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 El capitalismo mundial
 y la revolucion
 agraria en Bolivia:

 SUSAN ECKSTEIN

 Las teorias que existen al respecto no explican adecuadamente toda la
 ,ama de consecuencias que las revoluciones sociales acarrean. Suponen
 que los efectos son principalmente el resultado de fuerzas a nivel nacional.
 Pero, debido a que todas las naciones estan integradas dentro de una eco-
 ilomia mundial, aunque de distintas maneras y distintos grados, s6lo
 podemos conlprender los efectos producidos por las revoluciones dentro
 de un contexto mundial. Despues de una breve exposici6n de las impli-
 caciones de diversas teorias para el estudio de las revoluciones, se ilus-
 trara la necesidad de una estructura que se concentre en la interaccion
 entre las fuerzas nacionales y las internacionales, por mnedio de una
 referencia especifica al impacto que caus6 la Revolucion boliviana de
 1952 en la agricultura.
 Los teoricos "liberales" ecotnmicos y politicos hal argumentalo que

 l,atinoamerica rural es predominantemente semifeudal, que podria no-
 dernizarse y que esto podria llevarse a cabo, ya sea al introducir factores
 de produccion capitalistas o al socializar las fuerzas de producci6n. St-
 ponen que el desarrollo en el mundo contemporaneo es mias )ien un
 proceso autonomo qute ocurre dentro del contexto de las naciones.
 Aunque principalmente se interesan por las formas de desarrollo no revo-
 lucionarias, dentro (le esta estructura se espera que una revolucion intro-

 : Este trabajo se hizo bajo los auspicios de la Tinker :oundation, Boston University
 y la Rockefeller Foundation; el autor deja sentado su agradecimiento. Este ar-
 ticulo es la version condensada de una mas extensa.

 Actualmente la literatura acerca del desarrollo 'liberal" es muy vasta. Existen
 buenos ejemplos de estos escritos en las antologias de Novack v Lokaehman
 (1964) y las de Agarwala y Singh (1963). Estos autores reconocen que el capital
 cxtranjero puede generar un crecimiento economico en los paises subdesarrollados,
 pero lo consideran como un factor ex6geno.
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 duzca una nueva etapa de desarrollo, que sea una replica de la que han
 experimentado historicamente los paises que se industrializaron primero:
 no consideran que el desarrollo evolucionario o revolucionario este res-
 tringido por fuerzas internacionales.

 En la decada pasada, Andre Gunder Frank, y tros "teoricos depen-
 distas" que estan de acuerdo con su escuela de pensamiento, han puesto
 en tela de juicio a esta interpretaci6n.2 Afirman que Latinoamerica ha
 estado integrada a una economia mundial capitalista desde que los espa-
 tioles y los portugueses colonizaron la regi6n durante el siglo dieciseis.
 Estos teoricos indican que Latinoamerica ha sido orientada y moldeada
 por las fuerzas internacionales del mercado desde el periodo colonial, y
 que por lo tanto, las relaciones agrarias han sido capitalistas durante va-
 rias decadas, aun cuando no se ha utilizado a trabajadores asalariados.
 Los paises "metropolitanos" dominantes --primero los paises europeos
 peninsulares, y mas tarde Inglaterra y los Estados Unidos respectiva-
 mente- han agotado los recursos y destruido la autosuficiencia de la
 region "satelite" latinoamericana, han sometido a la regi6n a condiciones
 comerciales declinantes, e impedido que se lleve a cabo un crecimiento
 economico equilibrado. Los "dependistas" tambien aseguran que los
 paises latinoamericanos (y los paises subdesarrollados de otras partes del
 mundo) no pueden pasar por la transformacion clisica, feudal o capita-
 lista, debido a los lazos historicos que los integran con la economia inter-
 nacional. Sin embargo, suponen que el desarrollo aut6nomo puede ocurrir
 una vez que se ha socializado la propiedad de los medios de producci6n
 dentro de las economias nacionales: segin ellos, el "socialismo en un pais"
 es posible.

 Wallerstein (1974 a, b) recientemente propuso un enfoque de la eco-
 nomia mundial mas coherente y mas sofisticado, que a su vez pone en
 tela de juicio algunas de las conjeturas hechas por los "te6ricos depen-
 distas" originales. Wallerstein argumenta 1 que el "sistema mundial",
 y no las naciones, es la unica unidad valida de analisis debido a que el
 capitalismo solamente opera a un nivel mundial;2 que el modo de pro-
 ducci6n capitalista se mantiene, se expande o disminuye en relaci6n a
 sus ganancias en el mercado;8 que la acumulacion de capital, una carac-
 teristica de la economia mundial, ocurre principalmente en los paises
 "centrales";4 que existe una division mundial del trabajo con diferentes
 formas de control laboral que prevalecen en las distintas regiones de
 acuerdo a las tareas que alli se realicen;5 que la posici6n estructural
 de los paises dentro de la divisi6n mundial del trabajo varia, y que existen
 tres grupos de paises cualitativamente distintos (los del "centro", los de
 la "semperiferia", y los de la "periferia") ;6 que las distintas regiones

 2 La literatura acerca de la "dependencia" tambien es muy vasta. Sobre las pri-
 meras exposiciones acerca del argumento de "dependencia". vease a Prebish
 (1964), a Baran (1968), y a Frank (1967). Sobre una sintesis reciente del
 argumento de "dependencia", vease a Johnson (1974).
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 estan vinculadas a traves de relaciones conlerciales;7 que los Estados
 del "centro" son mis fuertes que los de la "periferia", y qlue perpetuan
 su fuerza diferencial a traves del tiempo, ya que los primeros poseenr
 mas recursos y tienen una mayor capacidad de influir sobre las condiciones
 econ6micas mundiales para que resulten a su favor.

 Sin embargo, el enfoque de Wallerstein presenta algunos problemas,
 que debemos indicar, problemas que serin ilustrados mas adelante en
 nuestro analisis acerca de Bolivia. En primer lugar, Wallerstein menos-
 precia la importancia que tienen las fuerzas de tipo interno para moldear
 los patrones nacionales de desarrollo.3 Ia interaccion entre las fuerzas.
 internas y las internacionales resulta evidente, particularmente en escena-
 rios revolucionarios. Aunque existen fundamentos para pensar que las
 opciones de los "herederos" de los regimenes revolucionarios estan limi-
 tadas por las fuerzas internacionales, tanto economica como politicamente,
 las opciones tambien estan bajo la influencia de las fuerzas internas: por
 ejemplo, los modos prerrevolucionarios de organizacion social y eco-
 n6mica, la base social de los regimenes revolucionarios, los intereses de
 clase de la elite que gobierna, y el grado en que los grupos nacionales
 esten politizados, son los que determinan la manera en que se consolidan
 las revoluciones. En segundo lugar, a pesar de que Wallerstein argu-
 menta que la acumulaci6n limitada de capital y del desarrollo econ6-
 mico ocurren en la periferia de la economia mundial, no explica adecua-
 damente porque las revoluciones pueden introducir nuevas formas de-
 control laboral y de modos de produccion, tales como unidades de "pro-
 ductos de consumo del campo" que necesariamente son mis "adecuadas'
 para generar una produccion orientada hacia el mercado. Su explicaci6n,
 principal cs funcionalista: los modos de producci6n sobreviven si maaxi-
 mizan la producci6n para obtener beneficios y acumulacion global de
 capital. Pero debemos hacer una distincion entre las razones empleadas
 por los grupos que presionan para que ocurra un cambio en la forma de
 control laboral y los efectos que sus esfuerzos producen, y tambien debe-
 mos distinguir entre los cambios totales en la sociedad y los cambios en
 la organizaci6n de las unidades productivas individuales. Los campesi-
 nos pueden rebelarse, por ejemplo, en contra del impacto de las fuerzas-
 capitalistas en el caxnpo, aun cuando una reforma agraria, instituida en
 respuesta a sus protestas, pueda realmente facilitar la expansion agricola
 capitalista en sectores de la economia que no abarca Ia reforma.

 Ademas, ninguna revolucion se introduce en una economia unicamente-
 de mercado. En primer lugar, las revoluciones frecuentemente ocasionan
 arreglos institucionales que inhiben el libre juego de las fuerzas del mer-
 cado. En segundo lugar, despues de una revoluci6n, el Estado tiende-
 a desempeiar un papel mas amplio en la sociedad. La forma particular

 3 Sobre unas criticas excelentes de Wallerstein, vease a Brenner (1977) y a Skocpol
 (1977).
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 en la que el poder del Estado es ejercido, tiene la tendencia a depender
 del tipo de alianzas creadas en el transcurso de las revoluciones y de su
 consolidacion. Debido a que las fuerzas politicas pueden, en cierto modo,
 funcionar independientemente de las fuerzas econ6micas derivadas del
 mercado, los acontecimientos posteriores a las revoluciones deben ser
 comprendidos en la debida forma.

 Ya que ninguna teoria explica satisfactoriamente toda la serie de
 fuerzas que ocasionan las revoluciones y moldean sus resultados, podemos
 contribuir al desarrollo de una teoria al analizar c6mo la clase nacional

 y la internacional, el mercado y las fuerzas politicas conjuntamente mol-
 dean las transformaciones revolucionarias. El resto de la ponencia in-
 tenta ampliar nuestro conocimiento, tanto te6rico, como empirico acerca
 de las revoluciones, y especificamente enfocara las consecuencias agrarias
 de la revolucion boliviana de 1952.

 Veremos que las fuerzas mundiales, al interactuar con las fuerzas
 intermas, han afectado el desarrollo agricola, iniciado tanto por el gobier-
 io, como por el sector privado, en el ambiente rural boliviano desde 1952.
 Han moldeado la estructura de la propiedad y del uso de la tierra. La
 revoluci6n de 1952 se inici6 como un movimiento de reforma de "la

 clase media" para hacer valer los resultados electorales, pero termin6 en
 un levantamiento de clases que comprendia a los grupos "populares".'
 La insurrecci6n inimediata asociada con la transformacion tenia una base

 urbana, rapida, y, comparada con la Revolucion mexicana, por ejemplo,
 fue relativamente incruenta. Para 1953, la economia nacional y el poder
 politico, tanto de los barones del estano, como de la oligarquia de los
 terratenientes se habian debilitado debido a la nacionalizacion de tres de

 las principales compafiias de estafio y debido a la reforma agraria.
 Los campesinos se rebelaron principalmente debido a que deseaban

 tierra y justicia social. A pesar de que oficialmente no participaron etl la
 revoluci6n, su apoyo fue decisivo para el exito de la transformacion social.
 Los campesinos que se apoderaron de la tierra, ayudados por el colapso
 del ejercito de la provincia y de la autoridad policiaca despues de abril
 de 1952 (Patch, 1967: 111), contribuyeron a debilitar el poder politico
 v economico de la clase de los hacendados. Como veremos mas adelante,
 obtuvieron la mayor parte cuando la revoluci6n empezo a consolidarse.
 Enl ese momento, su apoyo era decisivo para los miembros de la pequenia

 4 Oficialmente la revolucion ocurri6 en 1952. pero el usc oficial del termino "re-
 voluci6n" no debe suponerse como un hecho social. En abril de 1952, Bolivia
 sufrio un golpe de Estado. La transformacion de la economia y de la estructura
 del poder politico ocurri6 en el transcurso de un aio, despues de la nacionali-
 zaci6n de los intereses principales del estano y de la redistribucion de la tierra.
 Cuando hablo de la Revoluci6n boliviana, me refiero a las transformaciones que
 ofurrieron entre 1952-53. Sobre la revolucion y las condiciones que la causaron.
 vease particularmente a Klein (1969), a Malloy (1970) y a Malloy y Thorn
 (1971).
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 burguesia que constituian el Movimienlto Nacional Revolucionario (MNR)
 quien logr6 el control del Estado en 1952. (con la ayuda de los mineros
 y de los obreros industriales organizados) : los dirigentes del MNR
 necesitaban el apoyo de los campesinos, tanto para suprimirle poder a la
 antigua elite dirigente, como para legitimar el nuevo regimen.

 Como resultado de la revoluci6n, la estrtctura de la clase agraria se ha
 transformado. Las fuerzas comerciales y productivas capitalistas ahora
 penetran el campo en formas que no ocurrian antes del levantamiento,
 pero no de la misma manera en todos los sectores de la agricultura.. La
 crisis generada por la revoluci6n permiti6 que el gobierno de los Estados
 Unidos y las instituciones capitalistas multilaterales, particular.mente al
 FMI (Fondo Monetario Internacional) penetrar dentro del nuevo re-
 gimen. Desde la introducci6o del programa para la estabilizacion mione-
 taria, estas y otras fuerzas mundiales han servido para que el sector
 agricola, y'qtle tenia menos apego a la tierra, se integrara a la econo-
 mia mundial. Un grupo emergente de capitalistas agrarios ha sido el
 principal beneficiario de los desarrollos agricolas postrevolucionarios,
 pero sus prospectos estan cada vez mas deternninados por el mercado
 internacional y por las condiciones financieras sobre las cuales no ejercen
 tiingtin control. En su intento por acrecentar al mnaximo sus beneficios,
 subordinan las necesidades alimenticias de su empobrecido pueblo a las
 demandas mundiales. Ya que la riqueza que ahora se genera no sirve de
 base para una industrializaci6n, en parte debido a restricciones del ex-
 tranjero, el efecto neto, como lo veremos mas adelante, es el de un
 continuo subdesarrollo y una dependencia conmercial.

 El funcionamiento de las fuerzas de clases que se desat6 en 1952 fue
 mnodificado dramaticamente por las fuerzas capitalistas mundiales hege-
 nmnicas. Al reconocer las tendencias no comunistas de la facci6n domi-

 nante, el MNR, el gobierno de los Estados Unidos decidi6 cuanto antes,
 subsidiar y, por lo tanto, elegir a los dirigentes del MNR. La ayuda de
 los Estados Unidos sirvi6 para promovcr, tanto directa como indirecta-
 inente las oportunidades de inversi6n para el capital estadounidense, asi
 como tambien para promover las oportunidades comerciales, en un pais
 donde el capital extranjero que lhabia sido invertido era insignificante.
 Sin embargo, los beneficios directos economicos que obtendria el capital
 norteamericano en un pais tan pobre como Bolivia, probablemente no
 cxplican porque el gobierno de los Estados Unidos subsidi6 tan fuerte-
 mente a los regimenes bolivianos posteriores a 1952. Tanto el gobierno
 de los Estados Unidos, como algunas instituciones capitalistas multila-
 terales, principalmente el FMI, parecen haber estado preocupados por la
 estabilidad general del orden econ6mico del mundo capitalista. Un pro-
 grama de estabilizacion financiera sirvi6 para fortalecer a los militares
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 y a aquelos sectores de la clase capitalista que no entraban en conflicto
 con los poderosos intereses capitalistas internacionales. 5

 La transformnacion de las relaciones de propiedad agraria

 En 1952, los dirigentes del MNR adoptaron una posici6n ambigua
 referente a la cuesti6n campesina (c.f. Kohl, 1978). Sin embargo, como
 tespuesta al desorden rural que surgi6 en 1952-53, el gobierno proclam6
 un Decreto de Reforma Agraria (en agosto de 1953). El decreto dedara
 que la tierra debe pertenecer a quien la trabaja; que la tierra que fue
 usurpada a las comunidades indigenas desde 1900, debe ser restaurada
 y las tradiciones colectivas de las cornunidades deben ser respetadas; que
 la esclavitud debe ser abolida: que la productividad y la comercializacion
 de la agricultura deben ser estimuladas a traves de la extension de
 facilidades de credito, asistencia tecnica, nuevas inversiones de capital
 y la creaci6n de cooperativas; y que la migraci6n de areas densamente
 pobladas a areas de escasa poblaci6n debe ser promovida.

 Aunque la reforma respondio a las demandas de los campesinos, lo
 hizo de tal manera que foment6 la expansi6n de la propiedad privada
 y del capitalismo agrario. Sin embargo, no dio origen a un capitalismo
 "clasico" pues no permiti6 la libre movilidad de la tierra, de la mano de
 obra y de los "medios de producci6n": el gobierno restringio el arren-
 damiento de la tierra y las hipotecas y alent6 la propiedad, tanto colec-
 tiva como privada.

 Al implementar la reforma, han cambiado los patrones referentes a la
 posesion de tierras, de la misma manera que ha cambiado la organizaci6n
 de las unidades de producci6n y las formas relacionadas con el control
 laboral. El Decreto de la Reforma Agraria prohibe los latifundios al elimi-
 nar la oligarquia de los terratenientes como clase social. Pero al eli-
 minar a los grandes terratenientes improductivos, el gobierno cre --como
 lo veremos mas adelante- un gran estrato de propietarios improductivos,
 productores de "productos de consuno".

 El gobierno tambien reconoci6 a las "empresas agricolas" de gran
 escala; a las "granjas medianas" que emplean peones (conocidos en otros,
 lugares como operaciones de "campesinos ricos"); a las propiedades
 cooperativas agrarias de comunidales indigenas; y a los "ranchos" para
 la producci6n de ganado. Estas unidades estan asociadas con relaciones
 de clase capitalistas y con arreglos de tipo cooperativo entre los cam-

 Los industriales nacionales sufrieron hajo el Programa de Estabilizaci6n, pute
 las facilidades de cr6dito fueron retiradas y las tarifas proteccionistas, (lue hasta
 entonces habian estado vigentes, fueron suprimidas. De esta manera, el l'rogrania
 de Estabilizaci6n contribuyo al subdesarrollo industrial de Bolivia.
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 pesinos. Se le permiti6 a los antiguos terratenientes, excepto a los lati-
 fundistas, que conservaran una parte de sus tierras, los campesinos que
 habian trabajado esas tierras y obtenido el usufructo obtuvieron titulos
 de propiedad y una decima parte de los ex latifundios fue designada para
 uso de la comunidad. El tamaio permitido para cada unidad tipo varia
 segun la regi6n, de acuerdo a las condiciones agricolas locales.

 Durante la decada de 1960. el regimen consider6 que los pequefios
 minifundios, que habian sido redistribuidos. resultaban economicamente
 improductivos. Por lo tanto, establecio una "parcela minima vital" (Zon-
 dag, 1966: 147), y proclamo enmiendas a la ley de reforma -en 1961,
 1963 y 1968- para impedir que se siguiera dividiendo a las pequeiias
 parcelas (Heath, 1969: 359) y para que las propiedades abandonadas
 fueran remitidas a las cooperativas en lugar de a individuos particulares
 (Zondag, 1966:238, 147). Pero estas correcciones no han sido impuestas,
 probablemente porque el gobierno prefiere sacrificar el incremento de la
 producci6n v no antagonizar a los campesinos y, consecuentemente, per-
 der su apoyo.

 Resulta interesante observar que la reforma refuerza las desigualdades
 prerrevolucionarias en el uso de facto de la tierra en varias maneras:
 Primero, la reforma autoriza las antiguas desigualdades de usufructo
 (Heyduk, 1971: 270; Carter, 1965: 75-76; Leons, 1967: 44). Los
 campesinos que anteriormente tenian acceso a la mayor parte de la tierra
 han podido generalmente incrementar sus propiedades a partir de 1952,
 a expensas de otros campesinos (Carter, 1971: 248; Heath, 1972: 110).
 El gobierno parece haber reconocido las desigualdades prerrevolucio-
 narias del usufructo y las reclamaciones desiguales de la tierra que estas
 han ocasionado, debido a motivos politicos: para obtener el apoyo de los
 "campesinos ricos", y posiblemente tambien para evitar un conflicto con
 aquellos campesinos que podrian debilitar la legitimidad del regimen
 recientemente constituido. Como lo mencionamos anteriormente, el go-
 bierno del MNR dependi6 mucho en sus inicios del apoyo de los cam-
 pesinos.

 La reforma tambien fortalece las desigualdades que existian antes de
 la revoluci6n en lo que se refiere a la distribuci6n de la tierra, pues per-
 mite que 'los antiguos terratenientes, con la unica excepcion de los lati-
 fundistas, posean mayores extensiones de tierra que los antiguos campe-
 sinos. Probablemente el gobierno se baso en razones economicas y poli-
 ticas para llevar a cabo esta politica: se supuso que las propiedades
 grandes, que no fueran latifundios serian mas productivas que las peque-
 fias propiedades cultivadas individualmente, y que probablemente hubiese
 Ilabido mucho resentimiento si se les asignaba a los campesinos propie-
 dades mas grandes que las que habian poseido los terratenientes antes de
 la revolucion. Sin embargo, los "enemigos del partido" fueron afectados
 por la reforma en forma negativa, aun cuando sus operaciones de cultivo
 se sometian a los reglamentos de la reforma agraria (Heath, 1959: 38).
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 El nuimero de beneficios y el tamaiio de las propiedades que son reco-
 nocidos por la reforma agraria varian segin la regi6n, en parte debido
 a la manera en que la produccion agricola estaba estructurada en las
 distintas partes del pais antes de la revoluci6n. La mayor parte de los
 beneficiarios de los titulos de propiedad se encuentran en los departamen-
 tos (estados) de La Paz v de Cochabamba, donde el colonato habia
 prevalecido. Probablemente los canlpesinos han logrado obtener mais
 derechos de propiedad en estas areas que en otras regiones del pais pues
 eran los mas rebeldes y los que mnis exigian tierras, en la epoca en que
 el MNR dependia mucho del campesino para legitimar sus demandas
 de poder. Las mayores presiones, bajo el sistema de la hacienda, pro-
 venian de estas clos regiones, pues habian sido los centros comerciales y
 agricolas del pais. Las fuerzas de clase han moldeado las relaciones de
 propiedad y desafiado la politica del gobierno a tal grado, que los cam-
 pesinos de esas regiones se habian apoderado de las tierras antes de que
 la reforma agraria fuera proclamada y habian impedido que los terrate-
 nientes legitimos conservaran sus propiedades.

 Ocurrio a la inversa en aquellas regiones del pais donde los sindicatos
 de campesinos no eran fuertes: los terratenientes no solamente volvieron
 a ocupar y a tenler el control de sus tierras, sino que reinstituyeron al-
 gunas obligaciones de la mano de obra campesina que existian antes de
 la reforma (Clark, 1969: 18). Los terratenientes lograron conservar la
 autoridad que tenian sobre los campesinos antes de la revolucion al que-
 darse con la mayor parte de sus antiguas propiedades y al vivir cerca de
 o en sus gra.njas, y tambien al continuar las relaciones sociales tradicio-
 nales (por cjemnplo, la del compadrazgo) con sus antiguos peones.

 Pero la "militancia" campesina influyo mas sobre el grado en que se
 decomizaban las tierras y- se reconocia oficialmente las reclamaciones,
 que sobre el taniaio de las propiedades redistribuidas (Heyduk, 1971:
 299). En los uiltilnos afios de la de&ada de 19(O, 59 por ciento de todas
 las familias de las aireas "tradicionales" (los valles y el altiplano) poseian
 menos de cinco hectareas, mientras que en las tierras bajas del este, donde
 el sistema de tipo feudal, la. hacienda, habia estado menos arraigado y
 donde la tierra era menos escasa, solain ente un 16 por ciento poseia
 menos de. cinco hectareas (MACA, 1974: 459). El gobierno asigno
 las extensiones mas grandes (le tierra en aquellas regiones donde las rela-
 cioi.es sefioriales eran menos importantes.

 El gobierno fue nlenos sistenlatico y se demor6 en implementar la
 reforma en aqucllas regiones que se encontraban alejadas del mercado
 econ6mico que tambign eran las iiais alejadas del escenario politico
 nacional.

 Este aislamiento era caracteristico de la region Sur. En una (le las

 6 Este probleina era conuimn cn todo Boiivia, pero particularmente en los departa..
 mentos de C ochab)amba. La Paz v Potosi. en ese orden de frecuencia (Clark. 1969
 10).
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 provincias del sureste, existen personas con influencia politica que han
 establecido nuevos latifundios, y obtienen mnano de obra gratuita a cambio
 del usufructo de los derechos de la tierra (Albo, 19;5:754). Algunos
 latifundios han surgido donde antes de 1952 los arrendatarios habian
 sido pequefnos hacendados por su propio derecho, y empieaban a sub-
 arrendatarios y a jornaleros que r:o poseian tierras; mientras que los
 antiguos propietarios, en estos casos, perdieron sus tierras, sus arrenda-
 tarios no. Los arrendatarios, por lo tanto podian continuar con la
 explotaci6n de los jornaleros como lo hacian antes de la reforma, a traves
 de obligaciones de renta. Esta situacion revela c6mo las formas de con-
 trol laboral, quc hist6ricamente han estado asociadas con el feudalismo,
 persisten en un pais al mismo tienipo que las unidades de l)roduccion
 relacionadas con productos de consumo y -como lo explicaremos nias
 adelante- con ei capitalismlo productivo: la persistencia y en realidad
 la institucionalizaci6n del peonaje endeudado en algunos sectores de la
 economia refleja la interaccion que existe entre las fuerzas que se desen-
 cadenan en el transcurso de una revoluci6n y las fuerzas arraigadas en
 la estructura socioeconomica prerrevolucionaria. Otros fundamentos de
 desigualdades que existen actualmente en lo que se refiere a la distri-
 buci6n de la tierra se originaron despues de la revoluci6n y reflejan el
 poder informal de los dirigentes campesinos, de los terratenientes a gran
 escala, de los hombres de negocios y de los politiccs, asi como de las
 politicas oficiales y dc facto de los gobiernos posteriores a 1952, de
 las condiciones internacionales del mercado y del acceso al capital extran-
 jero. Por razones de espacio no podemos analizar detalladamente cada
 uno de ellos. Debido a que las unidades clasificadas como "empresas
 agricolas" estaban exentas de ser expropiadas, los grandes terratenientes
 de las tierras bajas tenian un incentivo para capitalizar sus propiedades.
 Y los Estados Unidos (punto niimero cuatro) les proporcionaron los
 medios para lograrlo.. Operaban un prgrama de credito agricola en Ia
 region, por el cual 6nicamente los grandes terratenientes podian esta-
 blecer un colateral suficiente para llenar los requisitos para obtener los
 prestamos. Adernas cuando se establecia un consorcio de maquinaria
 agricola con ayuda del exterior en 1954, los agricultores podian arrendar
 el equipo con dinero prestado por cantidades menores a los costos reales
 de operacion (Heath, 1959: 36). Si la ayuda del extranjero no hubiese
 estado disponible, estos agricultores probablenente hubieran perdido
 sus tierras.

 Las fuerzas de clase capitalistas han sido las que mnis han afectado a
 la repartici6n de tierras en las tierras bajas del este. Los gobiernos post-
 revolucionarios le han permnitido a los ganaderos locales con experiencia,
 a los industriales, a los propietarios de minas y a los hombres de negocios
 extranjeros que adquieran alli grandes propiedades, a veces a expensas
 de los pequefos y nTedianos agricultores y de las tribus indigenas, y esto
 constituye una violaci6n de la ley de la reforma agraria. Los capitalistas
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 a gran escala tienen mayor acceso a los prestamos extranjeros (regresa-
 remos a este punto mas adelante), y han sido mas capaces para sobornar
 y conquistarse a los funcionarios puiblicos. Han decidido invertir en esta
 area pues los precios del mercado de los productos agricolas de esta region
 han sido favorables, inclusive en los mercados internacionales.

 La estructura de la tenencia de tierras ha tendido a cambiar un poco
 bajo las administraciones presidenciales posteriores a 1952 (c.f. Albo,
 1975: 748). Durante el regimen de mernan Siles Zuazo (1956-60),
 cuando el programa de Estabilizaci6n de los Estados Unidos y del FMI
 fue puesto en practica, se repartio el menor porcentaje de tierras y de
 titulos de propiedad. El gobierno del general Hugo Banzer Suarez
 (1971-78) otorgo la mayor cantidad de tierras que se ha repartido en
 cualquier administracion posterior a 1952, pero ha autorizado una cre-
 ciente concentracion en la posesion de tierras. Asimismo, ha permitido
 a los grupos de negociantes que no se dedican a la agricultura (que
 apoyaron el golpe de 1971) que participen en actividades agricolas.
 Banier ha alentado la creacion de una nueva clase capitalista pequefia
 conservadora con intereses que abarcon tanto a la ciudad como al campo.
 Las distintas politicas acerca de la distribucion de la tierra en los dife-
 rentes regimenes posteriores a 1952, reflejan las diversas coaliciones de
 clases con las que los distintos gobiernos se han aliado, los cambios
 en la habilidad de las clases para influir sobre las politicas gubernamen-
 tales y los cambios en la asequibilidad a los mercados mundiales, tanto
 de productos de consumo como financieros. Los gobiernos sucesivos no
 han favorecido en forma creciente y corisistente a los agricultores a gran
 escala: bajo los gobiernos mas popularistas y nacionalistas del general
 Alfredo Ovando Candia y del general Juan Jose Torres (1969-71) se
 repartieron parcelas mas pequenas que bajo los gobiernos nias conserva-
 rdores de derecha que los precedieron y los sucedieron. Debido a que
 los militares han encabezado a todos los regimenes de Bolivia desde 1964,
 la direccion militar per se no determina cuales grupos reciben que can-
 tidad de tierras.

 Pero aun a pesar de la reparticion de grandes extensiones de tierra
 efectuada por Banzer, se estima que el terreno promedio dc su regimen
 era de la mitad del tamaio que habia sido aprobado originalmente: era
 de 5.9 hectareas en 1953, pero solamente de 3.1 hectareas en 1973
 (MACA, 1974: 155). Las fuerzas sociales de caracter informal entre
 los mismos campesinos son las que contribuyen a una creciente frag-
 mentacion de las propiedades. En las tierras altas los campesinos siguen
 extralegalmente con su antigua tradici6n de subdividir sus tierras y repar-
 tirlas entre sus hijos.

 De esta manera, las fuerzas de clase y de mercado han moldeado Ia es-
 tructura de la propiedad de las tierras, instituida conjuntamente con la
 reforma agraria. Las fuerzas revolucionarias de mercado han tenido su
 mayor impacto sobre la estructura de la posesion de la tierra en las tierras



 LA REVOLUC10N AGRARIA EN BOLIVIA 467

 bajas del Este donlde las "fornmaciones sociales" prerrevo!ucionarias esta-
 ban menos estal)lecidas y menos fuertenmenite arraigadas. Estas fuerzas
 de mtercado han afectado inas la dimension de las propiedades clue el
 numero de beneficiarios. El mayor nfimero de beneficiarios se encuentra
 principalmente en aquellos lugares donde los lazos de peonaje fueron
 rotos cuando el orden politico fue quebrantado en 1952.

 El desarrollo de la agricultura: crecimzicnto ccon,Iomico y dizersificacion

 Desde el mero principio, los dirigentes gubernamentales del MNR
 consideraron a los problemas econ6micos de Bolivia dentro de un contex-
 to mundial. Debido a que un porcentaje tan alto de las escasas ganancias
 quc provenian del intercambio exterior de la nacion habia sido utilizado
 para importar ali,mentos, lanzaron un programa agricola de substituci6n
 de las importaciones. Desde la caida del MNR (en 1964) los gobiernos
 tambien han promovido la producci6n agricola orientada hacia la expor-
 taci6n, con el fin de ganar, asi como de ahorrar divisas extranjeras.

 A pesar de la preocupacion por mejorar la producci6n agricola, la pro-
 ducci6n total declino despues de la revoluci6n de 1952. La transforma-
 cion de las relaciones de propiedad agraria y los cambios en las formas
 de control laboral que fueron introducidos no han tenido, en general,
 un efecto muy positivo sobre la producci6n, y mucho menos'sobre la
 produccion para el mercado, como lo implica la teoria de Wallerstein.

 Sin embargo, aunque la producci6n agricola baj6, su descenso fue
 menor del que sugieren las estadisticas gubernamentales y la protesta ur-
 bana referente a los alimentos. Despues de que se instituy6 la reforma, los
 campcsinos comenzaron a consumir una -mayor parte del producto de
 su trabajo, y algunas veces sus cosechas excedentes se echaban a perder
 debido a que los mercados locales estaban sobrecargados y que no exis-
 tia transporte a mercados distantes. En estos casos la revolucion ini-
 cialmente acarreo un descenso en la produccion para el mercado.

 Los casos en que hubo un aumento en la prodtlccion se limitaron a
 ciertas regiones, clases y cosechas. El crecimiento de la producci6n per
 cdpita no ha sido impresionante en las regiones tradicionales de cultivo
 -particulanmente en el altiplano, sino tamibicn en los valles- donde
 se encuentra la mayor parte (de los beneficiarios de la reforma. El ren-
 dimiento de los campesinos en esos lugares no se ha incremnentado sig-
 nificativamente a nmedida en que ha aumentado la competencia del mer-
 cado. Estos campesinos no necesitan producir a un nivel competitivo

 y Tarija (Erasmus. 1969: 389).
 7 Las cosschas se ccharon a perder, por ejemplo, en los valles del Sur. Chuquisaca

 7
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 para subsistir, y la ley de la reforma agraria impide que los productores
 mias eficientes desplacen a los campesinos de las tierras. Sin embargo,
 aunque los campesinos contribuyen muy poco a la producci6n total por
 unidad de tierra, utilizan sus tierras (especialmente en los valles) de una
 manera mas eficiente que los agricultores a gran escala de las tierras
 bajas, a pesar de que sus habilidades humanas son muy limitadas y, como
 lo veremos mas adelante, a pesar de su limitado acceso a los creditos.

 El crecimiento en el rendimiento ha variado mucho segun la cosecha.
 De las 13 cosechas producidas exclusivamente para mercados internos,
 s6lo cuatro -yuca, arroz, platanos y plantaina- experimentaron tasas
 de crecimiento que exceden a la tasa del crecimiento de la poblacion, y
 estas cuatro representan menos del 17 por ciento del valor de la produc-
 cion de cosechas en 1970-72 (Wennergren y Whitaker, 1975: 91). Los
 rendimientos de la cania de azuicar, el algod6n, el arroz y el cafe aumen-
 taron, principalnente debido a la demanda mundial y al incremento de
 los precios del mercado mundial. Todas las cosechas con aumentos en
 sus rendimientos por hectdrea durante la segunda decada postrevolucio-
 naria, a excepcion del cafe y de la yuca, fueron plantadas en el altipla-
 no y las regiones de los valles, lo que refleja el uso eficiente de la tierra
 por parte de los campesinos (Wennergren y Whitaker, 1975 120). Las
 principales cosechas de repentino auge postrevolucionario han sido el
 azucar, el arroz de vaina y el algod6n. Las primeras dos estan subsidia-
 das a precios superiores de los que se importaban anteriormente, a ex-
 pensas de los consumidores; el costo de la producci6n ha sido tan elevado
 que solo el excedente se puede exportar sufriendo una perdida. El algo-
 d6n representa un cambio hacia una producci6n mas explicita para la
 exportaci6n, de acuerdo con la tesis de Wallerstein; tambien representa
 un carnbio, de producir ali,mentos a producir fibras, y, por lo tanto, tuna
 subordinacion de las necesidades de una poblacion nacional subalimen-
 tada a los intereses extranjeros.

 La impresionante diversificaci6n y expansion de la produccion en las
 tierras bajas (principalmente en Santa Cruz) despues de la revoluci6n,
 debe ser comprendida parcialmente en relacion al desarrollo prerrevolu-
 cionario que existi6 alli. Antes de que el MNR llegara al poder, los
 gobiernos de Bolivia y de los Estados Unidos ya habian invertido en la
 infraestructura de Santa Cruz, una agencia del Estado ya habia pro-
 movido la agricultura en esa region, y algunos hombres de negocios ya
 habian respondido a las oportunidades que surgian alli. Aunque el ren-
 dimiento de la mayoria de los productos de Santa Cruz no aumnento
 inmediatamente despues de la revoluci6n, si mostr6 un incremento una
 vez que los proyectos de infraestructura que comenzaron antes de 1952,
 fueron terminados, el tipo de cambio fue revisado, la estabilidad mone-
 taria fue asegurada por el Programa de Estabilizacion que los Estados
 Unidos y el FMI habian desarrollado, los precios nacionales para los
 productos agricolas se elevaron y las amenazas de expropiaci6n cesaron.
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 El gobierno de los Estados Unidos contribuyo al desarrollo regional
 de Santa Cruz durante la primera decada del gobierno del MNR, a
 traves de su apoyo a los Programas de Estabilizaci6n y de Colonizacion
 del FMI. Tambien contribuy6 al desarrollo de la regi6n durante este
 periodo, al apoyar los proyectos de maquinaria para uso comun y cr6ldito
 supervisado. A principios de 1960, Santa Cruz recibi6 inats fondos a
 traves de la Alianza para el Progreso, pues en esa epoca, Bolivia era
 considerada como un modelo de regimen revolucionario no comunista.

 El Comite de Obras Puiblicas de Santa Cruz, que invierte las utilidades
 regionales, tambien ha contribuido directa e indirectamente al desarrollo
 agricola local. Los ingresos de esta agencia que se derivan de las ventas
 de recursos naturales no renovables, han aumentado considerablelmente
 con el ascenso rapido del precio del petr6leo y del gas natural en el
 mercado mundial (la mayor parte de los yacimientos de petr6leo y de
 gas que se conocen en Bolivia se encuentran en Santa Cruz). En sus
 esfuerzos por desarrollar la agricultura regional esta agencia ha recibido
 la :viistencia del Banco Interaanericano de Desarrolio, del USAID, y de
 los gobiernos de Alemania Occidental, lo que revela una manera mas
 en que los intereses economicos internacionales han moldeado la estruc-
 tura de la produccion agricola de Bolivia.

 Sin embargo, el desarrollo de las tierras bajas tambien refleja cuales
 son las parcialidades politicas de los regirnenes postrevolucionarios. El
 gobierno central, en diversos grados y bajo distintos presidentes, ha
 iniciado politicas que favorecen a los agricultores a gran escala de esa
 region. Esto ha ocurrido principalmente en el gobierno de Banzer, quien
 lleg6 al poder en 1971 respaldado por los cruzeios. Los productores
 exportadores de Santa Cruz, por ejemplo, se beneficiaron con la devalua-
 cion de 1972 y con la decision de 1974 de incrementar los precios de los
 productos agricolas nacionales. La devaluaci6n del peso, junto con una
 fuerte demanda mundial estimulo considerablemente a las exportaciones
 agricolas nacionales, que, en su mayor parte, provienen de Santa Cruz
 (Fletcher, 1975: 37). Debido a este favoritismo gubernamental, a los
 precios elevados internacionales de los productos. a un nuevo financia-
 miento (que analizaremos mas adelante) y a la restauraci6n de la con-
 fianza economica que sobrevino tras la expulsion del Presidente Torres
 por Banzer, la produccion agricola de Santa Cruz y las exportaciones
 ilegaron a niveles sin precedente despues de 1971, especialmente el
 algodon, pero tambien el azucar y la care de res.

 De esta manera, la agricultura y la ganaderia orientadas hacia la ex-
 portaci6n, el acceso a los mercados internacionales, tanto los financieros,
 como los de productos de consumo, y un gobierno a favor de un capita-
 lismo privado agrario contribuyen a favorecer los intereses agricolas a
 gran escala en Santa Cruz. El "milagro" de Santa Cruz representa el des-
 arrollo de las fuerzas capitalistas, que responden tanto a la iniciativa
 de Bolivia, como a la de los gobiernos extranjeros. La expansi6n de la
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 producci6n en esta regi6n demuestra que el crecimiento capitalista depen-
 diente es posible, pero que se desarrolla de acuerdo a los lineamientos
 dictados por la ayuda exterior, los mercados y el capital.

 Cuando los Estados Unidos se preocuparon mas por mantener a Bo-
 livia dentro del bloque capitalista del mercado occidental, tanto el capital
 extranjero, como la asistencia tecnica fueron proporcionados a precios
 bajos. Ahora que el orden politico y economico ha sido vestaurado, el
 financiamiento, como lo veremos mas adelante proviene cada vez mas
 de bancos comerciales extranjeros, a tasas de interes elevadas.

 El capital de financiamiento

 Las instituciones financeras han tenido una influencia decisiva sobre

 la estructura de la produccion agricola, las clases se han beneficiado de la
 producci6n, y la produccion ha sido orientada hacia mercados extranje-
 ros, en lugar de nacionales. Tambien han servido para integrar al sector
 rural dentro de la economia de mercado, y de esta manera han sometido
 a la poblacion rural a las vicisitudes del mercado.8 Las principales
 fuentes de financiamiento son el Banco Agricola Boliviano (BAB), el
 Banco del Estado, los bancos comerciales privados y bancos comerciales
 extranjeros, y los prestamos bilaterales y multilaterales. El BAB fue
 fundado en 1942 para ayudar a los agricultores a comercializar sn-s
 operaciones y para importar ganancias mediante la agricultura (Royden,
 1972). En 1954 fue reorganizado para asumir rcsponsabilidades rela-
 cionadas con la reforma agraria. Pero en realidad, los que mas se bene-
 fician de los fondos del banco son los agricultores medianos y los agri-
 cultores a gran escala, particularmente los de las tierras bajas del E]ste.
 Entre 1964 y 1971, los campesinos recibieron el mayor nuimeo de pres-
 tamos del BAB (36 por ciento) pero el menor nimero de fondos (4 por
 ciento); y mas capital fue destinado para Santa Cruz (43 por ciento)
 que para cualquier otro estado (conocidos como departamentos en Bo-
 livia) (MACA, 1974: 272).

 La distribucion diferencial, regional y de clase, de los crditos refleja
 la parcialidad agraria capitalista de los regimenes postrevolocionarios, y
 el favoritismo de las agencias financieras internacionales (incluso a tra-
 ves del BAB). Durante la primera decada despues del levantamiento
 de 1952, los fondos provenian de fuentes nacionales, pero al finalizar
 la segunda decada, la mayor parte de los fondos tenian un origen extran-

 8 En los aiios de sequia y de heladas tempranas los campesinos que piden dinero
 prestado se encuentran en una situaci6n peor que antes de recibr {os prestames
 pues utilizan a las cosechas futuras que proyectan tener y a sus peqnenas inver-
 siones de capital como colateral (Royden, 1972: 52).
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 jero (MACA, 1974: 235). A medida en que la fuente de los fondos
 cambi6, tanibi'n cambio) el monto de los pr'stanos, la clase y el nimero
 de beneficiarios y el tipo de actividades respaldadas por los fondos. El
 BAB ayuda cada vez nis a aquellos que menos necesitan el capital y su
 ayuda alcanza cada vez mis a un menor nuzmero de agricultores. Los
 agricultores que si se benefician estan desarrollando intereses directa-
 niente vinculados a los del capital internacional.

 Como lo ha reconocido p'Tblicamente el Ministerio de Asuntos Cam-
 pesinos y Agrepccuarios, las agencias agricolas del Estado de Bolivia
 han perdido ce control de sus propias politicas con el caimbio en las fuen-
 tes de donde se derivan los fondos (MACA, 1974: 235). Y el capital
 extranjero esti mas preocupado por obtener utilidades que por mejorar
 ya sea la producci6n para el consumo interno o la distribuci6n del ingreso
 niacional. El financiamiento y la producci6n que fomenta sirve para in-
 crementar ia integraciem de Bolivia dentro de la economia mundial, pero
 desde una posici6n ventajosa muy dibil. Actualmente, la economia agra-
 ria se encuentra mas vulnerable que nunca a las vicisitudes del marca-
 do mundial. Boivia no posee ningu6n control sobre los precios del mercado
 de sus productos, y debe asegurarse que los prestamos, asi como los inte-
 reses sobie esos pr6stamos, sean pagados aun cuando los precios mun-
 diales del mercado de las exportaciones sean bajos y las utilidades (lis-
 n inuyaP.

 Las pelSticas del BAB se dictan de acuerdo a un favoritisno de clases
 y no exclusivarnente de acuerdo a principios bancarios acertados. Du-
 rante la segunda dcada despues de la revoluci6n, la tasa de delincuen-
 cia, en lo que se refiere a los pagos de los prestamos era muy alta y cerca
 de la mitad de los prestamos (tanto en nuimero conmo en valor) eran
 renva&dos (Royden, 1972: 34). Los ganaderos y los productores de
 algod6n ban sido paErticularmente negligentes en sus pagos, y han pre-
 sionado al gobierno para que reduzca los costos de sus prestamos. El
 First National C(ity Blank se retir6 de Santa Cruz y el BAB absorbi6
 sus pevdidas cuando los productores de algod6n de esa regi6n dejaron de
 cumplir con los pagos 4e sus prestamos. Ademas, el Banco de Brasil
 tuvo grandes penlid&s por deudores hipotecarios. Debido a que el Banco
 Central (que refirancia los pr'stamos extranjeros al BAB y a otros
 bancos) debe absorber las prdidas financieras, por falta de cumplimiento
 de pagos y Ie dcmoras, el Estado, en el proceso, se ha ido descapitali-
 zando. El financiamiento extranjero no fortalece de inmediato la eco-
 nonia nacional y at Estado.

 Los campesinos tambien contribuyen a debilitar la solidez. econoiwmca
 de las operaciones del BAB, aunque no- hasta el mismo punti, untre otras
 cosas, porque reciben mucho menos fondos del banco. En aquellos lu-
 gares -londe los dirigentes de sindicatos de campesinos han ejercido la
 imis fuerte presi6n po4itica, es decir, en. La Paz v Cociabamba; los cam-
 pesinos han logrado tercr acceso a los cr'ditos del BAB,. sit tomar eni
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 cuenta si eran buenos sujetos de credito. Ademas, los gobiernos suce-
 sivos desde la revolucion de 1952 han extendido prestamos o han accedi-
 do a renovar antiguos prestamos de los sindicatos de campesinos a cambio
 de promesas de respaldo politico (Royden, 1972: 34). Por consiguente,
 el banco no solamente ha sido utilizado para fomentar el proceso de
 acumulacion, sino tambien para realzar la fuerza politica y para legitimar
 a los regimenes.

 Los intereses politicos del banco, abarcan tambien a los partidos po-
 liticos. Segin un funcionario de alto nivel del BAB, a quien entreviste en
 1976, las politicas del banco han sisdo parciales a la politica durante
 muchos afos. Durante el periodo del MNR. el banco concedi6 "pres-
 tamos de honor" a los simpatizantes del MNR y la Falange, quien logr6
 el control del banco despues de que Banzer asumi6 el poder (como
 recompensa por su respaldo politico), tambien utiliz6 al banco para lograr
 sus propios fines. El hecho de que un partido conservador, privado y
 orientado hacia los negocios haya logrado obtener el mando del banco
 hace que el mismo proposito del banco sea un objeto de burla, pues
 expresa que su meta es mejorar los intereses de los beneficiarios de hi
 reforma agraria. A partir de 1974, cuando el regimen de Banzer sus-
 pendio temporalmente a los partidos politicos, el banco ha estado sujeto
 a presiones econ6micas, probablemente en forma mas directa, en lugar de
 que sea traves de grupos politicos como ocurria anteriormente.

 Hasta 1967 el BAB era el uinico banco estatal que invertia sistemiti-
 camente en la agricultura. Desde entonces, tanto el Banco del Estado, el
 arma comercial del Banco Central, como algunos bancos privados han
 entrado en el panorama. Estos bancos tambien han favoreddo a los
 productores a gran escala en las tierras bajas, en parte debido a quc el
 gobierno exige, desde -mediados de 1970, que los bancos nacionales
 inviertan un 30 por ciento de sus utilidades en Santa Cruz, y en parte
 debido a que el Banco Central a veces proporciona la mayor parte de
 los fondos que se destinan a prestamos. El banco comercial mais impor-
 tante es el First National City Bank, lo que quiere decir que las institu-
 ciones extranjeras dominan la estructura de la producci6n a traves de
 instituciones tanto privadas como piiblicas.

 El reciente crecimiento en el financiamiento privado indica que d
 antiguo financiamiento publico nacional y los fondos puiblicos internacio-
 nales crearon un "clina de inversiones" adecuado para atraer al capital
 privado, que los criterios para otorgar prestamos de las institucones
 tanto privadas como puiblicas y tanto internacionales como nacionales
 difieren insignificantemente, y que las distintas instituciones finanderas
 a veces estin vinculadas con el Estado, a traves de su Banco Central,
 que desempeiia el papel de institucion mediadora. Todas las distintas
 fuentes de financiamiento tienden a comerdalizar y a capitalizar a la
 agricultura, para hacer que la agricultura de Bolivia se integre a los
 nercados capitalistas mundiales, y en contraste con el espiritu de la
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 Ley de la Reforma Agraria, para favorecer a los capitalistas por encima
 de los demas productores. El creciente financiamiento comercial extran-
 jero refleja una tendencia general que ha existido en las instituciones
 bancarias en la decada de 1970: la de otorgar amplios prestamos a los
 paises subdesarrollados. Esta tendencia se observa mas pronunciada-
 mente en los paises latinoamericanos mas ricos, tales como Mexico y
 Brasil, que en Bolivia. Tambien refleja el hecho que la Revolucion
 boliviana institucionalizo, como resultado del Programa de Estabiliza-
 ci6n de los Estados Unidos y del FMI, una economia estable integrada
 a la economia mundial.

 El financiamiento extrajero no solo abarca una asistencia bilateral y
 bancos comerciales privados, sino tambien -y cada vez mas- una
 ayuda nultilateral. Una vez que la ayuda de los Estados Unidos y del
 Proyecto de Estabilizacion del FM1 lograron que el regimen estuviera
 en una posicion financiera solida, el Banco Mundial comenzo a prestarle
 dinero a Bolivia. Sus primeros prestamos a principios de la decada de
 1960, se hicieron a traves de la Asociacion de Desarrollo Internacional
 (IDA), cuyas condiciones para otorgar los prestamos son menos estric-
 tas que las del mismo banco. Los prestamos del Banco Mundial aumen-
 taron particularmente bajo el regimen de Banzer, supuestamente porque
 su administracion mejoro el deficit que existia en la balanza de pagos
 del pais y tamnbien porque logro establecer una estabilidad politica. Esta
 estabilidad fue lograda inicialmente a traves del uso extendido de la
 represion.

 En la decada de 1970, el Banco M&undial introdujo un programa de
 credito para los campesinos de las tierras altas. Los campesinos deben
 formar cooperativas para Ilenar los requisitos para obtener el credito. El
 enfasis que le da el Banco Mundial a las cooperativas representa un
 cambio por parte del capital internacional. En la decada de 1950, el
 gobierno de los Estados Unidos y el FMI se oponian al movimiento aus-
 piciado por el gobierno de Bolivia para crear cooperativas, aparentemente
 debido a que consideraban que este tipo de organizaciones eran anti-
 teticas al capitalismo. En contraste, las instituciones capitalistas mun-
 diales actualmente consideran que las cooperativas son un medio a traves
 del cual las fuerzas del mercado pueden penetrar mejor el campo. De-
 bido a que los campesinos han estado renuentes a unirse a las coopera-
 tivas, 9 los esfuerzos del Banco Mundial pueden fracasar, en cuyo caso
 las diferencias en las desigualdades regionales y de clase que se derivan
 de otras fuerzas del mercado, financieras y de productos de consumo,
 continuaran imponiendose.

 En suma, la tierra per se se esta convirtiendo en un factor menos im-
 portante de la produccion, comparado con el credito utilizado para que la

 9 Los campesinos se resistieron a unirse al programa de cooperativas promovido
 por el gobierno del MNR durante la decada de 1950.
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 tierra sea productiva y tenga un valor comercial. Esta diferencia de
 acceso al credito contribuye a una distribuci6n muy desigual de los
 ingresos en el sector rural.

 Conclusion

 Las teorias que existen acerca de la revoluci6n y del desarrollo no
 explican la complejidad de las fuerzas que moldean a las consecuencias
 de la revolucion agraria de Bolivia. Desde el levantamiento de 1952, las
 relaciones de propiedad y la organizacion de la producci6n han cambiado,
 y las fuerzas del mercado penetran en maneras distintas a las anteriores;
 sin embargo, han asumido diferentes formas en las diversas regiones (y
 diferentes formas, hasta cierto punto, dentro de cada regi6n) debido al
 impacto diferencial de las fuerzas de clase y de mercado, que datan de la
 sociedad prerrevolucionaria, y debido a las politicas parciales, tanto del
 gobierno de Bolivia, como de los poderes extranjeros.

 Las consecuencias no pueden ser comprendidas dentro de un paradig-
 ma clasico: feudal-a-capitalista-a-socialista. La produccion orientada ha-
 cia el mercado, como los te6ricos "dependistas" lo han senialado, existia
 desde antes de la revolucion, y las unidades economicas mas productivas
 y orientadas hacia el mercado no han brotado de las "cadenas" de los im-
 productivos latifundios. Los latifundios han sido reemplazados en gran
 parte por unidades que se dedican a productos de consumo, orientadas,
 mas que nada, a la subsistencia. De acuerdo a un paradigma ortodoxo
 marxista, estas nuevas unidades son retr6gradas, utilizan muy poco el
 trabajo a base de cooperativas y permiten que haya muy poca acumula-
 ci6n de la tierra, del trabajo y de los "medios de producci6n", Asimismo,
 la clase capitalista no fue coadyutoria para hacer la revoluci6n.

 Un grupo pequefio de capitalistas ha sido el beneficiario econ6mico
 principal de la 'revoluci6n en la agricultura, pero es realmente un pro-
 ducto secundario de la transformacion de 1952. Estos capitalistas no sur-
 gieron org-inicamente del orden social que existia anteriormente. Es
 cierto que algunos de los que gozan de las oportunidades economicas,
 desde 1952, eran agricultores con orientacion comercial desde antes de
 1952, y algunos eran hombres de negocios que no se dedicaban a la agri-
 cultura pero que desde entonces se han diversificado hacia actividades
 agricolas. Pero hay otras personas que le deben su buena suerte a los
 contactos politicos posteriores a 1952 y- son los descendientes de la oli-
 garquia prerrevolucionaria que ya no son considerados como "enemigo.s
 de la revolucion". El gobierno de Bolivia foment6 el desarrollo de esta
 clase, a traves, por ejemplo, de sus facilidades de financiamiento, sus
 inversicnes para la infraestructura, y sus programas de apoyo a-los pre-
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 cios, pero los programas de cr6dito, ya sea los bilaterales extranjeros, los
 multilaterales o los comerciales privados han sido especialmnente coad-
 yutorios.

 Tampoco las consecuencias de la revoluci6n pueden ser comprendidas.
 totalmente en terminos de la tesis de Wallerstein de la produccion orien-
 tada hacia el mercado para obtener utilidades. Mientras que el efecto
 general de la revolucion ha sido incrementar la produccion agricola orien-
 tada hacia el mercado, por lo menos en algunos sectores, los efectos
 deben ser disting;idos de las fuerzas que instaron a los grupos a rebe-
 larse en contra del "antiguo orden". Las fuerzas de clases que se des-
 encadenaron en el transcurso de la revolucion han limitado y condicio-

 nado el impacto de las fuerzas del mercado en las regiones donde ocurri6
 la mayor protesta, y las constricciones ahora estan aprobadas por la ley.
 Ni siquiera poderes internacionales tan hegem6nicos como el gobierno
 de los Estados Unidos, el FMI y el Banco Mundial han sido capaces
 de contrarrestar la presi6n que ejercen "desde abajo" los campesinos.
 Ademas, contrariamente a lo que Wallerstein nos conduciria a que espe-
 rasemos, ios dirigentes del MNR inicialmente respaldaron activamente
 un programa de substituci6n de importaciones alimenticias para reducir
 la dependencia comercial del pais, y los campesinos se rebelaron, princi-
 palmente porque sentian que el colonato era injusto. Los campesinos no
 se preocupaban por corregir las ineficiencias del sistema de latifundios.

 Sin embargo, el enfoque de Wallerstein es el que mas nos ayuda a
 comprender por que la economia de Bolivia persiste, segin las normas
 internacionales, mal desarrollada e integrada, y por que algunas formas
 -y solamente algunas formas- de diversificacion se han Ilevado a cabo.
 La ayuda y el financiamiento exterior han contribuido a abrir oportuni-
 dades de exportaci6n agricola, de acuerdo a los intereses de los paises
 "centrales" en mercados locales, tanto financieros como de productos
 de consumo. En contraste, el gobierno de los Estados Unidos y el FMI
 han insistido en promover politicas que solo han servido para debilitar
 a la industria nacional, sin que exista una resistencia efectiva por parte
 del gobierno de Bolivia. Las fuerzas capitalistas hegemonicas mundiales
 obviamente no se interesan por contribuir a que Bolivia desarrolle una
 economia diversificada y equilibrada. Por consiguiente, la posicion de
 Bolivia dentro de la economia mundial no se ha modificado. Aun cuando

 la produccion en algunos sectores se ha increnentado, el pais sigue
 siendo "periferico", pues es un exportador de materias primas y -a
 diferencia de los paises tanto "centrales, como "semi perifericos"- es un.
 importador de la mayor parte de los productos manufacturados que se
 consumen en el pais. A medida en que la agricultura se integra cada vez
 mas dentro de la economia mundial, los intereses de los productores
 nacionales estan mas sujetos a los del capital'internacional, el beneficia-
 rio principal (que otorga el credito y compra las materias primas a pre-
 cios bajos, cuando el suministro mundial, a traves del financiamiento,
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 aumenta), y el gobierno de }olivia se ve obligado a absorber las deudas
 incurridas por productores privados.

 En contraste, la teoria de dependencia "frankiana" no puede explicar
 la diversificaci6n y la expansi6n de la producci6n que ha ocurrido y la
 teoria "liberal" no puede explicar las fuerzas que no son de mercado,
 tanto mundiales, como nacionales, que moldean y a la vez constrinen el
 desarrollo interno. Las estructuras que se instituyen como resultado de
 una presi6n "'desde abajo" inhiben la acumulacion y la concentraci6n
 de la tierra, del trabajo y del capital en los sectores de la economia
 rural.

 Resulta ironico y tragico que una revolucion que comenz6 a nivel na-
 cional como un movimiento para aumentar la independencia economica
 del pais haya proporcionado las condiciones que han permitido que las
 fuerzas capitalistas hegem6nicas internacionales penetren dentro de la
 economia y de la organizaci6n politica en formas sin precedente. La
 crisis que se desencaden6 por el levantamiento de 1952, trajo consigo la
 ocasi6n. Las fuerzas internacionales pudieron penetrar con tanta faci-
 lidad debido a que el gobiero del MNR era debil y corruptible, y la
 posici6n de la faccion dirigente predominante era pro capitalista.

 Aunque sea extenderse mas alla del prop6sito de esta disertaci6n, las
 consecuencias contrastantes de la Revolucion cubana (que irrumpi6 solo
 siete aftos despues de la de Bolivia) sugieren que los paises capitalistas
 "dependientes" si poseen algunas opciones. Pero hasta la fecha, la his-
 toria latinoamericana del siglo veinte ha demostrado que los regimenes
 revolucionarios de las sociedades con recursos nacionales limitados son

 mnis capaces de influir sobre la distribucion de los recursos sociales y
 economicos que sobre la expansi6n de sus recursos materiales. Ni Cuba
 ni Bolivia han logrado extender, con buenos resultados, su producci6n
 agricola mas alla de sus niveles prerrevolucionarios respectivos; sin em-
 bargo, existe evidencia disponible que indica que en la epoca postrevo-
 lucionaria la desigualdad entre la clase urbana y la rural ha decrecido
 mucho ma's en Cuba que en Bolivia. Estas diferencias reflejan que existe
 una interacci6n entre las fuerzas polititcas y economicas nacionales e
 internacionales.
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