados no pagados, alteracion de cuentas, malos tratos
frecuentes, etc.29, marcando una fisonomia represiva al control
social ejercitado sobre la poblacion empatronaoa-".
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Por ultimo, resumiendo las condiciones para la pervivencia de la
barraca como unidad baslca para la explotacion de los recursos de
la floresta tropical, en el entendido que elias tienen que ver con

I

Esta practica tarnoien responde al extremado aislamiento de la re
gion, que irnpidio que los grupos patronales pudieran insertarse
mas orqantcarnente con sectores dominantes de la sociedad na
cional; esa fue su debilidad pero tarnbien su fortaleza interna por
que sus acciones eran incuestionables e incontestables, tal era la
autoridad que ejercfan. La loqica del temor introducida en la po
blacton empatronada irnpidio por siempre la apartcion de actos 0
acciones de protesta que no se remitieran exclusivamente a la re
solucion de problemas individuales emergentes de sus relaciones
contractuales -fundamentalmente malos tratos ffsicos y alteracion
de cuentas-, porque en el tiempo de perdurabilidad de la barraca
las posibilidades de desenvolvimiento del siringuero/recolector se
restringieron a tal punto que era impedido su derecho a obrar con
autonomfa. Es decir, el regimen forzado de trabajo -que era acep
tado mentalmente por el trabajador como la unica manera de luchar
por su subsistencia, debido a los altos grados de enajenaci6n que
irnplico-, acornpanado de una vida desterrada en el interior de la
floresta, hicieron del empatronado un hombre cautivo de la ba
rraca.

Ahora bien, esta descripcion no es suficiente sino se evaluan las
implicaciones sociales que tiene la barraca y el sistema articulado
de barracas durante este perfodo, en sentido de advertir sobre
sus repercusiones en las relaciones de poder que atraveso esta
estructura economics. Se decfa que el poder del barraquero se
fundamentaba en el estrangulamiento comercial y el aprisiona
miento tactico del siringuero/recolector, como unica modalidad
efectiva para asegurar la soportabilidad del sistema. Esta base es
el secreta del regimen barraquero, demostrando su supremacfa
en el tiempo para articular una verdadera estructura de domlnacton
que concentro el poder regional de decisiones en el vertice pa
tronal de la sociedad.

pendencia, ejerciendo un poder omnfmodo e incontestable de
cuya legitimidad no se dudaba socialmente por la telarana invisible
de los resortes de forma simbolico-culturales desatados en este
pequeno y herrnetico reducto.
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Decfamos que una barraca constituye una traccion determinada
de superficie poblada por una densa masa boscosa, aledafia 0 al
gun rio que Ie sirve de via de acceso donde se organiza una es
tructura de ocupaci6n de este espacio a traves del estableci
miento de centros y la apertura de estradas gomeras.

31

Las unidades de exptotacton se emplazaron, consiguien
temente, sobre un espacio ffsico estrecho, restringido a los
Ifmites circunscritos en las propias fronteras de la barraca-" ,
como unidad basica de ocupacion, explotacion y adminis
tracion del bosque. Es decir, la orqanizaclon de la produc
cion se resumfa en el aprovechamiento de recursos selec
cionados de la floresta -qornay castana- de una 0 mas barra-

Los productores barraqueros no podfan hacerse del domi
nio efectivo de la barraca sino a traves del acceso a fuentes
de financiamiento del pais vecino, insertandose en estas
redes comerciales. No era suficiente el disponer de un nu
mere indeterminado de empatronados habitando los cen
tros, de estradas ya identificadas y abiertas, de deudas re
gistradas en los libros de contadurfa, de tierras habilitadas
para la agricultura, etc. No bastaba recibir parte de la heren
cia en capital ffsico y humano de la antigua empresa si es
que no se podfa movilizar la mana de obra incorporada en la
barraca 0 disponer efectivamente de la capacidad de trabajo
de la poblacion empatronada, unico requisito incondicional
para producir los taciles excedentes esperados por el grupo
patronal.

EI personal administrative del antiguo monopolio de la Casa
Suarez, al apropiarse de facto de los centros de explotacion
bajo su vigilancia, deterrnlno que la explotacion barraquera
se conformara como la unidad productiva mas extendida en
la amazonia en virtud de que transfirieron a su nombre las
cuentas de los trabajadores y se apropiaron de la infraes
tructura ya existente, con la cual reiniciaron las operaciones
extractivas sobre el capital fijo instalado y los recursos teres
tales bajo su disposicion.

aspectos de orden econornico y social, se establece algunos se
nalamientos al respecto:
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La crisis del sistema econ6mico repercutio tan profundamente en
la estructura productiva regional que provoco una contraccion de
la actividad cauchera sin precedentes en la region, incluso mas
profunda que la suscitada por la declinacion del boom de la goma
desde la tercera cecaoa de este siglo.

4. LOS RASGOS DEL TRABAJADOR EMPATRO·
NADO

Estos aspectos, entre otros, determinaron la posibilidad de soste
nimiento de las actividades extractivas y de recoleccion de la orga
nizacion barraquera en la atmosfera de crisis del sistema econ6-
mico regional, atirrnanoose la naturaleza monoproductora de estas
actividades y, consecuentemente, su dependencia de los impul
sos del capital extranjero, denotando la extrema fragilidad de la
economfa arnazonica durante este perfodo.

EI espacio de la barraca constituy6 el terreno social en el
que se desenvolvfa el trabajador empatronado. En esa me
dida, la poca capacidad de la empresa para incorporar mayo
res contingentes de mana de obra exigfa la intensificaci6n 0
sobreutilizaci6n de la fuerza de trabajo a traves de la imple
rnentacion de mecanismos rfgidos de control del rendi
miento de la mana de obra. De esta manera, la fiscalizaci6n
del desernpeno laboral se ejercitaba de manera represiva en
la atm6sfera social del espacio barraquero.

En razon de que la antigua empresa del caucho asento su
cap acid ad productiva sobre la aqreqacion 0 incremento de
barracas 0 unidades de explotacion gumfferas, con la per
dida de su competitividad en el mercado externo se recom
ponen estas unidades de explotacion a su unidad mfnima y,
en tanto no se desarrollaron actividades de civersiticacion
de la actividad agrosilvfcola y forestal, se aprovecho la infra
estructura existente acornodandose a escalas productivas
de dimensiones reducidas, funcionalizando las relaciones
sociales existentes a este nuevo contexto de retraimiento
global de las actividades econornicas extractivas.

cas, contorrnandose nuevamente un patron de control de
mosaicos discontinuos del espacio.
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EI caracter casi servil que adoptan las relaciones de produccion al
interior de la explotacion barraquera, uniformizan al conjunto de
los trabajadores bajo su condicion general de empatronamiento.
Las modalidades de trabajo hasta entonces conocidas se irnbri
can en este tipo de trabajador que, por decir algo, expresa la rela
cion social mas arcaica al interior de la explotacion, Empatronado
es un calificativo adoptado en la region para denominar al trabaja
dor del caucho y la castana, 10 adoptamos en la medida que con
tiene los principales rasgos que 10 fisonomizan.

32

En estos terrninos, el trabajador adquiere algunos rasgos distinti
vos que 10particularizan durante este perfodo, que devienen de
las determinaciones de la empresa barraquera para sostener sus
niveles de reproduccion efectivos 0, en otras palabras, para en
frentar el decrecimiento gradual de su productividad, factores am
bos que sedan atenuados con la puesta en practica de mecanis
mos combinados, primero, para el acceso a fuentes de financia
miento nacionales 0 externas para contar con suficiente capital de
operaciones para mantener sus actividades y, segundo, generali-

Sin embargo, con esta nueva crisis -coincidente con la disolucion
de la empresa monopolica- se origina un proceso inverso que re
percute en el rompimiento de la orqanizacion de la empresa ex
tractiva comercial y la casi autonornizacion del capital comercial de
las inversiones directas en la explotacion de las principales mate
rias primas. Este escenario de rearticulacion de las relaciones en
tre las empresas y el capital financiero internacional tiene tarnbien
estrechas implicaciones, como ya advertimos, en la estructuraclon
de la orqanizacion barraquera y, de igual manera, en las relaciones
de trabajo que se incorporarfan en el proceso extractivo, resal
tando el trabajador empetronedo'? como denominador cornun
que funciona como la principal fuerza productiva sobre la que se
instala la explotacion barraquera. Esta atirrnacion la realizamos en
razon de que el unico soporte que permttto la obtencion de bene
ficios 0 plusvalfa al interior de la barraca fue la exptotacton de la ca
pacidad viva del trabajo del empatronado, en la medida en que se
adoptaron formas involucionadas de orqanizacion tecnica del tra
bajo, y la pesada carga de poner en marcha el proceso de explota
cion de los recursos recala sobre la energfa humana como unlca
fuerza productiva que por su extrema baratura era absorbida hasta
los Ifmites de su agotamiento.
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Son relaciones mercantiles coactivas porque el mercado no fun
ciona libremente, 0 es escasamente transparente, puesto que los
agentes comerciales fijan a su arbitrio las normas en las que debe
concursar la poblaci6n trabajadora que sale siempre perdiendo en
las transacciones de intercambio. Vease en Anexo No. 12. Pro
blemas sociales de la industria almendrera. Seiler & Co, 1971.

33

La baja capacidad extractiva de las explotaciones barraque
ras determinada por el acceso restringido a los recursos na
turales, la carencia de capitales y la dificultad por acrecentar
sus indices de empleo de mano de obra, nos presentan un
cuadro de empresas con poca racionalidad capitalista. Pese
a encontrarse incorporadas al mercado de capitales, insu
mos, bienes de consumo y mano de obra, a traves de los
enlaces mercantiles existentes no pudieron efectivizar prac
ticas de maximizacion de la ganancia a traves del uso mas
equilibrado de los recursos, aplicacion de nuevas tecnicas y
empleo racional de la mana de obra sino, en sentido
inverso, aprovecharon los pocos recursos que tenian -natu
rales, financieros y humanos- para, a traves de la inten-

En este sentido, revisaremos algunos aspectos que condiciona
ron el paisaje econornico regional e inducirlan ala qeneralizacion
del sistema de endeudamiento del trabajador como estrategia
practica para lograr la reproduccion de estas unidades economi
cas. Entre elias tenemos:

EI ensanchamiento del sistema de endeudamiento de la mano de
obra deterrnino las formas espedficas de la relacion del trabajo con
el capital, cualificando las caracterlsticas del trabajador y del mismo
regimen de trabajo que se configura al interior.del ambito de re
producclon de la orqanizacion barraquera y que persiste incluso
hasta nuestros dlas.

zan do el sistema de habtlltaclon de la mana de obra empleada en
estas tareas cuya orientacion ultima radicaba en trasladar parte de
los costos de produccion al trabajador empatronado, traducien
dose en una practica de sobreutiluacion 0, si se prefiere, de so
breexptotacion de la fuerza de trabajo del siringuero/recolector a
traves de la instrurnentalizacion de mediaciones comerciales puni
tivas33.
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"EI capita! se convierte ... en una relacion coact iva que impone -al
trabajador- la ejecucion de mas trabajo del que prescribe el estre
cho ambito de sus propias necesidades vitales. Y en cuanto pro
ductor de laboriosidad ajena, en cuanto succionador del plustra
bajo y explotador de fuerza de trabajo el capital excede en ener
gla, desenfreno y eficacia a todos los sistemas de produccion
precedentes basados en el trabajo directamente compulsivo" (C.
Marx, 1979:376).

34

Esta situaci6n incide en la configuraci6n de practicas de
agotamiento de los recursos productivos de las explotacio
nes patronales 0 empresariales, sobre todo de la fuerza de
trabajo, por los niveles extremos alcanzados de sobreexplo
taci6n de sus recursos humanos. Esta sobreutilizaci6n de
sus recursos se debe, primero, a la ausencia de una
mentalidad de inversi6n productiva de las utilidades -en
apertura de sendas, limpieza de estradas y alqun tipo de
infraestructura y equipamiento social- porque se carecia de
esta noci6n en el grupo patronal. Buena parte de la
infraestructura y otros gastos de operaci6n eran cubiertos
por el trabajador empatronado sin remuneraci6n alguna
-construcci6n de viviendas, apertura y limpieza de sendas,
reparaci6n de buyones para defumado del caucho, trans-

Pese a ello, el sistema de financiamiento en el que se en
contraban sumergidas succionaba gran parte de sus exce
dentes que se transferian en una cadena sin fin hacia las
casas comerciales, 0 bien a las empresas qornero-castane
ras, principales .abastecedoras de fuentes de financia
miento, convirtiendo a las pequeiias explotaciones barra
queras en los nucleos econ6micos subsidiarios de la ex
tensa red comercial dependiente de los capitales brasileros
y de las grandes empresas. Sin embargo, el dueno de la ba
rraca no corria ninqun riesgo puesto que para cada cicio
accedia a capital de arranque proveniente de fuentes ex
ternas 0 locales que 10 cancelaba con el plustrabajo arran
cado al trabajador empatronado.

sificaci6n de la explotaci6n, obtener ganancias suficien
tes34.
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Por consiguiente, la insuficiencia tecnica y financiera era
suplida 0 reemplazada con la intensiticacion del uso de la

La posibilidad de obtencion de beneficios, si consideramos
la crisis financiera de la pequeFla explotacion barraquera,
solamente podia producirse a traves de una via, cons is
tente en profundizar la explotacion del trabajo por medio de
la prolonqacion de las jornadas laborales y aumentando las
exigencias y/o el rendimiento de la energia humana del si
ringuero/recolector. La forma instaurada para incrementar
las exigencias sobre el rendimiento de la capacidad laboral
del trabajador empatronado consiste en formalizar un tipo
de salario a destajo que automaticarnente incide en la eleva
cion del rendimiento del trabajo como decision subjetiva de
cada trabajador que debe entregar mayores volumenes de
materias primas para aumentar sus remuneraciones. Debido
a que la adrninistracion de la empresa controla tarnbien las
pulperfas, una formula complementaria para endeudar al
trabajador y exaccionar su fuerza de trabajo es vender a
precios excesivos los bienes de consumo de tal manera
que el trabajador solo pueda pagarlos aumentando sus
niveles de ingreso, posibles de incrementarse solo con
exigencias ilimitadas sobre su energia ffsica de trabajo.

En segunda instancia, porque una proporcion significativa
de sus excedentes eran transferidos a las grandes empre
sas financiadoras 0 la banca comercial en la forma de canoe
laciones de los prestarnos contraidos que, en buena parte,
se amortizaban con las propias materias primas obtenidas.
Los circuitos de succion de los excedentes configuran la fi
sonomfa de extrema fragilidad del sistema econornico de la
amazonia boliviana y que ha sido una constante desde la
expansion del regimen colonialista ingles de explotacton de
los recursos primarios de la floresta tropical, que se inicia
con el envio de las primeras remesas a las empresas locales
de principios de este siglo, signando la naturaleza altamente
dependiente de ia geograffa arnazontca de las dinamicas
economicas externas y fuertemente desarticulada del con
junto de la economia nacional.

porte de las materias primas a los centros de almacena
miento, etc.
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Los intensos movimientos de incorporacion de mana de
obra a las tareas extractivas durante el periodo de consoli
dacion de la empresa extractiva, a traves de ta absorci6n de
mano de obra indigena y de poblacion migrante de espa
cios extraregionales, logran establecer un nurnero relative
de poblacion trabajadora estable en los centres de explota
cion de las empresas del caucho en razon a algunos datos:
pnmero. la poblacion enganchada no podia desplazarse
una vez establecida en los centros por las reracrones con
tractuales adoptadas con el patron y, segundo, al encon
trarse, en su mayoria, en calidad de deudores a estas con
saldos que se trasladaban de padres a hijos, constituian una
suerte de poblacion retenida forzadamente a trabajar en los
establecimientos gomeros Esta situacion no rrnpedia que
se produjeran flu lOSinternos de movilidad dernoqratica pero

Los nuevos contenidos de las relaciones productivas se pueden
discernir observando separadamente un conjunto de elementos
que tienen relacion con algunos aspectos globales relativos a la
estructuracion del mercado de trabajo:

En esa medida, la antigua orqanizacion del trabajo, que se susten
taba en la multiplicaci6n de una serie de categorias de pro
ductores -rnozos 0 jornaleros, siringueros, fregueces, alquilantes,
etc,-, donde cada una de elias en su relacion laborai con la em
presa se caracterizaba par el tipo de traba]o que realizaba y las for
mas como 10desernpenaba, se reducen a la nueva categoria del
trabajador empatronado

Este conjunto de facto res incrde directamente en las formas de
orqanizacion del trabajo. que se strnptitican demasiado en virtud
de la limitada onentacion productiva de la ernpresa. Es dew, al
perderse de vista -los propietarios barraqueros- antiguos criterios
de diversiticacion productiva. de division del trabajo y de optirniza
cion de los recursos. La soportabilidad del sistema requeria de la
irnplernentacion de nuevas relaciones productivas basadas en la
qeneralizacion del ernpatronarniento.

fuerza de trabajo que se materializaba en la posibiridao de
poder contar con una oferta incrementada de materias pri
mas Pese a euo. no podia superar sus ralencias cr6nicas
que provrrueron de su propia racionalidad econornica
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EI espacio de la barraca constitufa el terreno de reproduc
cion social del trabajador y de su grupo familiar. Funcionaba
como una especie de frontera de control interno de la mana
de obra. En este sentido, el siringuero/recolector debfa ob-

Estas determinantes, que se agudizan en este nuevo perfodo
como resabios de las anteriores practicas empresariales, constru
yeron un mercado de trabajo profundamente dependiente del
tipo de relaciones comerciales que se formalizaban al interior del
espacio econornico de la explotacion barraquera. En este con
texto, los rasgos de las relaciones de trabajo se pueden esbozar
en atencion a los siguientes aspectos, que responden a las moda
lidades de orqanizacion del trabajo aplicadas para el sostenimiento
de la barraca y a las caracterfsticasde reproducciondel trabajador y
de su familia:

Existfa la tendencia generalizada a retener la mano de obra,
como herencia de los antiguos sistemas de pulperfa, me
diante la creacion de multiples necesidades de consumo en
la poblacion trabajadora que eran cubiertas por medio de las
pulperfas que ofertaban bienes de consumo basico y se
cargaban en las cuentas de consumo de su personal como
adelanto de sus remuneraciones. Este sistema de provi
sion de bienes a los trabajadores para la rnantencion de sus
familias, funcionaba para todas las categorfas de los trabaja
dores. Es decir, los impedimentos advertidos para desarro
liar una plena economfa de mercado facilitaban el que la
empresa pudiera poner en practica una serie de mecanis
mos para retener la mana de obra que, de este modo, vefa
incrementadas sus deudas de manera creciente.

La relativa estabilidad de la mana de obra dependiente de
las barracas hizo posible la lenta consoudacion de un mer
cado de trabajo regional, 10que quiere decir que los reque
rimientos de fuerza de trabajo de las empresas eran cubier
tos con la poblacion trabajadora disponible en el propio es
pacio regional, reduciendose significativamente los flujos
de poblacion de otros espacios econorruco-dernoqraftcos.

en proporciones poco significativas, sobre todo, debido a la
transferencia de deudas y, consiguientemente, de siringue
ros de una empresa a otra.
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A la epoca de pica -aproximadamente entre abril y octubre-, en 10
que se denomina como epoca seca Ie sucedia inmediatamente el
perfodo de la zafra de castana -entre noviembre a febrero prolon
qandose hasta marzo, con pocas variaciones- correspondiendo a
la epoca Iluviosa, puesto que durante estos meses caen los co
cos hasta el suelo por influencia de las lIuvias y los vientos.

36

Se afirma que quincenalmente los trabajadores empatronados
acudian al centro principal donde se encontraban las pulperfas
primero, a entregar la bolacha de goma defumada y, segundo, a
proveerse de bienes de consumo para la proxima quincena del
meso En esta oportunidad, la adrninistracion de la empresa ajus
taba las cuentas de sus trabajadores en relacion al costa de la
goma antraqada y al valor de mercaderfas recibidas. Este consti
tufa el unico momenta en que los trabajadores salfan de sus cen
tros y entraban en contactos amplios con el resto del personal que
repetia la misma accion, recorriendo varios dias de camino.

35

La naturaleza monoproductora de la explotacion barraquera
determinaba que la mayorfa del personal se dedicara a ta
reas extractivas -pica de goma natural- y recoleccion -zafra
de la castana. En esa medida, organizaba su cicio reproduc
tivo en tuncion de estas dos actividades de exptotacion de
materias primas y utilizaba a casi todo su personal en elias,
siguiendo una secuencia sucesiva entre extraccion de
goma y recoleccion de castana36. Una proporcion insig
nificante de personal era empleado como jornalero para ta
reas agricolas en superficies reducidas habilitadas para la

tener los medios imprescindibles de subsistencia al interior
de estos linderos ffsicos y economlcos, puesto que esta
blecfa su residencia definitiva en los centres, en medio de la
espesura del bosque, lugares de asentamiento de la pobla
cion donde se desarrollaba toda su vida social. Esta razon
hacia que el patron de asentamiento de la poblacion fuera
extremadamente disperso y que los trabajadores empatro
nados se encontraran relativamente aislados unos de
otros35, puesto que habitaban en centros demasiado apar
tados del nucleo principal y, por 10 rnisrno, excesivamente
impedidos para movilizarse de un lugar a otro, 10que hacla
que vivieran en evidentes condiciones de destierro en pun
tos aislados de la floresta.



Dicho esto, es importante profundizar en las caracterfsticas del
trabajador empatronado, por constituir un segmento mayoritario
de la poblaci6n dependiente de la empresa y, por ello mismo, por
tipificar las relaciones de trabajo instauradas durante esta epoca.
Para su descripci6n hay que observar la concurrencia de una di-

I
"

Todos los trabajadores -empatronados y contratistas- parti
cipaban del sistema de habilitaci6n, subordtnandose a las
relaciones comerciales establecidas por la explotaci6n ba
rraquera, a traves del simple mecanisme de entregar las ma
terias primas a cambio de un habilito en mercaderfas -bienes
de consumo y productos manufacturados- cedido por la
pulperfa a cambio de garantizar su retorno en materias pri
mas. En este punto, cabe hacer una digresi6n que tiene
que ver con la naturaleza de estos tipos de trabajadores, en
10que hace a: el empatronado dependfa exclusivamente
del habilito de la empresa, en tanto que los contratistas ha
bilitaban a su vez a un nurnero indeterminado de trabajado
res, reproduciendo en escalas menores la misma relaci6n
de subordinaci6n, puesto que estos ultirnos ponian en fun
cionamiento una modalidad de sub-habilitaci6n consistente
en recibir en usufructo una superficie variable de estradas
gomeras y castaneras a cambio de ceder su producci6n a la
barraca -amalgamando una suerte de trabajo por alquiler de
estradas. Los contratistas mediatizaban la relaci6n entre el
trabajador y la barraca distorsionando la forma de las
relaciones laborales.

La reducci6n de la dedicaci6n productiva de la empresa re
queria que su personal se desernpenara casi exclusiva
mente, primero, de siringuero, y despues de zafrero, com
binando alternadamente durante el ano esta su doble con
dici6n, que se constitufa en el soporte de su reproducci6n
vital. Ahora bien, se trabajaba en esta condici6n pudiendo
ser trabajador empatronado 0 freguez -esta ultima categorfa
durante este periodo se homologa a la de contratista.

producci6n de alimentos tradicionales -aunque algunos tra
bajadores podian desempenarse sirnrltanearnente como si
ringueros y agricultores-, no obstante que a algunos les era
permitido excepcionalmente usufructuar superficies ha
bilitadas para la agricultura en provecho propio.
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" La forma de pago a destajo es tan irracional como la del salario
por tiempo ... En realidad, el pago a destajo no expresa directa
mente ninguna relaci6n de valor. No se trata de medir el valor de la
pieza por el tiempo de trabajo encarnado en ella, sino a la inversa,
de que el trabajo que ha gastado el obrero se mida por el nurnero
de piezas que ha producido ..., por la cantidad de productos en
que se condensa el trabajo por un tiempo determinado. Una vez
dado el pago a destajo naturalmente el interes personal del obrero
estriba en emplear su fuerza de trabajo de la manera mas intensa
posible, 10que facilita al capitalista la elevaci6n del grado normal
de la intensidad. EI obrero as! mismo, ssta personalmente intere
sado en prolongar la jornada laboral para que de esta manera, au
mente su jornal 0 salario semanal..." (C. Marx, 1979:673-676).

37

En segundo lugar, esta econornizacion de los medios de
produccion derivada del incipiente desarrollo de las fuerzas
productivas sociales deviene en efectos directos sobre la
extenuacion tlsica de la mane de obra. La compulsion so
bre el trabajo, originada en la necesidad del empatronado
de satisfacer los bienes de su sustento diario, necesita del

Para el caso que nos ocupa, un hecho singular especifica
esta definicion, y es que el trabajador pese a tener asigna
das sus estradas y ser propietario de sus instrumentos de
trabajo, primero, esta empefiando, los excedentes genera
dos por la aplicacion de su fuerza de trabajo en tanto no
puede acceder a la disposicion de los recursos de la floresta
si no es mediatizando su trabajo en una relacion capitalista
de subsunclon directa y, segundo, no se Ie concede la
aprobacion para el uso de los recursos sino es mediatizada
por una relacion de asalariamiento precario que opera bajo
el pago a destajo que empafia su conclclon de subordina
cion al capital37.

En primer lugar, a esta categorfa social se la homologa con
una especie de trabajador a domicilio, debido a que en 81se
particulariza la incipiente evolucion de las fuerzas producti
vas en sociedades capitalistas.

versidad de aspectos referidos principal mente, entre otros, a los
siguientes:
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En cuarto lugar, al ser el espacio econorruco de la organiza
cion barraquera la condicion material basica para la repro
duccion del trabajador empatronado, las relaciones capitalis
tas de produccion adquieren un caracter altamente
compulsivo, haciendo de el un hombre esclavizado al con
dicionamiento general de retraimiento de las fuerzas pro
ductivas sociales de la empresa durante esta epoca y al de la

Por consiguiente, la sobreexigencia ffsica es consecuencia
del hecho de que el ejercicio de la fuerza de trabajo no
puede compensar 0 equilibrar las necesidades de con
sumo, ahondandose progresivamente la brecha de valor
existente entre las bajas remuneraciones al trabajo y el en
carecimiento de los costos de los productos de subsisten
cia basicos, componentes basicos de sus patrones de con
sumo familiar.

En tercer lugar, este difuso limite se reproduce incesante
mente afectando el desgaste de la capacidad de desplie
gue de trabajo del empatronado/siringuero. Es decir, una
condicion de su reproduccion es el crecimiento incesante
de sus cuentas a favor de la adrninistracion de la barraca,
puesto que por la accion de su actividad fisica no puede re
poner los costos de las mercancfas obtenidas de la pulpe
ria.

)

ejercicio incrementado de apllcaclon de energfa humana en
actividades extractivas y de recoleccion en un medio natural
demasiado adverso: excesivas temperaturas del ambiente,
gran dispersion de los arboles silvestres de caucho y cas
tana, riesgos frecuentes de enfermedad, etc. Todas estas
condiciones repercuten sobre la capacidad del despliegue
de energfa humana en estas practicas econornicas. En este
sentido, la (mica frontera visible de la scbreutlltzacion de la
fuerza de trabajo es el impreciso limite que existe en la ca
pacidad de reqeneracion de la energfa vital del trabajador
para proseguir con la aplicacion de su trabajo vivo en el pro
ceso productive.
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Este tipo de apreciaciones han hecho ver al siringuero de esta
epoca como si estuviera perteneciendo a un regimen de traba]o
cuasi- esclavista y que constituyen versiones muy difundidas en
interpretaciones poco rigurosas de las relaciones de trabajo esta
blecidas en este tipo de empresa.

38

Es asf que el empatronado cedfa su capacidad de toma de deci
siones en la persona del barraquero, con 10que accedfa volunta
riamente a perpetuar sin constestacion alguna el regimen norma
tivo de la barraca que se ponfa en marcha por un conjunto de me
canismos que se orientaban fundamentalmente a mantener el ci
cio ininterrumpido de la extraccion de caucho. Estos mecanismos
son suficientemente conocidos: pulperfas y capataces son las
principales piezas de esta atmosfera de dorninaclon omnfmoda del
barraquero que no requiere de formas demasiado sutiles de apre
samiento del empatronado -por designarlo de algun modo-, en
tanto esta se convierte en una forma de vida que hace aparecer al

Es que la practica del cueno de barraca de mantener a esta como
un espacio cerrado libre de cualquier intrornision externa convert fa
a aquel en la representacion del poder interno de la barraca con
facultad suficiente para imponer normas admitidas por el derecho
de la costumbre que cubrian desde regulaciones laborales hasta
aquellos campos ajenos a la actividad productiva que ten ian que
ver con el comportamiento cotidiano del empatronado en la defini
cion de sus propios roles sociales.

Ahora bien, saliendo de la simple relacion productiva que man
tiene el trabajador empatronado con el barraquero se pueden en
contrar otros elementos que definen, con gran valor explicativo, la
condicion del empatronado. Estos tienen contenidos de orden
tdeotcqtco-culturat y, por 10mismo, no son tan taclles de escudri
nar porque en ellos intervienen algunas relaciones no siempre
traducidas en comportamientos generalizados. Sin embargo, la
relacion productiva lIeva sumergida en sf un conjunto de eslabo
nes que sobrepasan los simples nexos laborales formales y acti
van resortes contractuales que adoptan la figura de pactos implfci
tos de servicio del empatronado al barraquero.

precariedad de la orqanizacion tecnica del trabajo ejercitada
par la misma38.
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Incluso, un elemento que resalta con cierta fuerza es el poco con
tacto que mantenian los trabajadores empatronados entre sf de
bido a la gran dispersion de sus centres de asentamiento al interior
de la selva, 10que impedia que se pudiera gestar un cierto grado
de cohesion interpersonal entre ellos. Por tanto, los problemas
nacidos del trato laboral en la barraca tuvieron que ser encarados
individualmente por los trabajadores, puesto que su soledad exis
tenciallos enfrenta tarnbien solitariamente con la persona del pa
tron, quien slstematicarnente, neqo y anulo sus opciones de re
clamo porque reducia la condicion humana del empatronado a su
condiclon mas simple de fuerza muscular sometida a un deterioro
constante, en la medida en que se la considera unicarnente

Esta orqanizacton, que para algunos linda con las fronteras de la
constitucion de una verdadera institucion reguladora de las rela
ciones sociales en su interior, debido a su naturaleza profunda
mente estratificada fue creando diferentes rangos sociales en
tuncion de su ubicacion en el proceso productive, cada uno de los
cuales se subordinaba a ciertas rigideces de comportamiento que
impidieron la rnaduracion de interrelaciones mayores entre los di
ferentes agentes sociales por la exagerada cornpartirnentalizacion
existente entre estos grupos sociales: duenos de barraca, perso
nal administrativo y empatronados.

)

Lo que interesa destacar es la actitud que adopta este trabajador
en este escenario fuertemente represivo pues, en tanto que tiene
normados desde sus patrones alimenticios hasta sus habitos so
ciales, su capacidad de desenvolvimiento con autonomia es de
masiado restringida. Esto produce el que adquiera esquemas va
lorativos del barraquero dentro de los cuales 10concibe como al
ordenador de su vida social pues mas alia de el no tiene casi nin
gun contacto con la sociedad externa porque en este ambiente
de selva el unico que establece vinculaciones con la sociedad re
gional mayor es el barraquero. Esta mentalidad de acatamiento de
la tuncion social del patron al interior del espacio barraquero se re
produce invariable mente de una generacion a otra, retorzandose
los lazos de compromiso del empatronado respecto de la propia
orqanizacion barraquera que adquiere cuerpo propio en el patron.

patron practicando acciones en provecho de la poblacion, la cual
desarrolia su cicio vital en el espacio barraquero.
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La percepci6n mas corriente al respecto afirma que el siringuero
"". acoje esta forma de vida con mucha resignaci6n, ya que se da
cuenta de que jarnas Ilegara a cancelar su cuenta, siendo por 10
general, un desmoralizado; dedicado al picado 0 rayado de la si
ringa no mas de cuatro dias en la semana, el saldo del tiempo 10
utiliza en la caza y la pesca pues carne bovina no se consigue, y
cuando alguna vez aparece en casa del patr6n 0 financiador, el
precio es por dernas caro, que el trabajo de todo un dla no alcanza
para comprar un kilo" (German Chavez. Carta dirigida al ministro
de agricultura. Estudio de la goma y la castana en el noreste del
pais. Febrero de 1970).

39

Son estos elementos los que deben conducir las reflexiones so
bre una posible caracterizacion del trabajador empatronado, al que
frecuentemente se Ie ha dado el apelativo de siringuero y/o casta
nero y que constituyen las principales ideas fuerza para explorar
los rasgos que 10 particularizan y 10 distinguen de las diferentes ca
tegorias de trabajadores que ha generado el desarrollo del capi
talismo en la sociedad rural, particularmente de la masa de
asalariados agricolas empleados en las empresas agricolas y/o
agroindustriales emplazadas en las tierras bajas del oriente del
pais40. Si bien podemos encontrar lineas de interpretacion co-

Estos aspectos que se inscriben hondamente en el proceso pro
ductivo, completan de alqun modo el conjunto de facto res que
explican la perdurabilidad de la barraca como espacio econornlco y
social, con las mismas rigideces laborales impuestas desde el mo
mento mismo en que se establecen estas al interior de la floresta.

EI retraimiento del trabajador empatronado a su sola relacion con el
bosque, aprisionado por los lazos comerciales e tdeoloqlcos de la
barraca, hicieron de el un hombre extremadamente sumiso que se
entreqo al orden instaurado por las relaciones coactivas de trabajo,
torrnandose una propia disciplina que no transgrediera con las
formas de orqanizacion de la extraccion impuesta por decenios
como un habito productivo insustituible, caracteristica de un tipo
de enaienacion oesencarnaoa-".

puesta como energia animada que activa el proceso de extrac
cion.
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Nos referimos a las empresas gomero-castaneras que crearon
sus propias industrias de transformaci6n de la castana. Es el
caso de la empresa Hecker, Becerra y Vargas, entre las mas im
portantes de destacar.

41

No nos detendremos en abordar con mas detenimiento este tema
por las connotaciones que acarrea. Unicamente queremos adver
tir sobre la importancia de encontrar las principales llneas fuerza
para interpretar las modalidades de desarrollo capitalista que se
han presentado en el agro boliviano, por ello mismo se hace impor
tante revisar sus connotaciones especfficas, a fin de disponer de
una imagen mas comprensiva de la que se dispone actualmente.

40

Este panorama, en el que concurren una serie de condiciona
mientos internos y externos, configura los procesos que servirfan
de fundamento para la reconversion productiva de la orqaruzacion
barraquera durante los proxirnos aries. Aunque durante esta
epoca existen algunas explotaciones con una cierta racionalidad
de crecimiento ampliada que desarrollaron sus actividades eco
nornlcas ligadas a mayores niveles de racionalidad productiva -10-
gicas de oiversiticacion, de especlatlzaclon de la fuerza laboral, de
aqreqacron de valor a las materias primas con el desarrollo soste
nido de industrias de transtorrnaclon-U, no pueden sustraerse del
ambiente general de crisis econornlca regional y adquirirfan el pa
pel de financiadoras de las explotaciones barraqueras menores,
articulando fragmentariamente las redes del capital comercial movi
lizando y concentrando una mayor oferta de la prcduccion de
materias primas de la amazonia del norte boliviano. Es decir, estas
empresas barraqueras participan activando la esfera comercial
tanto como la productiva; en ese punto radica uno de sus princi
pales exitos econornicos.

5. EL AGOTAMIENTO DE LA ORGANIZACION BA
RRAQUERA

munes para explorar el desarrollo del capitalismo en el agro boli
viano, se hace necesario encontrar las concreciones que adopta
este en cada una de las geograffas regionales, en concordancia
con las dina micas especfficas que sigue el comportamiento de las
formas de orqanizacion social de la produccion.
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FUENTE: En base a INE y BCB.

- - Castana-Goma

19851984198319821981

500tr-----....._--=--....._~=====:::::::=
0~-------+--------+_------~.~------4---------~
1980

1000+------------------------------------------

,,- - ...
20004-----------------------~~.-_-~~~----~--~----

25004--------------------'~·----------------------

_,---- ....-,------,--
~.

15004-----------------------------------------~~~

3000~-------------------------------------------

VALOR DE LA PRODUCCION DE GOMA Y
CASTANA

(en miles de d61ares americanos)

Su caracter de proveedoras de capital de arranque las coloc6 en
una posici6n privilegiada en la estructura econ6mica porque les
permiti6 acrecentar sus marqenes de utilidades puesto que se in
tegraron directamente al mercado mundial en tanto no necesitaron
de fuentes suplementarias de capital externo -pese a que aprove
charon algunas Ifneas de financiamiento de la banca estatal nacio
nal- 10que les facilit6 el mantenerse con una cierta autonomfa. Las
diferencias de estas grandes explotaciones respecto de las pe
quenas unidades barraqueras unlcarnente hacen a algunas varia
bles cuantitativas porque comparten simi lares rasgos cualitativos
en 10que hace a la administraci6n de sus barracas: organizaci6n
del trabajo, regimen laboral, relaciones contractuales, etc., por 10
que no se puede afirmar que no comparta los principales rasgos
tipificadores de este perfodo.
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Este cambio sustancial que opera desde mediados de la pasada
decada, rompe con uno de los principales mitos que se gest6 de
la amazonia, el mismo que sostenfa que la potencialidad de sus
recursos naturales constitufa la base para su perdurabilidad eco-

Este nuevo contexto conduce a liquidar las irnapenes del pasado,
que unlcarnente via como piezas explicativas del desarrollo ama
z6nico a la barraca y al siringuero, ernpenados como estaban en la
extracci6n de la goma natural, 10 que situa la regi6n en un proceso
de transici6n hacia una economfa con rasgos diferenciados que
ponen en duda las venturosas perspectivas de desarrollo que
siempre incubaron los gobiernos para la amazonia del norte boli
viano y las propias percepciones de los empresarios locales.

I

La crisis de la organizaci6n barraquera da paso a la conformaci6n
de un nuevo perfodo que esta signado por un nuevo orden de
transformaciones en la conformaci6n de los espacios tisico-eco
n6micos tradicionales que han tipificado a este escenario qeoqra
fico. Las principales senates de este reordenamiento pueden en
contrarse en la aparici6n de algunos de los acontecimientos que
rompen con las irnaqenes con las que se retrat6 convencional
mente a la amazonia del norte boliviano, entre los que se perci
ben: el decrecimiento de la poblaci6n de trabajadores empatro
nados que habitan permanentemente en las barracas; el agota
miento de la producci6n gomera que a mediados de los anos 80
enfrenta otra de sus mayores crisis productivas de las que presu
miblemente ya no se podra recuperar en un tiempo inmediato; la
centralidad econ6mica de los centros urbanos en expansi6n y el
predominio econ6mico de las empresas beneficiadoras de la cas
tana, que autornaticarnente han desembocado en la constituci6n
de un nuevo grupo empresarial.

t

Las empresas barraqueras, ligandose con precarios procesos de
industrializaci6n de la castana, son quizas las unicas unidades que
pueden enfrentar satisfactoriamente las fluctuaciones del mer
cado mundial de la goma natural desplazando sus areas de inver
si6n hacia la recolecci6n anual de castana. Sin embargo, los prin
cipales signos de decaimiento de la organizaci6n barraquera se
observan en aquellas explotaciones que operan en escalas poco
significativas, en tanto no se encuentran en condiciones de arti
cularse en condiciones ventajosas en el circuito de la castana, 10
que demuestra los principales signos de su agotamiento.
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n6mica, contradiciendo los limites de su sostenibilidad agroecol6-
gica. Este contrasentido empieza a ponerse de manifiesto puesto
que aquella potencialidad desconocida de los recursos forestales
no puede ser advertida por un sistema de barracas que siempre se
ha visto a sf mismo condicionado por su escasa aptitud para intro
ducir una 16gica de manejo diversificado de los recursos con crite
rios tecnicos de sustentabilidad ambiental.
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Siguiendo la linea de razonamiento expuesta, se hace importante
explorar los determinantes actuales que inciden en la configura
ci6n del sistema de explotaci6n de la selva hurneda tropical a ob
jeto de elaborar algunos sefialamientos que permitan, por un lado,
contar con una evaluaci6n comprensiva de la realidad amaz6nica
del presente, y, por otro tiempo, identificar las principales tenden
cias del devenir futuro de la regi6n. Para este cometido abordare
mos algunos procesos de gran actualidad sin salidas de soluci6n
inmediatas, por 10que por sus origenes pr6ximos y sus desem
boques todavia no previsibles, puede afirmarse que nos encon
tramos ante el despertar de algunas situaciones regionales que
rnacuraran en el futuro inmediato.

Eduardo Galeano. Memoria del fuego. EI siglo del
viento.

" Rio Amazonas. Este es el rio padre de mil rios, el rio mas
caudaloso del mundo, Y la selva brotada de su aliento es el
ultimo pulm6n del mundo".

LA DINAMICA BARRAQUERA ACTUAL

v
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Concepto sometido a cuestionamiento en el debate sobre la natu
raleza de los modos de produccion en America Latina. Vease Car
doso, 1979.

La modalidad particular de lmplantaclon de esta economfa de mer
cado que, en primera instancia, obedecio a presiones mercantiles
externas y se fue solidificando con la expansion de las organiza
ciones extractivas del caucho, primero, y de la castana, posterior
mente, nos presenta una realidad particular de desarrollo capita
lista que, como ya 10anotamos, rompe con los conceptos estereo
tipados de desarrollo de las fuerzas productivas del capital porque
aquf, como en ninqun otro espacio regional del pais. se observa la
ausencia de la linealidad del desarrollo econornico 1 que no es
sirnultaneo con el seguido por otros espacios econornlcos
nacionales.

Este proceso historico con connotaciones teoricas de gran tnteres
deviene en la actualidad en la estructuracion de unidades de ex
plotacion barraqueras diferenciadas respecto a las anteriormente
descritas, inscritas en un conjunto de variables de contexto que
atraviesan transversalmente la historia de la amazonia durante el
presente siglo, objetivadas en la alta fragilidad de las actividades
econcrnicas, la extrema dependencia hacia el sistema financiero
externo y el desarrollo incipiente 0 demasiado precario de relacio
nes sociales de produccion formalmente capitalistas, en concor
dancia con un bajo desarrollo de las fuerzas productivas sociales.
Todos estos factores resaltan como condicionamientos que impi
den el crecimiento cualitativo de la forma heqernonica de organi
zacion productiva que es la unidad econornlca barraquera de ex
plotaclon de los recursos del ecosistema natural de la selva tropi
cal.

I

Este balance de la sltuacton actual de las actividades econcrnicas
de extraccion y recoleccion se asienta sobre las consideraciones
establecidas anteriormente porqur. no nos podemos introducir en
la descnpcion y analisis de los tundarnentos de la unidad de explo
tacion de los recursos secundarios de la floresta y de su entorno
econornlco inmediato sin comprender los elementos subyacentes
al proceso de expansion de la economfa capitalista que se
desarrolla desde principios de siglo en la region.
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EI perfodo sucesivo de crisis regional provoca el atrofiamiento de
las fuer:tas productivas que repercute negativamente sobre la po
blacion empatronada en la barraca, 10que se traduce en la aplica
cion de multiples mecanismos de coaccion extraeconornica y en
un pesado regimen disciplinario para intensificar los rendimientos
del proceso productivo. En esta epoca resalta la exacerbaci6n de
relaciones de trabajo con contornos cuasi-servidumbrales que son
producto de la generalizaci6n de las relaciones de empatrona
miento como un hecho caracterfstico de estos tiempos de crisis 0
de contracci6n generalizada del aparato productivo.

Este capitulo hist6rico que se cierra al promediar la mitad de siglo
con la dlsolucion de la empresa Suarez y los efectos indirectos de
las reformas sociales de 1952, constituye la epoca en que con
mayor claridad se advierte la administraci6n empresarial de los re
cursos y la apariclon de categorfas de trabajadores asalariados que
no por ello reflejan la existencia de un sistema productive capita
lista desarrollado, visible por la pervivencia de una economfa mer
cantil con rasgos de monopolio. De hecho, no hay un desprendi
miento del trabajador de las condiciones naturales de reproduc
cion, precaria division social del trabajo, etc.

La primera epoca es la demostraclon virtual de la incorporaclon ex
pans iva del capital extranjero en actividades locales de extraccion
determinando formas especfficas de estructuracton de la organi
zacion empresarial de corte extractivo comercial, 10que significo
colateralmente la adopclon de racionalidades econ6micas diferen
ciadas del resto del pals -como es el caso de la minerfa de la plata 0
la naciente economfa del estario, en los intersticios del paso a
este siglo- en el contexto global de estructuracion de una suerte
de forrnacion del capitalismo colonial.

Sobre este punto, es conveniente establecer algunos senala
mientos puesto que desde una perspectiva hlstortca larga resaltan
elementos importantes vinculados con la forma de emplazamiento
de relaciones capitalistas de producclon en la economfa y socie
dad arnazonicas. Decfamos que en la amazonia boliviana los capt
tulos historicos identificados no pueden ser vistos como etapas
sucesivas ni graduales en el devenir de la region hacia la madura
cion cualitativa de una sociedad capitalista, puesto que el compor
tamiento econornico de este espacio transgrede algunos supues
tos convencionales del desarrollo economico nacional.
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Como se advierte, son diferentes los procesos agrarios contem
poraneos en la region que se inician desde decadas atras, entre
ellos la completa subordinacion de la economfa campesina, la in
fluencia comercial de los intermediarios 0 marreteros y la lenta
consoltdacion de la empresa barraquera capitalista, adernas de
procesos relativamente recientes que se corporizan en la reconfi
guracion de los mercados de trabajo, nuevos desplazamientos
demcqraticos al interior de las fronteras regionales, la recomposi
cion de las orientaciones productivas de las explotaciones y la

Este ultimo perfodo resalta porque se refuerzan las interrelaciones
del sistema de aprovechamiento de los recursos que se objetivan
en las conexiones que establecen las explotaciones entre sf con
la industria del beneficiado de la castana en un nuevo marco de
relacionamiento con el sistema financiero nacional que asistto con
creditos de fomento para el impulso de exportaciones no tradicio
nales.

Estos procesos no pueden concebirse sin considerar la contra
parte del crecimiento urbano de las principales ciudades de la
amazonia que nos estan prefigurando la constitucion de espacios
econornicos urbanos que se convierten en los nucleos polftico
administrativos organizadores de los circuitos de intercambio y de
los flujos internos de capital y hacia las fronteras extraregionales.
Con el acrecentamiento de este espacio economtco-dernoqranco
urbano se altera la dtnamlca tradicional de la sociedad rural amaze
nica.

Dentro de este orden de cosas, la tercera epoca nos abre a proce
sos que se trasladan de esta situacion general de retraimiento
hacia la construccion de practicas supletorias encaradas por los
grupos econornicos de dorninacioo para enfrentar el decaimiento
de la explotacton barraquera, inducidas tarnbien por demandas en
ascenso del mercado mundial de la castana. La naturaleza
monoproductora de la economfa regional, sumada a la ausencia
de oportunidades productivas, transtorrno drasticarnente el
comportamiento econornico de las explotaciones gomero/
castaneras, visible por la emergencia de un mercado de trabajo de
temporada con alto predominio en el direccionamiento de los
flujos migratorios internos y la apartcion mas clara de un trabajador
asalariado estacional que coexiste con los empatronados de las
barracas marcando la nueva fisonomfa de los mercados de trabajo.
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"Los momentos de crisis econ6mica 0 de cambios abruptos en los
precios de los principales productos primarios como ser la goma y
la castana, parecen tambien ser momentos de cambios en cuanto
a la relaci6n entre los diferentes estratos sociales" (OHV/BM.
1991).

2

Pese a ello, la emergencia nuevas situaciones no significa la reor
qanizaclon completa 0 la transtiquracion de las esferas productiva
y comercial, sino mas bien la persistencia modificada de las rela
ciones sociales asentadas en el cuerpo social que se desplazan

Estos tres perfodos senalados han side identificados observando
algunos hechos que tienen que ver con el comportamiento eco
nornico de las explotaciones barraqueras y la forma en que se
densifican las relaciones sociales en el escenario macroregional,
por 10que anuncian simplemente las tendencias globales de fun
cionamiento del sistema econornico regional predominantemente
extractivo de recursos primarios del medio naturaf'. En esos ter
minos, como se habra advertido, la periodizaci6n expuesta man
tiene su correlato con los principales momentos en que se mani
fiestan nuevas articulaciones de las relaciones econornlcas del
contexto global arnazonico y transformaciones cualitativas irnpor
tantes en la estructura social de la sociedad regional, puesto que
existe un paralelismo estrecho entre el ambito de los fundamentos
objetivos de la reproducci6n economica de las actividades de ex
plotacion primaria de los recursos y la forma como se estructuran y
comportan las relaciones sociales germinadas en esta atmosfera
econ6mica.

emergencia creciente de sus vfnculos con los procesos de bene
ficiado de la materia prima en la propia regi6n. Simultaneamente
tiene lugar la concentraci6n de areas boscosas y la centralizaci6n
de capitales, sin6nimos de una profunda heterogeneidad entre
los diferentes estratos de productores reflejada en la estructura de
tenencia de la tierra, su tnsercion diferenciada en los circuitos mer
cantiles internos y del comercio exterior, y sus niveles disfmiles de
absorcion de fuerza de trabajo, deviniendo en impactos de
diterenclaclon social al interior de los grupos patronales y ahon
damiento de la subaltemizacion de las unidades familiares camps
sinas en el circuito global de produccion y aproplacton del exce
dente social.
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La reconversion productiva de las explotaciones barraque
ras como efecto directo de la reduccion constante de los
precios del caucho en el mercado mundial que obliga forza
damente a las unidades econornlcas de explotaclon a asu
mir gradualmente estrategias ahernativaspara superar su re
traimiento productivo, ligadas a una mayor estacionalidad
del trabajo por el acrecentamiento de la recolecclon de cas
tana y a practicas incipientes de dlversttlcaclon productiva.

En esa medida, las manifestaciones especfficas de esta epoca se
expresan en la magnitud que adquieren los siguientes procesos
que, preliminarmente descritos, radican en:

Las tendencias conternporaneas de la torrnacion arnazonica son
mas tacilrnente perceptibles al tratarse de un arco temporal mas
cercano. En ese sentido, enfatizaremos con mayor detenimiento
los siguientes aspectos: los principales procesos agrarios regio
nales en relacion a las dinarntcas de funcionamiento de la organi
zacion social de la produccion y el comportamiento de los merca
dos de trabajo, y las vinculaciones de las unidades familiares cam
pesinas con la atmosfera mercantil irradiada por el sistema de ba
rracas.

En este sentido, adernas de identificar las principales tendencias 0
manifestaciones caracterfsticas de este ultimo perfodo, se debe
tambien enfatizar los rasgos que persisten bajo el marco de reor
ganizacion de los espacios ffsico-economicos. Por ejemplo, una
derivacion de esto afinca en el esclarecimiento de la forma abiga
rrada que adoptan las relaciones productivas en las fronteras eco
nornlcas de la orqanizacion barraquera y/o en las unidades de ex
plotacion de la floresta. Esto significa explorar los procesos de
modernizacion de esta economfa de extraccion, al mismo tiempo
que vislumbrar las limitaciones 0 frenos estructurales para su ere
cimiento extensivo en el escenario de las disposiciones estatales
de estfmulo a las exportaciones de productos no tradicionales im
pelidas por las polfticas de ajuste estructural aplicadas en el pals
desde 1985.

de un capitulo histortco a otro bajo formas distintas de condensa
cion de los vfnculos entre los diferentes estratos sociales.
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"EI concepto de semiproletariado que indica la predominancia de la
venta de fuerza de trabajo, frente a otras actividades, sirve para
dar cuenta de los trabajadores directos subsumidos formalmente
al capital. .. Bajo este punto de vista los siringueros, los cosecha
dores de castana, los zafreros y cosechadores de algod6n y otros
que destinan su producci6n a las plantas industriales son tarnbisn
semiproletarios" (D. Paz, 1989:67).

3

Los movimientos de desplazamiento poblacional se modifi
can notoriamente en tanto que los bolsones de reserva de
mana de obra durante los periodos de mayor requerimiento
de la misma, para las tareas de recolecci6n de castana, se
concentran actualmente en los centros urbanos, en 10que
constituye una tendencia acorde con la conformaci6n de
mercados de trabajo regionalesa escala nacional.

La paralizaci6n de las actividades extractivas del caucho en
las barracas indujo a procesos derivados de gran significa
ci6n regional que se traslucen en los masivos movimientos
de expulsi6n de las barracas de trabajadores empatronados
que se encuentran ociosos durante gran parte del ana en
espera del perfodo de zafra de castana promediando los ul
timos meses de cada ano. Esta poblaci6n excedente se re
asienta en las areas colindantes a las comunidades campe
sinas y, mayormente, se dirige hacia las ciudades confor
mando nuevos barrios sumamente empobrecidos y margi
nados que presionan en el intense crecimiento poblacional
de estas ciudades.

La aparici6n extendida, progresiva en los ultirnos anos, del
asalariado agroforestal de temporada que suple al trabajador
empatronado fuertemente enraizado hasta la declinaci6n de
la actividad extract iva del caucho. Esta categorfa naciente
de trabajador, que se puede homologar con la de un semi
oroteterio', tiene procedencia en la expulsi6n temporal de
una parte de los miembros de la familia campesina que se
asalarfan 0 empatronan anualmente en las explotaciones
barraqueras, y tarnbien de la poblaci6n que se reproduce
marginalmente en las principales ciudades de Riberalta,
Guayaramerfn y Cobija y que constituyen los principales
centros urbanos del norte del pals.
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Loqicarnente, los principales puntos de tensionamiento del sis
tema social tienen mucho que ver con la forma como se organizan
las estructuras de lnterrnedlaclon mercantiles, el regimen de te
nencia de la tierra y la posesion tactica de los recursos, adernas de
los aspectos derivados de la forma de orqanizacion del mercado
de trabajo en el sistema de barracas y, en especffico, de los efec
tos que acarrean los mecanismos de contratacion, las relaciones
de sobreexplotacion de la mano de obra, las formas de pago a
destajo y, en resumen, de todos los elementos que confluyen en
la definicion de las relaciones sociales en el procesos de recolec
cion de la castana, emergentes del escaso desarrollo de las fuer
zas productivas. Todos ellos encarnan la contradiccion resultante
de las practicas implantadas por los grupos econornicos dominan
tes por maximizar las ganancias afectando la capacidad de repro-

La sumatoria de estos tenomenos, entre los mas destacables,
ofrece una imagen integral de la fisonomia actual de la dinamica de
comportamiento de la orqanizacion social de la produccion que es
la barraca. Esto repercute directamente en la estructuracion del
sistema de interrelaciones entre los principales estratos de la so
ciedad rural regional, caracterizada per la preeminencia de una
burguesia local en la cuspids de la pirarnlde social, un numeroso
grupo de trabajadores asalariados de temporada y de trabajadores
empatronados, y un importante sector de campesinos 0 peque
nos productores agroforestales que ofrecen el cuadro global de
cornposicion de la estructura social del sector agrario en la geogra
ffa de la amazonia boliviana.

La descornpostcton de la comunidad campesina tradicional,
constituida por asentamientos campesinos asentados so
bre las riberas de los nos y la emergencia de nuevas zonas
de emplazamiento de la produccion campesina en las de
nominadas areas de colonizacion.

.:

Paralelamente se producen procesos importantes de con
centracion de areas boscosas de explotacion y de centrali
zacion de capitales conectados a circuitos nacionales de al
macenamiento y transtorrnacton de la castana por las gran
des expectativas de obtencion de beneficios economlcos
en el circuito de recoleccion, acopio, procesamiento y ex
portacion de esta materia prima.
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Un ejemplo paradiqrnatico de esta situaci6n es el Proyecto Cas
tana del Banco Mundial en el marco del Proyecto de Desarrollo de
la Agricultura del Ministerio de Agricultura y Asuntos Campesinos
que se encuentra en la fase de implementaci6n de los estudios
preparatorios: socio-econ6micos y de perfil ambiental. Vease
MACA/BM, 1990.

5

"Esta relaci6n productiva es una forma primitiva de explotaci6n
capitalista, donde la fuerza de trabajo no es enteramente libre y
todavfa la producci6n no esta regulada por horarios, sino a des
tajo, es decir, por la cantidad de producto entregado a la barraca"
(D. Paz, 1989:62-63).

4

Una cuesti6n pendiente radica en absolver la cuesti6n de si el in
cremento de este tipo de sistemas agroforestales diversificados
que consiste en combinar el potencial forestal del ecosistema con
la introducci6n de cultivos perennes, podra consolidarse como
una alternativa factible para mantener el sostenimiento del medio
natural del ambiente ecol6gico de la amazonia boliviana. Este es
un tema que por las implicaciones que conlleva es objeto de gran
polerruca en el debate actual en relaci6n a las perspectivas de pre
servaci6n del ecosistema de la selva hurneda tropical, al que nos

Ahora bien, las condiciones particulares de funcionamiento de las
empresas, al requerir de volurnenes significativos de capital de
operaciones, encuentran impedimentos para su reproducci6n,
salvables con la disponibilidad suficiente de capital a ser incorpo
rado esporadicamente en el cicio de recolecci6n y el acceso a
mano de obra barata -aun con el incremento de los niveles de so
breexplotaci6n y endeudamiento de la fuerza de trabajo. Una prac
tica para atenuar su dependencia consiste en implantar un mayor
desarrollo de actividades diversificadas -agroforestales y agrosilvf
colas en general- a traves del financiamiento de la banca comercial
o de proyectos de fomento especfficos, estatales e interna
otonales'', como parte de las intenciones de conservaci6n de la
floresta tropical amaz6nica impulsadas por organismos interna
cionales de desarrollo que presionan sobre las polfticas de pro
tecci6n ambiental del Estado boliviano.

ducci6n del asalariado inserto en el proceso de extracci6n del
plusvalor4.
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EI marco de incentivos por parte del gobierno brasilero a los pro
ductores gomeros bolivianos esta establecido en el Tratado de
Hobore, suscrito el ana de 1958. Respecto a esta politica de asis-

7

" ... la condicionante ecoloqica se constituye en un elemento de
terminante para la actividad productiva en el agro, en virtud que
define las posibilidades y los sistemas de aprovechamiento del
potencial de los recursos naturales existentes en cada zona" (J.
Fernandez, 1991 :65).

6

La cafda del precio internacional de la goma, a mediados de los
anos 80, y la practica anutacion de las subvenciones a la produc
cion gumffera de la region arnazonica boliviana por el estado bra
silero en el ano de 19867, indujeron a una rapida crisis de la eco-

(

Los nuevos esquemas productivos de la organizaci6n barraquera
se caracterizan por la situacion transicional de la economfa regio
nal, hecho fundamental para entender los rasgos de este perfodo,
que se traduce en el paso de una economfa tfpicamente extracti
vista de caucho natural que encuentra en la recoleccion de cas
tana su mas importante complemento, a un sistema de recoleccion
de castana como (mica actividad de la explotacion barraquera.
Ahora bien, el transite de una economfa combinada de extraccion
y de recoleccion a una economfa de la castana como unico susti
tuto de la goma natural, es producto de la dinarnica internacional
de los precios de la goma en el mercado mundial y de la modifica
cion de los terrninos de intercambio de este producto en el mer
cado brasilero.

1 . LA REORGANIZACION DE LOS ESPACIOS ECO
NOMICOS

referiremos aunque s610 sea tangencialmente con la intenci6n de
realizar algunos senalarnientos que hagan las veces de Ifneas de
interpretaci6n sobre el futuro previsible de la actual forma de orga
nizaci6n de la producci6n en el contexto del ordenamiento ecol6-
gico y territorial del espacio coincidente con la amazonia boliviana
del norte 6.
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Cf. Muller & Asociados, 1991.9

Durante estos afios se incremento en nueve el numsro de benefi
ciadoras, de cuatro a trece en Riberalta, debido a la acelerada ini
ciativa de inversionistas privados, modificando consiguiente
mente el cuadro productivo regional.

8

tencia se dscla que "...sin incentivos y ayuda de parte del go
bierno 0 del Brasilia goma es un sector condenado a morir. Los
hijos de los siringueros ya no quieren volver al monte y vivir en las
condiciones actuales" (F. Hecker, 1987:3). Vease Anexo No. 11.

Es decir, la libre relaci6n comercial con el mercado brasilero induce
a que los costos de extracci6n de la goma natural no puedan ho
mologarse con los obtenidos por las plantaciones aslatlcas 0 la in
dustria de la goma sintetica, impactando fuertemente, primero,
sobre la estructuraci6n de los espacios ffsico-econ6micos regio
nales, y segundo, sobre el propio funcionamiento de la organiza
ci6n barraquera. Como anotabarnos con anterioridad, un dato ca
racterfstico de la economfa extractivista regional fue su naturaleza
monoproductora y altamente dependiente del comportamiento
del mercado mundial de los precios de la goma y la castana, ade
mas de los capitales de financiamiento para la puesta en marcha de
sus operaciones productivas provenientes en su mayor parte del
exterior. Esas condicionantes determinaron una vocaci6n produc
tiva de la organizaci6n barraquera, sustentada exclusivamente en

nomfa extractiva gomera regional y, consiguientemente, de la or
ganizaci6n barraquera tradicional -que durante las decadas pasa
das recibi6 el nombre de "barraca gomero-castanera"-, derivando
en una raplda reorganizaci6n de los mercados de trabajo, de los
sistemas laborales y de la estructura de empleo en la regi6n. Si
rnultanearnente se produce una especie de boom casta nero que
se traduce en la instalaci6n de plantas de beneficiado en los cen
tros urbanos de Riberalta y Cobija, que tienen sus alios culrnines
entre 1989 y 19908, debido a que, en esos anos, recibe mejor co
tizaci6n la almendra beneficiada en el mercado mundial, princi
pal mente norteamericano, puesto que hacia allf se destina casi la
integridad de la producci6n de almendra beneficiada en la regi6n9.
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EI cicio productivo anual de una barraca, como ya se anoto, se
iniciaba en abrilcon la extracci6n de la goma, prolonqandose
hasta septiembre, al promediar el ultimo mes de cada ana y du
rante los subsiguientes tres meses -durante la epoca Iluviosa- se
realizaba complementariamente la recolecci6n de castana, por 10
que la actividad econ6mica en la barraca se sostenfa invariable
mente reproduciendo durante cada perfodo anual este cicio de ex
plotaci6n.

10

FUENTE: En base a INE y BCB.
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VALOR DE LA PRODUCCION DE GOMA Y
CASTANA

(en miles de d61ares americanos)

la cornbtnacton de ciclos de extraccion de goma y recoleccion de
castana sucesivos en el tiempo y complementarios entre ellos por
su contribucion relativa a la composlcion del beneficio econornlco
obtenido por la orqanizacion productiva barraquera10.
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Reiteramos que con la suscripcion del acuerdo de Hobore en 1958
se establece que la goma boliviana comprada por el Brasil recibirfa

12

En 1983 el volumen de exportaciones de goma se reduce en casi
un 43% respecto a 1980 y en 1984 los signos de retraimiento de
las exportaciones oficiales son alarmantes, puesto que alcanzan
apenas el 17% de 10exportado el 80. No obstante, no se deben
omitir los importantes flujos de contrabando de goma hacia el Bra
sil que, pese a ello, no modifican sustancialmente esta figura. Cf.
Muller & Asociados, 1990. Asimismo vease en Anexo Cuadro
NO.3.

11

Es decir, no se puede comprender la desestructuracton de la
economfa extractivista gomera sin antes percibir el contexto co
mercial en el que esta se reorooucel-', debido a la secular sobre-

Es interesante advertir como se comporta la estructura de las ex
portaciones, puesto que esta constituye un indicador importante
para mensurar la maqnitud de la oferta internade materias primas y
la slqniticacion econornica y social de la especializacion obligada
de las unidades barraqueras hacia la recolecclon de castana. Si
contemplamos las tendencias de la ultima decaca, tacilmente re
salta que el deterioro de las exportaciones de goma se produce a
partir de 1983 con ligeras oscilaciones hasta el presente, deno
tando las pocas posibilidades de repunte de este producto, como
consecuencia de la rnodificacion de la polftica comercial brasilera
con relacion al tratamiento preferencial a la producclon de goma
boliviana11.

Es que, como se decia, la atmosfera propicia 0 no del mercado ex
terno ha definido los impulsos de crecimiento 0 declinacion de la
oferta interna de materias primas. Por eso mismo, es evidente que
una economfa tan poco desarrollada como la de la amazonia este
expuesta a las oscilaciones de la demanda de los mercados
externos que, en caso de cafdas bruscas de los precios, repercu
ten fuertemente en los niveles de ganancia, en tanto los produc
tores no pueden compensar sus costas de produccion y, por eso
mismo, los terrninos de intercambio de las materias primas regio
nales, en caso de alteraciones negativas, afectan sobre los niveles
de sostenibilidad de los ritmos de producclon de las unidades ba
rraqueras.
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Pese a ello se afirma que "puesto que se estima que el area total
de la region castanora en Bolivia cubre 15.000 a 20.000 Km2
(CDF) y que cada ana se recolecta la castana de cerca de 40.000-
700.000 arboles, este dato indicarfa que solamente el 10-25% del
total es recolectado anualmente" (MACA/BM, 1991:3).

15

"Entre los arios 1985 y 1987, las exportaciones de la castana casi
se cuadruplicaron en cuanto al ingreso de divisas. Esto se debe
en parte al incremento del 60% del precio promedio para la cas
tana en cornparacion con el ana 1985, a pesar que la cosecha fu
mas grande en 1987. Un otro factor es que el pais esta proce
sando mas castana (24% en 1985, 57% en 1987 y 66% en 1988)"
(MACA/BM, 1990).

14

La informacion oficial no siempre revela este hecho, por el gran
flujo de exportaciones de contrabando -sobre todo de castana en
cascara-, aun asf se observa que desde 1986 anualmente se du
plican los volurnenes de exportacion de castana hasta 1989, ana
a partir del cual se estabiliza de algun modo la oferta interna de
castana al mercado exterior. Vease Muller & Asociados, 1990.

13

el mismo tratamiento en materia de precios que la goma producida
en el Brasil, convenio que es ratificado en el Tratado suscrito en
tre Paz- Sarney en 1988. La circunstancia que provoca la anula
cion de las subvenciones es la cancelacion de este programa por
parte del gobierno de Brasil para sus productores gomeros.

EI deterioro de la relacion entre los duenos de barracas y el mer
cado brasilero provoca la drastica reduccion de la producclon por
que la econornia gomera nacional siempre adolecto de una doble
desventaja: primero, respecto de los otros parses productores de
goma natural, y, segundo, respecto de la escasa competitividad
entre la goma natura, y la sintetica. Ahora bien, casi simultanea
mente se incrementa el valor de las exportaciones de castana 13,
como respuesta a la incidencia negativa de la paralizacion de las ta
reas extractivas de goma en las barracas, y, al incremento de los
precios de la castana 14 que provocan la expansion de las areas de
aprovechamiento de este producto 15.

determinacion de la econornia mundial sobre este enclave eco
nornico regional.
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Pese a ello, "por ejemplo, se estima que en 1989 la produccion bo
liviana Ilego a un monto de 15.000 Tm, de las cuales 6.000 Tm
aproximadamente han side comercializadas en Brasil" (MACA/BM,
1990:27).

16

Este tenorneno ha creado nuevos tensionamientos entre
los diferentes grupos sociales de beneficiadores, barraque
r~s, asalariados recolectores y quebradoras de castana, que
provocan conflictos que atraviesan toda la estructura social.
Los puntos de tensionamiento se originan basicarnente en
los problemas derivados de la distribucion del ingreso entre

La aparicion de nuevas categorias sociales resultado de la
emergencia de una base economica diferente que confi
gura un cuadro social mas complejo en el que se presentan
nuevos grupos de asalariados temporales en la base de la
jerarquia social y un grupo economico empresarial en la
cuspids de la pirarnide social.

La mayor interrelacion entre la orqanizacion barraquera con las
empresas de beneficiado, los movimientos migratorios intra- re
gionales y la extension del mercado interne regional, estrechan
significativamente las relaciones campo-ciudad y los mismos vin
culos entre las diferentes clases de productores y grupos econo
micos, recomponiendo la estructura social regional que, en el pre
sente, se distingue notoriamente de los aries pasados en razon
de:

Estos hechos econornlcos tienen importantes efectos sobre las
caracteristicas de orqanizacion de los espacios econornlcos y la
misma retuncionalizacion de los grupos economicos de la region
amazonica del norte del pais. Es decir, la fragilidad del sistema
econorruco se demuestra en el agotamiento interno de la unidad
productiva barraquera que se reconvierte en una economia tipi
camente de recoleccion en condiciones por demas adversas, re
sultado de la escasa cornpensaclon entre costos y beneticios.
Asimismo, la incipiente tndustrtalizaclon, dirigida exclusivamente al
beneficiado de la castana, provoca que este producto sea absor
bido por la industria local del beneficiado, aminoranoose los flujos
de contrabando de castana con cascara 16 hacia paises vecinos
del Brasil y Peru.
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Actualmente, de las trece beneficiadoras existentes son cinco las
que poseen barracas bajo su posesi6n -las de Hecker, Vargas,
Becerro, Castedo y Gamarra, principales empresarios de la re
gi6n, dos estan en proceso de adquirirlas -Amazonas y America- y
el resto todavfa no dispone del acceso directo a la materia prima -
Claure, Manutata, Anabol, Agrinbol, Rebismarck y Pavar6-.

19

Este hecho deriv6 que de la Asociaci6n de Productores de Goma
y Almendra (ASPROGOAL) se desprendiera la Asociaci6n de Be
neficiadoras de Almendra del Noreste (ABAN) como organizaci6n
sobrepuesta a la anterior.

18

"La barraca es una unidad de floresta administrada por un solo pa
tr6n 0 duefio ... un propietario puede poseer varias barracas"
(Propuesta de Riberalta, abril 1990).

17

Este escenario social modificado se manifiesta aproximadamente
desde mediados de la decada de los 80 -aproximadamente desde
1985-, y de el ha surgido un diferente diagrama de fuerzas socia
les con intereses contrapuestos emergentes de una base estruc-

Un caso particular es que los empresarios barraqueros con
mayor capacidad de acceso a materia prima, 0, 10que es 10
mismo, con mayor nurnero de barracas con areas boscosas
mayormente de gran extensi6n 17, han dado un saito cualita
tivo importante porque al administrar los procesos de
recolecci6n y comercializaci6n de castana han logrado con
trolar los procesos de beneficiado de este producto18. Este
grupo esta compuesto tarnbien por inversionistas crucenos
y pacenos -en proporciones poco significativas- que, sin
embargo, todavfa tienen dificultades en acceder directa
mente a la materiaprima19.

los sectores que se insertan en el circuito de la castana,
puesto que existe una exagerada concentraci6n de los
excedentes en el grupo que controla los procesos de
beneficiado en desmedro de los rnarqenes de utilidad de
los productores barraqueros y, en mayor medida, de la
composici6n del ingreso de los productores campesinos y
los trabajadores zafreros estacionales.
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Acertadamente, un documento emitido por la empresa Hecker
Hermanos S.R.L., de marzo de 1987, anotaba que el estrangula
miento de la actividad gomera "".traera problemas sociales entre
siringueros y patrones nunca antes conocidos: a) no habra nue
vas inversiones en el rubro goma: nuevas colocaciones, anticipos
a siringueros, etc. b) los siringueros no podran amortizar sus
adeudos y los patrones, por el margen chico que tienen no podran
dar nuevos adelantos, c) los patrones que deben no estaran en
condiciones de cancelar sus cuentas perjudicando a sus habilita
dores 0 instituciones bancarias, d) muchos siringueros se fuqaran
con la esperanza de encontrar nuevo patron que mejor los atienda
y de ellos varios quodaran sin trabajo, e) en las barracas no se in
vertira nada para hacer mejoras y algunas se volvaran barbechos
o quedaran abandonadas" (F. Hecker, 1987:2).

21

Los principales grupos sociales han conformado organizaciones
sectoriales con la finalidad de expresar sus demandas ante la so
ciedad y cohesionar sus reivindicaciones corporativas. Entre
elias se pueden enumerar a la asociacion que concentra al sector
de industriales (ABAN), a la de grupos de productores barraqueros
(ASPROGOAL) y las clasicas organizaciones sindicales campe
sinas con demandas tipicamente reivindicativas (FSUTCVD y
CSUTCG), adernas de incipientes iniciativas de constitucion de
comites sindicales al interior del amplio sector de recolectores
temporales.

20

Este desplazamiento de los campos de interaccton social es coin
cidente con la reorqanizaclon de los espacios econornico- demo
graficos derivados de un nuevo ordenamiento del aparato produc
tivo, aspecto que tiene fundamental importancia para situar la
problernatica de las modalidades de comportamiento productivo
que adopta la barraca, la articulaci6n de las economfas familiares
de los campesinos con estos centros de recolecci6n y las vincula
ciones que se establecen entre la barraca y la industria de trans
formaci6n de este producto. En ese sentido, los datos que perrni
ten caracterizar los mas importantes cambios que se advierten en
el presente, se pueden detallar como sigue21 :

tural altamente dlsectada-? cuyo principal punto de tensiona
miento se origina en la disputa por una equitativa distrtbucion del
ingreso antes que por una mayor partlclpaclon polftica de los gru
pos subordinados en las estructuras locales de decision.
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AI situarse la industria de transtorrnacion primaria de la cas
tana en los centros urbanos, estes se convierten en el nu
cleo economico del sistema, densamente concentrado en
Riberalta porque desde alii se organiza el circuito de la re
coleccion, acopio y cornerciatizacion de la castana, -en tanto
son las beneficiadoras las empresas financiadoras de estas
actividades econornicas. Estas al constituir el primer y ultimo
eslabon de la cadena comercial de la castana, estan en con
diciones de influir desmedidamente sobre los niveles de
dtstrtoucion de los beneficios de los grupos barraqueros y
los ingresos de los recolectores -independientes y asalaria
dos- en la medida que estructuran un rigido sistema de fija
cion de precios y salarios en correspondencia con sus ex
pectativas de obtencion de utilidades.

La crisis de la economia extractiva afecta la forma de funcio
namiento de estos espacios econornlcos, en la medida en
que la escasa competitividad de la economia de la goma y el
rapido florecimiento de la actividad castanera impactan des
mesuradamente sobre el traqil sistema econornlco, produ
ciendose un exodo rural de caracteristicas importantes ha
cia los centros urbanos de Riberalta, Guayaramerin y Cobija,
y la expansion acelerada de los procesos migratorios de
colonizacion sobre los rnarqenes de las carreteras que con
fluyen hacia este centro, convirtiendo a las areas de influen
cia de estas ciudades en los ejes de los desplazamientos
economico-demoqraticos de los ultirnos anos.

Las barracas tipificaron el patron de ocupacion del territorio
que sustancialmente se pueden describir como una red de
asentamientos distribuidos a orillas de los rios que hicieron
las veces de fronteras de poblamiento, en tanto absorbian
la demanda de mano de obra a traves de regulaciones ocu
pacionales marcadas por normas de costumbre.

EI espacio econornlco-dernoqratlco en la region 10consti
tuyo, por excelencia, el area rural, disperso en un conjunto
de nucleos de producclon -que htstoricamente recibieron la
deslqnaclon de barracas-, configurando un sistema intrin
cado de relaciones entre las barracas con los capitales loca
les y/o internacionales y los principales agentes econorni
cos productivos y comerciales -campesinos y marreteros.
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Este nuevo grupo econ6mico se encuentra asociado a un tipo de
organizaci6n gremial que recibe el nombre de Asociaci6n de Bene
ficiadoras de Almendra del Noreste -de fundaci6n reciente en
1989-, con la funci6n de concentrar las decisiones, sobre todo en
10 relativo a los precios de compra de la almendra, para de este
modo cohesionar las fuerzas de negociaci6n contra los producto
res barraqueros y los trabajadores recolectores.

22

Los desplazamientos dernoqrattcos se pueden identificar
en algunos movimientos sincronicos importantes de desta
car: primero, una importante concentracion de la pobtacion
en el area urbana constituida por antiguos trabajadores em
patronados expulsados de las barracas por las oportunida
des de empleo ofrecidas por la naciente industria del bene
ficiado de la castana, traduclendose en el virtual despobla
miento de las barracas; segundo, una gran presion de colo
nizacion sobre las comunidades tradicionalmente asentadas
sobre las carreteras y la proliteracion de nuevos asentamien
tos de colonos en estas areas; y tercero, la emergencia de
un importante proceso de migracion de temporada hacia las
barracas durante el perfodo anual de recoleccion de castana
proveniente en grado significativo de la poblacion asentada
en Riberalta y de pequerios productores campesinos con
escaso acceso a areas propias de recolecciOn.

De tal manera, el antiguo espacio econorntco que se encon
traba traspasado por una red diferenciada de fuerzas
econornicas materializadas en las barracas, en la actualidad
tiene su eje de funcionamiento en los centros urbanos -de
Riberalta y, minoritariamente, de Cobija-, traduciendose en
la concentracion del poder econornlco en un nuevo grupo
social que se sobrepone al de barraqueros, nos referimos al
de duenos de empresas beneticladoras='. Es ast que se
ha producido un desplazamiento importante de fuerzas
econornicas y sociales, expresado en la concentracion de
las decisiones econornlcas en la ciudad, el acrecentamiento
de su peso oemoqranco y de sus cordones de influencia, la
perdida de fuerza social de. los productores barraqueros y la
emergencia de un grupo economlco que ocupa actual
mente el vertice superior de la estructura social.
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Para este objeto nos remitimos a la escasa informacion disponible
que, es insuficiente para evaluar la ovolucion de las estructuras
de tenencia de la tierra y demasiado parcial para describir las
fuentes y magnitud de las inversiones. Esta es mas completa en
10 relativo al valor de la produccion y de las exportaciones. Es asf

24

Los principales factores estructurales de la crisis gomera fueron
identificados hace alqun tiempo en las reflexiones surgidas de los
sectores patronales. De acuerdo la parcopcion de este grupo,
elias radican en: falta de una legislacion adecuada sobre tenencia
de la tierra, falta de una leqislacion especffica para el trabajo ex
tractivo y de rscoleccion que norme adecuadamente las relacio
nes laborales, inadecuado sistema de acceso a los centros pro
ductivos, elevados costos de transporte y de energfa, el total
despoblamiento de la region, un desacertado plan de colonizacion
y, finalmente, costos de sxportacion demasiado altos. Estos
elementos fisonomizan el cuadro problornatico al que se enfrento
la economfa gomera de hace unos pocos anos atras y que, hasta
hoy, son condicionantes estructurales que afectan negativa
mente sobre el desempefio de los sectores productivos. Vease A.
Salas, 1987:23.

23

Por 10mencionado anteriormente, no se puede situar la ctnarnlca
de la barraca si no se toman en cuenta, con particular deteni
miento, algunas variables de contexto, entre las que intervienen
con particular importancia la situaci6n del regimen de tenencia de
la tierra, la evoluci6n de la producci6n gomera y de castana y el
valor de las exportaciones generado por estas actividades='. Alea
toriamente, se introducira un breve anal isis sobre la composici6n
de las inversiones incorporadas en estas actividades y sus fuentes
de financiamiento, puesto que la interconexi6n de la esfera
productiva con la financiera constituye la condici6n necesaria para
el sostenimiento de la organizaci6n econ6mica barraquera='.

Es as! que los procesos migratorios identificados estan es
trechamente vinculados con la recomposici6n de la estruc
tura del empleo, en la medida en que, por una parte, se in
crementan las expectativas de ocupaci6n de los trabajado
res ex- empatronados en las plantas de beneficiado de la
castana, y, por otra, se abren salidas para que estos puedan
desempenarse como productores independientes en las
areas de colonizaci6n.
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De acuerdo a la misma fuente, de un total de 894 explotaciones
gomero-castaneras, el 52.7% son unidades extractivas campesi
nas que concentran el 20% del total de estradas gomeras. EI res
tante 48% son barracas que concentran el 80% de las estradas
gomeras. De estas ultimas, 95.5% son barracas pequenas, 3.8%
barracas medianas y el 0.7% barracas grandes. Vease P. Pa
checo, 1989.

26

Pese a ello, los datos del II Censo Nacional Agropecuario de 1984
destacan que el total de la superficie bajo sxplotacion de goma y
castana cubre alrededor del 78% de toda la region -de
2.426.561,14 has. censadas- constituyendo el 95% de la superfi
cie arnazonica cubierta con montes y bosques.

25

que, debido a estas limitaciones, no se puede hacer uso de una
minuciosidad sstadlstica como serfa 10 deseable.

Este cuadro, adernas, se caracteriza porque existe una pro
funda estratiticaclon en el acceso a recursos 10 que provoca
tarnbien una alta heterogeneidad en el grupo de barraque
ros26 que, sequn la dimension de las superficies bajo pose
sion, se pueden categorizar -de manera simple- en grandes,
medianos y pequenos. Es decir, el grupo barraquero es un

Primero, porque unicarnente se explotan materias primas
seleccionadas en atencion a su demanda en el mercado
mundial -hecho que afecta sobre sus condiciones de renta
bilidad. Segundo, porque solamente se aprovechan las
areas ubicadas en los contornos inmediatos de los centros
de produccion, incidiendo en el desaprovechamiento de
bolsones boscosos potencialmente producttvos->.

EI irrestricto control sobre el espacio ejercido por el grupo
economico de barraqueros denota que existe una exage
rada concentracion de los recursos naturales en este sec
tor, cuyo potencial productivo no es aprovechado a plenitud
por dos razones:

La sltuaclon de distribucion de la tierra no presenta grandes sor
presas con la realidad sobre tenencia de los anos anteriores. No
obstante, es importante ratificar algunas apreciaciones como las
siguientes:
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"En la region existen cerca de 500 barracas, de las cuales 400 se
encuentran en el departamento de Pando. La mayoria de las ba
rracas (95%) cubren entre 500-5000 has., pero tarnbian existen
barracas con mas de 50.000 has., y la mas grande cubre 150.000
has." (MACA/BM, 1991:11).

27

Este patron de ocupaclon regional del espacio obedece a la
loqica barraquera tradicional fundada en el funcionamiento
de la unidad extractiva como un sistema cerrado de control,
apropiacion y uso de los recursos contenidos en las areas
de emplazamiento de la barraca. En esa medida se fue soli
dificando la practica de la tradicion del derecho de posesion
sobre la tierra sin normas jurfdicas de respaldo propietario,
como un espacio de libre ocupacion normada por la capaci
dad de usufructo de los recursos secundarios por parte del
barraquero. Por eso mismo, desde la dictaclon de la Re
forma Agraria de 1953 se produce un vacfo jurfdico en rela
cion a las formas legales admitidas para el aprovechamiento
de productos secundarios del bosque, resultado de la in
compatibilidad entre la legislacion sobre tierras y las normas
consuetudinarias de derecho propietario sobre estas areas
que han derivado en no pocos conflictos de posesion entre
barraqueros con los asentamientos campesinos en expan
sion.

Este orden de distribucion de las tierras en la region amaze
nica destinaba a la traccion campesina a ocupar areas redu
cidas de asentamiento que con la penetracion de las redes
camineras se fueron ampliando hacia el contorno inmediato
de los principales centros urbanos (Cobija, Riberalta y Gua
yaramerfn). Desde entonces actuan como centros de re
cepcion que no por ello dejan de constituir erraticos despla
zamientos dernoorancos producidos por la crisis de la
actividad extractiva gomera.

sector bastante diferenciado, aspecto que complejiza el
analists sobre sus formas de funcionamiento que no son del
todo similares, en tanto, en su interior, se modifican
parcialmente sus logicas de razonamiento productiv027.
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Ct. En Anexo Mapa No.5 correspondiente a las areas de asenta
miento de comunidades campesinas.

28

La emergencia acelerada de nuevas areas de asenta
mient028 denominadas areas de coionizecion, que apare
cen como consecuencia de la relaclon directa que se esta
blece entre los movimientos migratorios internos originados
en la expulsion de poblacion empatronada de las barracas y
que encuentran una salida ocupacional en la agricultura 0

La ocupacion por la orqanizacion barraquera de las areas
boscosas riberenas a las orillas de los rfos, en concordancia
con normas de posesion reconocidas por costumbre de
bido a que socialmente se admite como inobjetable el dere
cho de su posesion y usufructo.

La nueva sltuacion que resulta de la estructuraclon de una fiso
nomfa diferente en la orqanizacion barraquera, que actualmente
soporta su reproduccion en una economfa de recoleccion tempo
ral de castana, se traduce en la rnodttlcacton de los patrones de
ocupacion y poblamiento del territorio del norte boliviano. Las re
percusiones de este proceso sobre la tenencia de la tierra, acor
des con la dlstribucion de la poblacion en el espacio, derivan en
una serie de nuevas circunstancias que configuran un cuadro dis
tinto de asentamiento de la poblacion regional, caracterizado por:

Una descripcion dlnamica de la situacion de tenencia de la tierra en
el norte boliviano debe contemplar algunos procesos contempo
ranees que estan recomponiendo la estructura de tenencia de la
primera mitad de la presente decada. Decfamos que la actividad
econornlca tradicionalmente estuvo soportada por la extraccion de
goma y recoleccion de castana -esta ultima con un range comple
mentario- y es sobre este basamento econorntco que se consti
tuyo la barraca como la forma predominante de orqanizacion de los
procesos de aprovechamiento de materias primas, hecho que
marco profundamente las costumbres productivas aplicadas en la
orqanlzacion de la obtencion de los recursos -dtsperston de los
centros de poblamiento y eslabonamientos rfgidos de subordina
cion de la fuerza de trabajo.
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Vease el Diagrama de circuitos mercantiles para este periodo, p.
216 de este documento.

30

Por circuito de la castana se enliende a la vinculacion que existe
entre las lases que integran el proceso productivo de oxplotacion
de esta materia prima, comprendiendo la recolsccion, acopio, co
rnorcializacion, beneficiado y sxportacion de la castana, el mismo
que es puesto en movimiento por un conjunto de agentes econo
micos diferenciados.

29

La reconcentraci6n de las superficies boscosas expresa el
funcionamiento de un mercado de tierras sumergido que se
manifiesta a raiz de las transacciones de compra y venta de
establecimientos barraqueros por parte del grupo econo
mico empresarial emergente, conformado por los cuenos

La crisis financiera del sector barraquero, debido a la perdida
de canales de financiamiento para sostener sus tareas pro
ductivas y la reducci6n de sus operaciones a la simple re
colecci6n de castana, ha incidido en la aparici6n de proce
sos de concentraci6n de las areas boscosas por parte de los
grupos de beneficiadores, a fin de asegurarse el acceso di
rectoa la materiaprima.

En 10que respecta a la barraca como forma productiva, su escena
rio de emplazamiento se esta transformando paulatinamente en
concordancia con el fen6meno de lenta desestructuraci6n de la
forma tradicional de financiamiento del sistema barraquero. Las
tendencias que resaltan con mayor evidencia se pueden sintetizar
en las siguientes:

Si se derivan algunas consecuencias en 10que hace a las formas
de ocupaci6n territorial de la barraca y la pequena producci6n
campesina, encontramos que esta tiene directa relaci6n con el
modo como se estructuran las relaciones productivas y cornercia
les que encadenan el circuito de la castana desde su recolecci6n
hasta su beneficiado y exportacionf", al constituir la base econ6-
mica de reproducci6n del aparato productivo regional30.

en las zonas semi- urbanas de Riberalta, como reserva de
mane de obra para la industria del beneficiado de la castana.
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En principio, cabe advertir algunas diferencias que tienen la
distribucion de las comunidades campesinas sobre estas
areas. Se puede distinguir las areas riberenas de asenta
miento de comunidades campesinas, areas de asentamien
tos tradicionales sobre carreteras y las nuevas areas de co
lonizacion, estas uttimas generalmente constituyen una

Las principales inferencias de la presion migratoria sobre areas tra
dicionalmente campesinas tienen relacton con las caracteristicas
de la poblacion miqrante y con las condiciones de emplazamiento
de estos asentamientos. En ese sentido, anotamos algunos ele
mentos de juicio que permiten clarificar estos aspectos:

La otra cara del tenorneno de poblamiento espacial esta com
puesta por el ambito campesino de ocupacion de areas libradas a
la colonizacion que acornpanan la red caminera que se circuns
cribe, primero, al area proxima a los centros de Riberalta y Guaya
ramerin, y segundo, a la via que conduce a Santa Rosa y vincula la
region con la ciudad de La Paz, al mayor centro politico-administra
tivo nacional. Una vez mas se revela el hecho que los caminos
atraen fuertemente movimientos migratorios de colonos en busca
de lugares para establecerse con la aplicacion de sistemas
agricolas de subsistencia.

La concentracion de areas de bosque tambien se produce
en razon de que aquellos beneficiadores sin capital de in
version suficiente para adquirir barracas estan conformando
sociedades de riesgo con posesionarios de areas de reco
leccion, a fin de garantizar su provision constante de materia
prima. Esta tendencia supone que se iran estrechando los
lazos entre las distintas fases de la produccion de castana
bajo el dominio de una sola razon empresarial, 10 que signi
fica que la orqanizacion de la recoleccion y la transtorrnacton
primaria posterior de beneficiado se iran adscribiendo a una
loqica empresarial de adrninistracion productiva identificable
por una mayor concentracion de la ganancia que se traduce
en ritmos mas elevados de inversion directa en los centros
de produccion.

de las beneficiadoras de almendra, quienes ejercen un ce
rrado control sobre el circuito comercial de ta castana.
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En virtud de estos elementos, el escenario actual de la co
munidad campesina se caracteriza por la concentraci6n de
una proporci6n mayor de comunidades en las areas de ca
rretera -tanto en las carreteras secundarias camino a Warnes
y Santa Marfa como en las rutas troncales a Santa Rosa y
Guayaramerfn- , en tanto un reducido nurnero de elias son
riberenas -sobre los rios Beni, Orthon y Madre de Dios. Los
movimientos migratorios hacia estas comunidades han de
terminado que se constituyan en areas importantes de
asentamiento, provocando la rnultiplicacion de las cornuni-

Por 10ya anotado, las diferencias en las comunidades pro
vienE\n de las caracterfsticas y ubicaci6n de sus areas de
asentarniento -riberenas 0 de carretera- vinculadas a su ac
cesibilidad con los mercados, de la etapa de su asenta
miento -en raz6n de que las comunidades antiguas poseen
algunos rasgos de mayor tradici6n en sus practicas aqrlco
las, de la posesion de areas boscosas con mayor densidad
de arboles de castana, aspectos todos que influyen sobre
el nivel de ingreso de sus unidades familiares y sobre la
magnitud de su poblacion migrante a la zafra de castana y,
por ultimo, a la disponibilidad de servicios de educacion y
salud.

prolonqacion de los asentamientos proxirnos a los caminos
y resultan de la expansion de las tierras ocupadas antigua
mente por productores campesinos. Por eso mismo. las
transformaciones anotadas con anterioridad incidieron dife
renciadamente sobre la cornposicion del ingreso campesino
y sobre sus expectativas de mejoramiento econ6mico. so
bre todo en 10que hace a la relaci6n que se establece entre
su dedicaci6n a tareas agrfcolas, de recolecci6n y extracci6n
de lena del bosque -sus unicas actividades productivas- en
concordancia con la magnitud de su fondo de reserva de
consumo que, en las condiciones actuates, mantiene di
recta correspondencia con su capacidad de aprovecha
miento de los recursos maderables y productos secunda
rios de la floresta y de expansi6n de su frontera agrfcola.
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Es este doble proceso de rearttculacton de los nexos de las esfe
ras productivas y comerciales del ambito ocupado por la organiza
cion barraquera y de expansion de los espacios de asentamiento
de la economfa campesina, el que define los actuales rasgos es
tructurales de la amazonia boliviana. Pero este, a su vez, caracte
riza el basamento para el devenir futuro de este territorio y de sus
pobladores en un perfodo todavfa transicional sin bases seguras
para enfrentar los riesgos resultantes de la inseguridad del soste
nimiento de la unidad productiva tradicional que es la barraca, los
efectos de la agricultura campesina migrante, las consecuencias
de este tipo de economfa sobre las condiciones de reproduccion
de la poblacion trabajadora inserta en los procesos de aprovecha
miento de la castana y, complementariamente, el impacto medio
ambiental de estas formas de ocupacion del espacio y uso de los
productos secundarios del bosque que amenazan la estabilidad
de la reprocuccion del conjunto demogr3fico -fronteras laborales
demasiado elasticas, condiciones precarias de subsistencia, es
casa estabilidad de los asentamientos, etc.- y la preservacion de la
floresta tropical -en riesgo por la expansion del desbosque por el
incremento de practicas agrfcolas de corte y quema y el acrecen
tamiento de granjas agropecuarias. Con el paso del tiempo, sera
menos posible detener el avance de las fronteras agrfcolas y pe
cuarias al interior de la espesura del bosque 0, 10mas posible, por
la presion sobre sus ifmites ffsicos externos que tenderan a achi
carse -de igual manera a 10sucedido en areas tropicales similares,
en los pafses circunvecinos que comparten la amazonia sudameri
cana.

dades y/o el incremento de su poblacion, sobre todo en el
contorno proximo de Riberalta y Guayaramerfn. La relativa
menor disposicion de areas de aprovechamiento de castana
en las comunidades de carretera afecta directamente sobre
su capacidad recolectora -en cornparaclon con las comuni
dades nberenas-, factor que induce a que gran parte de sus
miembros, sobre todo de jefes de familia, se contrate tem
poralmente en las barracas, al mismo tiempo que se incre
menten las superficies expuestas a desbosque y extraccion
de madera, debido a la gran estrechez de sus opciones de
subsistencia.
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Los gastos mas comunes en los que sella incurrir un estableci
miento gomero-castanero tipo consistla en la instalacion de cen
tros gomero/castaneros, construccion y reparacion de galpones,
limpieza de caminos y construccion de puentes. Estas tareas, en
su mayoria, requieren del empleo de jornales adicionales a las
propias tareas productivas, por 10 que, significan un capital adi
cional de inversion en instalaciones que debe realizarse durante
cada cicio anual debido al rapido deterioro de las sendas y carni
nos, sobre todo si no son cuidados continuamente. AI respecto
ver Propuesta de Riberalta, 1991.

31

EI cicio sucesivo qcmero-castanero de produccion permitfa
que las barracas pudieran realizar gastos de inversion fijos
para su funcionamiento durante un perfodo anual completo.
En su generalidad, este se destinaba a la limpieza de sen
das y caminos, apertura de nuevas estradas gomeras, repa
racion de galpones 0 almacenes de acopio, etc31.

Dentro de este orden de cosas, desde la segunda mitad de la de
cada de los ochenta la castana cobra significativa importancia de
bido a la importante reduccion de las perspectivas de rentabilidad
de la extraccion de goma a que induce al decremento con stante
de los niveles de produccion gumffera regional y, consiguiente
mente, al achicamiento de los volurnenes de exportacron de este
producto. Esta nueva sltuacion se traduce en efectos importantes
en la forma que adopta la orqanizacion barraquera durante estos
uttlrnos seis anos:

Este sistema de produccion que integraba tare as extractivas de
goma y de recoleccion de castana permitfa que la barraca pudiera
mantenerse en funcionamiento durante to do el ano. 10que hacia
que el trabajador empatronado oficiara de siringuero durante dos
terceras partes del ano y de recolector de castana durante la ultima
tercera parte del cicio anual. De este modo, se aseguraba que los
gastos de inversion en capital fijo realizados en las barracas pudie
ran ser recuperados durante todo el ano, garantizando el rnovi
miento productivo permanente en las explotaciones barraqueras.

2. LA DESESTRUCTURACION DE LA ORGANIZA
CION BARRAQUERA
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"Por motivo que es diffeil eonseguir siringueros fijos que se que
den en un lugar por varios aries, los patrones proeuran mantener-

34

"Esta abandono ha oeasionado que los eaminos existentes estan
siendo eubiertos por el bosque, los depositos de almendra se des
truyan por las inclemeneias del tiempo y el avanee de la floresta"
(Propuesta de Riberalta, 1990).

33

"Para aproveehar al maximo la sxtraccion de castana, las barra
eas medianas y grandes euentan eon una extensa red de eaminos
de panetracion y/o sendas para herradura (mular), aproximada
mente 1.5 km. por cada 1000 has... y adernas eon una red de de
positos rusticos (payoles) eonstruidos a 10 largo de los eaminos
y/arroyos eon una intensidad de 5 kms. uno" (Propuesta de Ribe
ralta, 1990).

32

La disponibilidad de una poblacion empatronada, al mismo
tiempo que permitfa a la barraca disponer de una oferta es
table de mane de obra Ie significaba asegurar la disponibili
dad de goma y de castana a traves, como ya se dijo, de la
rnantenclon de los trabajadores en un estado de endeuda
miento continuo-", que de alqun modo lograba mantener la

Estas inversiones eran realizadas para poner en marcha las
actividades de obtenclon de goma y castana silvestre -las
mismas estradas permitfan el acceso a ambos recursos-, 10
que hacia posible que las inversiones de capital fijo moviliza
ran procesos productivos sucesivos, con 10que las tasas de
retorno de beneficios proven fan de ambas actividades
econornicas. Esto permitfa achicar los posibles riesgos de la
inversion, logrando un interesante equilibrio mediante la
produccion alternada de ambas materias primas.

Se menciona gastos de inversion anuales porque los barra
queros durante cad a gestion anual realizaban inversiones
destinadas a la rnantencion de sus almacenes de acopio,
caminos hacia los centros de produccion32 y sendas de ac
ceso a los arboles de goma y castana, a fin de mantener ex
peditas las distintas estradas y resquardandotas de su post
ble deterioro, porque en las colocaciones no trabajadas fa
cilmente la selva cubre las sendas abiertas33.
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Por ello mismo, no es del todo evidente afirmar que "... la mayorfa
de los siringueros son n6madas que se van de lugar a lugar, aban
donan su lugar donde viven por los motivos antes expuestos y
adernas por motivos familiares y creencias antiguas. Disputas,
aunque sean de palabras, entre familias de siringueros, ocasiona
para que uno desee abandonar el lugar..." (Propuesta de Ribe
ralta. La situaci6n del siringuero y la ley general del trabajo. 1991,
s.p.). Estos no parecen motivos suficientes para alegar que los
flujos dernoqraficos sean incesantes en la regi6n puesto que ellos
recien se manifiestan con cierta importancia cuando se liberan las
fronteras de las barracas para la emigraci6n incierta hacia nuevas
areas de asentamiento 0 centres poblados de cierta importancia.
Con ello no queremos ocultar que antes no existfan ciertos movi
mientos poblacionales pero, creemos que no pueden traducirse en
un comportamiento generalizado en toda la poblaci6n asentada en
las barracas, 10 que darla la imagen que existfa una gran elastici
dad en la estabilidad del asentamiento de barraca.

35

los endeudados de manera que se queden trabajando para ellos.
Se Ie da anticipo al contratarlo, el patr6n tiene que Ilevarie a su ba
rraca, dandole pasaje y alimentaci6n gratuita, IIegan a la barraca y
hay que habilitarlo con 10 que necesita para trabajar y vivir,
dandoles desde tichelas, cuchillas, baldes, colchas, machetes,
hachas, ollas y darnas utiles de cocina, vestimenta, etc., tanto
para el siringuero como su familia" (Propuesta de Riberalta. La si
tuaci6n del siringuero y la Ley General del Trabajo, 1990).

(

1

I
I

I

Ahora bien, la cornposlcion de los gastos de una barraca era varia
ble en tuncion a como esta organizaba las tareas de extraccion y
recoleccion y a los sistemas empleados de aprovisionamiento de
mercaderfas. En relacion a estos aspectos deben destacarse at
gunas diferencias sobre mecanismos distintos utilizados por las
barracas para sostener la demanda de consumo de la poblaclon
empatronada. En este sentido, unlcarnente nos referiremos a los
mas practicados y que tienen directa relacion, primero, con la ca
pacidad de inversion de la orqanizacion economica barraquera, y,
segundo, correlativamente con la magnitud de sus operaciones
productivas:

inmovilidad de la pobtaclon empatronada, como parte de la
logica de reproduccion de la barraca35.
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EI cicio anual que combina la agricultura con la explotaci6n de
goma y castana sigue el siguiente calendario: el mencionado cicio
se inicia en los primeros dlas del mes de diciembre 0 enero con la
zafra de la castana (aunque en algunos casos empieza ya desde
el,mes de noviembre), durando de 2 a 3 meses, para concluir a
mediados de marzo. En el mes de marzo cosechan arroz y en abril
continuan con sus actividades agrfcolas 0, en su caso, dan inicio
al primer medio tabrico. Comunmente, la extracci6n de goma co
mienza en el mes de mayo y se continua con este primer medio fa
brico hasta el mes de julio 0 agosto. Los meses mas secos y con
pocas Iluvias de junio, julio, agosto y septiembre son aprovecha
dos para tumbar y quemar las chacras para la preparaci6n de la
siembra. EI segundo medio tabrico dura aproximadamente desde
los nieses de septiembre u octubre hasta concluido el ano. Vease
Romanoff,1981.

36

Otro sistema que en algunos casos se complementaba con
el anterior consistia en que la barraca -0 la casa, como toda
via suele denominarse a la adrninistracionbarraquera- habili
taba tierras para uso agricola cultivando productos ya
tradicionales en la region -arroz, maiz, yuca y platano-, para
10cual empleaba jornaleros que provenian de la propia po
blacion de trabajadores empatronados -comunmente en los
periodos de descanso de la actividad gomera que coinci
dian entre el primer y segundo tabrtco de la goma36. Estas
tareas se practicaban bajo el mismo sistema que el de la
agricultura itinerante y adoptada por los campesinos inde
pendientes, 10que suponia manejar areas agricolas al inte
rior de la misma explotacion, combinadas con el cuidado de
ganado vacuno.

En las barracas menores que no movilizan mucho capital de
operaciones, la formula practicada para satisfacer las nece
sidades de consumo de los trabajadores ocupados en ella
consistia en dejar en libertada los mismos para practicar una
agricultura rudimentaria -utilizando el sistema tradicional de
roza, corte y quema- en lugares escogidos y habilitados por
ellos mismos para este efecto, por 10cual se otorgaba al tra
bajador la posibilidad de usufructo de algunas tierras con fi
nes agricolas, sin por ello descuidar sus actividades priorita
rias extractivas y de recoleccion.
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"EI siringuero no es un campesino como muchos dicen, pues casi
no trabaja la tierra, su sistema agricola es de chacarismo que
consiste en limpiar y tumbar selva virgen, quemar toda la vegeta
cion (madera) y sembrar 10 que necesita para subsistir (arroz,
maiz, yuca, platano, etc.). Ocupa su tiempo en una limpieza (a
veces dos) de su chaco y en la cosecha de sus granos"
(Propuesta de Riberalta. La situacion del siringuero y la ley gene
ral del trabajo. 1991)

37

Si efectuamos una digresi6n siguiendo este orden, una deriva
ci6n interesante de estas practicas ha consistido en las caracteri
zaciones, por dernas polerrucas, que se ha realizado de las rela
ciones de trabajo al interior del espacio barraquero. Esto debido a
que, la mas difundida, ha side la que considera al sirin-

Estas diferentes modalidades de aprovisionamiento de bienes
alimenticios de consumo basico estan expresando que la barraca
tenfa el dominio absoluto de la mana de obra y que en su interior
era posible instrumentalizar estrategias productivas diferenciadas
para asegurar, primero, la estabilidad ocupacional de la mano de
obra y, segundo, la provisi6n de medios de subsistencia indis
pensables para mantener la relaci6n laboral establecida a traves
del salario adelantado conocido habitualmente como habilito.

En este ultimo caso, la poblaci6n asentada en la barraca de
pendfa exclusivamente de la pulperfa establecida en el nu
cleo principal, por 10que no tenfa casi ninqun conocimiento
de sistemas agrfcolas37.

Una otra modalidad, sobre todo en barracas con una alta
productividad de goma y castana, consistfa en proveer a los
trabajadores de productos alimenticios obtenidos fuera de
la barraca y, en esa medida, al interior de la misma no se
permitfa la practica de actividades agropecuarias.

(

Los productos agrfcolas obtenidos en estas tierras eran en
tregados a los trabajadores siringueros/agricultores a traves
del sistema de pulperfa a cambio de su trabajo 0, si se
quiere, a cuenta de su salario, 10que incidfa notoriamente
sobre sus precios que, de igual modo que otras mercade
rfas, eran vendidos a precios sobrevalorados.
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"Hay un malentendido general con respecto a la rslacion patron
siringuero (obrero-patronal) pues no existe una relacion de tra
bajo, apenas se trata de una rolacion netamente comercial que
consiste en el trueque de intercambio de alimentos/mercaderfas
por productos regionales (goma y almendra)" (Propuesta Ribe
ralta. 1991). l.oqicamente, una aseveracion tan contundente
como este desdibuja la idea de la existencia de relaciones labores
al interior de la barraca, disfrazandoss las mismas de simples re
laciones comerciales y, como vimos, no puede admitirse que se
den simplificaciones tan extremas de las relaciones sociales ba
rraqueras -por denominarlas de algun modo.

39

Esta constatacion ha Ilevado a apreciaciones como la siguiente:
"EI siringuero no esta sujeto a horario de trabajo ni se siente en la
obliqacion de cumplirlos si hubiera exigencia de parte de su pa
tron. EI patron mas bien actua como un mayordomo esclavista ...
el patron actua como juez, cura, notario, banco, casandero, etc. y
por ello se tilda al patron como explotador, esclavizador, yuguero,
etc. terrninos que no se debe usar para generalizar con todos los
barraqueros" (Propuesta de Riberalta. La situacion del siringuero
y la ley general del trabajo, 1991).
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Mas adelante retornaremos a este tema debido a las implicaciones
anallticas que conlleva, pero antes es necesario enfatizar en las
particularidades del recambio de la barraca en su paso de gomera
castanero a simplemente castariera, es decir, sobre su simplifica
ci6n productiva. Este ejercicio supone revisar las estrategias que
han sido implementadas para frenar su deterioro econ6mico y po-

guero/recolector como un trabajador independiente38 no sujeto a
normas laborales de ninguna indole, puesto que desarrolla sus ac
tividades bajo su propia iniciativa y riesg039, prescindiendo del
ambiente econ6mico y social que se vive en la barraca como sis
tema cerrado de apropiaci6n de los recursos y de la mana de obra.
Consecuentemente, este sistema establece un conjunto de re
gulaciones, admitidas por la costumbre, en torno al nivel de cum
plimiento del trabajador empatronado, a la asignaci6n de sus colo
caciones e incluso a la fijaci6n de su capacidad de consumo fami
liar y que, en el fondo, son parte de un verdadero regimen disci
plinario internalizado profundamente por los grupos que se de
sernpenan en este escenario, que en su nivel extremo 0 tenden
cial adopta una figura altamente coercitiva.
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Una colocaci6n estaba compuesta en su generalidad por tres es
tradas gomeras puesto que ese constituye el nurnero de estradas
suficiente para ser explotadas por una persona de manera alter
nada durante toda el periodo extractivo.

41

"Las barracas medianas y grandes aparte de su central (que nor
malmente es a orillas del rio principal) cuentan con diversos cen
tros de acopio dentro de su propiedad, centritos con 10 familias y
centres con mas de 10 hasta 40 familias. Algunos centros pueden
Ilegar a ser mas grandes que barracas chicas" (Propuesta de Ri
beralta, 1990).

40

En esa medida, la barraca no es otra cosa que un espacio de apro
vechamiento combinado de recursos'l-' constituido por un con-

Las barracas 0 explotaciones gomero-castaFteras estaban com
puestas por un nurnero variable de centros de produccion -estos
centros generalmente han sido bautizados con alqun nombre para
distinguirlos unos de otros+". Cada centro esta compuesto por un
nurnero determinado de colocaciones que no eran otra cosa que
la sumatoria de estradas plausibles de ser aprovechadas por un
solo grupo tarniliar+l. Todos los centres que conforman una ba
rraca estan conectados por una red de caminos 0 sendas que con
fluyen en el nucteo principal donde se encuentra la casa del
administrador y la pulperfa; el nucleo, por 10 general, se encuentra
a orillas del rio.

A este objeto, conviene nuevamente percatarse de las formas de
admimstracionde la barraca, pervivientes hasta la primera mitad de
la pasada decada para, posteriormente, ingresar a identificar las
condicionalidades que frenan la reproduccion de la orqanizacion
barraquera.

(

siblemente su desconstitucion como orqanlzacion productiva, en
el entendido de que al no perpetuarse la tradicion gomera de la
region, los moldes clasicos de interpretacion de la barraca deben
actualizarse a otros nuevos que rompan definitivamente con la an
tigua imagen de los denominados establecimientos gomeros que
ahora no son mas que piezas todavfa vivientes de un sistema que
enfrenta grandes dificultades para subsistir.
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"Entendemos por agroforesterfa el conjunto de tecnicas de uso de
la tierra que impliquen la combinaci6n de arboles forestales con
cultivos, con ganaderfa 0 con ambos. La combinaci6n puede ser
simultanea 0 secuencial en terrninos de tiempo y espacio. Tiene
por objetivo optimizar la producci6n total por unidad de superficie,
respetando el principle de rendimiento sostenido". (CATIEI
GTZ/DSE, 1981:9).

42

No obstante, este sistema de estratiticacion social que se repro
ducfa al interior de las barracas ha mantenido estrecha correspon
dencia con las variaciones existentes en relacion al tipo de barraca
de acuerdo a su orqanizacion tecnlco-adrnlnlstratlva, su composi
cion orqanica de capital, los niveles de division del trabajo y su in
sercion en los circuitos regionales de transaccion de materias pri
mas.
Es decir, una primera tipiticacion -Ia mas difundida- de estos distin
tos tipos de explotaciones 0 unidades barraqueras puede reali
zarse en observancia a la magnitud de sus estradas disponibles y

Por consiguiente, la orqanizacion y control de la produccion solo
era posible en tanto que las explotaciones se organizaban en
base a un sistema estratificado de cargos y funciones que tienen
que ver con los niveles de decision y el regimen disciplinario -co
mo advertfamos anteriormente-, reproduciendose en una suerte
de herencia secular, marcando profundas diferencias en la
[erarquizacion social, correlativas con el tipo de desempeflo laboral
de los diferentes estratos presentes en este espacio econornlcc.

junto de centros que no son mas que las unidades espaciales de
orqanizacion de la extraccion y recoleccion, puesto que en ellos
se asientan los grupos de trabajadores en sus respectivas coloca
ciones. En razon de que la densidad de arboles aprovechables no
es igual en todas las barracas, e incluso al interior de los centros de
una barraca, el patron de asentamiento 0 de dlstribucion de la po
blaclon en los centros de procuccion no sigue un comportamiento
del todo regular. Sin embargo, unicarnente existen dos formas
posibles de asentamiento: la primera es la forma de asentamiento
nucleada, puesto que los trabajadores se encuentran agrupados
en los campamentos de los centros, y la segunda, la forma de dis
tribucion dispersa de los trabajadores en los centros de produc
cion que se encuentran desperdigados a 10largo de la superficie
ocupada por dichos centros.
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Vease la escala de estratiticacion laboral correspondiente a este
perfodo, p. 217 de este documento.

43

En este sentido, podemos inferir que, mientras mas avanza el de
sarrollo capitalista en la orqanizacion social y tecnica del trabajo,
mas se acentuan las diferencias entre pequetias y grandes explo
taciones, 10 que tiene que ver con la mayor 0 menor incorporacion
de una cierta racionalidad capitalista en el proceso de reproduc
cion del proceso de trabajo. Estos elementos han conducido a
que sea necesario diferenciar entre organizaciones barraqueras
con ciertos criterios de manejo empresarial y la orqanizacion tipi
camente patronal, en relacion a la magnitud de sus operaciones
productivas y a los niveles alcanzados de orqanizacion del trabajo
en su interior, en una tipiticacion que no deja de ser clasica.

Los trabajadores asalariados siringueros/recolectores ocupaban el
ultimo peldatio en la escala laboral, soportando una pesada carga
disciplinaria por las caracterfsticas de su labor y el regimen esfor
zado de su trabajo. Es esta masa de trabajadores, siringueros y za
freros la que con el ejercicio de su capacidad ffsica pone en mo
vimiento este lento y rudimentario proceso de explotacion de los
recu rsos de la floresta arnazoruca+'.

;.

bajo explotacion efectiva. Esta variable mantiene relaciones pro
porcionales con el nurnero de trabajadores empieados en activi
dades de extraccion y recoleccion y con la misma complejidad de
su estructura administrativa: en primer lugar, las empresas barra
queras cuentan con personal tecruco-admlnlstratlvo -encargado
del control y vigilancia del buen funcionamiento de la empresa
(control de contabilidad, asiqnacion de estradas y contrataclon de
personal-, entre los que se puede advertir gerentes, contadores,
encargados de almacenes y capataces. En segundo lugar, las
pequetias y, en algunos casos, medianas explotaciones se en
cuentran bajo la oirecclon personal del patron, quien administra y
supervigila la orqanizacion de las tareas al interior de la barraca.
Todas elias siempre han hecho uso de un gran nurnero de contra
tistas que hacen las veces de intermediarios entre el capital y el
trabajo.
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Sobre todo, la crisis de la goma ha inducido a las explotaciones
agroforestales empresariales a la puesta en marcha de intentos
de diversificacion de las unidades de sxplotacion con la introduc
cion de sistemas agroforestales enriquecidos con plantaciones de
cayu y cafe principalmente, no siempre con el uso de criterios
tecnicos adecuados.

44

A rafz del colapso de la actividad gomera, las barracas convencio
nales de rasgos patronales se dedican exclusivamente a la reco
leccion de castana, por 10 que, debido a las caracterfsticas esta
cionales del proceso de trabajo, asignan un mayor peso relativo al
asalariado de temporada. Estas unidades, en su mayorfa, dispo
nen del acceso a solo UQ area de explotacion y, por consiguiente,
se achican sus opciones de control de redes de sendas y sera
mucho mas reducido su capital de operaciones.

Por otra parte, estas unidades econornicas empresariales combi
naban, en el ultimo tiempo, las actividades propiamente extractivas
y de recolecctcn con tareas de horticultura, crfa de ganado y plan
taciones comerciales de especies tropicates+i. La puesta en mar
cha de procesos sirnultaneos de prcduccion requerfa del uso
complementario de fuerza de trabajo permanente y temporal, lnci
diendo en una mayor division del trabajo y en la especiahzacion del
trabajador, con la exigencia de mejores grados de destreza. Esto
conducfa a que las empresas solicitaran mas de un tipo de trabaja
dor asalariado: siringueros, zafreros, jornaleros, vaqueros, agricul
tores, etc., derivando en una mayor diversidad de categorfas de
trabajadores empleados en esta unidad productiva.

Las primeras ocupan y controlan mayor numero de estradas y, por
consiguiente, explotan una magnitud mayor de masa boscosa, es
decir, las empresas barraqueras pueden disponer de mas de un
area de explotacion 0, 10 que es 10 mismo, de mas de una barraca
cad a una de elias. En este sentido, las unidades econornicas em
presariales disponen de mayor monto de capital de operaciones
para reiniciar el proceso productivo, a fin de destinar una parte de
este capital para la "habilitaclon" de los trabajadores -permanentes
o estacionales-, y, el resto, para cubrir con los servicios de apoyo a
la proouccion: mantenimiento y reparacion de sus instalaciones,
limpieza de sendas, fletes de transporte, etc.



194

Para ello debe enfatizarse unicarnente aquellos aspectos que pa
recen prioritarios para comprender los rasgos actuales que ha ido
adquiriendo progresivamente la orqanizacion barraquera como
hecho productivo general; entre ellos, con cierta obligatoriedad se
encuentran:

Conviene detenerse a observar la manera como impacta el retrai
miento de la actividad extractivista gomera sobre las formas de re
procuccion de la oroarnzacon barraquera. Para ello, se describen
solamente los principales procesos a los que ha dado nacimiento
la emergencia de una economfa de recoleccion, despues del co
lapso casi total de la produccion de la goma natural en la amazonia
boliviana.

Por otro lado, la explotacion patronal que, por oposicion, se
caracteriza por acceder a solo un area de explotacion, dis
poner de un reducido capital de operaciones que Ie permite
asalariar a un menor nurnerode trabajadores yes, por 10ge
neral, el mismo patron 0 empleador quien hace las veces de
administrador 0 agente de vigilancia de su explotacion. Por
consiguiente, en estas no se ha desarrollado la division del
trabajo.

Por un lado tenemos la explotaclon empresarial que se ca
racteriza por su acceso a mas de un area de explotacion,
contar con mayor nurnero de trabajadores, acrecentar la di
vision del traba]o de acuerdo a los grados de diversiticacion
alcanzados, y poner en movimiento magnitudes apreciables
de capital de operaciones.

En sfntesis, en la amazonia boliviana distinguimos dos tipos de
exptotacton barraquera:

(

Este tipo de explotaciones actualmente dependen, para sus tran
sacciones, de las explotaciones empresariales, es decir, su capital
de operaciones 10obtienen a credito de las empresas mayores, de
las beneficiadoras y de algunas casas comerciales, a cambio del
compromiso de entrega de su produccion. En este sentido, estan
reproduciendo la cadena de dependencia que establece el capital
comercial en la region.
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"Se distinguen generalmente dos formas de aprovechamiento de
los recursos de la amazonia: la primera designada como economfa

45

La primera, adoptada por los propios trabajadores, que con
sidera como mejor alternativa el abandono de las barracas y
la busqueda de nuevas opciones a traves de la rniqracion
errattca hacia las areas tradicionalmente campesinas 0 los
nuevos frentes de colonizacion. La paralizacion de los tabn
cos de la goma imposibilitaba sostener sus niveles de con
sumo, aun mas con el ensanchamiento de su condicion
deudora con las pulperias, por 10que, casi en una actitud
detensiva, muchos de los siringueros comenzaron a aban
donar las areas de aprovechamiento barraqueras atraidos
por la perspectiva de empleo en los centros urbanos, fren
tes agricolas 0 de extraccion de oro aluvionar'>.

La imposibilidad que enfrenta la barraca de sostener un numero
estable de siringueros en sus areas extractivas, indujo a una doble
respuesta:

En esa medida, un primer aspecto a resaltar es la resultante de la
reorqanizacion de la econornia barraquera tradicional que, como
se seriate con anterioridad, ha experimentado una lenta transicion
hacia una diferente modalidad productiva sustentada casi exclusi
vamente en la castana, por 10que los riesgos de soportabilidad del
sistema barraquero se acentuan debido a la fragilidad de la activi
dad de rnonoproduccion.

Las modalidades de funcionamiento de los sistemas de or
qanlzaclon de la recotecclon, que tienen directa relacion
con la forma como se estructuran los mercados de trabajo
de temporada 0 estacionales en el marco de la existencia de
una gran inestabilidad del empleo en la region, acornpanada
de una polftica general de desrequlacion de los mercados
de trabajo.

Las nuevas orientaciones productivas de la barraca y sus
derivaciones en la estructura regional del empleo y en el di
reccionamiento e intensidad de los flujos migratorios intra
regionales.
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"Antes de la caida del precio de la goma, existian entre 6500-8500
castarieros en las barracas, la mayorfa de ellos eran empleados
para realizar un trabajo forzado. Actualmente, solamente existe
1000-1200 castaneros y esta tendencia a disminuir continua"
(Proyecto Castana. MACA/SM, 1990. P.16). De acuerdo a esta
misma fuente el nurnoro de trabajadores temporales actualmente
se estima en 5000 haciendo un calculo demasiado aproximado.
Soqun ASPROGOAL "en la actualidad durante la zafra se emplean
aproximadamente 8000 familias"... "y de 7000 familias siringueras
castaneras, hoy tan solo trabajan en esta actividad 1000"
(Propuesta de Riberalta, 1990).

46

extractiva, se produce desde los tiempos de la conquista y se ca
racteriza por la extracci6n de materia prima, en su mayoria desti
nada al mercado mundial: madera, quina, minerales, caucho, pie
les, pescado. Con esta forma de aprovechamiento se ha aso
ciado el concepto de frontera de recursos. La segunda forma de
aprovechamiento se caracteriza por intentos de constituir una
base productiva en actividades agropecuarias... Con esta se
gunda forma de aprovechamiento se ha asociado el concepto de
frontera agropecuaria" (Geert van Vliet, 1987:477).

Esta doble respuesta, lanzada frente a la insostenible mantencion
de las tareas extractivas de goma, ha provocado un exodo rural de
las extensas areas del territorio pandino, ocupadas casi en su tota
lidad per barracas,hacia el noreste, al area proxima a Riberalta, el
principal centro urbano de la region ubicado en la provincia Vaca
Diez. Debido a ello se ha modificado radicalmente la distribucion
poblacional en el territorio arnazonico.

La segunda se emite qurzas con alguna posterioridad y
consiste en la decision del grupo econorruco propietario de
barracas para proceder al despido de los trabajadores de
sus centros de produccion. Esta medida adoptada por el
grupo barraquero, se traduce en los hechos en la expulsion
de la poblacion asentada al interior de las fronteras de ocu
pacron de las explotaciones, produciendose 10que en la ac
tualidad puede identificarse como el despoblamiento de las
barracas a traves de procesos migratorios todavfa inago
tados pero con dimensiones de gran significacion46.
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Este marco de recornposicion de los espacios econ6mico-demo
graficos es imprescindible para comprender la manera como las ba-

Otro elemento sirnultarieo al anterior consiste en el inusitado cre
cimiento de Riberalta, que en el momenta actual se convierte en el
polo industrial de la region y, en esa medida, ha actuado como el
mayor eje de atraccion de aquella poblacion ex-empatronada. En
los ultirnos alios la fuerte confluencia de poblaci6n hacia este cen
tro ha Ilevado a la creacion de importantes zonas semi-urbanas
que crecieron en correspondencia a la lIegada de poblaci6n en
busca de estrategias urbanas de sobrevivencia.

Debido a que este proceso no ha encontrado su concresion final,
todavia no se han lIegado a sedimentar los flujos poblacionales y,
por ello mismo, se hace manifiesta una dinarnica de movilidad de la
poblacion entre barracas y comunidades y a la inversa, y entre las
mismas comunidades. Esta alta movilidad es transitoria hasta que
el migrante pueda establecerse permanentemente en el lugar que
considera apropiado para desarrollar sus actividades econornicas y
su vida social. Por eso mismo, la movilidad poblacional actual, al
menos en el entorno proximo a Riberalta, esta demostrando los
problemas de adaptabilidad que son caracteristicos de cualquier
proceso migratorio.

Esta situacion ha conducido ados tipos de tenornenos: el primero
se expresa en el crecimiento nurnerico de los miembros de las
comunidades campesinas, y, el segundo, en la aparicion de nue
vas comunidades 0 al fraccionamiento de estas. Esto deriva en
una gran proliteracion de nucleos campesinos que, en muchos
casos, apenas mantienen la desiqnacion de tales puesto que
cuentan con proporciones reducidas de miembros que mantienen
una escasa cohesion entre ellos.

La antigua orstrtbucion de la pcblacion dispersa por toda la super
ficie boscosa del noroeste ha quedado reducida significativa
mente en terrninos absolutos y, mas bien, en el presente resalta la
acelerada expansion de nuevos asentamientos sobre el area de
influencia de Riberalta -provincia Vaca Diez del Beni y las areas
proxirnas de las provincias Madre de Dios y Federico Roman del
departamento de Pando-, generandose una fuerte presion sobre
la tierra en estas areas de colonizacion, 10que provoca no pocos
conflictos por el derecho de posesion de la tierra.
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47 "La cosecha consiste en recorrer diariamente la floresta en busca
de arbol de almendras y una vez hallados amontonar todos los co
cos que se encuentran bajo el arbol en un lugar visible de manera
que otro castaF\ero 10pueda ver y sepa que ese arbol ya fue visi
tado por un castafisro, despues de amontonar cocos bajo varios
almendros y calculando aproximadamente la cantidad, el casta
nero empieza a abrir con un machete todos los cocos y vacia las
almendras dentro de una bolsa grande hasta completarla. Una
vez completada su carga, el castaF\ero tiene que volver a su cen
tro 0 barraca para entregar su carga al recibidor y/o batidor. AI IIe
gar al centro el castaF\ero vaciara su bolsa a un canasto grande el
cual 10surnerqira a un arroyo de agua clara para lavar la almendra
y permitir que las almendras vacias se puedan separar. Recien
daspues vaciara ese canasta a una caja medidora para que su
carga sea medida por volumen y registrada" (Propuesta de Ribe
ralta. 1990).

Si consideramos mas en detalle las caracterfsticas de los grupos
de migrantes estacionales a las barracas, advertimos que, como en

Es por eso que las unidades productivas patronales y empresa
riales, pese a haber renunciado a la practica de retencion de la
mana de obra, no han enfrentado mayores dificultades en su pro
vision de fuerza de trabajo, debido a que gran parte de la pobla
cion campesina y de pobladores urbanos requiere acudir anual
mente a empatronarse para resolver, asi sea transitoriamente, las
dificultades de rnanutencion de sus grupos familiares.

i

rracas han estructurado los mercados de trabajo de recoleccion de
la castana. Atirrnabarnos que los centros de aprovechamiento
organizan sus actividades en torno a la recoteccion de castana=".
por 10que el tiempo utilizado productivamente en el espacio ba
rraquero se reduce a una tercera parte del ano, en la epoca coinci
dente con el cierre del periodo de beneficiado en las plantas de
procesamiento primario de este producto. Durante este tiempo
emerge una actividad febril en torno a la castana, y es cuando los
barraqueros empiezan a requerir de un gran nurnero de recolecto
res para dar inicio a la zafra anual. De este modo, emerge un
significativo proceso de movilidad poblacional intra-regional con
rasgos de marcada temporalidad. Por consiguiente, son las
comunidades campesinas y los barrios semi-urbanos de Riberalta
los que proveen la suficiente mana de obra recolectora.
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La recolecci6n de castana es una actividad que requiere del con
curso de casi toda la familia, a excepci6n de los hijos pequenos en
tanto no se necesita hacer un gran esfuerzo ffsico sino para el
traslado del producto obtenido.

48

De este modo se produce una fuerte interrelacion, primero, entre
la economfa campesina y las formas de produccion patrona
les/empresariales, y, segundo, entre las barracas, con los rebalses
temporales de poblacion trabajadora urbana y entre los primeros
con la industria del beneficiado local, configurando circuitos con
enlaces de orden productive y comercial que no pueden ser ex-

Aquellos trabajadores procedentes de los barrios semi-urbanos
de Riberalta encuentran, por 10general, una opcion importante de
ocupacion en el perfodo de zafra, debido ados razones funda
mentales: un buen porcentaje es de trabajadores quebradores de
castana que, al concluir el perfodo de beneficiado, se trasladan a la
zafra completando secuencialmente su tiempo laboral disponible
en el ano: y, otra gran proporcion esta constituida por poblacion
subempleada que se desernpena frecuentemente como jorna
lera, sufriendo los impactos de la gran inestabilidad ocupacional.
Tampoco debe perderse de vista que algunos de ellos todavfa se
debaten entre el campo y la ciudad en vista de que no pueden
asegurar los ingresos suficientes para su sustento ni en la agricul
tura ni con los trabajos eventuales, y esporadicarnente como jor
naleros.

migraciones similares, los trabajadores buscan salidas complemen
tarias para complementar sus ingresos. En ese sentido, los
trabajadores estacionales procedentes de las comunidades
campesinas salen, en proporciones nurnericas mayores, de
aquellas areas con poca disponibilidad de castana, por 10que casi
forzadamente requieren contratarse durante el tiempo de dura
cion de la zafra para obtener a cambio del despliegue de su es
fuerzo ffsico una rernuneracion que contribuya al incremento de
su ingreso familiar. Por otro lade, los campesinos asentados en
areas con cierta disponibilidad de arboles de castana -sobre todo
las comunidades riberenas- tienen obviamente mayor capacidad
de recoleccion en cuanto destinan casi la totalidad de la mane de
obra familiar disponible para desarrollar esta actividad48 y, por 10
mismo, no requieren vender su fuerza de trabajo a las barracas.
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En los anos de mala producci6n de castana los trabajadores salen
de la zafra con saldo cero y, en algunos casos, con cuentas a co
brar por el barraquero durante la pr6xima zafra, puesto que sus
necesidades de consumo exceden su capacidad de recolecci6n.

49

AI ser la recolecci6n un trabajo estrictamente manual, la obtenci6n
de mayores volurnenes de producto esta indisolublemente ligada
a los niveles de destreza y capacidad ffsica del trabajador para so
portar las sobreexigencias de las jornadas de trabajo -recolecci6n y
transporte de su producto hacia los payoles 0 centros de acopio-,

Su caracter de monoproductora la convierte en altamente depen
diente de las beneficiadoras. Estas, al financiar las actividades de
recolecci6n, ejercen mucha influencia en la fijaci6n de precios, en
correspondencia con la composici6n de su estructura de costos,
debido a que el establecimiento de precios se define deduciendo
costos vertical mente en niveles descendentes entre las distintas
fases que integran el circuito de la castana. En ese sentido, hasta
ahora la organizaci6n barraquera, debido a su insolvencia econ6-
mica, ha optado por reducir sus gastos de capital variable conge
lando los salarios de sus trabajadores por debajo de 10que efecti
vamente requieren para reponer su despliegue de energfa hu
mana, derivando en el excesivo desgaste de la mano de obra que
se encuentra sin posibilidades de escoger entre una mayor inten
sificaci6n de su trabajo y/o la reducci6n de sus niveles de con
sumo, a fin de lograr cierto fondo de ahorro que Ie permita engro
sar el ya deprimido ingreso de su economfa domestica49.

No obstante, la aparici6n de este mercado de trabajo de tempo
rada, que trae consigo la emergencia de un particular asalariado
estacional, constituye una salida transitoria (en la medida en que
no resuelve las dificultades financieras por las que atraviesa la or
ganizaci6n barraquera) en tanto que hasta ahora no se ha podido
equilibrar la ecuaci6n entre costos y beneficios, 10que la situa en
una posici6n crftica de reproducci6n.

plorados sino considerando el conjunto del escenario econ6mico
y social amaz6nico.
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Entre los diferentes tipos de trabajadores insertos en elias se
pueden reconocer a la masa de recolectores y, en algun caso,
contratistas con la responsabilidad de uno 0 mas centros de apro
vechamiento, jornaleros que tienen a su cargo las tareas de reco
nocimiento y limpieza de sendas, rsparacion de galpones, porteo
de mercaderfas, etc., los vaqueros a cargo del ganado vacuno
-utilizado en algunos casos para el traslado de la castana desde

51

"EI trabajador rural ... no obstante, puede gozar mediante esta ex
plotacion un aumento de sus ingresos inmediatos a causa de que
la productividad de su trabajo, en un terrnino medio ha aumentado.
EI empleo en el sector capitalista, en un corto 0 mediano plazo,
puede ilusionar al trabajador rural. Es sobrexplotado pero la dife
rencia de productividad entre su sector de origen y su sector de
empleo es 10suficientemente grande como para que sus ganan
cias inmediatas 10impulsen a perseverar en los sacrificios que irn
pone una vida de semiexilio ... " (Claude Meillasoux, 1987:181).
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Este tipo de empresa reproduce las mismas formas de organiza
ci6n de la recolecci6n y acopio en sus diferentes barracas. No obs
tante, debido a las mayores dimensiones de las mismas, existe
una mas compleja divisi6n del trabajo al interior de la misma51.

Un caso particular esta constituido por las pocas empresas agrofo
restales que han logrado vincularse con los procesos de benefi
ciado de la castana mediante el establecimiento de sus propias
beneficiadoras. Esto les permite conectarse directamente con los
mercados de exportaci6n y, en esa medida, realizar una asigna
ci6n interna de costos, con la que obtienen importantes rnarqenes
de utilidades puesto que, al exportar productos con mayor valor
agregado, estan tarnbien obteniendo beneficios incrementados
que, a diferencia de la organizaci6n barraquera tradicional, les
permite acrecentar sus posibilidades de recolecci6n y acopio. Es
tas empresas, a mas de beneficiar sus propias materias primas,
capturan la castana de las explotaciones menores a traves del fi
nanciamiento de su zafra anual, cosa que no siempre sucede de
acuerdo a 10 estipulado en los contratos por los altos grados de in
cumplimiento que se presentan en estas transacciones.

constituyendose el sistema de trabajo vigente en un desaflo para
el uso de energia humana individual50.
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"Las barracas mas organizadas tienen una infraestructura bas
tante bien desarrollada y cuentan con una vivienda para el dueiio
de la barraca (el barraquero) 0 su encargado, una pulperfa, una
posta sanitaria y viviendas para los castaiieros. Las barracas
mas grandes tarnbien tienen escuelas y una vivienda para su ma
estro. Adsmas de un centro de acopio, existen muchas barracas
grandes que tienen un numsro de subcentros de acopio con vi
vienda par 5-10 castaiieros" (MACA/SM, 1990:11).

52

los payoles hasta el centro de acopio principal a orillas del rlo-,
capataces a cargo del control del regimen de trabajo, cuidantes
para vigilar las instalaciones y el personal administrativo
(contadores, pulperos, etc.).

En principio, antes de encarar este tema, es necesario completar
la imagen en torno a los rasgos que adquiere el trabajador de la ba
rraca. Este, hasta hace pocos anos, era un siringuero/recolector,
puesto que al respecto se observa la existencia de muchas
interpretaciones que no dejan de ser confusas porque
comunmente se fundamentan en supuestos sobre la organiza
cion barraquera no del todo comprobados. En otros casos, se
acepta el hecho de una cierta eternlzacion de las relaciones so
ciales a partir de analisis demasiado estaticos que impiden percibir
las oinarnlcas del funcionamiento de la barraca con todo 10que ello

3. LA EXTINCION DE LAS RELACIONES DE EM
PATRONAMIENTO

Este nuevo cuadro regional nos induce a afirmar que en forma
progresiva se estan extinguiendo las relaciones de empatrona
miento, caracterfsticas del anterior perfodo y, con elias, paralela
mente, esta desapareciendo gradualmente el trabajador sirin
guero que, hasta hace unos anos, constitufa el principal grupo so
cial que se desenvolvfa en el espacio barraquero.

Pese a ello, tarnblen estas unidades econornlcas han experimen
tado un gran retraimiento prccuctivo, porque en el perfodo extra
zafra solamente mantienen en funcionamiento las actividades
subsidiarias -agrfcolas y pecuarias-, acttvandose sus ritmos pro
ductivos con el reinicio de la zafra de castana que actualmente
constituye el fundamento de su sosterumtento='.
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Otra interpretacion asume que, dadas las caracterfsticas de los sis
temas de contrataci6n, el mismo proceso de trabajo y las formas de
pago, no se puede advertir que esta tarea estuviera banada por
relaciones capitalistas, debido a que estas aparecen en su estado
mas primario, 0 todavfa poco desarrollado, por el reducido pro
greso de la espectanzacton y divisi6n del trabajo al interior del pro-

Asimismo, existe otra percepcion que considera a los siringueros
como a trabajadores expuestos -por decir algo- a un sistema escla
vista, motivada por la violencia que conllevo la incorporacion del
capital extranjero en la amazonia con la captura y retenci6n de
mana de obra -en tanto esta vision se ditundio ampliamente du
rante esta epoca-, 10que posteriormente condujo a pensar que
estos trabajadores estarian mas pr6ximos a aquella categoria acu
nada antiguamente que es la de esclavismo por deudas.

Algunos de estos puntos oscuros se originan en la falta de clari
dad at diferenciar entre el sector de pequenos productores cam
pesinos (gomero, castanero y agricultor) y aquel trabajador que se
desernpenaba como empatronado en las barracas y que constituia
la principal fuerza laboral de la region -estas percepciones eran
frecuentes en el perlodo en el que todavfa existfa una relativa es
tabilidad de la poblaci6n empatronada permanente. Pese a ello,
esta hornoloqacion del siringuero empatronado con el campesino
surgia por considerar al empatronado como a un trabajador que
desarrollaba libremente su trabajo, olvidando las connotaciones
econornicas caracteristicas del ambiente coercitivo en que repro
ducfa su vida social.

Esto sucede porque, por una parte, se trata de inscribirlos en mar
cos teortcos estrechos y, por otra, porque se adoptan posiciones
te6ricas poco rigurosas. En ambos casos, los razonamientos que
se ofrecen no traspasan el mundo de 10aparente y se detienen en
lecturas que no exploran con cierto detenimiento las condiciones
de reproducci6n de este trabajador empatronado.

implica en la reorqanizacion interna del trabajo. De esta manera,
antes 'de proseguir con la revision de los efectos derivados de la
transtorrnacion barraquera en el desenvolvimiento del mercado de
trabajo, aparece la urgencia de poner en dud a algunas afirmacio
nes que se realizaron frecuentemente sobre el caracter de este si
ringuero/recolector.
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Cf. P. Gamarra, 1990.54

Cf. G. Abrego, 1984.53

Con este mismo propcsito intentaremos precisar el caracter de
este trabajador, para asi completar la figura sobre las particularida
des de la evotucion de las relaciones sociales de produccion pre
sentes en la barraca. Optamos por hilvanar los procesos de forma-

Del mismo modo, hay quienes consideran que el siringuero com
parte una doble condicion: la de trabajador libre -durante la pica- y
la de trabajador asalariado -en tareas de jornaleo- , aunque esta ul
tima apreciacion es muy poco compartida porque supone que se
estarian presentando amplios rnarqenes de flexibilidad en los sis
temas de orqanizacion del trabaj054. Esta vision tarnoien esta fuer
temente imbuida por la idea de que el siringuero es un trabajador
que realiza sus tareas como un cuenta propia, manteniendo
simples relaciones comerciales con la orqanizacion barraquera.

ceso productivo (algo que obedece en gran parte a las condicio
nes en las que se realizan estas actividades). En este sentido, la
explotacton aparentemente tiene lugar bajo relaciones de inter
cambio desigual de mercancias a traves del "habilito", que se su
pone es un mecanisme generalizado para cubrir con los gastos de
operacion necesarios para que el trabajador pueda arrancar con el
proceso de trabajo. Estas particularidades caracterizarian a un
"capitalismo sui generis"53 que acosa al trabajador por lazos co
merciales coercitivos, sumerqlendoto en relaciones de subordina
cion a traves del mercado y en el mismo proceso productive, sin
distinguir claramente la forma que adopta el pago del salario
(salario espureo). Es decir, esta relacion de subordinaclon se ex
plica como una relacion de transferencia de valor por parte del
productor al habilitador barraquero por medio de mecanismos de
intercambio de no equivalentes, encubriendose la expiotacton
bajo la forma de relaciones comerciales desfavorables, en tanto el
pago a destajo aparece como si el obrero no vendiera su fuerza de
trabajo sino mas bien el producto de este su trabajo. De esta con
fusion derivan las explicaciones que yen en el adelanto una espe
cie de credito 0 habilito, y en la no correspondencia de equivalen
tes una simple relacion de intercambio desigual.
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En resumen, trabajo agroforestal es aquel en el que se ejercita es
fuerzo ffsico para aprovechar los recursos del bosque. En este
sentido, en la amazonia boliviana trabajo agroforestal es el que se
aplica en las tareas de extracci6n de goma y recolecci6n de cas
tana. EI trabajador no entra en relaci6n con la tierra sino mas bien
con el bosque, es decir, el escenario natural del trabajo es la flo
resta. Del bosque se extraen las materias naturales y se recolec
tan sus frutos.

55

La parte del salario anticipada al trabajador empatronado se valoriza
sequn la cantidad de bienes de consumo basico entregados a
este para arrancar con su actividad productiva. Estos bienes de
consumo estan sobrevalorados respecto a un precio comercial
promedio debido al interes que se cobra al anticipo y debido al
monopolio ejercido en el abastecimiento. Por otro lado, la cantidad
recolectada de castana 0 extraida de goma determinaba el monto
del salario percibido por el trabajador en tuncion a un precio sub
valorado para estos productos. Esta situacion conlleva la reduc
cion del poder adquisitivo del salario -tntravaloraclon del trabajo-,

Como ya 10anotamos, la barraca, a traves de la pulperia, ha sido la
encargada de recuperar la castana y las bolachas de goma, cum
pliendo la tuncion de anticipar parte del salario en especie y de fijar
el precio de estos bienes. Por medio de estas operaciones se ins
trurnento la desmedida explotacion del trabajador siringuero 0
castanero a traves de la irnplementacion de no pocas acciones co
ercitivas y usureras -supone todavla considerar que la apropiacion
del plustrabajo no se da por la unica via de la ganancia capitalista a
traves de la procuccion de plusvalia. EI trabajador empatronad055
carente de una reserva econornica se encontraba forzado a solici
tar el anticipo permanente de su salario a objeto de solventar un
periodo rninimo de subsistencia que Ie permitfa producir castana 0
goma para cubrir parte de este su salario anticipado. Esta relacion,
siempre desventajosa para el trabajador, 10sometfa a un cicio de
reproduccion con empobrecimiento progresivo por el desgaste
de su capacidad ffsica 0 energia humana.

cion de este sector de trabajadores incidiendo en las condiciones
que estructuran, por una parte, el proceso de trabajo, y por otra,
las relaciones que dominan el proceso de extraccion/recoleccion
de los productos secundarios de la floresta del tropico boliviano.
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Cf. G. Abrego, 1984.56

Sostener la definici6n del siringuero/recolector como un empatro
nado sujeto a relaciones de subordinaci6n al capital a traves del
salario espureo, implica afirmar la existencia de un capitalismo pri
mario homologable a la figura de un capitalismo salvaje donde el

Ahora bien, con la emergencia de un nurnero significativo de tra
bajadores estacionales, esta condici6n de asalariamiento es com
partida por quienes habitualmente deciden concurrir de manera
transitoria a la barraca para emplearse en la recolecci6n de ta cas
tana. Para simplificar la figura, digamos que el trabajador que no
puede cubrir con el salario recibido en adelanto se compromete 0,
mas exactamente, se ve forzado a retornar al siguiente perfodo
productivo hasta saldar con esta parte adelantada de salario cuyo
valor no ha podido cubrir. Es decir, un gran nurnero de la pobla
ci6n flotante de la amazonia participa de procesos de asalaria
miento porque, hasta ahora, la barraca es ellugar estructuralmente
preferencial de reproducci6n de la fuerza laboral debido a que la
recolecci6n temporal de castana en la barraca configura el lugar
mas importante de las transacciones de trabajo.

..
r

Por otra parte, existen algunas dificultades por precisar el verda
dero caracter del trabajador, pero que constituyen mas bien obs
taculos de forma y no atentan contra el criterio de considerarlos
como trabajadores asa/ariados (no es del caso afirmar que los tra
bajadores, at ser duenos de sus instrumentos de trabajo, se aleja
rfan de esta definici6n, pasando mas bien a constituir una especie
de obreros sui generis56). Es por dernas evidente que la explota
ci6n del trabajador, hasta los Ifmitesde hacer relucir la barbarie del
capital, no serfa posible sin que encontrararnos un trabajador des
prendido, como esta, de la tierra y desposeido de las condiciones
materiales para la realizaci6.nde su trabajo (en este caso, del dere
cho de explotaci6n del bosque). Por ello mismo, este empatro
nado permanente debra reproducir slsternatlcarnente su fuerza de
trabajo en las barracas. De este modo, su unica condici6n era la de
reproducirse bajo las relaciones de asalariamiento precario.

recortando sus posibilidades de reproducci6n mas alia de su sim
ple subsistencia biol6gica.
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Durante 'epocas cortas, los trabajadores temporales se desplazan
junto con sus familias hacia los centros de recolecci6n. Sobre es
tos trabajadores se aplican las mismas exigencias y normas que las
impuestas para los empatronados permanentes, quienes sufren
tarnbren el encarecimiento de los precios de bienes de consumo
que se venden en las pulperfas de los centros de explotaci6n, la
alteraci6n de las medidas de peso, los bajos salarios y las precarias
condiciones de habitabilidad en sus colocaciones.

Este grupo social esta compuesto por los trabajadores permanen
tes con radicatoria casi estable en los centros de explotaci6n de
bido a su condici6n de eternos deudores. No obstante, este
grupo esta disminuyendo progresivamente al generalizarse los
mercados de trabajo de temporada. Por eso mismo, inversamente
a 10que ocurrfa en alios pasados, esta creciendo el grupo de los
trabajadores temporales, en una tendencia similar a la que se pre
senta en los dernas mercados de trabajo rural en otras regiones
del pafs, hecho que constituye una condici6n de la modernizaci6n
de la actividad empresarial en el agro. Las caracterfsticas estacio
nales de la producci6n han inducido a la expansi6n de una moda
lidad temporal de trabajo, reduciendo al mismo tiempo el empleo
permanente y reforzando la presencia campesina en el mismo.

EI trabajador empatronado es aquel que vende libremente su
fuerza de trabajo a cambio de un salario 0 remuneraci6n en dinero
o en especie. AI no ser propietario -posesionario- del bosque 0
de la tierra se ve forzado a emplearse como recolector en las barra
cas 0 como jornalero en otras actividades complementarias.

Por eso mismo, una tipificaci6n esquernattca debe diferenciar al in
terior de los siringueros/recolectores ados grupos distintos: entre
los empatronados se tiene a los permanentes -en franca re
ducci6n- y a los temporales. Ambos se distinguen de los produc
tores independientes -pequenos campesinos- dependiendo de
su relaci6n de propiedad 0 posesi6n del bosque.

principio de la acumulaci6n capitalista se expresa en su forma mas
primitiva, dadas las condiciones de exacci6n de la fuerza de trabajo
que situan at trabajador empatronado en una posici6n de provee
dor infatigable de trabajo excedentario materializado en la obten
ci6n de mercancfas transables en los mercados externos.
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Frecuentemente se afirma que existe un vacio jurfdico en torno a
la reglamentacion del trabajo de la goma y !a castana. No obs
tante de haberse emitido desde tiempo atras, una serie de dispo
siciones tendientes a normativizar las relaciones laborales en es
tas actividades. Las principales se citan a continuacion: La iey
del 22 de noviembre de 1945, a tiempo de regular sobre las primas
en favor de los trabajadores sobre las utilidades de las empresas,
ampliaba estos beneficios en favor de los trabajadores gumfferos,
al mismo tiempo que impelfa la suscripcion de contratos de tra
bajo; la ley del 6 de noviembre de 1946 disponfa que las empresas
gomeras y fabriles estaban obligadas a proporcionar a sus traba
jadores artfculos de primera necesidad; las resoluciones supre
mas consecutivas de fecha 15 de julio de 1971 Nos. 158242,
158243 Y 158244 regulaban: la primera sobre la obliqacion de las
empresas dedicadas a la explotacion de la goma y la castana de
suministrar artfculos de primera necesidad a precios de costa a
sus trabajadores, la segunda establecfa que los trabajadores de la
castana debfan ser incluidos dentro del sector fabril y, finalmente,
la tercera regulaba sobre el regimen de seguridad social de los

58

Cf. Meillassoux, 1987.57

De este modo, por las caracteristicas de la contorrnacion de este
mercado de trabajo, la ciudad tarnbien se ha convertido en la gran
abastecedora de mana de obra temporal al constituirse en el prin
cipal nucleo econornico y dernoqratlco de la region. En ella se es
tablece una importante reserva de mana de obra 0 poblaclon flo
tante que, hasta ahora, satisface adecuadamente los requerimien
tos de las barracas pese a las graves distorsiones que se
presentan en las formas de contrataclon y en la tiiacion de sus
salarios debido a que nunca se ha cumplido la legislacion exis
tente sobre normatividad laboral para el caso de este trabajador en
especif ic058.

De esta manera, 10 que se produce es el traslado de parte del
costa de reproduccion de la fuerza de trabajo a la economia cam
pesina y a las economias familiares oornesticas, abaratandose la
fuerza de trabajo y disminuyendo la parte de capital variable nece
sario para poner en marcha el proceso productivo. Esto solo es
posible porque existe una gran oferta de mana de obra que secu
larmente se ha reproducido en condiciones de extrema po
breza57.
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trabajadores de la goma y la castana; la resoluci6n ministerial No.
235/80 del 21 de abril de 1980, que regulaba sobre los trabajado
res estacionales 0 de temporada, reconoce la inclusi6n de los tra
bajadores de la goma y la castana en los alcances de la Ley Gene
ral del Trabajo.

En el presente, esta imagen de sociedad ya ha fenecido porque
es demasiado riesgoso sostener que la realidad regional se enca
dena con formas de ocupaci6n del espacio y de administraci6n y
uso de los recursos que han experimentado una profunda crisis
que rompe definitivamente con las practicas barraqueras instaura
das en el pasado. Es casi sorprendente acercarse a percibir las

Algunos factores concurren para motivar este reordenamiento, y
tienen mucha relaci6n con un conjunto de aspectos ligados con la
reestructuraci6n del basamento productive, los procesos de alta
movilidad de la mane de obra debido a la temporalidad de los fren
tes laborales y las todavia incipientes iniciativasde industrializaci6n
de la castana que han ido creando nuevos espacios de asenta
miento y concentraci6n de la poblaci6n producto del exodo rural
sin precedentes de las areas tradicionales de aprovechamiento
gomero-castanero. Son estos motivos los que han provocado la
remoci6n de la sociedad regional, que paulatinamente se vuelve
mas compleja por la emergencia de diferentes categorias sociales
correspondientes con sistemas de mayor estratificaci6n social.
Por eso mismo, las antiguas lmaqenesque caracterizaron a la ama
zonia tenian como unicos elementos a las barracas, los siringueros
y patrones que, sin inconveniente alguno, retrataban el cuadro
regional.

La reorganizaci6n de los espacios econ6micos y la gran intensidad
de los desplazamientos poblacionales a los que se suma la cre
ciente vinculaci6n campo-ciudad han definido la emergencia de
formas modificadas de ocupaci6n y poblamiento del espacio fI
sico, 10que induce a afirmar que existen tendencias crecientes
que desernbocaran en un nuevo ordenamiento econ6mico y po
blacional sobre el territorio norteno del pais que alterara radical
mente las irnaoenes tradicionales con las que se tipific6 a la ama
zonia del norte boliviano.

4. LA RECONVERSION DE LA ACTIVIDAD EMPRE
SARIAL
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EI nuevo cuadro de asentamientos produce un area densamente
poblada en el noreste que contrasta con el vaciamiento dernoqra-

Simuitaneamente al retraimiento de la producci6n gomera y la
aceleraci6n de los flujos migratorios intra-regionales, surgen los
caminos carreteros como brechas en medio de la selva, facilitado
res de las transacciones mercantiles y de la movilidad poblacional
que atraen fuertemente a la poblaci6n migrante que se asienta
casi naturalmente sobre sus orillas venciendo la floresta que, allf
mas que en otros lugares, se encuentra grandemente expuesta a
las practicas del desbosque. Son estos caminos los que, al con
formar una red, todavfa reducida, sobre el entorno pr6ximo de
Cobija, Riberalta y Guayaramerfn, constituyen las rutas de vincula
ci6n entre los centros urbanos y los asentamientos dispersos en
sus proximidades y vfas del trans ito mercantil de productos tropi
cales, agrfcolas y forestales, de las comunidades hacia estos cen
tros y de mercaderfas y bienes manufacturados en sentido in
verso. Recientemente, al promediar los ultlmos aries de la anterior
decada, se abren las barreras naturales al intercambio mercantil,
aunque con graves efectos perniciosos sobre el medio ambiente,
10que no quiere decir que antes no se hubiera dado una exten
dida penetraci6n mercantil, sino, mas bien, que la particularidad
del presente es que al generalizarse el libre acceso al mercado
desaparecen las largas cadenas de intermediaci6n cornercial.
Este es un factor que ultirnamente esta condicionando tarnbren la
distribuci6n ffsica de la poblaci6n sobre el territorio, 10que presu
miblemente va a crear ciertos desequilibrios en el acceso a los re
cursos en las areas campesinas de mayor presi6n dernoqrafica so
bre el bosque.

modificaciones de este reordenamiento puesto que, hasta hace
pocos aries, parecia que el regimen barraquero podfa sostenerse
a perpetuidad. Esto al menos, era algo que no estaba en absoluto
en entredicho porque, exactamente casi en un siglo de historia
regional, los pilares de reproducci6n de la organizaci6n barraquera
se mantenfan casi inc61umes por los siguientes aspectos que con
tribuyeron a ello: el consuetudinario derecho del barraquero
sobre la posesi6n del bosque, la legitimaci6n adquirida ante la po
blaci6n empatronada que internaliz6 las normas y regulaciones de
control social irradiadas por el grupo econ6mico dominante, y, por
debajo de las anteriores, las caracterfsticas naturales del medio,
que obstaculizaron el transite de la poblaci6n sobre el territorio.
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Por algunas Ifneas de credito obtenidas que, en la actualidad, se
ancuentran en mora. Es el caso especffico del credito otorgado
por la agencia de financiamiento norteamericana PL-480, en su

59

En suma, ya no es posible referirse a la amazonia como si esta si
guiera desenvolviendose predominantemente con una economfa
extractiva porque el sistema barraquero que se fundo en este es
cenario, progresivamente se encuentra en condiciones disminui
das como para sostener sus tareas productivas. Esto se traduce
en sus mayores niveles de endeudamiento con las empresas be
neficiadoras y la banca comerctal='. 10que presumiblemente se

En contraposiclon, en la extension boscosa correspondiente al
departamento de Pando es posible prefigurar algunas tendencias
importantes sobre el futuro de la orqanizacion barraquera. Entre
las mas notorias se observa que, acornpanando el proceso de
centralizacion de capitales por parte de un reducido grupo de in
dustriales duenos de beneficiadoras, se va a producir el teno
meno de la concentracion de las areas de aprovechamiento de
castana por este mismo grupo, debido a las ventajas que acarrea -
en terrninos comparativos- el control directo de los centros de re
coleccion y, adernas, en la medida en que este su acceso directo a
los mismos supone vencer con los frecuentes incumplimientos
del sector barraquero. Asimismo, la crisis financiera de la barraca
supone que muchas pequenas barracas no podran superar esta
su insolvencia, 10que provocara, en muchos casos, el abandono
de sus instalaciones y, en otros, su ocupacion por trabajadores in
dependientes.

fico del noroeste, a 10 largo del departamento de Pando. En esta
primera area se esta produciendo una muy fuerte presion sobre la
tierra, agravada per la expansion de las granjas agropecuarias, pro
vocando problemas de linderos con las parcelas en posesion por
los productores campesinos. En el futuro, posiblemente, este
sera uno de los principales puntos de conflicto puesto que el pro
blema de la posesicn de la tierra no parece que pueda resolverse
en plazos muy breves debido a la ineficiencia institucional de las
oficinas del juzgado agrario y la incompatibilidad de la teqislacion
sobre tierras en relacion con la situacion actual del regimen de te
nencia de la tierra.
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Este tema esta siendo introducido en la discusi6n sobre las pers
pectivas de desarrollo rural en la amazonia boliviana como parte
del Proyecto para el Desarrollo Agropecuario del MACA, auspi
ciado por el Banco Mundial. Vease MACA/BM, 1990.

61

Entre ellos se considera al cacao, cafe, frutales (tamarindo, cltri
cos, achachairu, palta y chirimoya), pimienta, cayu, a partir de un
convenio firmado entre el IBTA con la Fundaci6n para el Desarrollo
de la Provincia Vaca Diez que se inicia en noviembre de 1989 con
la intenci6n de implementar un programa de desarrollo rural en la
mencionada provincia.

60

programa de incentivo a las exportaciones de productos no tradi
cionales.

En sfntesis, este estado de cosas impulsa a sacar alqun tipo de
conclusiones acerca de la suerte que experimentaron los diferen
tes grupos de productores en una inicial aproxlrnaclon macroso
cial, las que deben tomarse como Ifneas interpretativas que permi
tan explicar el decurso del espacio econcrntco-soclal regional, en
correspondencia con los impactos socio-ambientales que se
avisoran.

Las iniciativas hasta ahora adoptadas para revertir esta sltuacicn
han estado orientadas por criterios de diverslficacion de la produc
cion de la barraca, por medio de la seleccicn de algunos cultivos
tropicales perennes60, con opciones relativas de rentabilidad, 10
que permitirfa recuperar el actual tiempo muerto de fun
cionamiento de estas unidades productivas. Si bien esta es una
alternativa que debe ser encarada con urgencia, en el presente
todavfa se cuestionan las perspectivas de inserctcn de estos pro
ductos en el mercado externo. Caso contrario, la selva tropical
esta expuesta a un gradual deterioro por la posible expansion de
practicas extractivistas de madera y el crecimiento de la frontera
agrfcola, actividades ambas que ponen en serio riesgo las posibili
dades de un desarrollo sustentable en la amazonia boliviana61.

rnanltestara en el estrangulamiento econornlco del sistema tradi
cional de explotacion de los recursos naturales de la floresta a
traves del sistema de barracas.
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Es decir, el colono no tiene una actitud perversa de deterioro ylo
degradaci6n de la floresta, en tanto no puede sino repetir practi
cas de agricultura migrante 0 de extracci6n forestal en pequeiia
escala, a condici6n de satisfacer los requerimientos de su eco-

62

La crisis de la orqanizacion barraquera no ha impedido que
todavfa el grupo patronal ceda sus derechos tacticos de po
seslon del bosque, hecho que puede ser visto como el
principal generador del hecho de que las areas que cercan
ampliamente los centros urbanos se expongan a ritmos gra
duales de detorestacton en estes frentes de coloniza
cion62.

EI despoblamiento del area rural correspondiente a gran
parte de la superficie del departamento de Pando ha sido
producido por las limitaciones estructurales para el sosteni
miento regular de las actividades econornicas de las barra
cas, induciendo a la aparlcion de una masa poblacional flo
tante que no encuentra salidas de soluclon estables para
enfrentar la extrema precariedad de su reproduccion.

Sinteticamente, la reartlculacton del espacio soclo-econorntco
provoca efectos variables que se exponen en el siguiente orden:

EI achicamiento de la base economica de la region, al res
tringirse al aprovechamiento estacional de un solo recurso
secundario -Ia castana- ha limitado las inversiones y decre
mentado significativamente el empleo, a mas de constreiiir
los ingresos de los agentes econornicos ligados a los circui
tos de extraccion/recoleccion de materias primas de origen
forestal -siringueros/recolectores, marreteros, barraqueros,
comerciantes y empresarios. Esta es una situaclcn diffcil
mente reversible, al no vislumbrarse la posibilidad de explo
tacion de otros recursos transables internacionalmente sin
degradar la naturaleza.

Efectivamente, el nuevo ordenamiento de las relaciones sociales
y productivas generan diferenciadamente desequilibrios que in
fluyen directamente sobre la capacidad de reproduccion de las or
ganizaciones productivas familiares y empresariales, poniendo en
riesgo la pervivencia natural de la floresta.
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En el sentido que existfa un fuerte aferramiento a las antiguas
practicas sociales, tanto de los grupos patronales como de los
mismos siringueros/recolectores, ambos ahora ajenos a la viejc
estructura de dominaci6n.

63

nornla familiar. Estos asentamientos humanos sin acceso a areas
castafisras ejercitan una agricultura de caracter extensive am
pliando indiscriminadamente la frontera agrfcola sobre la boscosa.
Pese a ello, se afirma que si bien "es cierto que la agricultura in
tensiva provoca una perdida importante de la fertilidad del suelo
asl como la virtual eliminaci6n de su capa orqanica, ... la rotaci6n
del suelo que realizan los productores es una practica que con
trola efectivamente su degradaci6n" (Agreda y Espinoza,
1991 :64).

Los aspectos anotados han provocado alteraciones en el con
junto del tejido social; en tanto, los diferentes sectores sociales
han experimentado impactos diffciles de superar en el corto plazo
y que afectan su capacidad de reproducirse en las condiciones del
pasad063. Este nuevo paisaje social presenta nuevos cuestiona
mientos que deben ser encarados desde otras dimensiones analf-

Simultaneamente, se advierte que, acorde con la flexibiliza
cion de los mercados de trabajo, se acrecienta la inestabili
dad laboral que esta impulsando la movilidad incierta de la
pobtacion sobre el espacio en tuncion a la apertura de fren
tes extractivos -el caso de la explotacion de oro aluvional- 0
agrfcolas. Este hecho induce a afirmar que la qeneralizacion
de la temporalidad de los mercados de trabajo es funcional a
la actual dlnarntca de comportamiento de los frentes eco
nornlcos.

Los masivos movimientos migratorios originados en la ex
pulsion de poblacion de las barracas que encuentran des
tino en los centros urbanos de la region, ha ido produ
ciendo grandes asentamientos de poblaciones marginales
sobre-empobrecidas que se enfrentan a la estrechez del
empleo y a la carencia de servicios basicos, desplazando su
miseria rural a estas areas semi-urbanas, agravadas por su
inaccesibilidad a los recursos del bosque de los que fueron
privados.
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ticas, ligados mas a las perspectivas de sustentabilidad de este
tragil ambiente ecol6gico, aspecto que, en buena medida, opera
como condicionante primordial para el desempeiio de la economia
empresarial en la amazonia boliviana del norte.
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Este enfoque se complejiza al introducirse la revision de las rela
ciones sociales que atraviesan la torrnacion regional y que se con-

La indagaciones realizadas sobre las condiciones socio- estructu
rales que definieron la evolucion de la econornla extracti
vista/recolectora de la amazonia del extremo norte del pars han
considerado con cierto detenimiento los determinantes sustan
ciales que soportaron la torrnaclon soclo-econornlca regional. Es
tas, con el paso del tiempo, han incidido en la articulaclon de es
tructuras productivas de gran perdurabilidad y sistemas sociales
profu ndamente estratificados que inmovilizaron procesos de
cambio social. Este anatlsls, al cruzarse transversalmente con
consideraciones relativas a los condicionamientos ffsicos del es
pacio de selva tropical, ha introducido algunas nociones con impli
caciones directas sobre la especificidad del desenvolvimiento de
los patrones de ocupacion espacial y de las modalidades de admi
nistracion y uso de los recursos secundarios del bosque, elemen
tos que se vinculan directamente con las caracterfsticas que han
ido adoptando hist6ricamente las formas especfficas de organiza
cion social de la prooucclon.

A MANERA DE SINTESIS

VI
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EI acercamiento a la especificidad de la logica de funcionamiento
de las economfas regionales de obtencton de materias primas y
los impedimentos 0 condicionalidades de su evolucion, ligados
con su tnsercion dependiente en el oscilante mercado mundial de
estos productos, se realiza advirtiendo la secuencialidad de tres
perfodos historlcos. Estos, sin embargo, no tienen fronteras de
sucesion del todo precisas al ser producto de impactos diferen
ciados, para cada uno de los casos, de procesos de reestructura
cion externa del comercio mundial, de desplazamiento de inver
siones internacionales, de rearticulacion regional de los sistemas
financieros y, en el orden interno, de reorqanlzaclon de las rela
ciones productivas y comerciales en relaclon con sistemas tempo-

Resultado de esta revision se encuentra un conjunto de elemen
tos explicativos que, en su hilacion temporal desde una perspec
tiva retrospectiva larga, sinian los momentos de ruptura y/o reaco
modo del sistema, los mismos que historicarnente han inducido a
reordenamientos en los circuitos mercantiles internos y los man
tenidos hacia afuera, y en la estructura productiva, repercutiendo
sobre la articulacion de los espacios ffsico- econornicos en corres
pondencia con las formas especfficas de estructuracion de los pa
trones de ocupacion espacial adoptados por los grupos econorni
cos de dcminacion que, strnultanearnente, determinaron las den
sidades de ta distribucion de los asentamientos de poblacion en el
espacio qeoqratico.

J

cretan en procesos particularizados de produccion y aproplaclon
del excedente social, enlazados con un sistema de jerarqufas so
ciales que se construye a partir de formas especfficas de ocupa
cion y disposicion de los recursos naturales. Indudablemente,
esta perspectiva supone trazar los enmarques historicos que han
servido de escenarios sucesivos para el desarrollo de la economfa
del caucho y de la castana, principales soportes para la reproduc
cion del sistema. Caso contrario, diffcilmente se puede dar cuenta
del dinamismo en el comportamiento experimentado por las for
mas productivas regionales, en contraposlclon a las lecturas esta
ticas que frecuentemente se han realizado en torno a este espa
cio socio-econorntco y que han impedido visualizar las contradic
ciones emergentes de los tensionamientos internos del sistema
econornico producto de los IImites de su capacidad reproductiva,
estrechamente vinculados con su insercion externa en el mercado
mundial de productos primarios.
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Hasta la declinacion del auge, el ano 1917, el movimiento gomero
irnpulso fuertemente la constitucion de casas comerciales con ca
pitales externos que, en un principio, destinaron prioritariamente
sus recursos a la captura de la oferta de caucho, para despues in-

EI proceso de penetracion de la amazonia, motivado por las ven
tajas relativas de la region en el mercado gomero mundial en al
zada, indujo a la emergencia de un intense movimiento de ocupa
cion de la floresta acornpanando el curso de las redes hidroqrati
cas por el impulso de iniciativas de incursores locales de origen
cruceno. Estos, en el memento de consoltdacion de la produc
cion gomera, atrajeron inversionistas extranjeros, ampliando des
mesuradamente los frentes extractivistas que se extendieron,
desde entonces, al conjunto del entonces territorio de colonias.
La arttculacion comercial de la region con el mercado mundial en
auge de la goma a principios de siglo y las inversiones externas en
crecimiento, promovieron la rnercantilizacion de las relaciones de
intercambio y la apariclon de un rfgido mercado represivo de tra
bajo, condiciones que harfan las veces de premisas para el surgi
miento de una economfa mercantil fundada en la extraccion del
caucho.

La dernarcacion, realizada por perfodos, no impide que se pueda
percibir en todos ellos un sustrato economico y socio-estructural
cornun que, de alguna manera, ha servido como base de repro
duccicn del sistema asegurando su continuidad modificada en el
tiempo. Este tiene relacion con la perdurabilidad en la historia larga
de una cierta cultura reproductiva de los agentes sociales, mar
cada, por una parte, por formas rfgidas de dornlnacion social so
portadas en la cotocacion bipolar de los grupos de propietarios ba
rraqueros y siringueros/recolectores en la estructura social, que
los situa en relaciones de interdependencia recfproca que se ex
presan en forma de vfnculos de compromiso mutuo no formaliza
dos. Por otra, por una logica de funcionamiento impregnada de
rasgos rentistas, en tanto la obtencion de beneficios no se basa
en la lntensiticacton del uso de capital sino en la sobreexplotacion
de la fuerza de trabajo barata y la aproplaclon rudimentaria del po
tencial disponible de los recursos naturales silvestres.

rales escasamente diferenciados de apropiacton de los recursos
silvestres, ocupaclon del espacio tfslco, usa de factores producti
vos, y de obtencion y asiqnacion del excedente.
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Este proceso de capitalizacion primigenia de la empresa Ie permi
tlo sostenerse hasta reclen entrada la decada de los 50, adernas
de la temprana introduccion de la recoleccton de castana como
sustituto para enfrentar los altibajos de los precios internacionales
de la goma natural. No obstante, con el alejamiento progresivo de
los capitales externos, que suministraron continuamente el capital
circulante para poner en marcha las operaciones de la empresa
rnonopolica, se fractura paulatinamente el espacio ffsico y econo-

Sin embargo, la adrntnlstracion empresarial rnonopotica contras
taba con una loqica de desfalco aplicada con una serie de regla
mentaciones coactivas sobre el trabajador correspondiente, con
un incipiente nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. Son
estas caracterfsticas del funcionamiento de un tipo de capitalismo
primitive que no puede sobrepasar los Ifmites de su reproduccion
a escalas de acumulacion ampliada mediante el desarrollo de sis
temas de intensiticacion de los ritmos extractivos -Iogrados en las
economfas de ptantacion aslatlcas-, debido fundamentalmente a
los condicionamientos ffsicos del medio selvatico y a la insercion
dependiente de la economfa regional del caucho respecto del sis
tema financiero europeo.

La ampuacion de las mencionadas casas comerciales les perrnltlo
constituirse en verdades empresas extractivas comerciales que,
empero, irfan cediendo sus espacios ffsicos y comerciales ante el
crecimiento monopouco de una de elias: la Casa Suarez. Esta se
constituyo en una orqanizacion economics de gran dimension por
su extenso control de las areas de explotacion y los niveles logra
dos de diversiticacion de la produccton en virtud de que la misma
tooro articular tarnbien a las lIanuras benianas proxirnas a traves de
la incorporacion, en su estructura productiva, de estancias produc
toras de artfculos diversos -principalmente carne, adernas de
cueros, azucar y alcohol obtenidos artesanalmente- que se in
tegraban a esta extendida red de circulacion mercantil al interior de
las fronteras de la empresa. Naturalmente, esta situacion la convir
tlo en un emporio de dimensiones inigualables.

corporarse en el propio proceso de orqanizacion de la extraccion.
EI control de estas casas sobre el circuito completo de la econo
mfa del caucho, a partir de la subordinacion y absorcion de centros
menores de explotacion, les perrnitio ir consolidando rapidamente
su posesion sobre las areas de aprovechamiento forestal.
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La emergencia de la orqanizacion barraquera significa, en los he
chos, el surgimiento de una forma restringida de control de las
areas de aprovechamiento de materias primas por una multiplici
dad de unidades barraqueras. Estas basan su sostenibilidad ya no
en la aqreqacion extendida de superficies potenciales de explota
cion sino en la sobretntensttlcacion del uso de la fuerza de trabajo
de sus empatronados bajo un sistema laboral punitivo ejercitado a
traves de la protundizacion del habilito, 10que las convierte en pe
quenos reductos de dorninaclon social.

La cornplejizacicn aparente de las relaciones econornicas, pro
ducto de la crisis de la empresa, homologable con una rernocion
de las bases estructurales de la economia y sociedad regional, se
expresa en el surgimiento de grupos de productores gomeros in
dependientes en areas riberefias particularizadas -base material
para la constitucion de la futura comunidad- que adoptan un tipo
de racionalidad econornlca campesina sin por ello desprenderse
de los circuitos de intercambio de materias primas que acabaron
por absorberlas y subalternizarlas en los mercados de bienes y
trabajo.

Esta situacion conduce al retraimientode la actividad gomera y a la
promeracron de la orqanizaclon barraquera, que se funda sobre la
base de los antiguos centros de aprovechamiento de la empresa
extractiva. Este cambio de la estructura productiva repercute
hondamente en la estructuracion de los circuitos mercantiles que
se desplazan y conectan con el sistema financiero brasilero, por in
flujo de un nuevo encadenamiento del capital comercial provisto
por las casas habilitadoras de ese pais. La olsqreqaclon de las re
des productivas y comerciales empresariales inducen a la configu
racion de un sistema de intercambio mercantil mas entramado que
suscita la rnultiplicacion de agentes independientes de interme
diacion, y fractura notablemente el espacio economico, desconec
tandolo incluso de los espacios circunvecinos de la lIanura
moxefia, a partir de 10cual se situa como un apendice marginal de
la economia brasilera.

mico articulado por la empresa extractiva comercial rnonopotlca, en
una epoca coincidente con el proceso de reformas estructurales
nacionalistas suscitado en el pais a mediados del presente siglo.
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Conclusivamente, se puede afirmar que los procesos de afianza
miento de una,economfa capitalista en la regiori han enfrentado
contradicciones estructurales insalvables provenientes de una 16-
gica extractivista que sisternaticarnente prescindio de la aplicacion
productiva del excedente, en tanto hlstcrtcarnente se encontro
sometida a procesos permanentes de descapltauzacion que, con
el tiempo, afectaron la capacidad de permanencia de la organiza
cion barraquera como forma productiva predominante. Por ello
mismo, la torrnacion regional, desde la penetracion y conquista
gomera hasta nuestros dfas, no ha podido trascender la forma de
un capitalismo primario que ha sellado fntimamente su fisonomfa

EI cuadro de reordenamiento de la estructura productiva ha
puesto de manifiesto la fragilidad de la orqanizacicn barraquera en
tanto su tradicton monoproductora ha constituido el principal obs
taculo para la generacion de sistemas de manejo diversificado de
los recursos del bosque.

La crisis gomera ha derivado inevitablemente en desplazamientos
econornlco-dernoqratlcos de magnitud que se expresan funda
mentalmente en el exodo rural ciego de la antigua poblaclon em
patronada hacia los centros urbanos y en la expansion acelerada
de frentes agrfcolas de colonizacion en las areas de influencia de
las mismas. Colateralmente, la estacionalidad de la recoleccion de
la castana ha impelido la apancion de movimientos poblacionales
intraregionales hacia las areas de recoleccion procedente de la
sobrepoblacion relativa que se concentra en las zonas de mayor
presion dernoqrafica, situadas en los contornos rurales de los cen
tros urbanos.

EI agotamiento irreversible de la producclon gomera se produce
casi simultaneamente a la aplicacion. en el pals, de las medidas de
ajuste estructural, a partir de 1985. No obstante, este mas bien se
debe a una disrninucion relativa de los precios internacionales de
este producto y a la eliminacion de los subsidios del gobierno bra
silero que provocan una retraccion profunda de la actividad extrac
tiva de la amazonia, que impacta fuertemente sobre la orga
nizacion barraquera hasta elifmite de auspiciar su postracion a fu
turo, alterando sustancialmente la estructura interna de la produc
cion que transita de una todavfa endeble reconversion hacia una
economfa tfpica de recoleccion de la castana vinculada a procesos
de industrializacion incipiente de este producto.
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Posiblemente el recuento realizado adolezca de algunos vaclos y,
en algunos casos, de consideraciones analfticas que deb an enca
rarse a mayor nivel de profundidad. Pese a ello, entregamos estas
reflexiones con la intencion de aportar a viejas discusiones que
todavfa no se agotan en su integridad, tendientes a enriquecer un
debate de gran actualidad sobre las caracterfsticas de la economfa
y la sociedad de los espacios regionales situ ados en el escenario
arnazonico. Los temas complementarios, aun pendientes, desde
los cuales se debe completar este enfoque, son los relativos a la
naturaleza de la intervencion estatal, los efectos sobre la
formaci6n regional de los patrones de acurnulacion vigentes
durante los perfodos nlstorlcos abordados, y las interconexiones
del sistema financiero internacional sobre los circuitos locales,
adernas de las dimensiones socio-polfticas del devenir de los
agentes en la estructura social con extremas brechas de oportuni
dades en la satlstaccion de sus demandas, puesto que no cabe
duda del gran vacfo que existe en hallazgos de investigaci6n so
bre estos diferentes ambitos problematicos que deben ser objeto
de particular atencion en el futuro.

Las reflexiones que se emiten en este trabajo parten de conside
raciones analfticas flexibles, a fin de captar las especificidades del
movimiento de las determinaciones econornicas y de las modifica
ciones socio-estructurales que enmarcaron el devenir de los mas
importantes agentes sociales que se han desempeflado dentro
de este ambito de multiples dimensiones ffsicas, econ6micas y
sociales, inteqrandolos en el anatisis de largos procesos histori
cos.

conternporanea. Precisamente, a 10 largo de este trabajo se han
descrito algunas condicionalidades que hicieron las veces de
elementos de freno para la incorporacion efectiva en la region de
procesos de rnodernizacion de la estructura productiva, afectadas
por el contexto regional global de desarticulaci6n de la economfa
nacional.
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Senor Delegado Nacional. Pide testimonio. Napoleon Gomez por
los Senores Suarez Hermanos, ante Usted, muy respetuosa
mente digo: que mis mandantes para los usos que mejor les con
vengan, tienen necesidad del testimonio de las declaraciones re
cibidas, sobre los linderos de Ivon y, pido a Usted ordene al senor
notario me franquee con noticia fiscal. Riberalta, cuatro de julio de
mil ochoscientos noventa y ocho. Napoleon Gomez. L. BOLIVIA
DELEGACION NACIONAL - Riberalta, a cinco de julio de mil
ochoscientos noventa y ocho. Como se pide con noticia fiscal.
Sanchez. En cinco de julio de mil ochoscientos noventa y ocho
hice saber la providencia anterior al Senor Fiscal de Partido, im
puesta firma, doy fe. Zabala. Oporto. En la propia fecha anterior
hice saber la resolucion anterior al presentante impuesto firma,
doy fe. Napoleon Gomez L. Oporto. Senor Delegado Nacional
Ofrece pruebas: otrosf. Napoleon Gomez L. por los senores Sua
rez Hermanos, en la solicitud de estradas gomeras, ante Usted
respetuosamente digo; que para facilitar la cornprobacion de los
linderos, de las distintas solicitudes que sobre acjudlcaclon de es
tradas gomeras, han hecho mis mandantes en un solo cuerpo,
corresponde que se reciba la prueba correspondiente, sobre la
delimitacion de la barraca y siringales de Ivon, y pido a Usted, or
dene se reciban las declaraciones de los testigos Bernardo
Pando, Rafael Causeno, Gavino Diaz, Jose Garcia, Pedro Mario,
Bruno Buanvenza y Manuel Maria Tivi, para que sean examinados
al tenor de las preguntas que siguen. Primera. Sobre las genera
les de ley. Segunda. Si saben que en los aries mil ochocientos
ochenta y uno a mil ochocientos ochenta y cuatro don Antenor
Vasquez explor6 y descubri6 los gomales de Ivon, fundando en
este lugar, establecimientos para la explotaci6n de goma; y, si
despues venio a los senores Augusto Roca y Hermano, quienes
ultimamente transfirieron a los Senores Suarez Hermanos. Si sa
ben que en estas propiedades gomeras situadas en ambos mar-

Testimonio de declaraciones de testigos del descu
brimiento de los gomales de Ivon y de sus linderos

(copia del original)
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genes del rio Ivon y sus numerosos afluentes, limita al Norte, con
el lindero 0 senda de San Vicente que la separa de la barraca "EI
Prado" del senor Nemecio Menacho; al Sud con Nazareth, al Este
con los campos de Mojos y al Oeste con el rio Beni. Recibidas
que sean estas declaraciones, pido a Usted que tengan estas de
claraciones, pido a Usted, que se tengan como prueba en la co
rrespondiente delimitaci6n de la barraca y siringales de Ivon.
Otrosi. Para la notificaci6n del Senor Bernardo Pando pido se libre
comisi6n a cualquiera autoridad 0 personal instruida del lugar
donde reside. Riberalta, junio catorce de mil ochocientos noventa
y ocho. Napole6n G6mez. L. BOLIVIA. DELEGACION NACIONAL.
Riberalta, a quince de junio de mil ochocientos noventa y ocho.
Comisionase al Senor Juez Instructor, yen su defecto a cualquiera
de los Alcaldes parroquiales de este Cant6n para la recepci6n de
la prueba ofrecida. AI otrosf, como se pide. Sanchez. Juzgado Pa
rroquial segundo. Riberalta, junio quince de mil ochocientos
noventa y ocho. Recibido en la fecha. Curnplase. Coimbra. En
este Cant6n de Riberalta a horas una de la tarde del dfa veinticinco
de junio de mil ochocientos noventa y ocho fue presente ante
este juzgado Parroquial el Senor Rafael Cousino a efecto de pres
tar el juramento de ley, para declarar conforme al interrogatorio
presente, quien despues de jurar por la primera: 1a. dijo su gene
rales: mayor de edad, soltero, negociante, natural de Chile y resi
dente en esta, sin relaciones de parentesco con la Casa solici
tante. Segunda. A la segunda interrogaci6n dijo: que en el ano
noventa y seis lIeg6 a este, y tuvo conocimiento de que Don An
tenor Vasquez fue el descubridor de los gomales de Ivon y que
tambien sabe que el fund6 la barraca de ese punto y que sf Ie
consta que vendi6 a los Senores Roca y Hermanos y que estos
transfirieron a los Senores Suarez Hermanos. Tercera. A la ter
cera pregunta dijo que es cierto todo el contenido de las pregun
tas y que Ie consta. leida que Ie fue persisti6 en elias y no te
niendo mas que agregar termin6 la presenta difigencia de la que
doy fe. Coimbra. Rafael Cousino. Testigo. Aniceta Baldivieso. In
mediatamente fue presente Bruno Buanvenza a los mismos efec
tos de prestar el juramento de ley y declarar conforme a las indica
ciones del interrogatorio quien despues de jurar por sus genera
les y por Primera pregunta dijo ser mayor de edad, casado de pro
fesi6n gomero, natural de San Ignacio del Beni, y residente en
esta. Segunda. A la segunda interrogaci6n dijo que si es verdad
que don Antenor Vasquez fue quien explor6 los gomales de Ivon
en los anos mil ochocientos ochenta y uno y siguientes, y que el
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Ante mi,
Le6nidas Oporto.
Notario de 1a. clase

Concuerda el presente testimonio con los originales de su refe
rencia al que en caso necesario me remito. Va confrontado, co
rregido, firmado, signado y con el timbre de veinte centavos de
todo 10que certifico y doy teo Riberalta, seis de julio de mil ocho
cientos noventa y ocho aries.

tue uno de los exploradores acornpanante de dicho Senor Vas
quez, y que sf Ie consta las transferencias posteriores. Tercera. A
la tercera dijo que es verdad y que absuelve las preguntas en
todas sus partes. Leida que Ie fue persisti6 en ella y no teniendo
mas que agregar termin6 la presente diligencia de que doy fe y no
firma por no saber certificar. Combra. Testigo. Aniceta
Baldivieso... Napole6n Gomez, por los Senores Suarez
Hermanos, ante Usted respetuosamente, digo: que en mi
solicitud sobre comprobaci6n de linderos de Ivon, cuyas
declaraciones debe Usted recibir, pro comisi6n encomendada por
la Delegaci6n, esta ordenado que se libre comisi6n encomendada
a cualquiera persona instruida, para que practique la notificaci6n
del testigo senor Bernardo Pando. Asf es que pido a Usted 10
ordene asl, en cumplimiento del auto del Senor Delegado.
Riberalta, junio veinticinco de mil ochocientos noventa y ocho.
Napole6n G6mez L. Juzgado Parroquial Segundo. Riberalta, junio
veinticinco de mil ochocientos noventa y ocho. Estando
comisionada esta alcaldfa por decreto de la Delegaci6n Nacional
expedido en quince del corriente, para la recepci6n de la prueba,
comisionase a cualquier agente de policfa, 0 persona instruida
para que notifique al Senor Bernardo Pando se presente ante
este juzgado a los tres dtas de ser notificado a objeto de prestar su
declaraci6n en la petici6n hecha por la Casa Suarez Hermanos de
gomales de Ivon. Coimbra. en la fecha notifique al Senor Bernardo
Pando y dice obedece y firma conmigo. Ivon, junio veintinueve de
mil ochocientos noventa y ocho. Bernardo Pando. Rafael
Cousino. Juzgado Parroquial Segundo. Riberalta, julio cuatro de
mil ochocientos noventa y ocho. Estando Ilenada la comisi6n a
que se encomend6 a este juzgado, elevance en devoluci6n los
obrados a la Delegaci6n de este asiento, en seis fojas utiles.
Coimbra .
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Fue presente el Senor Alfredo Ufenast, mayor de edad, soltero,
comerciante natural de Suiza, vecino de Cachuela Esperanza y
transitoriamente en esta, capaz y habil por derecho, a quien de
conocerlo doy fe, y dijo: que sustituye en todas sus partes y con
todas sus facultades en favor del Senor Rene Brandt, el poder
general que en esta fecha Ie tienen conferido los Senores Suarez
Hermanos, sin que esta sustitucion importe renuncia del poder ex
tendido en esta firma hecha a favor del sustituyente por los
principales otorgantes. EI mencionado poder que sustituye es del
tenor siguientes: NUMERO OCHENTA Y NUEVE.- Poder general
conferido por el Senor Nicolas Suarez, por si y como socio ge
rente de Suarez Hermanos y director permanente de Suarez Her
manos y Cornpania Limitada y como subrogatorio de J.G. Alberdi,
Belasco y Henike y otras firmas comerciales e industriales, a favor
del Senor Alfredo Ufenast.- En Riberalta, capital de la primera sec
cion judicial de la Provincia Vaca Diez en el Departamento del Beni
a horas ocho ante meridium del dla veintiocho de abril del ana mil
novecientos trece, ante mi Vidal Ortega Notario publico de la indi
cada seccton judicial, con residencia fija en esta capital y testigos
que al fin suscribiran, fue presente el senor Nicolas Suarez, mayor
de edad, casado, propietario, natural de Santa Cruz, vecino de
esta, capaz y habil por derecho para el presente otorgamiento, a
quien de conocerle doy fe y dijo: que por sf y como socio gerente
de Suarez Hermanos y director permanente de Suarez Hermanos
y Cornparua Limitada y como subrogatorio de J.G. Alberdi, Velasco
y Henike y otras firmas comerciales e industriales, subrogadas por
las firmas antedichas, confiere poder general al Senor Alfredo
Brandt para que en representacton de su personal, acciones y de
rechos y el de las firmas expresadas, administre y gerente la casa
comercial e industrial de Cachuela Esperanza, y todas las su
cursales y establecimientos de su dependencia dentro de la Re
publica y para que suletandose a sus instrucciones y cartas, haga y
practique con generalidad y sin limitaci6n alguna cuanto Ie previ-

Poder de Nombramiento de Cargo
(copia del original)
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niere y ordenare, continuando la acrninistracion de sus anteceso
res y entendiendose en toda clase de cobranzas, ya sea por do
cumentos publicos, privados 0 sin ellos, 10mismo que en sus cau
sas, pleitos y negocios que al presente tenga y en adelante tu
viere, tanto civiles como criminales, sean ellos ejecutivos, ordina
rios, administrativos 0 municipales, demandando 0 contestando
demandas, siempre que la primera notitlcaclon hubiese sido he
cha en persona del otorgante, compareciendo por razon de este
mandato, ante cualesquiera corporacion, tribunal 0 juzgados de la
republica 0 exterior de la republica 0 ante cualquier autoridad su
perior 0 inferior, ya sea militar, eclesiastica 0 municipal que inter
venga 0 conozca de las causas, ante quienes hara y practicara
cuantas diligencias convengan, aSIjudiciales como extrajudiciales,
presentando documentos, memoriales, pedimentos, pruebas y
cuanto sea necesario al esclarecimiento 0 buen exito de las cau
sas, sin omitir pasos ni diligencia alguna que por la generalidad del
poder no se expresare, pues es otorgado sin lirnitacion alguno.
Asi mismo, en representacion de los Senores Suarez Hermanos 0
Suarez Hermanos y Cornpanla Limitada, etectuara toda clase de
compras y ventas: tirrnara minutas y otorqara recibos, escrituras
publicas 0 privadas: conterira poderes; qirara, aceptara, protestara
y paqara letras de cambio 0 giros comerciales; dara cartas de pago,
cancelaciones finiquitos y demas resguardos que Ie pidan, podra
encargarse de toda clase de comisiones y de abastecimientos,
hacer contratos de toda especie y ejecutarlos, recibira en las
Aduanas toda clase de mercaderias, tirrnara la correspondencia,
dara y aceptara compensaciones, y en fin ejercera ampliamente la
gerencia de las firmas otorgantes, como si el mismo com
pareciente 10hiciere en persona.- Para 10relacionado, sus inci
dencias y emergencias, Ie amplia el presente con todas las facul
tades permitidas por derecho, pudiendo presentar escritos, jui
cios, seguirlos y fenecerlos, producir pruebas, tachar las contrarias
o poner excepciones, incidentes 0 artlcutos. nombrar peritos y
depositarios, pedira reconocimientos, comprobaciones,
juramentos; arraigos, embargos, secuestros, depositos, subastas
y adjudicaciones: compulsar, decir de nulidad, desistir y admitir
desistimientos, practicar cuantos actos y diligencias conduzcan al
buen exito de este mando. I en su consecuencia, obligando a su
cumplimiento en legal forma, aSI dijo, 10 otorqo y tirrno en
presencia de los testigos concurrentes, ciudadanos en ejercicio:
Senores Luis G. Lenz y Lizardo Rodriguez O. mayores de edad
negociantes, vecinos de esta, el primero casado, natural de La
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Paz, y el segundo soltero, natural de Santa Cruz, e id6neos para el
presente acto, ante quienes como el compareciente di lectura
integra del presente poder general principio a fin e inteligenciados
de su tenor firman: doy fe.- Nicolas Suarez.- Luis G. Lenz.- Lizardo
Rodrlguez.- Lugar del signo.- Vidal Ortega.- Notario publico.- En
su consecuencia, el sustituyente aSI 10dijo otorga y firma ante los
testigos presenciales, ciudadanos Luis G. Lenz y Lizardo RodrI
guez 0., de los generales expresados anteriormente, ante quie
nes y el compareciente di lectura de esta sustituci6n de principio a
fin, e inteligenciados de su tenor firman: doy fe.- Alfredo Ufenast.
L.G. Lenz.- Lizardo Rodriguez 0..-Lugar del signo.- Vidal Ortega.
Notario Publico.- Pas6 ante mi y en testimonio de verdad, autorizo,
signo y firmo en lugar y fecha de su otorgamiento, aplicandole el
timbre de ley: doy fe.- Riberalta, veintiocho de abril de mil nove
cientos trece: lugar del sello y timbres.- Vidal Ortega.- Notario PU
blico.
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4. Queda entendido que los gastos de traslaci6n a los lugares
indicados en la clausula primera corren por cuenta exclusiva
de Suarez Hermanos, teniendo en cambio la obligaci6n el
personal de trabajar en calidad de tripulantes durante el
viaje, sea emoarcanoose en lancha, sea en embarcaci6n a
remo.

3. En caso de enfermedad de uno u otro pe6n, corre el sueldo
integro durante un mes yIa alimentaci6n y medicamentos
sequn ley gratis durante tres meses.

2. Suarez Hermanos abonaran al Senor C. M. Barbery par cada
pe6n util y apto para el trabajo el sueldo mensual de Bs.
100.- CIEN BOLIVIANOS dando adernas al personal la co
mida, alojamiento, medicamentos y atenci6n sequn es cos
tumbre con sus dernas personales propios empleados en la
Empresa. Dichos sueldos correran desde la fecha del em
barque y salida de Riberalta y cesaran el dia de su lIegada y
entrega en dicha localidad.

1. EI Senor C. M. Barbery se compromete a poner a la disposi
ci6n de Suarez Hermanos un personal de ocho hombres
indigenas, sanos y aptos para trabajos de hacienda, cuya
n6mina presentara por separado a la casa Suarez Hermanos
por el termino fijo de 6 meses a contar desde el 1 de octu
bre. Dicho personal sera trasladado por cuenta de Suarez
Hermanos a su dependencia Palestina rio Orton, donde se
ernpleara en trabajos de construcciones de casas y otros
trabajos de hacienda, corriendo de su cuenta la direcci6n y
supervigilancia.

Entre los suscrito los Senores Suarez Hermanos por una parte y
el senor C. M. Barbery por otra parte, se ha convenido el siguiente
contrato:

Contrato de alquiler de trabajo indlgena

ANEXO 3
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Hecho en ... ejemplares de un mismo tenor y para un solo efecto
en Cachuela Esperanza, a .

8. Este contrato podra ser renovado de cornun acuerdo, con
un mes de anticipaci6n,bien sea para trabajos en las mismas
barracas 0 otras que designasen Suarez Hermanos.

6. EI senor C. M. Barbery autoriza a los senores Suarez Her
manos a entregar a cada uno de los peones y mensual
mente Bs. 10.- entre mercaderfas 0 dinero hasta el dfa de la
entrega del personal.

7. EI pago se etectuara de la siguiente forma:
EI 50% quedan al contado, para abonar de 2 meses antici
pados y los restantes mensualmente sequn liquidaci6n.

5. Suarez Hermanos no responden por fuga 0 muerte de los
peones del senor C. M. Barbery, mientras en servicio de los
primeros.
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Senor Copertino Ortiz. Trinidad. Muf Senor Mfo. EI primero del en
trante termina el contrato que mediante escritura publica cele
bramos por el cual arrendaba a usted el servicio de cuatro mozos a
raz6n bolivianos setenta mensuales por cada uno, hoy que ter
mina el contrato Ie insinuo venga usted a recoger su personal y a
cancelar el saldo que arroje en cuenta corriente. Le saluda su
atento amigo y servidor. Felipe Mejia. En cuya virtud y habiendo
podido recoger antes a dichos mozos, hoy los pasa a los indicados
al servicio de los Senores Suarez Hermanos, alquilandoles sus
servicios personales de los mozos por el terrnino de un ano para
cancelar una cuenta 0 valor de un pacare que les tiene, firmado a
dichos senores suscrito aqui en Trinidad. Dicho alquiler del servi
cio de los tres mozos que pasa a dichos senores, es bajo las con-

En Trinidad, capital del departamento del Beni a horas doce meri
dium del dfa de hoy veinte del mes de Diciembre del ano mil nove
cientos cinco: ante mi Felipe Santiago Munoz, Notario Publico de
Primera Case del Distrito de esta Corte Superior, con residencia
en esta capital y testigos que al fin seran nombrados fue presente
el senor Copertino Ortiz, mayor de edad, casado, propietario
natural del Beni y vecino de esta persona capaz para este
otorgamiento , de cuyo conocimiento doy fe y digo: que por el
presente da y confiere en poder especial a los Senores Suarez
Hermanos de la Cachuela Esperanza, para que recojan de poder
del Senor Felipe Mejia de Villa Bella, sus tres mozos que se hallan
en poder de este senor, lIamados Luis Flores Cruceno, Pablo Ma
lala y Loreto Nae, indfgenas, cuyos servicios se los tenia arrenda
dos a dicho senor Mejia, habiendo terminado dicho compromiso
sequn el tenor de la carta que original me presenta y cuyas partes
pertinentes dicen como sigue. Felipe Mejia. Beni. Bolivia (este es
el sello). Villa Bella Mayo doce de mil novecientos uno.

Poder especial que confiere don Copertino Ortiz a los
senores Suarez Hermanos de la Cachuela Esperanza

para el recojo de tres mozos .....
(copia del original)
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Notario de 1a. clase del distrito judicial del Beni

I
j

I

Felipe S. Munoz

Concuerda con el original de referencia de que doy te. Trinidad,
diciembre 21 de 1901

Para el efecto se amplfa el presente para que puedan hacer las
gestiones que crea convenientes hasta conseguir la referida
entrega de los dichos mozos, sin lirnitacion alguna, pudiendo
hacer uso de todos los recursos y excepciones que las leyes
establecen, sustituir y reasurnir el presente cuantas veces fuera
necesario. Asf 10dijo, otorga y firma con los testigos y ciudadanos
Zoilo Paz Rivero y Nataniel Correa Roca, mayores de edad, de
este vecindario, solteros, ante quienes y el conferente de lectura
de este instrumento de principio a fin de que doy fe. Copertino
Ortiz. Zoilo Paz Rivero. Nataniel Correa Roca. Lugar del signo.
Felipe Santiago Munoz. Notario publico.

I~

diciones de la propuesta que les hizo de su parte en fecha quince
de octubre proximo pasado y cuya aceptacion de dichos senores
consta en la carta que original tarnbien me ha presentado fechada
en la Cachuela Esperanza en trece de noviembre ultimo del co
rriente ano.
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ff. Suarez Hermanos Riberalta Sucursal
Riberalta, 27 de noviembre de 1911

Nosotros Suarez Hermanos Riberalta Sucursal, nos obligamos
abonar a Walter Sierra en cornoensacionde sus servicios el sueldo
de Bs. 60 (sesenta bolivianos) mensuales para trabajos de Ha
cienda en esta 0 viajes a los rios de la region y Bs. 200 (doscientos
bolivianos) por cada viaje a San Antonio del Rio Madera. Adernas
Ie daremos la altmentacicn y curacion gratis en caso de enferme
dad.

Confieso deber a los Senores Suarez Hermanos Riberalta Sucur
sal, la suma de Bs. 1571.50 (un mil quinientos setenta y uno boli
vianos con 50/100) que han pagado por mi a la Sra. Fitalia Herrera
en dinero efectivo como anticipos de mis salarios sequn consta de
los recibos otorgados, pudiendo renovar este contrato cuando se
haya cumplido.

Yo Walter Sierra me comprometo servir en la Casa Suarez Herma
nos, Riberalta Sucursal por el termino de un ano forzoso, por todo
trabajo que se me exija, sin que por motive alguno pueda desistir
de este Contrato antes de la terrninacion. En caso de fuga 0 desis
timiento paqare los costos de la investiqacion y una multa de Bs.
200 (doscientos bolivianos) que serfa aplicada a la parte que no
cumpla, sin perjuicio de ser compelido en todo caso al cumpli
miento de mi compromiso.

Contrato de trabajo jornalero
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Riberalta, noviembre 28 de 1916

En caso de fuga e informalidad de mi parte, paqare la multa de Bs.
200.- Doscientos bolivianos, haclendorne responsable de los gas
tos y perjuicios que ocasionare, sornetiendorne a la acci6n eje
cutiva. AI fiel y exacto cumplimiento de este contrato, obligo mi
persona y bienes habidos y por haber, renunciando domicilio y
dernas privilegios que la ley otorga, de mi propia y expontanea
voluntad, firma el presente documento en este papel cornun con
cargo de reintegro ante el Senor Comisario de Polida en esta.

Como sueldo qanare mensualmente la suma de Bs. 125.- Ciento
veinte y cinco bolivianos, mas Bs. 60.- sesenta bolivianos para la
mesa, dandorne adernasasistencia y medicamentosgratis para el y
su Senora, en caso de enfermedad y si esta durase mas de quince
dlas, no correran los sueldos hasta que este en condici6n de tra
bajar. Tarnbien correran todos los gastos por cuenta rnia en caso
que la enfermedad de mi senora durarfa mas de quince dfas.

Yo, el suscrito, Gavino B. Vargas, declaro que soy deudor de la
suma de Bs. 200.- doscientos bolivianos a los Senores Suarez
Hermanos Establecimiento Ingavi, valor recibido por los mismos
senores en Riberalta a mi entera satisfacci6n y sin lugar a ninqun
reclamo. Esta cantidad 10 mismo que mis futuros pedidos que hi
ciere me comprometo a cancelar con mis servicios personales, en
toda clase de trabajos inherentes a mi condici6n de arriero, no pu
diendo abandonar el servicio de dichos Senores, sin previo cum
plimiento de este contrato, por el terrnino forzoso de seis meses, a
contar desde mi lIegada a dicho Establecimiento Ingavi, al cual me
comprometo a arribar en la primera lancha de los Sres. Suarez
Hermanos.

Contrato de traba]o arriero
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4. Declaro haber recibido la cantidad de en cali-
dad de adelanto, cantidad que me comprometo amortizar
durante la prestacion de mis servicios, y en caso de no veri
ficarlo continuare prestando mis servicios hasta la cancela
cion de mi adeudo, pero mediante nuevo convenio, que en
10 relativo a salarios 0 precios de productos gomfferos que
se paga en esta region a los trabajadores fregueces este en
consonancia con la oferta y demanda.

3. Fuera de la pica me comprometo a trabajar por el jornal de
............. , recibiendo gratis los vfveres y en caso de enfer
medad medicamentos.

2. Me comprometo a entregar a dichos senores Braillard & Co.
la goma fina al precio de , la arroba neta, puesta en la
barraca, no pudiendo yo venderla a tercera persona. Las
herramientas y los utiles de pica corren por mi cuenta como
tambien todos los vfveres en tiempo de pica, con excepcion
del los platanos, yuca, arroz y rnaiz que me seran dados en
calidad gratuita, siendo productos de los chacos de la ha
cienda.

1. Me obligo a dedicarme en calidad de freguez a los trabajos
de goma , y esto en las estradas gomeras que mis patrones
me indiquen.

yo, , natural de , mayor de edad, hago
constar que he comprometido mis servicios personales por el ter-
mine de , a principiar desde el con los Sres.
Braillard & Co en las siguientes condiciones:

Contrato de trabajo freguez
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(

el , de de 191

Firmado en dos ejemplares para un solo efecto, con intervenci6n
de ..........

6. Braillard & Co., declaramos estar conformes
con 10 estipulado en el presente contrato.

5. Si por alqun motivo lalto al cumplimiento de este compro
misc. pacare una multa de cien bolivianos, y en caso de
fuga paqare adernas todos los gastos y perjuicios que oca
sionare a mis patrones.
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En el Cant6n de Villa Bella, segunda secci6n de la Provincia Vaca
Diez en el Departamento del Beni, a horas cinco de la tarde del dia
trece de agosto del alio mil novecientos catorce. Ante mi, Seve
riano Vasquez, Notario Publico de segunda clase del indicado
Cant6n, con residencia fija en el y testigos que al fin seran nom
brados, fueron presentes: de una parte y por si el senor R. Sim6n
Dorado, vecino de esta, mayor de edad, viudo, negociante natural
del Departamento de Santa Cruz; y de otra parte y en nombre de
los Senores Suarez Hermanos don Rene Brandt, mayor de edad,
soltero, comerciante, natural de Suiza, vecino de la Cachuela Es
peranza y de transite en esta; personas capaces y habiles por de
recho, a quienes conozco personalmente; asf como en la calidad
anunciada doy te, y dijeron; PRIMERO.- Suarez Hermanos
entrega en esta fecha y por todo el tiempo que durase legalmente
el presente contrato al Senor R. Sim6n dorado el establecimiento
Florida, ubicado en la margen derecho del bajo rio Beni con todos
sus muebles, inmuebles, enseres de ingenio de cana,
herramientas de agricultura, chacos cultivados y terrenos de
cultivo, todo pertinente al nombrado establecimiento en calidad
de arrendamiento, con fines de continuar e incrementar los
trabajos de agricultura alii establecidos y con preferencia la
elaboraci6n de azucar de cana y de sus productos adyacentes;
SEGUNDO.- Suarez Hermanos rnantendran durante el pericdo
anteriormente selialado igual nurnero de peones y peonas de
trabajo, cual aportara el senor Sim6n Dorado; TERCERO.- Suarez
Hermanos proporcionaran por su exclusiva cuenta los bueyes de
tiro y los animales mulares trapicheros, que se precisasen,
mientras optasen por aportar a su exclusivo gasto y cargo,
maquinarias modernas y mas amplias, justificada esta erogaci6n
por el satisfactorio progreso del establecimiento y de su situaci6n

Primer testimonio de la Escritura publica matriz refe
rente al contrato que han celebrado entre los senores
Suarez Hermanos y don R. Sim6n Dorado sobre tra

bajos agricolas en el lugar FLORIDA
(copia del original)

ANEXO 9
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comercial; CUARTO.- Suarez Hermanos proporcionaran por su
cuenta, gratuitamente, todos los envases y materiales de embalaje
que se precisasen para poder trans & exportar debidamente
embalados los productos elaborados en el establecimiento;
QUINTO.- Suarez Hermanos proporcionaran, sin recargo,
gratuitamente, la movilidad para recibir productos en el puerto del
establecimiento; SEXTO.- Simon Dorado adrninlstrara
personalmente durante el periodo del presente contrato los
trabajos materia del contrato, sin percibir rernuneracion alguna;
SEPTIMO.- EI mismo aportara para los fines del presente contrato
todo su personal trabajador que consta de diez y ocho peones
con sus respectivas mujeres; OCTAVO.- Los moviliarios de
habitacton etcetera y utiles como los de cocina etcetera para el uso
particular del Senor Simon Dorado seran por cuenta de el y no se
consideraran como utites que debe aportar la Casa Suarez
Hermanos destinados para el uso del establecimiento.- Los gastos
personales de mesa etcetera del alocador, 10 mismo que las
habitaciones, rnanutenclon y sueldos de su personal correran de
su exclusiva cuenta, como igualmente las habitaciones,
rnanutencion y sueldos del personal que aportan Suarez
Hermanos correran por cuenta de los ultirnos; excepcton hecha y
valida para ambos en iguales proporciones podran disponer para
el gasto de alirnentacion de sus respectivos personales; NO
VENO.- En caso de disminuirse el personal del Senor Simon Do
rado durante el tiempo que dure el presente contrato por cual
quier causa que sea, tarnbien los Senores Suarez Hermanos
tend ran el derecho de rebajar el nurnero de su personal aportado,
en la misma proporcion, si optasen por ello; DECIMO.- Todo el pro
ducto que se elaborase en el establecimiento forzosamente sera
entregable a los Senores Suarez Hermanos sin excepcion alguna
y sin que el arrendatario pudiera disponer de mas cantidades que
las estrictamente necesarias para el gasto en el mismo estableci
miento como ex plica la clausula ocho del presente contrato;
ONCE.- La mitad de toda la prccuccion (zafra y cosecha) pertene
cera de hecho a los Senores Suarez Hermanos gratuitamente
como equivalente al valor del arriendo y de los dernas valores,
erogaciones etcetera, aportados y por aportar; DOCE.- La otra mi
tad sera abonada al Senor Simon Dorado en moneda corriente 0
letras a eleccion de los Senores Suarez Hermanos a los siguientes
precios fijos establecidos: azucar blanqueada y seca la arroba diez
bolivianos; empanizado de miella arroba ocho bolivianos; empani
zado de azucar la arroba quince bolivianos; miel de cana la botella
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ochenta centavos; arroz en chala arroba dos bolivianos; rnaiz duro
y blando por cien espigas 0 desgranado la arroba un boliviano
cincuenta centavos; platanos por cabeza un boliviano; yuca la
arroba un boliviano; harina de yuca la arroba seis bolivianos;
almid6n de yuca la arroba diez bolivianos; TRECE.- Sera
convencional y sujeto a posteriores convenios entre los
contratantes la elaboraci6n de otros productos como aguardientes
y similares como igualmente la aportaci6n por parte de Suarez
Hermanos de maquinarias modernas y de nuevos utensilios;
CATORCE.- Adernas de 10 estipulado anteriormente se
comprometen el arrendatario Sim6n Dorado a aumentar las tierras
cultivadas por las siguientes plantaciones nuevas, cada ano, a 10
menos: diez hectareas de cana dulce; cinco hectareas de arroz;
dos hectare as de platanos: una hectare a de yuca, mafz en
cantidad suficiente para el gasto del establecimiento para alimento
del personal, animales caballares, cerdos etcetera; quinientas
plantas de cafe, cobijadas por platanales 0 monte rosado y se
compromete a conservar los cultivos anteriormente existentes en
la mejor forma debida, carpidos, etcetera; QUINCE.- La duraci6n
del presente contrato sera por el termino forzoso de cuatro anos,
contados aquellos desde el dfa de la ratificaci6n del presente
contrato al cabo del primer ano, al cual se considerara como de
ensayo con opci6n par ambas partes de desistir 0 persistir en 10
pactado; DIEZ Y SEIS.- AI cabo del primer respectivamente del
quinto ano todas las mejoras quedaran gratuitamente en
propiedad de los Senores Suarez Hermanos como naturalmente
sus propiedades primordiales y los efectos aportados durante la
duraci6n del contrato. Asi mismo su personal propio que aportare,
mientras que el arrendatario podra entonces retirar el suyo propio;
DIEZ Y SIETE.- Para facilitar el cumplimiento de las clausulas
anteriores el Senor Sim6n Dorado tlevara la contabilidad en debida
forma, practicando al treinta y uno de marzo de cada ano el
correspondiente Inventario y Balance de los cual pasara una copia
a los Senores Suarez Hermanos quienes ademas en todo tiempo
tendran el derecho de hacer inspeccionar los trabajos en el
establecimiento; DIEZ Y OCHO.- Ambas partes contratantes se
comprometen a no entrar en combinaciones con el personal de la
otra; DIEZ Y NUEVE.- Si por cualquier evento les conviniese a los
Senores Suarez Hermanos de restringir y liquidar sus negocios,
quecara de heche anulado y sin ningun efecto el presente
contrato, si optasen por ello, 10que notificarfan al Senor Sim6n
Dorado con anticipacion de tres meses.- Usted Senor Notario
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agregara las clausulas de estilo etcetera. Cachuela Esperanza,
trece de agosto de mil novecientos catorce. R. Simon Dorado.
pp. Suarez Hermanos R. Brandt.- PODER.- EI que acredita la per
sonerfa del senor Rene Brandt por los senores Suarez Hermanos
es del tenor literal siguiente: NUMERO NOVENTA.- Sustltucion
que hace el Senor Alfredo Ufenast, en favor del senor Rene
Brandt del poder general que Ie tienen conferido los Senores
Suarez Hermanos.- En Riberalta, capital de la primera secci6n judi
cial de la provincia Vaca Diez, en el Departamento del Beni, a horas
diez ante meridium del dfa veintiocho de abril del ana mil nove
cientos trece; anti mi Vidal Ortega, Notario Publico en la indicada
secci6n judicial con residencia fija en esta y testigos que al fin
suscribiran.
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Se hace necesario que usted entreviste al se
nor Prefecto de ese departamento y Ie de conocimiento de estos
hechos, que constituyen una falta grave del Subprefecto Val
verde, a fin de que la primera autoridad polftica de Pando, dis
ponga que su subalterno de Puerto Rico, nos entregue los mozos
fugados y se abstenga, en 10 futuro, de realizar tales actos.

Hemos recibido carta de nuestro administrador
en el Sena, senor Landfvar, fechada en Riberalta el 31 de julio, a la
que adjunta copia de la que Ie dirige al empleado senor Juan Ma
riano Ruiz, encargado de la nombrada Administracion, intorrnan
dole que de la dependencia "Camacho", han fugado 6 fregueces,
deudores nuestros; habiendo lIegado a Puerto Rico, donde el
Subprefecto Valverde los ha tomado a su servicio, habiutandoles,
pues dicha autoridad envio, sequn sabemos, a un senor Sal
danha, con el objeto de conquistar nuestro personal, al que distri
bufa alcohol.

Muy senor nuestro:

Senor
Felipe Zambrana
Inspector de Agencias y Establecimientos
de Suarez Hermanos, S.R. Uda.
QQQija.-

Cachuela Esperanza
3 de agosto de 1953

ANEXO 10
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SubgerenteSubgerente

pp. SUAREZ HERMANOS, S. R. LTDA.

Esperando sus noticias sobre el particular salu
damos a usted como sus atentos amigos y seguros servidores.

Francisco Tirino, con deuda de Bs. 23,416.42
Luis Gonzales, " " "" 46.30
Raimundo Franco, " " "" 24,251.37
Ventura Franco, " " "" 19,109.04
Lizardo Shari, " " "" 31,575.36
Jose Chantay, """" 23,991.41
Hernan Macedo, " " "" 5,193.00
Raimundo Franco, no tiene cuenta.

Los mozos fugados son:
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c) EI mismo Instituto de credito podra, de acuerdo a sus posi
bilidades, realizar, adernas, operaciones que tengan por
objeto otros productos de las referidas regiones bolivianas.

b) EI referido Banco esta igualmente dispuesto a extender a
los productores bolivianos de goma de aquellas regiones, la
misma asistencia financiera que presta a los productores
brasilenos de aquella materia prima, dentro de las reglas
bancarias usuales para creditos de esta naturaleza.

a) EI "Banco de Credito de Amazonia", 6rgano regional espe
cializado del Gobierno brasileno, esta dispuesto a adquirir
directamente, en condiciones comerciales normales, goma
natural producida en los departamentos de Beni y Pando,
para su transformaci6n y consumo en el Brasil.

"Senor Ministro: teniendo en consideraci6n el deseo de los
Gobiernos de los Estados del Brasil y de la Republica de Bolivia de
acelerar el desarrollo econ6mico de las regiones de los dos parses
contempladas en el Convenio de Comercio Interregional firmado
en esta fecha, y de acuerdo con aquella finalidad, crear condicio
nes que propicien el establecimiento de un intercambio perma
nente entre los mismos territorios, tengo la honra de comunicar a
Vuestra Excelencia, 10 siguiente:

1. Tengo el honor de acusar recibo de su atenta Nota numero
12 CR de esta misma fecha, del tenor siguiente:

Nota Reversal adicional No. 12 sobre trato para los productores
bolivianos por el banco de credito de la amazonia
Senor Ministro:

TRATADO DE ROBORE

ANEXO 11
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(Fdo.) Manuel Barrau Pelaez
A su excelencia el senor Jose Carlos de Macedo Soares, Ministro
de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos del Brasil, Pre
sente.-

Con este motivo renuevo a Vuestra Excelencia las seguridades de
mi mas alta consideraci6n.

(

En respuesta, comunico a Vuestra Excelencia que mi Gobierno
concuerda plenamente con la sugerencia del Gobierno del Brasil y
para el efecto nombra al Banco Agricola de Bolivia como Orga
nismo competente de la Administraci6n Publica de Bolivia, para
entrar en entendimientos con el "Banco de Credito de Amazonia"
y considera esta Nota y la que me ha enviado sobre el mismo
asunto, como un acuerdo formal entre los dos paises.

4. Mucho agradeceria que Vuestra Excelencia apreciase el in
teres de la presente sugesti6n, dandorne a conocer enseguida,
las disposiciones de su gobierno con relaci6n a esta materia".

3. Comunico, adernas, a Vuestra Excelencia que el Gobierno
brasileno recornendara al "Banco de Credito de Amazonia" la ins
talaci6n de Agencias en Cobija y Riberalta, en la Republica de Bo
livia, en caso de que las operaciones arriba propuestas sean acep
tables al gobierno boliviano.

2. En tales condiciones, el "Banco de Credito de Amazonia"
pcdra desde luego, entrar en entendimientos con el organismo
competente de la administraci6n publica boliviana que el Gobierno
de Vuestra Excelencia designe, con el fin de que sean acordadas
las normas convenientes para efectuar las operaciones comercia
les y financieras de que se trata.
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"Clasificase como trabajo combinado de silvicultura y agricul
tura a las actuales explotaciones de castana y goma que se
realizan en el Departamento Pando y la Provincia Vaca Diez del
Beni, no alterando esta clasittcacton en el caso de la castana el tra
bajo de descascarar, secar y empacar el fruto, pues no existe
transformacion en producto nuevo.

Segun la Resolucion Ministerial #021-63 de 15 de enero
1963, que fue considerada primeramente por el Jefe de la Oficina
Permanente de Legislacion social, se ve claramente que en la
actual explotacion castanera en la provincia Vaca Diez como en el
Departamento pando, no existe transtorrnaclon alguna en pro
ducto nuevo, ya que el del trabajador almendrero se reduce a re
colectar el fruto, ahora silvestre, que es secado y embalado para
su despacho al mercado, y que el mismo Codiqo Social, en su pa
rrafo 021, se refiere a las actividades de "silvicultura" que com
prenden "recoleccion de toda clase de frutos no cultivados" como
goma, resina, latex, frutos silvestres, etc. y el Capitulo 02 parrato
011 define las actividades conexas de la agricultura, compren
diendose entre otras el desgrane de rnalz, empaque de frutos,
embalaje, etc. Por esta razon el entonces Ministro de Trabajo, Dr.
Alfredo Guachalla dicto el 15 de enero de 1963 la siguiente Re
solucion Ministerial # 021-63:

"Se entenderan por "trabajos fabriles" todos aquellos que
trabajan en la transtorrnacionde materias primas 0 productos semi
elaborados, empleando maquinarias, herramientas 0 en forma ma
nual, y que prestan sus servicios en empresas fabriles".

EI problema socio-econornico de la industria almendrera y la
leqislacion vigente es de suma importancia. Hasta la fecha se re
conocio que las quebradoras y peladoras de almendras no pue
den estar incluidas en la Ley General del Trabajo, porque el arti
culo 30. del Decreto Supremo de 10 de junio de 1953, dice:

Problemas socrates de la Industria Almendrera

ANEXO 12
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Hay que comprender que todas las empresas del Noreste,
sea la corporaci6n Valerio Favaro 0 Seiler & Cia. no podrian existir
si tendrian que pagar todos los beneficios de la Ley General del
Trabajo, porque todas elias dependen de la cotizaci6n de la at
mendra y tienen que competir con sus competidores del Brasil y
Peru donde los respectivos Gobiernos ofrecen incentivos a los
exportadores de almendra que infelizmente no pasa en Bolivia.

(fdo) F. Hecker

Esta nueva Resoluci6n Ministerial tue derogada mediante
otra del 19 de enero 1967, declarando que los siringueros y al
mendreros estan incorporados a la Ley General del Trabajo, pero
en breves semanas despues el Ministerio de Trabajo tenia que
declarar que era mejor dejar en suspenso la aplicaci6n de la nueva
Resoluci6n y el ana siguiente, mediante Resoluci6n Ministerial #
258/68 se dej6 sin efecto la Resoluci6n anterior del ano 1967 y se
ratific6 nuevamente la Resoluci6n Ministerial #021/63 de 15 de
enero 1963.
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b) Se fija el precio de $b por kgs. de goma y
$b por kgs. de sernamby cuando el propietario 0
empresario proporciona las herramientas de trabajo
(tichelas) al trabajador siringuero.

a) Se fija el precio de $b por kgs. de goma y
$b por kgs. de sernamby cuando el trabajador si-
ringuero cuenta con sus propias herramientas de
trabajo (tichelas).

2. Salario: EI contratante paqara al siringuero la suma de $b.
....... por cada kilo de goma y $b. por kilo de sernamby pues
tos en la barraca, pesados en presencia del trabajador al que
otorqara el correspondiente recibo. Estos precios, tanto de
la goma como del sernamby y los de pulperfa seran
revisados cada treinta dias por la comisi6n autorizada.

1. Pasajes y vtancos: EI contratante correra con los gastos de
traslado de ida y vuelta del trabajador y su familia, sin que
importe deducci6n 0 descuento alguno para el trabajador
desde su lugar de origen al centro de producci6n. Cada
primero de mes deberan reunirse en esta ciudad para fijar
los precios de la goma y el sernamby, el Sub-inspector de
Trabajo y Justicia Campesina, el Inspectorde Trabajo y D.L.,
Ejecutivo de la Federaci6n Unica de Trabajadores Gomeros
y Castaneros y la Asociaci6n de Productores de Goma y AI
mendra (ASPROGOAL).

Entre el trabajador siringuero, sr y el contratante
productor, sr celebramos un contrato de
trabajo que reqira durante el perfodo de de .
de 198 , para su cumplimiento en la barraca denominada .
en el Depto. sujetos a las leyes en vigencia y a las
clausulas siguientes:

Contrato de trabajo gomero
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7. Altrnentacion: EI contratante proveera un stock de articulos
de primera necesidad para la venta en la barraca, con pre
cios fijados por el Inspector Regional de Trabajo y D.L. con
juntamente con la corrusion designada en el articulo pn
rnero.

6. Vivienda: EI contratante proporcionara una vivienda ade
cuada para el trabajador y su familia y se compromete a que
esta reuna las condiciones mfnimas de higiene, abrigo, ae
reacion, luz natural y espacio conforme al nurnero de mora
dores. Si es necesario construirla 0 repararla se paqara el
jornal vigente al momento.

b) En los perfodos de trabajo de suspension dellaboreo
de la goma, si el contratante necesita los servicios del
trabajador para otras labores, Ie paqara al momenta el
jornal vigente.

a) Si dentro del perlodo de extraccion de la goma el
contratante para hacer otras tareas, necesita del tra
bajador siringuero Ie paqara el jornal convenido entre
ambas partes, esto durante el tiempo del perfodo de
trabajo del 10. y 20. promedio de tabrico.

5. Suspension del trabajo: En caso de suspension del trabajo
de la goma se procecera de la siguiente manera:

4. Preparacion para el trabajo: Por el trabajo preparatorio de
limpieza de estradas, construccion de una vivienda y de un
defumador en el centro de laboreo de la goma, el siringuero
qanara el jornal vigente al momenta por los dias que dure la
taena.

3. Herramientas: Las tichelas seran proporcionadas por el
dueno del establecimiento. Los baldes y cuchillas correran
por cuenta del siringuero, en las entregas de tichelas al final
del contrato se considerara el 5% de descuento de riesgo 0
depreciacion.
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11. Despido: Si el contratante despide al trabajador por causas
injustificadas y no comprendidas en el articulo 16 de la Ley
General del Trabajo cancelara la indemnizaci6n correspon
diente de acuerdo al promedio de los ultirnos 15 dias.

f) No es responsabilidad del contratante ni del sirin
guero si la partida se atrasa por huelgas 0 motivos de
fuerza mayor ajenos a la voluntad de ambos
contratantes.

e) En caso que el trabajador 0 los trabajadores siringue
ros sean responsables del atraso de la partida, corre
ran con el pago de todos los gastos ocasionados.

d) En caso que se atrase el dia sefialado de partida, por
responsabilidad directa del contratante, empresario 0
patr6n el trabajador siringuerocobrara sus jornales a a
partir del mismo dia y a precio vigente.

c) Entreqare toda mi producci6n de goma al contratante,
quedandorne prohibida su venta a terceras personas.

\

b) Me comprometo a permanecer en el lugar de trabajo
hasta el final del presente contrato, siempre y cuando
se cumplan las clausulas del mismo.

a) Me comprometo estar listo a viajar al lugar del trabajo
en dia y hora que sean sefialados.

1O. Obligaci6n del trabajador siringuero:

9. Enfermedad por accidente: EI contratante proporcionara al
contratado atenci6n medica, tarrnaceutrca y hospitalaria,
siempre y cuando la enfermedad sea contraida en el ejerci
cio del trabajo como 10establece la Ley General del Trabajo.

8. Indemnizaci6n por mejoras: Ala terminaci6n del contrato de
trabajo el contratante paqara las mejoras que el siringuero
deje (casa, chaco, frutales y otros) en ellugar de trabajo.
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Riberalta, 19 de julio de 1985.

I

De conformidad con las clausulas del presente convenio firman las
partes en 4 ejemplares de un mismo tenor y a solo efecto en la Di
recci6n Departamental de Trabajo conjuntamente con la Federa
ci6n Unica de Trabajadores Gomeros y Castaneros de Bolivia, Fe
deraci6n Unica de Trabajadores Campesinos y ASPROGOAL.

13. Yo en calidad de anticipo declaro haber
recibi6 al tiempo de firmar este contrato el valor de
.................... kgs. de goma al precio en la barraca del dfa de
suscribir el presente contrato, cantidad que no pasara de los
100 kilos.

EI empresario dara parte inmediatamente a la Federaci6n
Boliviana de Goma y Castana para la comprobaci6n del delito
o falta comet ida, a objeto de hacer efectivas las sanciones
correspondientes.

12. EI trabajador que estrague su estrada sera pasible a la san
ci6n de 200 kilos de goma, aclarandose que las formas de
raya son de 20 cms. como maximo y 180 cms. la altura de la
tabla, proruotendose la raya "quiebra barranco" y "pata de
gallo".
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En caso de que el empleador necesitar los servicios del trabajador
al margen de este contrato Ie abonara el jornal de Bs , sin que
se considere alimentaci6n y Bs con alimentaci6n mientras
dure el contrato.

SEGUNDA.- EI contratante correra con los gastos de transporte
y alimentaci6n tanto de ida como de vuelta del trabajador y su fami
lia sin que represente deducci6n 0 descuento alguno por este
concepto para el trabajador. En caso de accidente durante el
traslado del lugar de origen al centro de producci6n y viceversa, el
empleador correra con todos los gastos de curaci6n y/o incapaci
dad del trabajador y su familia.

TERCERA.- AI trabajador Ie esta absolutamente prohibido ven
der el producto a terceras personas debiendo entregar toda la
producci6n de la castana al contratante, en caso de infracci6n a
esta clausula paqara en favor del dueno del establecimiento una
multa equivalente al valor del producto dispuesto arbitrariamente

PRIMERA.- Sr con C.I. ., natural y vecino
de esta, se compromete a prestar sus servicios en calidad de za-
trero-castanero con el Sr en el lugar denominado
...... 0 en cualquier otra parte que Ie sea senalado, por el terrntno
de ...., a cargo del dueno del establecimiento.

En la ciudad de Riberalta, capital de la Provincia Vaca Diez del
Dpto. Beni, se suscribe el presente contrato entre el Sr .
propietario de la barraca por una parte y por otra el
trabajador Sr que en 10 sucesivo a los efectos del pre-
sente contrato se denominara trabajador, bajo las siguientes
clausulas:

Contrato de zafrero-castaliero
(Elaborado en la Mesa Redonda

sobre el Desarrollo de la Castalia)
Riberalta, 2 de octubre de 1991

ANEXO 14
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NOV ENA.- EI empleador y dueno del establecimiento esta en la
obltqacion de cancelar los saldos bajo cuenta corriente, mas tar
dar, hast a 15 dfas lIegado a Riberalta, de no ser asl, el saldo tendra

OCTAVA.- En caso de enfermedad natural, el duerio del esta
blecimiento tiene la obliqacion de atender al castariero con los
medicamentes necesarios para su curacion. En caso de accidente
durante el trabajo el empleador correra con los gastos de curacion,
siendo de gravedad, con el respectivo traslado con la urgencia
que se requiera.

SEPTIMA.- EI duerio del establecimiento tiene la obliqacton de
facturar los artfculos de primera necesidad y el material de trabajo
que entrega en favor del trabajador con el recargo del ....... para 10
cual la Federacion de Zafreros hara conocer la lista de precios con
el respectivo recargo en forma mensual, la misma que llevara el
visto bueno de la autoridad laboral.

SEXTA.- En caso de que el castanero tuviere saldo deudor al fi
nalizar la zafra se estara con 10establecido en la clausula decirna
segunda, siempre y cuando sea imputable al trabajador.

Dicho producto sera medido en presencia del trabajador utilizando
para ello una caja con las siguientes medidas anteriores: de largo
51 cms., ancho 27 cms. y de alto 35 cms., esta caja sera debida
mente revisada, aprobada y sellada por la Inspectorfa de Trabajo y
Desarrollo Laboral, unica autoridad con plena jurtsdiccion y compe
tencia para resolver este aspecto. En caso de evidenciarse la
adulteracion en las medidas serialadas, ya sea por el empleador 0
el trabajador, cualquiera de las partes afectadas, pedira el resar
cimiento como sancion, equivalente al doble del perjuicio sena
lado.

QUINTA.- EI empleador se compromete a pagar al trabajador por
caja de castana entregada en los payoles la suma de Bs ...... , yen
barraca 0 puesto de embarque la suma de Bs ..... , como precio rni
nimo garantizable y cualquier mejora que existiera sera negociable
mensual mente.

CUART A.- EI trabajador que suscriba el presente contrato, se
compromete a estar listo para viajar allugar del trabajo en el dfa y
hora que Ie sean serialados.
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De conformidad a las clausulas que antecede firman en cuatro
ejemplares del mismo tenor a los ... del mes de ..., de 199 .....

DECIMO SEGUNDA.- EI empleador a tiempo de la firma del
presente contrato proporcionara a su trabajador un anticipo del
15% de su produccion promedio.

En caso de incumplimiento por parte del empleador dara lugar a
que este proporcione la alirnentacion por los dias de retraso. No
podra contemplarse como incumplimiento de contrato los casos
fortuitos 0 de fuerza mayor, las mismas que seran debidamente
justificadas ante la autoridad laboral.

DECIMA PRIMERA.- En caso de incumplimiento con 10esta
blecido en las clausulas que anteceden, la responsabilidad reca
era sobre el total de los trabajadores contratados y su representa
cion laboral, en forma solidaria y mancomunada, para 10cual la no
mina total de trabajadores contratados se nara conocer a la Inspec
torra Regional del Trabajo, ASPROGOAL y Federaclon de
Zafreros.

DECIMA.- EI precio de la ca]a de castana sera revisado y ajustado
periodicamente de acuerdo al precio que rija en el mercado.

mantenimiento de valor, y se apllcara el interes que cobre el Banco
del Estado en los creditos castaneros.
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Fuente.- Experiencia socialista en Bolivia J. Alvarado,
Madrid, 1962.

(*) La libra esterlina igual a 12,50 bolivianos de 1956.

Valor en Libras Participacion del caucho en
Ano Esterlinas el valor de las exporta -

Caucho 0 Goma ciones totales del pais

1896 388.205.-
1897 524.102.- 30%
1898 1,084.496., 49%
1899 914.123.- 32%
1900 832.316.- 29%
1901 732.147.- 24%
1902 472.827.- 20%
1903 238.226.- 11%
1904 334.066.- 20%
1908 432.166.- 11%

CUADRO No.1

ANEXO 15
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Fuente. - Elaboraci6n propia en base a datos del Departamento
de Estadisticas Agropecuarias del Ministerio de Agricultura, Minis
terio de Hacienda, Banco Central e INE.

Valor en d61ares Participaci6n de la goma y cas-
Ano Americanos tana en el valor de las expor-

Goma Castana taciones totales del pais (%)

1951 181.370.- 52.548.- 0.15
1952 290.140.- 253.651.- 0.16
1953 318.370.- 133.860.- 0.16
1954 392.880.- 492.332.- 0.15
1955 670.114.- 360.046.- 0.17

1959 1,294.482.- 1,272.370.- 0.20
1960 968.576.- 1,508.497.- 0.19
1961 948.264.- 1,562.651.- 0.18

1969 664.661.- 1,747.960.- 0.21
1970 841.997.- 1,842.132.- 0.24
1971 911.349.- 1,965.810.- 0.26

1980 846.197.- 2,775.145.- 0.34
1981 504.190.- 2,716.376.- 0.32
1982 286.873.- 2,898.821.- 0.34
1983 264.143.- 1,846.496.- 0.38
1984 314.113.- 2,218.971.- 0.32
1985 135.440.- 1,470.262.- 0.24

CUADRO No.2

ANEXO 16
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Fuente.- Elaboraci6n propia en base a datos del Banco Central e INE.

Valor en d61ares Participaci6n de la goma y cas Partic.
Ano Americanos taria en el valor de las expor- export.

Goma Castana- taciones totales del ~ars ~%l no trad

1985 135.440.- 1,470.262.- 0.24 5.68
1986 1,887.859.- 3,527.459.- 0.85 6.65
1987 1,671.435.- 6,875.664.- 1.49 8.00
1988 2,022.700.- 5,559.300.- 1.25 7.01
1989 1,378.000.- 11,136.000.- 1.52 6.10
1990 1,973.000.- 15,630.000.- 1.91 6.01

(-) Con cascara y beneficiada.

CUADRO No.3

ANEXO 17
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REFERENCIAS

t"'\\\'\\~ Region amazonica del norte

lS \ \) Area arnazonlca restante

Q

UBICACION DE LA REGION AMAZONICA DE BOLIVIA

MAPA 1
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DO 0 ~ Penetraci6n y asentamientosV antes del Tratado de Umites
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Fuente: Elaboracion propia en base a SNEM y EMEIR.

REFERENCIAS

~'\\\\\\'\-' Areas de asentamiento

Llmites de la region

MAPA 4

AREAS DE ASENTAMIENTOS DE BARRACAS
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Fuente: Anexo K Proyecto Castana - DHV-BM, 1990.

Umites de la regi6n

\\\\\\\\ Areas de asentamiento

REFERENCIAS

p .<\ <"

MAPA 5

AREA DE ASENTAMIENTO DE COMUNIDADES
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Variable en luncion a su extension, disponibilidad de areas de
aprovechamiento y la moliologfa dellugar.

_ Sendas

S Area de cultivo
c:J Area de aprovechamiento

(colocaciones gomero-castaiieras\

• Centro

- Nucleo principal

REFERENCIAS

----
\

"'"

GRAFICO DEL PATRON DE ASENTAMIENTO
DE UNA BARRACA*
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