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IKEFORMA AGRARIA E INTEGRACION CAMPESINA 

EN LA ECONOMIA BOLIVIANA'. 

Reprint from EstudlosAndinos, A'o 1,Vol. I, No. 3 (1970) 

Ronald James Clark * 

Luego de la Revoluci6n de 1952 y la subsiguiente Ley de 
Reforma Agraria de 1953, el Gobierno Boliviano com.nz6 a expropiar aceleradamente las grandes propiedades y a distribuirlas a 
aproximadamente 400.000 familias campesinas. Las relaciones te
nenciales entre propietarios y campesinos fueron r6pidamente
reestructuradas. Los campesinos dejaron de desempefiar, para los
terratenientes, tanto el trabajo no remunerado como los servicios 
personales (pongucaje) caracteristicos de la pre-reforma, que les 
permitian el accoso a ]a tierra. El objetivo principal de la Reforma
Agraria fue el de transformar a los campesinos en propietarios
y operarios do sus propias fincas, I asi como el romper el control 
ejercido por los terratenientes sobre la tirra. Como resultado, el
fondo ce arrendamiento (percibido hasta entonces por los terra
tenientes), que incluia el producto del trabajo no remunerado de
los campesinos asi como los recargos en forma de dinero y pro
ductos percibidos por la producci6n, fue revertido a los campesi
nos. Este fondo de arrendamiento se bas6 fundamentalmente en
el tiempo de trabajo do la familia campesina invertido en cultivar
la tierra de los terratenientes, y en los servicios no remunerados 
que desempefiaban los campesinos fuera de la hacienda. Estas
obligaciones restringian las oportunidades de los campesinos para
Irabajar ms intensivamente sus propias parcelas, o para vender 
mayores cantidades de productos agricolas y nacionales. 

Este articulo analizard y sefialard algunos de los cambios
mfs importantes resultantes del proceso de la Reforma Agraria,
en t6rminos de la participaci6n campesina en el proceso y estruc
tura de mercadeo, la reestructuraci6n de los canales de mercadeo, 
y ]a relaci6n de estos 6ltimos con la formaci6n de los nuevos pue
blos campesinos. Los nuevos datos aqui presentados de las regio
nes del sur de Bolivia, Cochabamba, y los Yungas y otros valles 
de La Paz, serin comparados con aquellos de las regiones del nor

" .Profesor asistente, Dopartamento de Economla Agricola, UnIversldad do 
Wisconsin. 
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te (Altiplano) . Esta comparaci6n demostrarf que, a pesar de la 
importancia de la Reforma Agraria en todas 6stas Areas, los cam
bios subsiguientes, como la participaci6n campesina en la econo
mia, el grado en el que los canales del mercadeo han sido reestruc
turados, y el nfimero de las nuevas poblaciones campesinas, de
penden del mercado para productos agricolas, las rutas de trans
porte, y otros medios de comunicaci6n. 

Altiplano Norte 

La extensa Area donde se produjo el cambio ms significa
tivo en relaci6n a la Reforma Agraria, y donde se crearon las 
condiciones para el aumento de la participaci6n campesina en el 
mercado y la reestructuraci6n de los canales de mercado, esth 
comprendida dentro de un radio de cuatro a seis horas de viaje de 
la ciudad de La Paz, excluyendo los Yungas de La Paz y los Va
lies del Rio de La Paz, que serAn tratados m~s adelante. En esta 
regi6n las propiedades fueron, por lo general, mis pr6speras an
tes de 1952, y su grado de concentraci6n de tierra en grandes pro
piedades estaba entre los mAs elevados de Bolivia. 

Antes de 1952, Ia responsabilidad de producir. transportar, 
y comercializar las grandes cantidades productos aaricolas de es
ta regi6n pertenecda al terrateniente o a su administrador. Se tra
taba de una relaci6n directa y unidireccional, muchas veces por 
contrato, entre la hacienda y un comerciante, ya sea en 'a ciudad 
o en ]as minas, a con ]a aljerfa (lugar de venta y almacenamien
to) que los terratenientes tenifan en sus hogares en La Paz. La par
ficipaci6n campesina en los mercados rurales. locales o regionales 
se limitaba generalmente al trueque de sus productos; las com
pras o ventas al contado eran ]a excepci6n. Por otro lado, los po
cos mercados rurales que existian estaban muy alejados y se en
contraban generalmente en capitales de provincias o de cantones. 

Despu6s de 1952, los campesinos, especialmente los lideres 
sindicales. comenzaron a organizar y formar nuevos mercados ru
rales en el campo cercano a La Paz. Estos desarrollos se produje
ron debido a ]a escasez de productos agricolas en La Paz y en las 
minas, la que result6 por la imposibilidad de los terratenientes de 
producir, transportar y comercializar los productos de sus propie
dades. Estos nuevos mercados rurales eran centros a los cue los 
campesinos podian Ilevar sus productos agricolas de consumo ge
neral, como papas, quinua, cebada, carne, huevos y quesos, para 
venderlos a los rescatadores que salian de La Paz en camiones, pa
ra comprar directamente de los campesinos. Por estos productos 
los campesinos generalmente recibian dinero en efectivo; dinero 
que, antes de 1952, s6lo era recibido por los terratenientes. El cre
ciente nfimero de rescatadores, asi como el aumento num~rico de 
los mercados rurales, agudiz6 la necesidad de un mayor servicio 
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de transporte, lo que se comprueba por el elevado ninmero de loscamiones que sirven a los mercados. Estos nuevos mercados, querealizan sus transacciones en un dia especifico de la semana, funcionan durante todo el afio debido a la permanente disponibilidad
de came y huevos y la prolongada temporada de quesos, sin tomar en cuenta la papa, quinua, cebada y chufio, que ]a mayoriade las farnilias campesinas canjEan en puequeinas cantidades a finde poder sufragar sus gastos semanales. Estos nuovos mercados soncentros de actividad econ6mica continua, y han creado la baseecon6mica para ]a formaci6n de nuevos pueblos campesinos. 4 

Como resultado de ]a Reforma Agraria, ]as transaccionescomerciales que eran realizadas antes de 1952 por los terratenientes, han sido substituidas por un nflmero mucho mayor de transacciones campesinas con rescatadores o mayoristas de productosagricoks. Estas se Ilevan a cabo en los antiguos mercados provin
ciales y cantonales, como tambi6n en los muchos mercados campesinos .rAs recientes que se encuentran ms cerca de los productores que los mercados tradicionales anteriores a 1952. Los terratenientes que actuaban como comerciantes mayoristas y minoristas
de los productos agricolas en ]a ciudad de La Paz, o los vendiana Jas minas, han sido recmplazados por los mercados minoristas y los tambos, que han aumentado en nf'mero e importancia. Enlos tambos se concentra ]a compra hecha por lo:s rescatadores a loscampesinos para su vonta al por mayor a ]as minas, o para su envio a otras ,reas del pais. Por otra parte, los tambos de La Paz son lugares a los que los campesinos lIlevan sus productos para
vcnderlos a los intermediarios. 

El crecimiento de los tambos ha hecho imposible para losterratenientes el continuar ]a operaci6n de sus aljerias en La Pazo el mantenor una base econ6mica en ]as ireas rurales y en las
ciudades provinciales del Altiplano norte. La 
 redistribuci6n de
los derechos de propiedad de la tierra y la eliminaci6n del fondo
de arrendamiento han dado lugar a una redistribuci6n de los ingresos y las oportunidades de mercadeo para los campesinos. Adem6s, ]a reestructuraci6n de los canales de mercadeo ha eliminado 
en ]a prActica la influencia de los terratenientes, y ha dado lugara wuevos modelos de asentamiento y a nuevos centros campesinosde organizaci6n politica y social, ubicando los nuevos mercados rurales en las plazas de las poblaciones campesinas recientemente 
creadas.
 

Yungas y los Valles del Rio La Paz (Rio Abajo, Caracato,
Sapahaqui y Luribay) 

Tal como en el Altiplano, antes de 1952 los terratenientesdominaban las ventas y transacciones comerciales de los productosde los Yungas y los valles del Rio de La Pz, sea que estos produe
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tos se deztina..an para el consumo de los centros urbanos, las mi
nas, o para la exportaci6n. La masa campesina tenia relativamen
te poca importancia en la producci6n y venta de la cosecha en es
tas areas. Sin embargo, dos factores importantes son In causa de 
la mayor importancia de los terratenlentes de esta regi6n, com
parada a la de los del Altiplano, luego de ]a Reforma Agraria. El 
primero es cue, antes de 1952, habia un mayor numero de terra
itenientes en los pueblos provinciales de esta regi6n. El segundo 
es que un mayor porcentaje de terratcnicntcs en esta regi6n ha 
quedado con parte de su propiedad que cn el Altiplano, debido a 
que sus tieras eran menos extensas y no estuvieron sujetas a una 
completa expropiaci6n. 

Antes de 1952, muchos terratenientes residentes en pueblos 
como Coroico, Chulumani, Irupana y Luribay, se especializaron 
en el cultivo de determinados productos. Como habian relativa
rnente pocos productores de estos articulos de consumo, el rol de 
los productores de los Yungas era prActicamente de control abso
luto. Por ejemplo, los terratenientes en los Yungas eran algunas 
veces compradores y al mismo tiempo agentes de exportaci6n de 
la coca y el caf6. En los otros valles los terratenientes determina
ban los precios de la fruta, la uva, el vino y el pisco para el mer
cado de La Paz. Esto no era dificil, porque se prohibia a los cam
pesinos plantar uvas en sus parcelas y se les desanimaba de plan
tar otras frutas; por otra parte, los campesinos carecian de capi
tal para la fabricaci6n de vino y pisco, y los terratenientes eran 
tan pocos que les era ffcil llegar a un acuerdo mfituo aceptable 
sobre los precios de un mercado sujeto a su control. 

En estos vaUes todos los propietarios han perdido sus pro
piedades o parte de ellas. Para los que retuvieron algo de su tie
rra fue mfs seria afin, la p6rdida de la mano de obra no remune
rada, necesaria para la producci6n agricola. Estos cambios no afec
taron permanentemente el valor de la producci6n total agricola 
en estas fireas, puesto que los campesinos que habian sido libera
dos de las prohibiciones de cultivar esos productos y de la obliga
ci6n de trabajar la tierra de los terratenientes, comenzaron a sem
brar esos productos en sus propias parcelas, inmediatamente des
pu6s de la Reforma Agraria. I Esta producci6n campesina debilit6 
substancialmente la participaci6n relativa, de los terratenientes 
en el cultivo de esos articulos, asi como su capacida4 de determi
nar el precio de los productos en el mercado de La Paz. Estos cam
bios crearon condiciones favorables para que los rescatadores 
comprasen los productos directamente de !us campesinos, y para 
que los camioneros suministrasen servicios de transporte a res
catadores campesinos y productos. Aun cuando algunos terrate
nientes han seguido manteniendo un rol local en el mercado de 
prductos comerciales o productos como la coca, caf6, vinos, pisco 
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y fruta, actualmente son los campesinos los productores en volu
men mAs importante de todos estos productos. 

Para muchas familias campesinas de estos valles, ]a Reforma Agraria ha significado un cambio mucho mayor en su integraci6n efectiva a los mercados rurales, en comparaci6n con los campesinos del Altiplano. Por ejemplo, muchas familias en el Vallede Luribay se han especializado en la producci6n de uva, y se hanvisto obligadas a comprar o canjear articulos de consumo familiar. Casos como estos no se encuentran frecuentemente en losYungas, ya que el clima y parcelas m~s extensas pemiten cultivar
tales articulos. 

En estcs valles los cambios de mercado han sido importantes por la rApida creaci6n de nuevos mercados rurales y de pueblos campesinos en lugares que antes eran simplemente paradasde camicnes, especialmente en los Yungas, donde el volumen de]a producci6n agrfcola durante todo el afio es considerable. Fn losotros valles la lEmporada de frutas es tan corta, las Areas cultivadas tan pequefias y cercanas a La Paz, y la actividad econ6mica 
tan limitada durante gran parte del afio, que los cambios en lasestructuras de mercado y producci6n han impulsado lano creaci6n de un n6mero significativo de nuevos mercados y los nuevospoblados por los campesinos obedece primordialmente al deseode desplazar a los pueblos provinciales como centros de mercado 

y otros serv'cios. 

Los efectos de ]a Reforma Agraria en estos valles son similares a les cambios en el Altiplano Norte. Los canales de mercadeo han sido reestructurados, las familias campesinas participanmucho mis que antes en una economia monetizada, y nuevosmercados semanales han sido establecidos. El servicio de camiones ha aumentado, proporcionando servicio de transporte a rescatadores y campesinos para acarrear sus productos. Estos carnbios
han aumentado el nilmero v la importancia de los tambos de la
ciudad de La Paz que se han especializado en citricos, frutas v coca; son los tambos los que se encargan de la distribuci6n regional

de los productos de estos valles. 

El Valle de Tarija. 

Esta ,rea demuestra a escala reducida ]a importancia de laReforma Agraria y el subsiguiente desarrollo de mayores oportunidades de mercadeo, a trav6s de servicios de transporte mejorados. Pero la Reforma Agraria, por si sola, no fue suficiente parael logro de los cambios notados hoy en la regi6n de Tarija. 

Antes de 1952, las relaciones de tenencia entre campesinosy terratenientes en Tarija fueron distintas de las de otras reglo
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nes de Bolivia, con excepci6n de Chuquisaca. Se obligaba a loscampesinos a contribuir con una suma fija en efectivo a modo de 
fondo de arrendamiento, y tambi6n a otros pagos como ser un de
terminado porcentaje de la cosecha; el diezmo y yErbaje se pagaban en especics por derechos de criar y pastar ganado adermis de las
obligaciones de trabajo en la finca y de servicios persona!es. Los
campesinos debian proporcionar tambitn el transporte necesario 
y servicios dom6sticos. Todo ello a cambio del derecho de uso de una parcela de tierra en la propiedad del patr6n. En algunos ca
sos el fondo de arrendamiento se convertia en dias adicionales de
trabajo en favor del terrateniente. Debido a este gravAmen fijo,
los campesinos de Tarija debian pagar con dinero o con trabajo
el arriendo fijado, de ahi cue no siempre podian vender sus pro
ductos agricolas cuando y donde elios quisieran, l'asta cancelar 
sus deudas a los patrones. Por esta raz6n, algunas veces se obliga
ba a los campesinos a vender sus cosecha a sus propios patrones,
quienes las llevaban luego a ]a ciudad de Tarija para revenderlas. 

Antes de 1952, la ciudad de Tarija era el centro comercial
mfs importante del area del valle, pero las capitales de provincias
y cantones no eran tan importantes como las del Altiplano Norte. 
Ecf -r: debia a que la regi6n del valle es pequefia y las oportuni
dades de vender los productos eran escasas. Las transacciones de
los terratenientes, en efectivo y al por mayor, eran realizadas ge
neralmente con compradores fuera de la regi6n del Valle de Tari
ja. Por esta raz6n, la mayoria do los terratenientes tenian dep6sitos y graneros en sus residencias de ]a ciudad de Tariia. Fuera 
de las transacciones al por mayor, vendidas por contrato Insa
minas, y del vino vendido al Paraguay, al Norte Argentino y en
Bolivia, los terratenientes vendian hortalizas, carne, y otros pro
ductos de primera necesidad en el mercado de Tarija. Sin embargo, este mercado no ern una fuente de ingreso en efectivo tanimportante como las ventas hechas fuera de la regi6n. 

Algunos campesinos, que habian logrado un excedente en su producci6n, Yhabfan cancelado sus deudas con los terratenien
tes, generalmente vendian sus productos en el mercado de la ciu
dad de Tarija, y si era posible directamente a los consumidores, 
para obtener un mejor precio. Si la cantidad de productos era pequefia, los vendian a rescatadores locales para su reventa a los
consumidores. 

Desde la Reforma Agraria los campesinos ya no estf.n obli
gados a trabajar ni a pagar a los terratenientes en productos. Un 
campesino dijo: 

Desde que la Reforma Agraria fue decretada, la gente (res
catadores) compra directamente del campesino, yendo a 
su casa o a la parcela de tierra donde 61 trabaja; no es co
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mo 
antes cuando el campesino tenia que ir a Tarija, trans.portando sus productos en sus anima]es, buscando compra
dores. 

Este cambio tuvo lugar por una raz6n importante. Ademisdel cambio en ]as relaciones de tenencia entre campesinos y terratenientes decretada por ]a Reforma Agraria, los caminos existentes son mantenidos en mejor estado, nuevos caminos han sidoconstruidos, y el nImero de camiones que prestan servicios a todas las Areas es mayor que nunca. Los productos tarijefios (papa,maiz, trigo, arvejas, lentejas y hortalizas) pueden enviadosser
ahora con mis facilidad a los mercados establecidos para productos de primera necesidad en Potosi, Tupiza, Villaz6n, las minas deAtocha y Telamayu y a Nor y Sur Lipez, con mayor frecuencia ya costo reduc;do. Por otra parte, ]as legumbres tarijefias son enviadas a nuevos mercados en Bermcjo, Chaco, Camiri y Santa
Cruz. 

Para abastecer este extenso mercado, los campesinos venden directamente a los rescaladores en las Areas rurales y no enlos nuevos centros de mercadeo ni en la ciudad de Tarija. En lasAreas rurales los campesinos venden sus productos a los camioneros en forma individual, debido a las restricciones que n Alcaldfa de Tarija trata de aplicar a las transacciones campesinas. Porejemp]o, los campesinos son multados sino venden por lo menosel treinta por ciento de comercio en un dfa a la semana en el mercado de Tarija; s6Io asi pucden vender ei resto de su producci6na los cornpradores que vienen de afuera. El alcalde trata de hacercuxnplir esta medida para mantener el abundante abastecimicntode productos agricolas, a precios bajos, en el mercado de Tarija.De igual modo,In producci6n campesina es decomisada si lns campesinos no pagan en las trancas los impuestos locales. Ambas medidas son frecuentemente evadidas, porque ]a diferencia de precio enlre el mercado de Tarija y otros es muy grande; por ejemplo, la papa de primera es vendida por los campesinos a compradores do fuera del Area a 100 pesos la carga (8 arrobas), mientras
que en el mercado local de Tarija el precio es s6lo do 65 a 70 pesos.
Adem~s vendiendo directamente a forasteros, los campesinos evitan pagar gastos de transporte, y en algunas Areas transportan sus
productos sin pasar por las trancas, recibiendo asi precios m~s altos. Para alentar este tipo de transacci6n, los compradores hacenprestamos a los campesinos contra su cosecha, los ayudan en tiempo ae necesidad, y asf se aseguran un constante abastecimiento de
producci6n agricola. 

Como resultado de estas condiciones especiales del mercadolocal, ha habido muy poco desarrollo de nuevos mercados semanales o de poblaciones campesinas. En efecto, a muchos forasterosla regi6n de Tarija les parece idntica al tiempo anterior a 1952, 
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porque no muestra innovaciones, excepto caminos nuevos y mejor 
mantenidos. Sin embargo, se venden mAs que nunca legumbres y 
productos principales, y el ingreso en efectivo va primordiaimen
te a los campesinos y no a los terratenientes, como antes de 1952. 
La reestrucuraci6n de las relaciones de tenencia y ]a eliminaci6n 
del fondo de arrendamiento, previamente pagado a los terrate
nientes en efectivo, servicios y productos, ha conducido a la rees
tructuraci6n del mercado regional, elevando el nivel de ingreso 
econ6mico en el campesinado. 

Cochabamba. 

El Area de Cochabamba presenta uno de los mejores casos 
para analizar ]a importancia de la Reforma Agraria en la redis
tribuci6n de los ingresos y las oportunidades de mercadeo entre 
las familias campesinas. La regi6n que rodea a la ciudad de Co
chabamba puede ser dividida en tres Areas aistintas: el Valle Ba
jo, el Valle Alto y el Area montafiosa (serrania) que rodeac a am
bos valles. 

Antes de la Reforma Agraria habia poca diferencia de nivel 
de vida entre los campesinos de estas tres regiones, aunque ellas 
son fundamentalmente diferentes en t6rminos de condiciones bA
sicas de suelo, clima y recursos de agua. Habian algu
nos grupos pequefios de campesinos en con.diciones mejo
res que las de los demis, por ejemplo los piqueros y los que 
habian ido a trabajar en las minas por un tiempo y habian regre
sado con algunos ahorros para comprar tierras. Tanibie'n habria 
alguna diferencia en el nivel de inercso v participacio'n cconomica 

entre los campesios del Valle Bajo y de la serrania. Sin embar
go, cstas diferencias eran minimas por la poca distinci6n entre las 
tres 6reas en referencia a la cantidad de tierra, los recursos de 
agua y el ndmero de dias de trabajo de que disponian las familias 
campesinas para lograr sus ingresos. El tamafio de la parcela de 
tierra (pegujal) otorgada a los campesinos a cmbio de su traba
jo en la finca y sus servicios personales fluctuaba de regi6n a re
gi6n, y era directamente proporcional a la demanda de trabajo en 
la t'erra del patr6n, la presi6n demogrAfica, ]a calidad del suelo 
y el abastecimiento de agua. La mayor o menor importancia dela
tiva de cada uno de estos factores conducia a un pegujal mAs pe
queflo y a un aumento en el nimero de dias por semana que la 
familia campesina debia trabajar para el terrateniente. Por esta 
raz6n el tamafio de los pegujales y el nivel de obligaciones de tra
bajo variaban desde unos pocos miles de metros cuadrados y seis 
dias de trabajo a ]a semana en algunas propiedades del Valle 
Bajo, a varias hectAreas y dos dias de trabajo a la semana en la 
serrania, con muchas variaciones intermedias. 

En el sistema agricola anterior a 1952, los terratenientes de 
la regi6n de Cochabamba, como de otras regiones, ejercian un mo
nopolio de control dentro de la hacienda, sobre toda la tierra, el 



INTEGRACION CAMPESINA 13 

trabajo de los campesinos, y especialmente los recursos de agua.
Manipulando estos factores, en combinaci6n con las diferentesclases de administraci6n y cantidades de capital invertido, el terraleniente podia sacar un m~ximo de ingreso de su propiedad.Por eso le convenfa ofrecer a las familias campesinas un minimode tierra a cambio de su trabajo, ya que en las d6cadas anteriores 
a 1952 tanto el Valle Alto como el Bajo tenfin un exceso de manode obra, lo que explica la emigraci6n del Chapare o a las Areas
mineras de Oruro y Potosi. Asi, era relativamente f'cil retener a
los campesinos en las propiedades, ofreci6ndoles pegujales y permiti6ndoles un tiempo minimo Dara sus necesidades de subsisten.cia. Por estas razones, las diferejcias en los niveles de ingreso que
existian entre los colonos de estas tres Areas eran minimas antes 
de!]a Reforma Agraria. 

Despu6s de trabajar para el patr6n, el principal interns delas fai;'Iias de colonos era el de aprovechar el tiempo dispoiib',
para trabajar su pegujal. Las cosechas asi obtenidas debian cubrir
todas las necEsidades de la familia, y proveer si era posible unexcedente para ser vendido, o cambiado por los otros articulos que

eran necesarios. Como resultado, antes 
de la Reforma Agraria,toda Enta de ]a producci6n de ]as familias de colonos, asi como su compra, se realizaba primeramente en funci6n do sus necesidades de subsistencia. S61 o despu6s de sufragarlos se podia com-,-nzar a pensar en 16rminos de producci6n de acuerdo a un crite
rio comercial. De ali que las fainilias de colonos vendian su pro
ducci6n de queso, huevos, pollos y algunos otros animales paracubrir otras nccesidades de consumo como ser aji. arroz. azilcar y artfculos de v.stir para el carnaval y los dias especiales do fies
ta. Otros articulos como sal. condimentos, chuTlo y lana, so los adquiria mediante el trueque de pequefas cantidades do productosde neesidad primaria, como maiz, trigo, papas y hortalizas.
Era principalmente a trav6s del trueque que los campesinos delValle y de la serrania suplementaban sus ingrssos. Los primeros
canjeaban articulos como maiz, alcohol, horta'izas, harina, pan,azficar, aji y arroz, por papas, chuflo, oca y papaliza de la serrania. 

Los terratenientes se interesaban principlmente en la ven
ta comercial de la producci6n dc sus fincas. Esta se v:2ndia ya sea a los comerciantes qus iban a las fincas y compraban directamente
de los terratenientes o sus administradoros o 6stos ]a vendian enlos mercados loca'es on Cochabamba, o bien cumplian con
compromisos contractuales 

sus 
enviando la producci6n a las minas,principalnente a las ciudades de Oruro y Potosi. Los articulos 

mes comunmente vendidos por los terratenientes eran leche, 
cueso, mantequilla, papas, maiz, trigo y algunas hortalizas. 

Antes de la Reforma Agraria, las principales diferencias entre las rogiones no se manifestaban por el nivel de ingresos de los 
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campesinos, sino mrns bien por el de los terratenientes. Las pro,
piedades en el Valle eran generalmente mfs productivas y obte
nian precios especiales debido a Ia fertilidad de la tieTra, los recur. 
sos de agua, y Ins oportunidades de aquel entonces para vender 
los productos en los mercados regionales y nacionales. 

Con Ia Reforma Agraria, no s6lo la tierra fue redistribuida 
entre los campesinos de esta regi6n, sino tambi6n los recursos de 
agua y especialmente el tienpo de trabajo de las fainilias de co
lonos. La redistribuci6n de estos tres factores represent6 un tras
paso de las oportunidades de ingresos do los terratenientes a Ia 
masa campesina. En t6rninos de Ia existencia de mercado para
la producci6n de estas tres regiones despu6s de 1952, los campe
sinos podfan trabajar ahora mis intensamente sus parcelas a fin 
de vender mayores cantidades. Esto es exactamente lo que ha 
ocurrido en algunas Areas, en las que los campesinos venden ma
yores cantidades que las que vendian anteriormente los terrate
nientes. El destino de los productos generalmente es el rnismo, 
excepto por Ia enorme expansi6n en Ia producci6n de hortalizas, 
que ha reenplazado casi completamente In importaci6n de estos 
articulos de consumo. Todos estos productos son ahora vendidos 
generalmente por los campesinos, siendo las transacciones en efec
tivo mucho ms importantes y frecuentes que las transacciones de 
trueque, especialmente en el Valle Bajo. 

En t6rminos del nivel de vida de las familias campesinas, 
el Valle Bajo, el Valle Alto, y la serrania constituyen tres regiones 
distintas en ]a actualidad. Las diferencias f~cilmente peroeptibles 
en cada regi6n han surgido como resultado del porcentaje de pro
ducci6n agricola vendida en el mercado por cada familia campesi
na. Por ejemplo, el Valle Bajo de Cochabamba es el caso mfs so
bresaliente en referEncia a la intensificaci6n de la agricultura re
gional y al alto grado de especializaci6n. Alli las cosechas tradi
cionales de maiz, aifalfa y papas, producidas por los terratenientes 
antes de Ia Reforrna Agraria, han sido reemplazadas por mlti
ples cosechas de hortalizas. Los campesinos se han especializado 
casi completamente en Ia producci6n de 6stas, y sus ingresos se 
sitcan entre los mis altos de Bolivia. Hay rnuchas familias cam
pesinas que estin tan ligadas a Ia economia monetaria, que ven
den todo lo que cultivan y compran todo lo que consumen. Estos 
cambios se reflejan en un mayor grado de educaci6n en t6rminos 
de alfabetizaci6n y conocimiento del espafiol. De igual manera, 
un mayor contacto en los mercados con extrafios, comerciantes y 
otros ha causado un adlanto considerable en referencia a va'o~es 
sociales y normas de conducta, especialmente en el valor asigna
do por los padres de familia a la educaci6n de sus hijos. 

Al otro extremo estfn los campesinos que viven en la serra 
nia. Su porcentaje de prolucci6n vendida en los mercados y sus 
ingreso percapita son todavia muy bajos. En general, los campe
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sinos de ]a serranfa continian vistiendo ropa de bayeta, y en al
gunos lugares es dificil notar cambio alguno en thrminos de nivel 
de vlda entre el periodo aiterior' a 1952 y el actual, o en t6rminos 
de mejor educaci6n y mejores condiciones de salud. 

Hay una diferencia fundamental entre los Vallcs Alto y Ba
jo y la serrania, fuera de la proveniente de ]a calidad de la tierra 
y del clima.Se cuenta con un vasto mercado nacional para los pro
ductos licteos y las hortalizas del Valle Bajo. Estos campesinos
han experimentado el mayor cambio desde la Reforma Agraria,
y son rcos en comparaci6n con los de otras regiones. En el Valle 
Alto los productos vendidos m.s importantes se limitan a la leche,queso, huevos y came; el maiz y trigo continfian siendo productos
de subsistencia. En la serrania la papa, oca, chufio y carne son co
munes con los del Altiplano, y los campesinos deben enfrentar ]a
competencia de otras Areas. Por ello no han podido realizar el mis
mo grado de cambios alcanzado por los campesinos de los Valles. 

Los cambios experimentados por los campesinos de estas 
tres regiones no hubieran sido posibles sin la Reforma Agraria.
Sin embargo, el cambio relativamente pequefio de los canipesinos
de la serrania no representa un fracaso de la Reforma Agraria, ni 
una politica gubernamental mal intencionada o ejecutada dema
siado rApidam.ente. Al contrario, ]a falta de participaci6n econ6
mica campesina en los mercados proviene de ]a falta de oportuni
dades para vender sus productos. En otras Areas, como en los Valles

Alto y Bajo, en los que tales oportunidades son mayores, se han

realizado cambios substanciales y ellos continuarAn realizAndose.
 

Regiones de Potosi y Chuquisaca 

Es dificil describir la estrechez de algunos mercados para laproducci6n agricola, la dificultad de penetrar a algunas regiones
de Bolivia, y el grado de ais;amiento de ciertas Areas. Rutas de 
transporte (caminos y vias f6rreas) y medios de comunicaci6n 
faltan en una gran parte de Bolivia. Excedentes de frutas y hor
talizas se echan a perde: a menudo en los departamentos sure
fios por la falta de morcado o de medios para Ilevarlos al mercado. 
Los camions no pueden penetrar a ciertas regiones, donde hayproducci6n disponible, debido a la faita de caminos, las crecientesde los rios, las vias destruidas u otro peligros. 

En muchos lugares inaccesibles, los campesinos canjean suproducci6n con las comunidades vecinas ,o liovan a pie productos
livianos pero de mayor valor como ser aji, caf6, coca y frutas secas,
para realizar opEraciones de trueque con camioneros o mayoris
tas en los centros de mercadeo mAs cercanos. La importancia de 
la RefornA Agraria para los campesinos de estas Areas aisladas,en las cue la participacin campesina en la economia monetizada 
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es insignificante, ha sido principalmente la eliminaci6n del fondode arrendamiento mediante el cambio de relaciones de tenencia.Este cambio permiti6 a las familias campesinas obtener un nivelmfs alto de oportunidades de subsistencia, pero nada ms. Sinnuevas oportunidades de venta de la producci6n agrfcola, los campesinos de estas ireas aisladas no tuvieron necesidad de establecer nuevos mercado rurales o nuevos medios de comunicaci6n, yhube Toco incentivo para la formaci6n de nuevas poblaciones. 

L. bios regionales como los descritos anteriormente nohan tenid la misma magnitud pero han seguido lineas similares 
en Potosi y Chuquisaca. En general, una combinaci6n del aislamiento de estas regiones, el aumento limitado del acceso a la tierra entre el campesinado, y ]a escasez de nuevas oportunidades de compra y venta de la producci6n agricola por el reducido tamafiode los mercados regionales, ha impedido los cambios en ]a estructura del mercado en un grado comparable al del Altiplano Norte,los Yungas, lo.:- Valles del Rio de La Paz, y los Valles de Co
chabamba. 

Hay varios valles y otras regiones en los departamentos deChuquisaca y Potosi, y en el sur de Bolivia, en los que ]a agricultura se ha intensificado, debido a ]a buena combinaci6n de clima,agua para irrigaci6n, y fertilidad del suelo. Estos factorespermitido a los campesinos especializarse en ciertos productos 
han 

comerciales, especialmente frutas y horta'izas. Esta especializaci6nrepresenta, en la estructura de la producci6n agricola, el cambio
de cosechas tradicionales de subsistencia a cosechas que dan mayor ganancia por unidad de trabajo. Por ejemplo, en ]as regiones

de los rios Mataca (Potosi) y Catacora (C iuquisaca) los campesinos producen mayores cantidades de frutas y hortalizas para elmercado de Betanzos de Potosi y ]a feria de Pufnte Arce de Sucre.Antes de ]a Reforima estos productos no exislian en Betanzos, nise los encontraba tan frecuentemEnte como ahora en los mercados tradicionales de Potosi y Sucre. 

Los campesinos de ]as regiones mencionadas, asi como deotras en Potosi y Chuquisaca, comenzaron a intensificar ]a agricultura inmediatamEnte despu6s de 1953, en respuesta a las demandas de los mercados locales, regionales y nacionales, que requerfan un uso diferente del trabajo de la familia campesina. Los
campesinos muy pronto reconocieron estas oportunidades que los1 evaron a una mayor participaci6n en la economia monetaria y a un cambio en la reaci6n entre la producci6n de subsistencia y ladestinada al mereado. La rnagnitud del cambio, si bien en una pequffia escala regional, iguala a ]a del Altiplano Norte, y ha sidolo suficientemente grande como para impu'sar ]a formaci6n de nuevas poblaciones campesinas en algunas dreas6 Sin embargo,los cambios de mayor signiiicado son los relacionados con el te
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rrateniente, la compafifa minera, y los modelos de mercado cam
pesino. 

Antes de la Reforma Agroria, los terratenientes de Chuquisaca y Potosi generalmente comerciaban sus cereales y papas enlas capitales de ambos departamentos, ya sea en las agencias delas minas o en las cervecerfas de Potosf, o en los canchones deSucre. Tambi6n lo hacian en los patios o canchas de sus residencias de la ciudad. En la actualidad los terratenientes ya no son elelemento ms importante en el abastecimiento agricola de loscentros urbanos y ]as minas. En las propiedades estudiadas, muchos de los terratenientes que anteriormente vendian sus productos dircctamente a las cervecerias y a las agencias mineras, ahoralos venden a los rescatadores o consumidores en el mercado juntoa sus ex-colonos. Los campesinos, junto con muchos mayoristas ycamioneros que viajan a las Areas rurales, son en ]a actualidadla mayor fuente de abastecimierito de los productos agricolas queson consumidos en las minas y en ]as ciudades de estos departamentos. Los mayoristas y camioneros compran directamente delos campesinos y en las Areas mis aisladas canjean los productos.La compra directa al por mayor del campesino ha significado unareestructuraci6n valiosa en los canales del mercado. Incluso en estas Areas aisladas, como ha sucedido en La Paz, el voumEn de ]aproducci6n vendida en los mercados de Sucre y Potosi ha aumentado mucho desde la Reforma Agraria. 7 

Las compafifas mineras de Chuquisaca y Potosi, antes de la
Reforma Agraria, comprabai, sus provisioncs mediante agencias
que las adquirian a consignac16n; algunas compafifas mineras (especialmente la Patifio Mines y ]a Empresa Soux) tenian propiedades y molinos que producian ]a mayor parte de!grano y ]a ha rina
consumidos en sus minas. Con la Reforma Agraria, las mins comenzaron a comprar sus provisiones en el mercado libre; las compafifas mis grandes perdieron sus propiedades, y las partes cue
no fueron expropiadas gIneralmente fueron vendidas a 
los campesinos. La mayor parte de ]a producci6n ante:iormente dest'nada al sector minero, proveniente de las ijerras de ]as compafiiasmineras, dej6 de ir directamente a ]as minas. Los campesinos comenzaron a vender a los rescatadores el producto agricola de lastierras que anteriormente pe-tenecfan a las compafifas mineras,y las que no futron nacionalizadas compraron del mercado lbre.El sector campesino, junto con los pocos terratenientes que hanpodido seguir produciendo despus de 1952, es e; mayor suministrador de productos agricolas a las minas en ]a actualidad. 

En toda el Area de Chuquisaca y Potosi ha habido un aufiento del trifico de camiones que fransportan a los campesinosy sus productos a los mereados, y a mayoristas o rescatadores desde Jas capitales departamentales a las ferias rurales tradicionales 
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que se tienen desde antes de 1952, o tambi6n a las pocas nuevas 
que han sido establecidas. Lu-go pueden verse muchos ejemplos: 
Redenci6n Pampa (Provincia Zudafiez, Chuquisaca), una nueva 
poblaci6n campesina en la que el Onico cami6n exirtente antes de 
1952 era propiedad del terrateniente, y donde actualmente seis ca
miones hacen conexiones semanales con Sucre; Vitichi (Nor Chi
chas), donde 15 caniones llegan los domingos para llevar produc
tos (huevos, carnes, qu-csos y otros como trigo, papa etc.) y pasa
jeros a Potosi; Otavi (Potosi), que antes de 1952 fue una regi6n
importante en el comercio de granos y tambi6n el centro de una 
gran propiedad, y donde el n6mero de camiones se ha elevado de 
dos (de propiedad de la familia del terrateniente) a seis; Betan
zos (Potosi), un pueblo construido en 1912 en la via f~rrea de 
Sucre a Potosi, en el que antes de 1952 el Oltimo cami6n pertene
cia al terrateniente, y actualmente cuenta con 31 miembros en el 
sindicato de camioneros. I 

El aumento en el tiAfico tie camiones y la reestructuraci6n 
de los canales de comercio no han sido igualmente importantes 
para todos los campesiros de estos departamentos. En efecto, la 
ubicaci6n de un campesino en relaci6n a los mayores centros de 
mercadeo, determina su acceso a los mercados regionales. La pri
mera condici6n para una mayor participaci6n en la economia mo
netizada es un camino cercano; ]a segunda es la disponibilidad de 
servicios do camiones. Estos factores determinan la libertad del 
campesino de lievar su producci6n al mercado, de elegir rescata
dores para venderles su producci6n o de venderla a uno o varios 
camioneros. 0 sea que estos factores determinan la relativa liber
tad del campesino para vender sus productos y obtener mejores 
precios. Los siguientes ejEMplos de los e.ectos de ]a distancia en 
relaci6n al mercado son vAlidos no s6lo para las Areas especifica
mente nombradas, sino para toda Bolivia. 

En las Areas de Lequesana y Otavi los camiones llevan a 
los rescatadores, a los campesinos, y los productos que los prime
ros quieren vender a los segundos y en el viaje de regreso, ]a pro
ducci6n agricola comprada. En cambio, los camioneros que van a 
Redenci6n Pampa y a ]a rcgi6n cercana de Mojocoya no son s6lo 
comnpradores do producci6n agricola, sino tambi6n vendedores de 
articulos de cc'asumo a los campesinos. Los camioneros que van a 
esta regi6n lievan pocos rescatadores debido a las grandes dis
tancias. 

La regi6r, Mojocoya - Redencin Pampa se desarroll6 en 
forma difersnte a la del Area de Lequesana - Otavi. debido a 
las grandes distancias a los pequefios mercados y a los centros 
tradicionales de comercio. Mientras Lequesana cueda s6lo a dos 
horas de la mayor Area de mercadeo en Potosi, Mojocoya estA a 
ocho horas de Sucre por un camino p~simo. Por ello, s6lo unos po
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cos camioneros han asumido el doble rol de transportistas y com
pradores de producci6n agrfcola; ellos tambi6n se ocupan del fini
co abastecimiento disponible de articulos de consumo para los
campesinos. Como resultado, 6st-s contraen una deuda flotante 
con determinaaos camioneros, y ]a obligaci6n de venderles su producci6n, lo que los Ileva a una menor libertad de comercializaci6n. 
Si estos campesinos estuvieran mAs cerca de Sucre, y su Areaabierta a ]a competencia entre ch6feres de servicios de transpor
te y mayoristas interesados en sus productos, tendrian mejores
ventajas en las relaciones de comercializaci6n. Este es el caso
Lequesana, donde 

en 
un .indicato bien organizado de camioneros 

con base en Betanzos, junto con campesinos unidos en un sindi
cato regional, hace que los camioneros se turnen para servir en 
las Areas lejanas. 

En estas Areas como en toda Bolivia, el acceso del campesinoil mercado, ya sea Ilevando a 61 sus productos para vender:os 
directamente a los rescatadores o consumidores, o vendi6ndolos a una serie de rescatadores, a veces con operaciones de trueque,
es determinado por ]a disponibilidad de caminos v la distancia 
a los centros de mercadeo donde est~n los rescatadores y los camioneros. Los campesinos localizados mAs cerca de los caminos 
y entre cuatro a seis horas de los centros mayores de consumo,
participan en la economia monetizada en mayor grado que Jos 
que viven mucho mAs lejos. 

Conclusiones 

La Reforma Agrarla, entre otras cosas, interrumpi6 el
flujo de los productos agricolas a los centros de consumo, porque

fueron eliminadas las grandes transacciones comerciales de los

terratenientes. Como resultado, estos centros acudieron a los campesinos para obtener ]as cantidades necesarias de viveres. Un pe
riodo de adaptaci6n fue necesario para que los mayoristas y camioneros aumenten en ntimero y comiencen a ir al campo, para
 
que se establezcan nuevos mercados rurales, y para que los campesinos se acostumbren a vender regularmente la producci6n en

los mercados. Sobre todo, el tienipo fue necesario para la reestruc
turaci6n radical de los canalcs y prActicas de mercadeo. 

Mientras los canales de mercadeo eran gradualmente rees
tructurados en toda Bolivia, las pocas transacciones lIlevadas a cabo por los terratenientes directamente con los centros de mayor
consumo fueron reemplazadas por un alto ndice de transaccio
nes entre los campesinos y los rescatadores y camioneros, con 
ventas posteriores de los rescatadores a los minoristas y consu
midores en los mercados de la ciudad. 

Los mercados para la producci6n agricola de 1953 a 1956 y en la actualidad no son de la misma magnitud y no se han 
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desarrollado paralelamente en las diferentes regiones del pals. 
Por lo tanto, fue ficil para los campesinos de algunas regiones
el comenzar a vender mnayores cantidades de productos agricolas 
en los mercados rurales ya establecidos y en los recientemente 
organizados. En otras, la redistribuci6n de la tierra no ha causa
do el aurnento de la participaci6n de la farnilia campesina en la 
economia monetizada. Estas diferencias hicieron que, en muchas 
regiones, se establecieron gradualmente nuevos rnercados rurales, 
mientras que en otras esto no sucedi6.0 

El aumento de la participaci6n de la familia campesina en 
el mercado se ha realizado a base de transacciones cornerciales o 
de trueque, y los cambios incluyen el crecimiento de antiguos cen
tros de rnercadeo y la formaci6n de nuevos mercados. Como re
sultado, los campesinos tienen contacto social con la .ente de ]a
ciudad que viaja a las Areas rurales, y tambi6n son libres de ir 
a la ciudad cuando asi lo desean; un gran -orcentaje del crecido 
n~mero de rescatadores, mayoristas, y camioneros, es de origEn
campesino. El aumento num6rico de campesinos en estos grupos, 
y su integraci6n politica a travds de la organizaci6n sindical a es
cala nacional, ha producido cambios en sus actitudes, valorcs y
conducta, y nuevas relaciones sociales entre sus grupos y los cen
tros urbanos. En este sentido, los cambios en el mercadeo, ocurri
dos como consecuencia de la Reforma Agraria, han sido vitales 
para la integraci6n del campesinado en la economa y sociedad 
bolivianas, si bien esta integraci6n es todavia parcial. 
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NOTAS 

1. Este articulo rue originalmente presentado en las Reniones Anuales de la Sociedad Americana de Antropologia Apll,
cada (M6xico, abril 1969). La investigaci6n se efectu6 en Bolivia(1966--1969) dentro de la estructura de un proyecto mayor: la
evaluaci6n de la Reforma Agraria en Bolivia y el anilisis de losproblemas actuales de tenencia. El autor desea expresar su agra,
decimiento a los que contribuyeron en la elaboraci6n del trabajo
de campo, especialmente a Evelyn K. Clark, Hugo Romero B.,Katherine Barnes Marschall, Juan Torrico, Manuel de Lucca, Mau
ricio Mamani y Steve Smith. 

2. Este objetivo no significa necesariamente un mayor acceso a la tierra para todos los campesinos; muchos de ellos S61orecibieron las tierras sobre las cue tenian derechos de usufructo 
a cambio de trabajos agricolas y servicios personales rendidos al 
terrateniente. 

3. Ronald James Clark, "Land Reform and Peasant Market Participation on the North Highlands of Bolivia", Land Ecow
nomics, vol. XLIV (mayo 1968) pp. 153-172. 

4. El significado de la venta de las cantidades de productosagricolas efectuada por los campesinos en los nuevos mercadosregionales sobre bases regulares, fue su mayor involucrac16n en
la economia monetaria. Como resultado de estos cambios, se haestimado (1966) que en esta regi6n una familia campesina de unpromedio de cinco personas esti actualmente integrada a la eco,
nomia monetaria por lo menos cuatro veces mfs que antes de laReforma Agraria, primariamente por las transacciones moneta
rias regulares en mercados rurales o locales. Estas 
no incluyen
compras esporidicas de mayor valor tales como bicicletas, ma
quinas de coser, techos de calamina e implementos agricolas.
 

5. El valor total de la producci6n de coca de los Yungas

de La Paz ha declinado por dos razones: primero, los campesinos

producen, en lugar de coca, mayores cantidades de citricos para
el mercado de La Paz; en segundo lugar, el cultivo de grandes
cantidades de coca en el Chapare. 

6. Como se vi6 con el aumento de la producci6n de hortalizas en el Valle Bajo de Cochabamba, el mismo aumento en Ins
valles de Potosi y Chuquisaca se destina actualmente a las minasy a las ciudades que antes de ]a Reforma Agraria dependian de
la importaci6n de estos productos en grandes cantidades. 
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7. Heath, Dwight B., Charles J. Erasmus, y Hans C. Buech
ler, Land Reform and Social Revolution in Bolivia, Praeger Spe
cial Studies in International Economics and Development (1969).
Erasmus escribe: "... las mujeres que romercian en los merca
dos de Sucre, y que fueron entrevistadas separadamente, dieron 
la misma respuesta: la producci6n agricola actual es ]a mayor 
que ellas pueden recordar. Estas mujeres indicaron que antes de 
1950 los campesinos cultivaban sus arriendos para la subsisten
cia familiar, y el suministro a los mercados correspondia a los 
hpcendados. Los campesinos son los que ahora Ilevan sus produc
tos a los mercados, si bien en pequefias cantidades, y su ntmero 
es tal, que el abastecimiento de estos mercados es mayor que nun
ca. AdemAs, los campesinos no retienen sus productos hasta que 
sus precios mejoren, como lo hacian los hacendados. Antiguamen
te, esto causaba una escasez peri6dica, con fluctuaciones conside
rables en los precios. En la actualidad siempre existen productos
de temporada y los precios no fluct'an tanto" (traducci6n del 
autor). 

8. Estos datos corresponden a dos estudios especificos, por
lo cual son indicativos de la clase de cambio que ocurre en esfa 
regi6n, pero no indican su magnitud. 

9. En Bolivia es comt'n escuchar decir que los pueblos
provinciales y departamentales han sufrido efectos econ6micos 
negativos como consecuencia de la Reforma Agraria. En algunos 
casos esta afirmaci6n es correcta, aln hoy. Estos pueblos perdie
ron sus mercados en favor de los nuevos pueblos campesinos, los 
intermediarios y los camionoros que realizan viajes a esas regio
nes. Poi io tanto, los datos que se presentan para documentar y 
mostrar los efectos econ6micos de producci6n de la Reforma Agra
ria para un pueblo, pueden ser aceptados s6lo despu6s de una 
cuidadosa consideraci6n de la situaci6n econ6mica presente, y de 
un detallado estudio de los datos actuales para toda la regi6n. 




