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1. 	INTRODUCCION  

El "Área de Investigación", propuesta para la cOaboraclor de :ia 

Tesis de tirado, se encuentro contenida dentro de la 'Economía 

Poli tica" a partir de la Teoría del Valor Trabajo, 	rizón de 

ésta aplicación teórica se debe fundamentalmente al predominio 

de; "Utilización de la Fuerza de Trabajo", en el enfoque teórico 

de la Economía Campesina, que al estar en un proceeo de 

transición pre-capitalista, maotóone en su sistema productivo, 

tecnologías que le son particulares y no concordantes con loe - 

indicadores de productividad y eficiencia del modo capitalista de 

producción. 

La Investigación propuesta, está referida a la Economía 	p e- a 

del Altiplano Paceño, este marco operativo sin embargo resulta 

eátenso y demasiado profundo para poder presentar en un esquema 

siotemas, es neoesario soAalar la refissiSh dialéctica que 

detsrminan la sucesión de contrarios con adzIA; mas 	:ración de 

evidencias- cuando estamos. estudiando un modelo de producción en 

su fase de superación desde el punto de vista capitalista. 

La emnli a de los problemas que contiene la evolución de la 

Economía Campesina Boliviana demanda la participación ce 

distintos sectores técnicos y profesionales, con una agrupación 

multidisciplinaria. Este gran universo de la ciencia resulta 

inalcanzable considerando que cada paso en el campo teorice{ abre 

nuevas brechas de conocimientos- prácticos por resolver y de modo 

inverso, le multitud de estudios empíricos también ha dado lugar 

a la necesidad de retormuiar o ampliar el campo de la teoría. 

En el marco de los problemas económicos, se recogeuna 

verificación empírica relacionada con la aplicacien de "créditos" 

al campesino, discusión que en la actualidad es. de mucha 



importancia paralelamente al cierre de los.  organismos estatales. 

definanciamiento para el sector agrícola.. 

De esta percepción del problema resulta lo que s 

FINANCIAMIENTO V CREDI TU AL SECTOR CAMPESINO. 

En las últimas décadas la Economía Campesin tenido un 

descenso de su nivel tradicional de equilibrio como consecuencia 

una fuerte migración "campo ciudad", evidenciado pc -

reultades. del último censo de prolerifin y vivienda 

En la etapa pro censa_, ya s _e terna un claro conocimiento de la 

pro-funda crisis económica que este se 	- social atravesaba y por 

esta razón se impaalsó políticas de compensación de distinta 

naturaleza y al can ee. desde los trabajes con cargo a la 

percepción de alimentos, obsequio de semillas 	aportes de 

labranza y la entrega de créditos bancür los.- 

Desde la óptica del modelo neoaciásito, y dada le mecesid ad de 

desarrollar una politica progresiva de capitalización en la 

economía rural boliviana, lo más aproximado a estos objetivos 

constituye indiscutiblemente la incorporación de este sector al 

sistema financiero capitalista. 

Por tanto se demanda estudios que, viabilicen esta posibilidad, 

que verifiquen si es una alternativa a corto o necesariamente a 

largo plazo, si se deben aplicar políticas selectivas-, e incluso 

dentro de la promoción del desarrollo con ciertos grados de 

subvenciones. El problema del minifundio en los últimos as- en 

Bolivia he cobrado gran importancia, por el hecho que el mayor 

porcentaje de la población económicamente activa se concentaa en 

el altiplano central, donde la tuerza de trabaje rural esta 

representado por pequeEos productores, los- cuales se encuentran 



en una situación de extrema pobreza, in .a posibilidad de po
der 

mejorar su nivel de vida ni expandir su producción, debido a s
oló 

el 1.2l, de i 	hectáreas aptas para la agricultura eon cultioaadas 

sumándoso a ello el bajo rendimiento de la producción 
por 

hectárea y el reducido acceso al crédito bancario; gran parte
 de 

la Economia Campesina produce para sobrevivir y escasame
nte 

produce para comercializar en el mercado doméstico, 

Por lo expuesto anteriormente en el presea tL toa 

como objetivos principales replantear-  una nueva 

desarrollo rural y agricole, articulando d 

productivas que sean capaces de mejorar el rendimient
ode 

producción por hectárea, a le vez que pueda diverlaifical 

estructura producti a en el ámbito de 	Economia Campesina, 

mejorar el nivel de vide, e ingreso de l población rouhal, a -
-

objetivos.debe acom~nz con la creación de tuenteas
 de 

financiamieéto adectoOns y tom 	 co patablus con la capacidan enómico 

de-1 penuehl-, productor campesino, 



1.1. ANALISIS DEL PROBLEMA  

1.1.2. EL OBJETO REAL 

El problema de la Economía Campesina de Bolivia esta determinado 

por' la forma en la cual se estableció la distribución de la 

tierra una vez dictaminada la Ley de Reforma Agraria, en 1957, 

La Economía Campesi - asienta en la posesión 1 nal 

aplicación productiva de las parcelas agrícolas reci v 	COMO 

dotación, 

e StiCaS de esta dotación desde el punto de -, --cbta 

1 	su posesión, trensferencla, Sucesión, recistribucacn, como 

fenómeno, Jurídico-político no Caen dentro de los límites del 

presente trabajo de investigación, pbró si como causas 	una 

serie de problemas economices que se manidesten principalmente 

en el deterioro del nivel de vida de la poblacien campesOnad 

hr 
	

fundamentalmente esa en la naturaleza 

producción agrícola que genere este sector, tecnológicamente esta 

denominada por la forma en la cual Ee utiliza el factor tierra o 

suelos aciricolas este dominio es compatible y explicable 

históricamente dentro de una visión dialéctica, de cambio, etc,, 

al seAalar la dominancia de una forma de producción 

capitalista que caracteriza e la sociedad campesina boliviana, 

1.1.3. EL OBJETO FORMAL.- 

Como procesos de abstracción se comprende que la economía 

campesina debe concluir lo MáS antes con su vida de existencia, 

ya sea según la interpretación marxista de la lucha de clases, e. 

de la visión de la Revolución Neoclásica que tomando el pronreo, 

y la productividad sacaría del mercado a la producción campesina, 

4 



condenando a rus miembros a emigrar y buscar una nueva inversión 
laboral en sectores más productivos. 

función del objeto formal, en uanto constituye conceptos y 
catenorias. consiste en hacer posible el conocimiento del objeto 
real. El objeto real en si m a indeterminado. 

La importancia los. objetos formales se manifiesta cuando se 
necesita penetrar en la esencia del objeto real, uno de,  estos 

objetos formales. constituye el análisis del "valor trabar`, 
desde su construcción y concepción de la Escuela de CH 	con 

el enfoque de la "organización de la Unidad Económica Campes 
y la inclusión del aporte científico Marxista con una visión 
dialéctica. finalmente las- luces- de Roder Bartra. 

1.1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

_a diecuseón centralsobre el objeto real y el 	<rma 1 que le 

corresponde, al tema de la investigación, 	r'e-Pi ere,  a lo 

siguiente. ¿Qué solución se puede dar para promover el 
crecimiento económico de este sector social? 

Entre las múltiples alternativas esta el uso de FULITICAO DE 
CREDITO BANCARIO y lineamientos esenciales para una POLITICA DE 
FINANCIAMIENTO al pequeño productor campesino. En materia de 
crédito, los- bienes son los instrumente=- principales para acceeer 
al financiamiento y colocarlos como garantía, y por lo tanto es 
inadmisible que actualmente la propiedad de a  tierra en manos 

del Campesino, no tenga esas virtudes de valor y uso comercial. 
Hecha esta introducción, es necesario hacer referencia a una 

TEORIA V DISEñO DE LA INVESTIGACION 
Rodríguez Miguel. Edic. Ausperias. Lima -- 

TIFICA. 

- 5 - 



verdadera politic.a de to al pequeño productor. Esta 

política no puede estar aislada de un marco general de POLI CA 

MACRDECONOMICA que, estableciendo pautas para el 

agropecuario, disponga además 

crédito agropecuario, 

de lineamientos precisos sobre el 

1.1.5. DESCOMPOSICION DEL PROBLEMA  

La ausencia de un excedente económico en poder del campesino 

elimina la formación de ahorro rural. Esta economía esta sometida 

a un modelo de reproducción simple (de acuerdo con la 

terminología tle K. Marx) sin alternativa de crecimiento 

romper este ciclo de una economía estacionarla se demanda una 

transferencia de ahorro de los- sectores capitalistas. 

Al ezis barreras 31 	 políticas, la circulación del 

capital esta excluida dentro la Economía campesina, 

concentréndose solo en ir ra de la c culación, 	asi en la 

esfera de la producción donde se crea la riqueza. 

Para impulsar la circulación del -pital, la incorporación ce 

este sector social al mercado financiero resulta una alternativa 

atractiva, 

El crédito bancario podría impulsar la formación de este 

excedente económico y así pernri tir el transito hacia el modo de 

producción capitalista. 

Al descomponer el problema, se ha construido un Sis 

vez nos permite descubrir nuevos problemas o ampli 

de los ya cceocidos: 

que e su 

magnitud 



a) 	El dominio de la producción Campesina está determinada 

históricamente por el Modelo de Reprodu 

Y = F (RS) 

donde: 

Producción 

RS = 	Reproducción Simple (econom e 

b) La Producción se destina al consumo totalmente, por lo 

tanto, no existe :cedente económico es decir ahorro. 

donde: 

COJOS - 

Ahorro 

c) La'incorporación al mercado financiero de la Economía 

Campesina de producción es una alternativa: 

Y = f(RA) vía crédito bancario 

donde; 

RA = 	Reproducción Ampliada 

d) El crédito bancario impulsaría la formación del excedente 

económico. 

donde: 

Se rompe el ciclo de estancamiento económico al inyectarse un 

flujo de Inversión dentro de la propia Economía Campesina. 



En la descomposicior, del problema queda por expl ic.=ir en que 

medida el proceso de la reproducción alcanza a la mayor parte de 

la clase campesina, surge un nuevo fenómeno la "Diferenciación 

Campesina" donde se pretende analizarel comportamiento económico 

de los diferentes tipos de campesinos, si esto se profundiza, el 

análisis debe incluir una segmentación del ingreso dentro 

sociedad c: enana. 

inentos sociales formación e ahorro, 

¿hay efectivamente :apitalizacionf, esta es otra de 

les indaqecaones que 	 irse, los. estudios recientes 

sobre "Diferenci clon 	 sePialan esta posibilidad. En 

general el "Sistema resulta muy ampiio y de diferentes 

smffipcmfdiunep técnicas- Picas- 

1.1.6. PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS.- 

El problema quedó comprendido dentro del campo del crecimiento 

económico de la sociedad campesina boliviana y en la 

desadregación del problema se estableció la alternativa de 

promover la inserción de este sector social a la Economía 

Financiera Capitalista, 

Ae.i. la política de créditos que se ha otorgado a estos-

productores durante el último decenio estuvo orientado al 

propósito de lograr la ampliación de la base productiva del 

sector adricola. 

En materia de las necesidades del sector agropecuario, se 

considera que es j ustamente la ausencia de una polittca de 

financiamiento que asimile las realidades- sectoriales, la que 



caracteriza el adiad 1. mode=lo económico corno un planteamiento y 

ausencia de polítacas para el fomento sectorial, Di no ser así, 

podríamos contar con mecanismos financieros que, diseáados de 

acuerdo a las posibilidades y respuestas sectoriales, serían la 

basa para promover la modernización y el crecimiento dei agro, 

Uno de los requerimientos básicos dei sector agrícola, es 

disponer de mecanismos. financieros- adecuo dos, para mejorar le 

capacidad económica del campesino y así poder reproducir 

economía campesina a un modelo de reproducción ampliada, 

En este proceso surge la cono 	ol 	'ad hi torica,¿CE posible 

que la economía campesina esté capacitada para esta insemmjam 

financiera de tipo capitalista? a la pregunta esencial que Se 

formula para este investigación se da una respuesta tentativa 

bajo la ccmceptunlidad de una hipótesis de traftsjo. 

1.1.7. ENUNCIADO DE LA  HIPOTESIS.— 

Como se indicó le respuesta tentativa queda planteada le 

siguiente hipóte_ 

"LA ECONOMIA CAMPESINA NO TIENE CAPACIDAD ECONOMICA, PARA 

ABSORVER RECURSOS BANCARIOS Y CONTRAER CREDITOS, POR LA OFERTA 

RIGIDA DE FACTORES DE PRODUCCION OUE PRESENTA SU APARATO 

PRODUCTIVO". 

1.1.8. EXPLICACION DE LA HIPOTESIS.— 

La demostración práctica de la hspót 

mostrar la situación económica  

crédito. 

ESte 

región 

ada, en 

efectos del 



Dentro del manejo teórico, he sido demostrado por :les distintas 

escuelas del pensamiento económico "la rigidez del proceso de 

crecimiento económico cuando la oferta de factores de producción 

toma un carácter inelastico". 

Esta doble composición de le hipótesis o es contradictoria entre 

sus partes, más bien se complementan, si se considera, que el 

proceso histórico, esta encuadrado en la evolución de las formas 

precapitalistas de producción. 

1.1.9. EL OBJETIVO DE LA INVESTIGACION  

La investigación se derivadel propósito que consiste 

en determinar si "es posible la aplicación de ,_,i  incas de 

crédito bancario en condiciones- de competencia capitalista", 

dentro le Economia Campesina- 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar los resultados obtenidos de la incorporación al mercado 

financiero de la Economia Campesina dirigido a pegueRos 

agricultores- principalmente la región comprendida por las 

provincias— 

IMEAVI 

AROMA 

VILLARROEL 

LOS ANDES 

PACAJES 

PANDO 

°MARINOS 

KÑPAC 

CAMACHO 



b) OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Grado de aceptación del crédito en la regién.  

Nivel de utilidad del crédito y los fines a los que el 
crédito ha sido dirigido. 
Situación económica de la región y efectos del 'edito,  

Disponibilidad de las.  FUERZAS PRODUCTIVAS. 
Disponibilidad de recursos humanos. 
Integración al mercado. 

Ingresos de la Unidad Productiva 	hogar. 

Usos de los recursos financie 
Determinar el grado de ocupación fuera de la unidad 
productiva. 

1.1.10. METODOLOGIA.- 

Ll objet.i.-vo general y los aspectoss específicos fueron procesados 
partir de un universo de 400 encuestas durante el periodo de la 

gestión 1993 el análisis constituir ó el estudio conceptual del 
impacto del crédito y la sintesis del conocimiento sobre los 
términos generales,  acerca de la situación económica de la región, 
ampliamente discutida y difundida, en la aceptación del fracaso 
de los programas crediticios en el altiplano, reconociéndose COMO 
causas la poca capacidad económica para observar recursos 
financieros y contraer créditos en calidad de determinante 
estructural para toda la situación económica del campesino. 

El segundo paso de este proceso estará orientado a 	recolección 
de datos que provengan de conformación primaria, secundaria y-

terciaria acerca de indicadores socio-económicas relevantes de la 
región, especialmente la ENCUESTA. 



En base a lo recopilado será necesario luego un análisis de las 

condiciones socio-económicas de 

características principales. 

1.1.11. DISEAD DE LA MUESTRA.- 

egion determinando sus 

    

Teniendo er enta que el ún9. co marco de muestreo disponible con 

cobertura nacional eS el marco del Censo Demográfico del 

Instituto Nacional de Estadistica (I.N.E.), el cual cuenta con 

los materiales y listado censal del Censo de Población y Vivienda 

de 1974, se decidió utilizar dicho marco, 

El área geográfica de la población a ser encuesada. incluye la 

región comprendida por las provincias: Ingaví, Aroma, Vi.ii arroel, 

Los Andes, Parajes, Pando-, Chmasuyos, Manco Kapac y Camacho. 

Se excluyeron los hogares que, senün la definición, no podi án 

clasificarse como productores agropecuarios o aquel OS que 

podían ser clasificados como peque-meo s productores (economía 

campesina). 

Teniendo en cuenta las limitaciones, en cuanto a disponibilidad 

de recursos y tiempo, se hizo una serie de investigaciones para 

determinar el tamaDo de la muestra, el mismo que fue calculado de 

la siguiente manera: se calculó 4 días para el trabajo de campo 

de un segmento promedio. Si tomamos en cuenta que el numero total 

de días para las operaciones de campo fue calculado en 4 semanas 

o 24 días hábiles que multiplicados por 3 equipos de enumeradores 

dan un total de 72 días/equipo, dividiendo los. 72 días/equipo 

entre 4 días por segmento, se tiene 18 segmentos en la muestra 

que multiplicados- por 22 productores por segmento dan un total de 

396 productores. 

- 12 - 



Para la parte concerniente al listado de las comunidades ss. 

utilizó copias de 	mapas del segmento preparados por el pre- 

censo nacional realizado el aPlo 1975„ los mapas ;muestran 

características- de la tierra y las viviendas que ayudan al 

entrevistador a localizar las casas en el momento de realizar las 

entrevistas, el levantar el listado, el entrevistador deberá 

tomar en cuenta las nuevas viviendas construidas posteriormente 

al dibujo del mapa; por estas consider encuesta se 

utilizó el mapa simplemente como gula. 

El objetivo central del 

importantes como el de. 

fue de obtener aspectos. 

el número de unidades de vivienda 

en cada segmento y además establecer el número de productores que 

viven dentro de lo E- limites del segmento. 

Para de 	 universo de los productores que viven dentro be 

los- limites del segmento a ser' listados, para posteriormente ser 

entrevistados, se tomó en cuenta la definición dada para 

productor, siendo considerados como productores. todas aquellas 

personas que, trabajando en la agricultura, tenían todo el poder 

de decisión, sobre por lo menos una de las parcelas de tierra que 

ellos trabajaban. 

Finalmente los equipos fueron conformados por entrevistadores con 

conocimiento de los idiomas nativos de los lugares. 

- 13 - 



CAPITULO II  

MARCO TEORICO 

PLANTEAMIENTO GENERAL  

2.1. CONSIDERACIONES SOBRE LOS ENFOQUES TEORICOS.- 
2.1.1. ANTECEDENTES SOBRE LA REFORMA AGRARIA.- 

El problema de la Economía campesina Boliviana está determinado 

tierra una vez dictaminada le Ley de Reforma Agraria en 1953. Es 

pro la forma en la cual se estableció la distribución de la 

necesario remontarnos al Decreto Ley 03464 del 2 de Agosto de 

1953, algunos objetivos de este Decreto se relacionan con la 
necesidad de redistribuir la propiedad de la tief;a mediante la 
abolición del latifundio improductivo por considerar este tipo de 
propiedad una tenencia obsoleta en la economía bol 
asimismo, otro objetivo del Decreto menciona de manera expi cita 
la restitución de tierras usurpadas- a las- comunidades- campesinas., 
esta restitución a la vez esta vinculada a la eliminación de todo 
tipo de servicios personales en favor de les patrones. 

En lo referente a la relación de producción del Decrete, de hecho 
elimina el sistema de colonato como mecanismo de prestación de 
servicios- personales. gratuitos y compensateriosx el fondo de la 
relación de producción tiende a orientar 	 formas de 

organización en 
dotar de asistencia técnica por organismos especializados del 

reducción agrícola tendiente a movilizar y 

Reforma 

y 

 efectuar 

costos 

Reforma 

- 14 - 

Estado, dentro de estos propósitos se ha planteado la 
horaria: en las condicicoes actuales se hace necesario 
una evaluación de resultados en términos de beneficios 
que ha arrojado después de 35 años de ejecución la 
Agraria en Bolivia. 



Inicialmente debe mencionarse que los logros obtenidos hasta el 

,año 1980, se constata que afectaron a 31 millones de hectáreas de 

26.946 propiedades beneficiando a 388.261 campesinos individuales 

y 45.649 a organizaciones de carácter comunitario COMO 

cooperativas y comunidades, especialmente en las regiones del 

altiplano y valles. 

Desde la perspectiva económica, el Estado ha destinado  

desarrollo agrícola campesino una asignación de recursos que 

fluctúa entre 9 y 12% del total de la Inversión Pública durante 

el decenio de los arias setenta y parte del ochenta. =) 

Loe. problemas que se han dado con posterioridad a la E 

Agraria se relacionan con le relativa reconcentración de tierra 

especialmente en el departamento de Santa Cruz 	una 

fragmentación eacesrve de tierra En el altiplano y valles, esi 

problemas han afectado desde el punto de vista 

tamaRo de titulación, y ha repercutido en 1E afectación de tierra 

tal como establece la Ley de Reforma Agraria. 

2.1.2. ASPECTOS FUNDAMENTALES QUE INCIDEN EN LA ECONOMIA  

CAMPESINA.- 

Los aspectos fundamentales que inciden en el comportamiento de la 

Economía Campesina se relacionan con gran porcentaje de 

concentración de la población en el área rural, el cual 

representa el BO% de la población total; dentro de esta 

perspectiva la oferta de trabajo rural se halla en condiciones de 

ocupación disfrazada, situación que a le vez genera el éxodo de 

la población rural a ice centros urbanos. El carácter principal 

Rfl Morales, Juan Antonio "Impacto de los Ajustes 
Estructurales en le Agricultura Campesina Boliviana" 
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de la fuerza de trabajo esta constituida por pequeños 
propietarios minifundiarios. El problema minifundiario, que tiene 
su mayor expresión en el altiplano 	los valles., se caracteriza 
por constituir una economía de subsistencia, donde entre el 487. 
y 77% de la población rural se halla en situación de extrema 
pobreza con bajos. niveles de ingreso, fenómenos que a la vez 
influye en las condicione= de salud y educación. 

En lo que se refiere 	la tenencia, esta se caracteriza por 	e r 
una distribución desigual y un excesivo fraccionamiento de la 
tierra tanto en el altiplano como en los valles, situación que 
afecta desfavorablemente la utilización de factores e incentivos 
para la modernización de la producción y organización de diversas 
unidades productivas con mayor rendimiento económico. 

En la Economia Campesina EE? hace patente el baje,nivel de 
capitalización, debido principalmente al escaso acceso que tienen 
los pequréaos productores al crédito bancario, a ello se SUffra que 
la asistencia técnica agricola por los gobiernos fueron 
insuficientes para mejorar el proceso productivo de la economice. 

El problema de bajo nivel de capitalización de unidades 
productivas minifundarios explica en parte la utilización de una 
tecnología rudimentaria que no contribuye para mejorar el 
rendimiento de la productividad, tanto de la mano de obra 
existente como del uso de tierras cultivables. 

Los diversos factores productivos que se acaban de mencionar se 
hallan vinculados que el proceso productivo no tiene suficiente 
apoyo en la construcción de caminos de acceso y facilidades de 
transporte para la comercialización, se hace cada vez más 
distante entre productores y consumidores, fenómeno que incluye 
en los. niveles de ingreso de las productores, notase que los 
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intermediarios transportistas absorben gran parte de 

de la comercialización de loe productos agrio las, 

2.2. ECONOMIA CAMPESINA.- 

Analizaremosbajo el concepto general de "ECONDMIAS CAMPESINAS 

tanto a la comunidad campesina en descomposición en la que 

existen tierras comunales pero que son apropiadas y trabajadas. 

privadamente. como a la pequeña propiedad campesina, que también 

llamaremos. economía campesina parcelaria o independiente y que se 

denomina generalmente en América Latina minifundio,. 

Las a a i aremos en conjunto porque aunque poseen díferencir 

representan un mismo tipo de estipulación con el sistema agrícola 

dominante y con la economía nacional en general. Ademas en 

términos históricos, la pequeña propiedad representa en la mayor-

parte de los casos una etapa de disolución de las comunidades 

campesino-indígenas. En algunas- regiones, san embargo, no hay 

relación histórica de continuidad entre comunidad y pequeEa 

propiedad, lc,  cual tomaremos en cuenta adecuadamente más 

adelante. '5) 

Definimos como Economía Campesina a una unidad de producción 

basada en el trabajo familiar que cuenta con escasos recursos de 

tierra y capital, que no suele contratar mano de obra asalariada 

y que desarrolla una actividad mercantil simple. ') 

LA ECONOMIA CAMPESINA se diferencia de una "empresa g cola" en 

que esta última fundamenta su producción en el trabajo 

asalariado, se diferencia de una "empresa campesina" en qué esta 

Barahona R. "La evolución de la propiedad Agrícola". 

a) 	Chayanov "LA ORGANIZACION DE LA ECONOMIA CAMPESINA". 
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tiene acceso al mercado de tierras y capitales, y por tanto 

aunque no contrata mano de obra tiene capacidad de acumulación y 

crecimiento. La ECONOMIA CAMPESINA se mueve en el circulo de la 

reproducción simple, se diferencia de la "ECONOMIA NATURAL" en 

cuanto ésta, por no tener referencia 	mercado, es una Economia 

autosuficiente en términos- absolutos mientras la ECONOMIA 

CAMPESINA básicamente no lo es y depende de las relaciones de 

intercambio, es una ECONOMIA MERCANTIL SIMPLE. 

En un gráfico simple opuse°s presentar cada uno de los- tipos de 

organización rural, para as-1 distinguir y diferenciar con 

claridad las- ECONOMIA8 CAMPESINAS de las demás. 

- 18 - 



CUADRO No. 1 

DIFERENCIAD.—  DE LOS SIrifEMAS DE PRODUCE:ION CAMPESINOS 

SEGIM RELACIONES 

SOCIAiES DE 

PRODUCCION 

---1 
1 	SEGUN INSERCION EN EL 
! 
1 	 SISTEMA 	 i SEGUN TIPO 

DE 	 1 	
-1 

REPRADUCCION 1 ECONOMIA 1 
1 ECON«;DE 

1 	
MERCANTIL 	

1 
ANIOSUDOIstrbletíli t 

1 SIG REFEREUCIA 

icolas 

1  "Empresas 
i asalariaddsS 

- ii 	I EMPRESPIii 
1 	- 

lió 	i CAMPESINAS 

iCómiipószólón i 'Lancia 

oreanica alta) 1 ricos" 
I- 	 -I 	 -1 

1 B. S i n 	I ECONOMIAS 	1 ECONOMIAS 	1 
1 

acumulación 	1 CAMFESINAS 	1 NATURALES  

(Composación I "Campesinos I 	
1 

1 	 t 	 i 'culturas  I

; 

 

orgánica baja:t 1  p0DPENI'' 	i aisladas'  
1 	 j  

1. Contratación 

mano de obra 

2. Trabaj 

FUENTE 	Economia Campesina y Acumulación Capitalista - Bengcts 

José, pp. 246. 



Al analizar 	3NOMJAS CAMPESINAS LATINCAMERICANAS nos estam 
refiriendo a la. grandes- masas de CAJIPEC5NCS POBRES, ya sea 
extracción indígena o no indigena- 

Al ligarse a esta estructura, el concepto de campesino pobre no 
solo adquiere un carácter descriptivo y en cierto sentido 
estadístico (medición de ingreso), sino, por el contrario, el de 
una categoría social basada en una configuración teórica más 
ampliay compleja. Nos será de gran utilidad para analizar las 
clases. sociales- rurales- 

Por lo general se denon na a cs. 	toree üNi.FLfl 
habla de "MINIFUNDIO LA:TINFJAMRRIffAND, Con 
remarcando scdamente un factor, esto es, la reía 
timrras_ No creernos gue este l'actor sea el más imp 
definitorio de una estructure adrardal mucho más- Cle-

el tipc,  de relacicdes p-roduct(, acumulación y merced 
articular el conjunto de la unidad económica. Por otra parte, 

ccofuscd Lo 

una parte representa mucho en 
pampeana argentina 

es considerado minifundio, mientras 

siendo afectados- por la Reforma Agraria. De 

peruana se han expropiado tierras de aproximadamente ese tamaño, 
región a región, de 

zona a zona, cambian los criterios de tamaño, ya que dependen de 
muchos otros factores- Por tanto, si es una variable dependiente, 
no se le puede utilizar como eje de estratificación a riesgo de 
cometer muchos errores. 

En este mismo sentido, 
problema central, esto 
en un plano de igualdad 
ambos son "productores 

al hablar de minifundistas se sosia a el 
es, el carácter del campesinado. Se pone 
el "latifundista' con el "minífundista", 
agricolas", 1.111D con muchas tierras y el 

este criterio noca tierra 
que se considera poca tierra en 
otra, por ejemplot 25 hectáreas en la región 

que en la región andina 
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otro con pocas, el terrateniente obviamente no es un campesino. 

no es un productor directo, y el origen de sus ingresos deriva de 

su carácter de propietario de la tierra a la cual le puede 

extraer renta. Es un sujeto social radicalmente diferente,  

onstituye una clase social en oposición al campesinado. 9) 

Entendemos por CAMPESINO, al productor agrícola directo que 

posee, ya sea en propiedad individual, en alquiler o aparce 

sus propios medios de producción. Esta definición nos perm te 

distinguir con claridad al campesino de otro tipo de sti)etms 

sociales rurales. Se disti.,yue así al campesino del 'ASA) ARIADO 

RURAL", que no posee medios de producción--aunque es- productor 

directo y vende su fuerza de trabajo, haciendo producir medies de 

producción ajenos. Se distingue del "empresario agrícola" que 

posee medios de producción, pero emplea trabajo _salariado para 

hacerlos. producir. Se distingue del "terrateniente o hacendado" 

que posee la tierra y le da al campesino o empirusartu 	1 LeeE 

del arriendo capitalista a cambio de una rente. 

El concepto de campesino es una categoría genérica que da cuenta 

de una CLASE SOCIAL de productores articulados al modo de 

producción dominante -en nuestro caso capitalista- y que no 

forman parte de las clases fundamentales de ese modo de 

producción. Es una clase de modos- anteriores. 9) producto de la 

desaparición de un sistema de dominación y de la imperfecta 

implantación de otro, por este motivo el campesinado no es 

homogéneo, no es una clase social homogénea como el proletariado. 

ere, O. DELGADO, "REFORMAS AGRARIAS EN AMER 
1965. 

&) 	M. GUTELMAN; "ESTRUCTURAS AGRARIAS" 
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El concepto de DIFERENCIACION CAMPESINA 	da cuenta de los 

continuas transformaciones que se producen s el campesinado y 
que van estratificando internamente a la clase. ihn sector 
campesino sufrirá una creciente proletarización, esto es, su 
transformación en proletarios, obreros del sistema capitalista, 
otro sector tenderá a transformarse en empresario•= agrícolas. De 
esta diferenciación campesina surge la distinción principal al 
interior del campesinado entre CAMPESINOS RICOS Y CAMPESINOS 

POBRES, esta distinción no se refiere a mediciones de ingreso o 

cualquier otro, sino que expresa diferentes estructuras agrarias, 
diferentes formas de relacionarse y articularse con el sistema. 

Veremos más adelante que la misma clase de los campesinos pobres 
sufre un proceso de diferenciación ie 

	
dando lugar a 

distintos tipos. de campesinos. 

En un sencillo cuadro, podemos observar las. diferentes_ clases 

rurales- y sus estratos, así como los.. criterio_ empleadoe en 

distinción. 

-7) 	V.I. LENIN "EL DESARROLLO DEL CAPITALISMO EN RUSIA 
182. 



Ingreso via 	Hacendado 

n t a 

(principal-

mente} 

TIPOS SOCIALES EN LA AGRICULTURA 

I 	 i 
Posee medios 1 Alquila medios 1 No 	posee 

de Producción 1 de producción 1 medios de ! 
I 	 / 
) 	 I producción 	

i 

1 

' 
( - ) 	1 	Campesino 	I Asalariado 

I 	 : 	 ! 
1 Campesino 1 (aparcero) 1

I 
 rural i 

( + ) 	I 	 1 
--1-- 	 1 

Ingreso vía. 	Empresario 	I Arrendatario 	1 

ganancias 	agrícola 	1 capitalista 	1 

(principal- 	 i 	 ! 	 ! 
i 	 i 

1 	 ! mente; 
..1 

Proceso de diterenciacion de S (Campesino naco ,  

PRODUCTOR DIRECTO 

NO PRODUCTOR 

DIRECTO 

( - 	Proceso de diferenciación de signo descendente Campe io 

FUENTE: 	Economía Campesina 	d. - ór Capitalista - Dengoa José 

2.3 ORIGEN DE LAS ECONOMIAS CAMPESINAS EN AMERICA LATINA 

Las economías campesinas provienen en general de dos vertientes 

la más común y generalizada es producto de la disolución de la 

comunidad campesina pre-colonial. La segunda vertiente se remonta 

a colonizaciones de campesinos de origen indígena, en las 

inmediaciones de las haciendas- Aunque en la actualidad los 

pequeños propietarios, sean de uno u otro origen, cumplen 

similares funciones y poseen características que peco ir= 

diferencian, es necesario distinguirlos- en cada caso. 



er caso: el color zador se encuentra con un territorio 
densamente ocupado m) y no tiene otra alt 	 tratar de 
poner a la población en función de sus intereses. Las 
:instituciones coloniales de la mita y 	encomienda permiten  
eypiotación metalífera y como consecuencia disminuyen la 
población hasta niveles bajís6mos v). El acotamiento de los 
metales preciosos, la baja de población, etc., llevan a su fin la 
Encomienda y dan lugar al nacimiento del Sistema de Haciendas. la 
encomienda no afectaba la propiedad de la comunidad indígena 
sobre la tierra, en cambio a  1 hacienda_ 	requiere la usurpación 
apropiación utilizando todos los- medios- coercitivos. y Ole-UaE.i~.E-
pD5ibles. Las comunidades ven rotos EaA5 espacios naturales y las. 
pocas tierras que mantienen imposibilitan 	reproción 
natural. La aparición de la escasez de tierra por medio de la 
intromisión de un factor externo a'el colonizador - provoca dos 
plEICIE-, La 'transformación del comuraero en, campesino ya pile debe 
salir de, su comunidad a trabajar parte del arIC a la hacienda c. 
establecer arriendas, etc., para sobrevivir; y la transformación 
interna de las comunidades, fruto de la apropiacdOn priiada de le 

la cmsiguiente diferenciación a su interior. . La escasez 
de tierra, más el régimen de propiedad privada que el colonizador 
impone al conjunto de la sociedad, conducen e la apropiación 
privada de la tierra al interior-  de la comunidad y, por'+--  
a la CAPPESINIZACION de los comuneros t'Y 

La epistenCi2. hoy en dia de comuneros ricos y comuneros- pobres, 
en todas las aún llamadas,  comunidades campesino-indígenas, 
expresa el proceso que aqui estamos describiendo. La comunidad 

Luis Baudio "EL IMPERIO SOCIALISTA DE LOS INCAS" 

'9) 	N. Borah "UN SIGLO DE DETDRESION EN NUEVA ESPAAA'i 

Revista Latinoamericana de Sociología Vol II 1967 N° 2 
pp 323-39. 
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indígena es en la actualidad, por lo general, una formulación 

legal que esconde,  tras una legislación especial 	• -cc ID 

general tras una discriminación paternalista...) el fonermeno de 

la disolución real de las comunidades indígenas tradicionales 

En el segundo caso, 	pequeña: propiedad nace y se desarrolla 

como necesidad de las .=.c - 	 colonización de campesinos. 

de origen es-clave en la ségunda mitad del siglo XIX 

((especialmente en el Bram.il y el Caribe?. El primer sipo es el 

que se produce,  en el Valle Central de Chile. 

En el Valle Central de Chi 	 omienda 	ticamente acaba 

con la población indígena que huye a la zona de frontera. dominad 

por el pueblo orapone, 	es manipulaa por el trabajo de las 

minas "). De esta situación comienza a nacer el sistema de 

haciemdas- en el siglo XVII, la escasez de mano de obra caliga n 

conceder en buenas condiciones- arrendamientos- a campesinoca 

colonos- ") 

De estos campesinos que conforman el inquilinaje chileno actual, 

una parte accederá a la tierra mediante su compra o la simple 

ocupación. Se crearan asé = años de EZONOMIAS CAMPESINAS 

independientes que se estructuran a los alrededores de lee_ zonas_ 

de haciendas, las faldas de los cerros, las zonas- de le cesta con 

suelos de pésima calidad, las zonas de suelos húmedos 

arcillosos, etc., serán los lugares ocupados por le pequeña 

propiedad. Estas leyes van dando origen a los pueblos rurales 

2-x) Alegría Ciro "EL MUNDO ES ANCHO Y AJENO". 

2)? L. Vitale "HISTORIA DE CHILE" Tomo I, p. 12. 

mrs) Bride George "LA TIERRA EN AME RICA LATINA", Vol. II pp. 
114-19. 



donde el campesino, además de cultivar su pequeña parcela 

(chacra), 	 a labores artesanales de servicio a las armas 

agrícolas (construcción de operas de labranza) y trabajará 

estacionalmente en las faenas de la hacienda. 4..) 

En otras zonas e - propiedad sin que haya har_iend 

o sin que su presencia sea dominante, como en el caso de Chile, 

en la zona Central de Chile. Estas formaciones son más bien 

producto de episodioe históricos perticulerest, 	rmanencia de 

españoles en la región décadas después de le 

independencia, EU desvinculación de la corona y la adaptación de 

la trepa a la región, su rustizaje con los naturales y su 

converegon en campesinos, y en este Laso en pescadores so) 

En el CREO de las comunidades que devienen en pequeRas 

propiedades es fácil explicarse que,  el colonialismo no haya 

podido destruir totalmente, sin dejar rastros, culturas ten 

avanzadas y que hayan necesitado articula- 	dominantes. y 

utilizarlos para sus. propósitos de acumulación, aqui podsAos 

recordar la historia de explotación, sumisión, usurpación, etc., 

a través de la cual dominaron, y poco a poco destruyeron las 

comunidades. En el segundo caso que hemos visto se tiene que 

haber dado una 	ación de relativo equilibrio en la cual el 

campe=sino colono sacaba algunas ventajas. Sin ello es imposible 

concebir el origen de los campesinos de extracción no indígena. 

Al analizar las formas de articulación de las ECONOMIAS 

CAMPESINAS la ECONOMIA en general, volveremos. con detalle sobre 

esta consideración. 

A. Pascal; "RELACIONES DE PODER EN UNA LOCALIDAD 
RURAL". 

La( ; E. Vitale "HISTORIA DE CHILE'. 
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Los autores que han estudiado al campesino se preguntan a menudo 

por las razones de perdurabilidad del sdstema de producción 

parcelaria is), de las ECONONIAG CAMPESINAS. La pregunta por la 

capacidad de las economías campesinas de perdurar en el tiempo, 

de reproducirse constantemente y de crecer en cantidad es sin 

duda, relevante en nuestro pais 	tiene un significado teórico 

importante. Es evidente que la ESTRUCTURA INTERNA de las 

economías campesinas los confiere una gran resistencia a 

desaparecer y transformarse,como ha sido comprobado con mucha 

claridad por estos autores. 

Las ~tajas de la pequeña sobre la gran propiedad, en una serie 

de rubros productivos y de coyuhturas económicas, .precios 

aoricolas en baja, por ejemplo), y dados- ciertos niveles 

tecnológicos relativamente primitivos y expend dos por igual en 

el conjunto de las explotaciones-, es evidente. 

Frente a las constantes- oscilaciones de los precios agrícolas, la 

empresa capitalista ira a perdida y río podrá sostener su 

explotación, el terrateniente, asimismo, vera resentida su renta, 

en cambio le explotación campesina podrá mantenerse con muy poca 

cosaS ya que su objetivo no es la obtención de ganancias sobre el 

capital, sino la sustentación familiar "). 

El esquema económico básico de,  la ECONOMIA CAMPESINA se 

fundamenta en la relación entre el esfuerzo desplegado, las 

necesidades de consume y los resul Lados obtenidos por el núcleo 

familiar. En la medida que no hayan alternativas de trabajo en la 

zona, que representen con igual esfuerzo un inoreso mejor 

2-s) A. Y. Chayanov, op, cit. w. Koula "TEDRIA ECONDMICA 
FEUDAL". 

  

") A. Y. Chayanov., op., cit bP. 



mayor, el campesino seguirá trabajando en su campo e 
intensificará cultivos en la medida en que las necesbdades de 
consumo O SU propensión al ahorro, aumenten 'am i, sin embargo, 

la perdurabilidad de la ECONOMIA CAMPESINA supone, en el modelo 
teórico, un mercado de tierras suficientemente elástico como para 
que se produzca el equilibrio entre el esfuerzo del trabajo y 
necesidades de consemo. Si el factor 	 ,je a 

determinado nivel, el aumento de trabajo co.mienza a obtener 
rendimientos- decrecientes. El tamaKm de la tierra e la 
dificultad real que impide que las economíaí 	 se 

reproduzcan normalmente. 

La ECONOMIA CAMPESINA de América 1.atina esta signada por 
carencia de tierras, a causa de la existencia del sistema de 
haciendas. La hacienda emlne ene continua incorporación de 
tierras, COMO única forma de sostener los niveles- de renta en 
condictones de rendimientos decrecientes 	oastoe. de consumo 

crecientes, por esto las economías campestnas fan a disminuir sus 
ttebras continuamente o se vean en la imtbesibilidad de aumentar 
los para responder al crecimiento de su población. Además, en las 
zonas dende hay concentración de pequeFas propiedades, 
generalmente se ha agotado la frontera agrícola y si bien 3 casi 
todos los países existen zonas de tierras incultas, estas no son 
accesibles al campesinado pobre, ya sea por problemas geográficos 
o muchas veces por problemas culturales, 2-9') este problema 

existe en todas las zonas de economías campesinas, lo cual 
conduce a la creciente división de la tierra y obliga e la tuerza 
de trabajo campesina a venderse fuera de se parcela. Lin eegundo 

a) Esta situación es muy importante tanto para el análisis 
de las migraciones como para la comprensión del trabajo 
asalariado temporal del campesino. 

CHAVANOV, op. cit. p. 



elemento que explica la perdurabilidad de las econon 

campesinas es la formalidad de estos al sistemas esto es, el 

papel que juegan en el proceso de acumulación capitalista y las 

formas COMO se articulan a ese complejo proceso, Esto lo veremos  

en el siguiente punto. 

2.4 ARTICULACION Y FUNCIONES DE LAS ECONOMIAS CAMPESINAS  

El modo de producción dominante en los últimos dos siglos.por lo  

menos en América Latina, es. sin duda alguna el capitelista, sin 

embargo, no todas las formas- -productivas son plenamente 

capitalistas =e). El capitalismo se articula con diferentes 

sistemas de producción no capitalistas y los adecua en función de 

sus intereses, esto es, del proceso de acumulación capitalista. 

Las sociedades latinoamericanas son fruto del deserrelle desigual 

y combinado del capitalismo, y de le articulación de distintos 

modos de producción, en la cual el modo capitalista es dominante. 

=1.) 

Las Economías Campesinas se ven obligadas a articularse a este 

proceso y cumplen determinadas funciones en el mismo. 

Al hablar de articulación de modos de producción, cerremos el 

riesgo de pensar que existen sistemas. semejantes que se articulan 

en una cierta forma en igualdad de condiciones. Nada mas erróneo. 

Son los deshechos de modos de producción pretéritos e 

históricamente obsoletos, los que son dominados por el 

capitalismo,- REDIFINIDOS, en función de sus intereses, LIMITADOS 

en sus posibilidades de desarrollo autónomo. Encontramos 

) Torres, Jaime "LA FORMACION SOCIAL. COLONIAL' Ceso, 
1973. 

MASPERO, LA ARTICULACION DE LOS MODOS DE FRODUCC 01 
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vestigios de la que fue la época pre-colonial, de lo que fue el 

sistema colonial, de lo que fue el primitivo capitalismo 

mercantil, de lo que trató de ser un capitalismo industrial 

competitivo, todo esto es dominado y articulado en torno a las 

más diversas formas de capitalismo moderno, el monopolio, de alta 

tecnología de capitales transnacionales, y centralizado en los 

países desarrollados del sistema mundial. ==) 

En este sentido las ECONOMIAS CAMPESINAS, no constituyen un modo 

de producción, ya que a partir de ellos no se puede constituir un 

sistema global de acumulación, ni instituciones estatales, ni 

estructuras de reproducción ideológica, etc. Es un sistema de 

producción, no capitalista que proviene de la destrucción de 

modos de producción anteriores (precolombino yio colonial) y que 

se articula al capitalismo =5), Gutelman señala con acierto que 

este sistema de producción -las- ECONOMIAS CAMPESINAS-- "aparece 

cada vez que se disuelven otros modos de producción 

precapitalistas =4), lo interesante de esta manera de entender 

el problema es la comprensión del carácter residual que por lo 

general tiene este tipo de pequeña propiedad, la CAMRES1NIZACION 

de la agricultura es el resultado de la crisis de dominación y 

organización social de un modo de producción, ha aparecido en la 

historia como residuo con la disolución del Imperio Romano y el 

modo de producción esclavista allí vigente. Posteriormente, el 

sistema feudal provoca la DESCAMPESINIZACION y los somete e la 

servidumbre; con la disolución de este modo de producción surge 

nuevamente la producción campesina. En Asia y América Latina 

==) Andrés Gunder-Frank, "CAPITALISMO Y SUBDESARROLLO EN 
AMERICA LATINA", varias ediciones. 

=5) K. Marx "PREFACIO A LA CONTRIBUCION A LA ECONOMIA 
POLITICA" (texto resumen) 

=4) 	Gutelman, op. cit.) 
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sucede algo similar con la disolución de las formas tradicionales 
de organización agrícola. 

Al romperse las formas dominantes de organización de la 
producción, al debilitarse las relaciones de dominación, al 
entrar en crisis un sistema, al disolverse un orden y no existir 
un orden alternativo, capaz de redefinir en un contexto nuevo el 
conjunto de factores de producción, es normal que los. productores 
directos se autonomi cen y organicen la producción y su escala, 
esto es a escala familiar (economía domestica). Esta situación de 
transición puede durar mucho tiempo, incluso varios siglos, pero 
es propio de la dinámica del nuevo modo de producción dominante 
absolverlos y reorganizarlos en función de sus intereses. Creemos 
que esta forma general y teórica da,  entender la organización de 

la producción parcelaria (su origen y dinámica histórica), se 
opone a la tesis campesinista y pequeños propietaristas que se 

manifiestan en los planteamientos- de EHAYANOV y numerosos 

antropólogos modernos =5), 1 _a pequeCia propiedad DO ccrnstittud 
un modo de producción estable -aunque sea subalterno- que recorre 
los distintos modos de producción; el feudal, el capitalista en 
sus distintas. fases y hasta el socialista. 

Por el contrario, su periódica aparición proviene del hecho de 
ser la respuesta campesina normal (histórica) a la 
desorganización de un modo de producción dominante, consecuencia 
de una crisis de disolución o crecimiento. Ante la crisis, el 
campesina reivindica históricamente la tierra y "sabe lo que hay 
que hacer", teniendo como única garantía; sus conocimientos 
técnicos empíricos y su familia. 

=51 K. Kautsky, LA CUESTION AGRARIA", 1470 

- 31 - 



Sin duda alguna la pequeña propiedad posee "ventajas económicas 

objetivas" frente a la gran propiedad, en ciertas condiciones y 

a iguales niveles tecnológicos (D a niveles tecnológicos no 

cualitativamente distintos). Eso ha sido probado y es el aporte 

más importante de la literatura campesina Pa), sin embargo, la 

tendencia histórica en los países más desarrollados, tanto en el 

campo capitalista, como en el socialista, no demuestra que la 

destrucción de la pequeNa propiedad -ya sea a través. de le 

inclusión de grandes conglomerados productivos, ya sea a través 

de su colectivización o ya sea a través de su control por medio 

del capital financiero- sea una tendencia irreversible, En 

América Latina el hecho de que la tendencia no sea en lo más 

mínimo lineal y se de en muchos casos un proceso de ampliación de 

este tipo de unidad productiva, es producto de la debilidad del 

capitalismo y de su unidad de articularse con formas y sistemas 

productivos p e 	4 stas; por lo tanto, no reside solamente en 

la fuerza interesada de la ECONOMIA CAMPESINA sino en la 

debilidad del desarrollo capitalista. 

La articulación de las economías campesinas con el sistema de 

acumulación capitalista se produce a través de las funciones que 

ésta cumple, fundamentalmente, les economías campesinas. 

parcelarias cumplen dos tipos de funciones. 

1. 	FUNCIONES DE RESERVA 

1.1. Subfunción rer stic , vía mano de obra 

1.2. Subfunción de reserva 

2e) Alexander Sehojtman "ELEMENTOS PARA UNA TEORIA DE LA 
ECONOMIA CAMPESINA". 



FUNCION DE MERCADO 

2.1. Subfunci n re 	, vía mercado 

2.2. Subfunción de producción. 

2.5 FLt4CION DE RESERVA.- 

Las. masas campesinE pobres, ubicadas en economías campes_.irie  

iy/o en comunidades. campesinas en descomposición) cumplen la 

`unción de mano de obra de reserva para el frente de producción 

agrícola de las haciendas, son el CAMPEsINADO DE RESERVe. Según 

el celebre texto de Marx, el "Ejército Industrial de Reserva", 

cumple dos funciones.: la "función ealarial", esto es mantener 

deprimidos los salarios por le existencia de una oferta amplia de 

mano de obra y la "función de reserva", propiamente dicha, una 

afecta la mano de obra dispuesta a ingresar al "frente de la 

producción" en el momento en que este lo necesite r7) Tomandc 

estas categorías propias de la actividad capitalista industrial 

y adecuandcdas a un sistema no capitalista, como es el denominado 

por el régimen de haciendas, podemos establecer le doble 

funcionalidad de las economías campesinas. 

La función de deprimir' los salarios ro se produce, dado que no 

existen relaciones salariales. Sin embargo, las masas 

minifundistas cumplen una función semejante destinada a permitir 

al terrateniente mantener niveles altos de renta. La existencia 

de una oferta amplia de mano de obra permite al terrateniente 

mantener deprimidas las. condiciones de trabajo y de vida de los 

campesinos, ya que cualquier exigencia desmedida de estas 

determina su reemplazo por campesinos. siempre dispuestos a 

7) K. MARX, EL CAPITAL "La Ley General de Acumulación 
Capitalista" Tomo I, Cap. F3 pp, 468-475 edic. Aguilar,  
1931. 
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aceptar las condiciones rentísticas que propone el patrón. 
Estamos en presencia de una sub-función rentística. Fai existir 
superpoblación Carea densamente poblada) y escasez de ti erras, el 
balance de su unidad económica campesina mostrará al campesino 
que vale la pena pagar una renta más alta, ya que no existe 

alternativa 215). 

La Sub-función de reserva es, de todos modos, la más importante, 
la hacienda necesita abundante mano de obra estacional en 
períodos de siembra, cosecha, apareo y rodeo de animales, etc., 

las plantaciones requieren de gran cantidad de fuerza de trabajo 

en los períodos- de zafra (azúcar, algodón), 

Durante,  el largo período de constitución de las- haciendas- y sus 

entornos de, pequeMas propiedades, los bajos nizlesZcnologices 
permiten una correspondencia equilibrada 	 lugar al 

crecimiento de estos sectores. 

Si bien la subfunción rentista no incide pos 	 e en el 

proceso de acumulación terrateniente la suba un cien de reserva si. 
tiene una incidencia positiva en la medida que es fuerza de 
trabajo parcialmente ocupada en las formas agrícolas. El pago de 
los. trabajos realizados en las haciendas ee hace en dinero o en 
especies, por lo general se hace una combinación de ambos, otra 
modalidad usada es la obtención, de derechos a pastoreo en las 
tierras de la hacienda. A través de este tipo de actividades se 
van desarrollando relaciones- salariales que irán teniendo 
imnartancia en el desarrollo y cambio de las estructuras rurales- 

re Al Chayanov "LA ORGANIZACION DE LA UNIDAD ECONOMI CA 
CAMPESINA", Pág. 279. 



En le medida que se mecen iz 
	tecniíicafl las 
	tiendas, 

comienza a perder videncia le función de reserva de las tononlas 
campesinas, sin embargo, hasta el día de,  hoy esta -lunesigue 
existiendo, aunque en menor estala ¡pensamos- lo que era la trilla 
e 

yegua hace 30 arios y lo que hoy es una cosecha con magua. 
cosecha y va tirando los Secos por un lado y los fardel-
otros?, la funcionalidad ó afuncionalidad de estos sectores ha 
sido discutida con cierta profundidad en la literatura sobre 
marginalidad F''). 

De esta manera 	'ECONOMIA CAMPESINA" es un reducto de 
"NANTENCION Y RE ROFIUCCION" de la fuerza de trabaío d 
campesino. El terrateniente no si' ve obligado a 

	 en 

periodos- de paro e. la fuerza de trabajo y solo la convoca en 
periodos de actavidad. 

Estas son las_ d 
	

las- de ar 
	 pequeFla propiedad 

con la gran propiedad -hacienda, Hnmir 
	 structura 

agraria, a ti-aves de la u'iraón de reserva, 	Emba 

serie de otras formas 
	pecificas. Antonio García elaboré  

tipología del minifundio Latinoamericano, que en definitiva se 
dos criteriosl su capacidad productiva y el tipo de 

producción, por tanto, de inserción en el tipo de producción, por 
tanto, de inserción en el sistema = 	Establece el mininfundio 

intensivo con algunas variantes, entre 

ligados a la plantación 

tradicional 

encuentra el MINIFUNDIO 

las haciendas, que es el 

tipos de minifundio 

las cuales se 

subproducto a 

presenta tres 

al minifundio 

llegado directamente como 
que hemos estudiado, luego 

cafetalero, azucarero, tabaquero. 

F-") Roger Ve emans "MARGINALIDAD EN AMERICA LATINia 

751a) Antonio barcia, "TIFOLOGIA DEL. MINIFUNDIO LATINOAMERICANO', revista Mexicana de Bacinl ogia, N.9. 4. 



Se da aquí un tipa de articulara diferente pc. le  vía de la 

producción y su venta a la plantación fábrica, 

Hay una lucha constante entre la economía be hacienda 	as 

economías campesinas, En le medida en que las ECONDMIAS 

CAMPESINAS, sean AUTOSUFICIEWJES, le economía de hacienda se 

encontrara sin campesinado de reserva, será en su interior.  

aumentar las reinvidicaciones campesinas y legar las rentas, y 

deberá pagar salarios más altos- a la mano de obra temporal. 

Numerosos mecanismos son utilizados para que esto no ocurra 

la subdivisión de la propiedad campesina, usurpación de 

leyes de aguas en tones de regado, leyes de herencia, 

etc., las presiones políticas, ideales y culturales no dejan de 

ser importantes. 

2.6. SUBFUNCION RENTISTICA VIA MANO DE OBRA.— 

Podemos 	 on áM 

jornada 	obre excedente que poseen las economías 	 2- 

mayor-  número de jorradas/hombre, tendremos al interior de 

haciendas mayores rentas y pobres condiciones de vida de las 

economías campesinas de aparcería. El supuesto básico trae- este 

afirmación es la inexistencia de alternativas de movilidad 

territorial de la población campesina excedente. 

En el gráfico NO 1 podemos observar el comportamiento de esta 

subfunción. 



3SAFICO N2 1 
CONDICIONES DE NPARCERIA 

Jornadasihomi 
(en miles) 

Tene mos la recta 07. en.la  que A representa buenas. condic nnes de 
aparcería similares a los indresos que se obtendrían en letE 

empresas capitalistas. alternativas o ingresos- que permiten la 

reproducción de la familia y a 	grano de ahorro, en que,  la 

representa c 	._ieecs me ocas y ei que la C representa el mínimo 

de subsistencia con "rentas de hambre". 

Tenemos- que la curva representa el nivel de rent 	tenien 

la cual en el punto O deberá adecuarse a las eyi sucias de la 
aparcería per no existir mano de obra local el Ilmtte de la 
parcela será fundamentalmente cultural. 

La renta crecerá en la medida que aumenta OX y disminuye 
hasta el punto C, del cual no podrá disminuir mas, ya que no 
asegurará siquiera el alimento del campesino y estabilización, en 
su punto más tajo, las condiciones de vida y en el mas. alto --por 

este concepto-  las rentas. 

En términos de población tendríamos que el punto de equilibrio 
estaría dado por Y en que OY sería la población excedente 
funcional al sistema en cuanto e subfunción rentística, y YX 

qrn 	100 
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sería 	parte excedente de la población a-funcional Los 
incrementos de p 'ación a partir de Y no afectarán a las rentas 
de las haciendas- 

2.7 SUBFUNCION DE RESERVA.- 

Si medimos igualmente la poblaciónexcedente enfunción del 
número de jornadas/hombre sobrante a las economías. campesinas y 
en el eje de las 2 medimos los salarioss, obtenemos el 

comportamiento de rentas agrioni 

SRA( ILÍi 

o 	10 50 100 Jornadas/how 
(en miles) 

BAJOS 
** MEDIOS 
*** ALTOS 

De donde tenemos. que 	 s de le mano de obra estacional 
(02), serán dependientes de la abundancia o escasez de mano de 
obra local (0X); el nivel de la renta DE estará en relación a 
estos dos factores. El punto de equilibrio (E) estará dado por 

m. José. "Superpoblación relativa ejército de reserva 
masa Marginal" (Revista Latinoamericana). 
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una población (D-i) que trahai 	con un nivel O de salari s esto 
es, con los salarios más bajos posibles. Nuevamente podemos 
comprobar que el nivel óptimo de población campesina para la 
hacienda será DY, mientras. que YX será población edcedente que no 
cumplirá funciones en el sistema. Supongamos que ambas- 
subfunciones tienden a coincidir 	que el punto de equilibrio de 
población es similar. Habría el  
comportamiento de ambas- subfunciones ya que es. una cuestión 	a a 

mayor importancia. 

El punto de equilibrio puede se 	 o 	es de varios 
mecanismos, siendo Ice principales la li 	 (por 

Bicis 	en un punto B en el gráfico NE 	ramo 	lis 
condiciones de aparcería por presiones- campesinas o por re onnn 
erternas políticas, por ejemplc, etc. En todos, 

 estos aso_ c. 
tendremos un creciente procese dE marC Y 11 .ac 	

de la población 
campesina, la cual va dejan 	de ser 	 al al slctema 

vigente y pasa a ser po'cdación potenc 	a migrahte. 

En el gráfico Ng 4 Vemos que el punto de equili.Grio E se ha 
trasladado a E' per un cambio de nivel de O a B. La pobiación que 
es funcional al Sistema ha disminuido en 	aumentando la 
población excedente afunc:iona 1 en igual magnitud 

Esto es lo que sucede con las REFORMAS AGRARIAS en que mejoran las condiciones de vida de los- campesinos de las haciendas, y se 
rompe el equilibrio de la población entre Estas y las economías campesinas, la a-funcionalidad de estos sectores conduce a que 
aumente las masas potencialmente aptas para la migración. 



ERAF.  IO N92 3 

Con este deseo 	hemos- 	 a- que hay una relación 

"equiTibrad&dt (lo que va entre,  OYE menos de i es favorable el 

conjunto del sumpesnadz,, en ESOMCMULAS CAMPESU 	sarcelarias, IR 

cual 

_cante 

Numerosos 

fu, 	a 

CAMPESINAS 

el desurrollo de la peques a, propiedad:  SU 

reproducción. 

ores han -Leed:reo 	quebrar este 	q _i filmara 

dole valor al C- - 1. que cumplen las ECONOMIAS 

C 	 agri co 1 a. 

2.8 FUNCION DE MERCADO.- 

le diferencia fundament 	r :re la ECONOMIA NP1TURAL V  l 

CAMPESINA, radica en que la primera es AOTOSUFTEIENTE y no cuenta 

con el mercado corno un elemento reierenci.al importante; en 

cambio, la ECONOMIA CAMPESINA ES UNA ECONOMIA MERCANTIL SIMPLE. 

Las- pequeñas  propiedades, el llamado minifundio, las parcelas, 

tienen el mercado como referencia central :=) 

732) Fuerzalida Fernando, "ESTRUCTURAS TRADICIONALEq 
ECONOMIA DE MERCADO" Tesis de San Marcos. 
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Sin embargo, es necesario distinguir el carácter mercantil de la 

explotación, de la socialidad productiva de la misma, ya que en 

punto se ubican la mayor parte de los problema'.:: que han 

levado a no pocas confusiones. 

ECONOM 	iFESINA se rice por las necesidades de crálsumo del 

núcleo familiar. Esto es importante en fur,dcír, de la racionalidad 

económica y los criterios productivos re ECONOMIA CAMPESINq 

(Chayanov, op. cit páa, 56), hemos observado en numerosas 

oportunidades como el pegueáló propietario. No siempre cultiva el 

roducto más rentable sino el más necesario para su consume. En 

cl programa de introducción de cultivos de fresas- de pequeáos 

propietarios, se puede observar las dificultades que se 

producían. 

Le fresas- representaban un cultivo al z 	te rente bie en el 

mercado, sobre todo en comparación al trigo, pap, 

que eran la base de lo cultivado, sin embargo, la 1.1 

ese nuevo producto, significaba un cambio rad 

criterios productivos. 

En definitiva, en la racionalidad económica del campesino, 

implicaba establecer un criterio de "Maximización de la 

ganancia", en vez de asegurar la forma directa el consumo 

familiar". 

La producción se rige con esos criterios, sin embargo, no es de 

AUTORUBSISTENCIA, por lo general el tamailio de la tierra no 

alcanza para cubrir el conjunto de necesidades y la familia 

campesina, es cada vez menos un productor AUTOSUPICIENTE. La 

recurrencia al mercado proviene de estas necesidades no cubiertas 

parte de la producción (sobrante o no sobrante) debe ser-

intercambiada en el mercado local. Otra de las- características de 
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de trigo G su equivalente 

1 frijol 	.......... 	. 

i4 Kg. Semana 

II Kg. Semana 

Kg. Semana 

los mercados locales, es el flujo de pequeños volúmenes de 

producción, por parte de los- campesinos, que van a ser 

intercambiados por alimentos o manufacturas que no pueden 

elaborar (arucar, vestuario) por lo tanto, la producción que va 

cado no es necesariamente producción excedente. Si esi lo 

las relaciones- de mercado serían mucho menores que lo que 

son en la realidad. 

Podemos observar 
	 través de un ejemplo. 

CONSUMO EM,MN, PROMEDIO DE UNA FAMILIA C u1PESINA 

DEL APEA ANDINA (Productos autoprodu dos) 

il ia promedio de 6 personas: 

(Elaborado en base a "bono 	ciendas del alto Perú (o 	n 

Agrícola Min. Agricultura). 

Se e>:cluyen azúcar, manteca y carne que son parte de lo 

intercambiado en el mercado. Si analizamos los rendimientos de 

estos productos. 

TRIGO 	 950 Kg./hectárea 

MAI2 	 1.065 Kg./hectárea 

PAPA 	 5.990 Kg./hectárea 



Tendríamos que al año una familia requiere aproximadamente 

726 Kg. de Trigo o Maíz 

624 Kg, de Papas 

para sus necesidades mínimas tendría ue culti 

0.77 hectáreas de 	o 
además, 
	0.48 hectáreas. de 

0.10 hectáreas. de papa 

por tanto, un campesino que viese una propiedad de 

aproximadamente 1 hectárea (0.88 has. en el caso del trigo, 0.715 

has., en el caso del maíz) podría satisfacer escasamente sus 

necesidades de granos o féculas, 

Si ral pilamos que en valores iguales, el gasto 	granos y 

féculas representa menos de 50% del gasto total de alimentación; 

y por otra parte, si consideramos que el porcentaje de los gastos 

de consumo dedicado a la alimentación es aproximadamente de otro 

50% tendremos que. 

Para permitir la mantención, de le familia campesina (6 persona 

la propiedad campesina tendría que ser de aproximadamente 4 

hectáreas, dado que esos rendimientos son los usuales en toda el 

área andina. 

En la sierra andina el minifundio en términos promedio es menor 

de una hectárea con lo cual le mayor parte de la pequeria 

propiedad campesina no tiene posibilidades de ser autosuficiente, 

lo que se quiere poner de manifiesto es que la actividad 

mercantil no se basa en la producción excedente de la ECONDMIA 

CAMPESINA. El balance que ésta realiza no es en base a 365 días. 

4.5 



del aáo sino solam 	la relación entre jornada trabajada en 

la parcela 	el producto obtenido. En el balance anual 

contabiliza la venta estacional de mano de obra. Tenemos que el 

caso más típico de campesino pobre en r ,mér ca Latina obtiene sus. 

iny-esos. a través de tres. vías; 

1) 	El AUTOCONSUMO de su producción. 

La realización en el mercado de parte de sus productos. 

Del salario 	productos obtenidcb- por la renta de su 

fuerza de trabajo, en la parcela. 

La cuma de estos tres- y 

mantenimiento y reprodu 

total del producto P una pa 

va al mercado (PM) 

da el producto necesario para el 

de la 	 si tenemos que del 

ITOCONSUMIDA (PA), otra parte 

parte es obtenida en salarios- (S), 

tenemos que los ingresos totales- (1T) son: 

El campes-1 s 	riSMO tiempo: 

a) Productor 

tal Comerciante 

ci Asalariado 

La preponderancia de una u otra característica dependerá del 

comportamiento de diversos factores; el campesino será más 

productor de AUTOCONSUMO que productor para el mercado, 

dependiendo del tamaña de la tierra, de la intensificación del 

trabajo y de los precios del mercado, mas asalariado que 

productor, dependiendo del nivel de salarios y de los otros- dos 

factores anteriores; más comerciante, 	la medida que los 

precios relativos le sean favorables, 
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El campesino har=á 	balance arenal tomando en cuenta es-tos tres 

aspectos; ante u .iz, le salarios disminuirá su actividad come 

productor y viceversa, s duda 	ste una serie de límites en el 

balance campesino y habrá r 	 relaciones mercantiles 

estén mucho ffláS desarrolladas que en otras (cercana o lejana al 

trabajo) y zonas donde las alternativ c ocupacionales sean muy 

escasas, 

Las. relaciones de mercado (de productos 	trabajo) son un 

elemento de diferenciación campesina al interior e la categoría 

de campesinos pobres de las economías- campesinas parcelarias, la 

diferenciación se producirá de acuerdo a la forma en que la 

ECONOMIA CAMPESINA 	se articula, profundamente al sistema 

capitalista en expansión_ Esta articulación se dará a través del 

mercado de productos (coreo productor y comerciante)o a través 

del mercado de trabajo (como a=elariadó), prepobinnuc,  una 

relación reseecto á las otras. 

Retomemos la fórmula 	al: 

1T = PA + PM S 

Si tomamos el caso de una ECONOMIA CHMP SIMA, en forma 	s) d 

las alternativas están dadas (siendo rígido 	tamaño de la 

tierra) entre: 

1) 	PA > PM -1) 

PA t Pm > 

3) PM > PA + 

4) S 	PM 

El primer caso configurara una ECONOMIA CHM'ESiN que :iende e 

AUTOSUFICIENCIA; 



El segundo caso configurará una ECONOMIA a la vez ;U 	 C r; 

y Mercantil; 

El tercer caso configurara una ECONOMIA MERCANTIL. y el cuarto 

caso el campesino es fundamentalmente asalariado. 

las diferentes alternativas. depende de 

Bajos precios de me, - d 	 s salarlos, obligan a 

intensificar los cultivos obviamente si el ta.n; 

tierra E'S relativamente adecuado) y a sostener con la provea 

producción AUTOCONSUMIDA. 

o 	 ciendas y precios de 

normales., obligan 	 si 

venta de productos -u,  

AUTO PRODUCC L 

Altos pr_r.. os en 

el AUTOCONSUMO y I: 

clan COMO consecuenc 

- dad 

4) Altos salarios permiten no fundar 
	Ingreso en el 

autoconsurno y venta en el mercado. 

Esta caracterización, ahora introduciendo las diferenciales de,  

tierra, nos permite establecer los distintos tipos de campesinos. 

1) CAMPESINO DE AUTOSUFICIENCIA 

2) CAMPESINO PROPIAMENTE DICHO 

3) CAMPESINO COMERCIANTE 

4) CAMPESINO PROLETARIZADO 

Del tipo 1 y 3 serán los gue tienen mayor cantidad de tierra y se 

diferenciarán por las relaciones de mercado que en cada caso 



producen altos o bajos precios) y también por la mayor o mena  

introducción de relaciones mercantiles. 

Deitipo 2 y 4 serán las que normalmente poseen menor can 	de 

tierra y deban intensificar mas las: 	campesinas (2), 

tareas salariales (4) SE' distinguirán uno del otro por la 

existencia de un mercado de trabajo más abierto (4) o por un 

mercado de trabajo más cerrado (2), 

De lo anterior podemos- inf 
	nue el campesino se articula con 

e a 	e come asalariado y como productor, llamamos 

articulación función de mercado, 

El campesino como productor es doblemente funcional, al proceso 

general de acumulación de la sociedad y a la acumulación de la 

ciase terrateniente, La función de mercado se descompone a la vez 

en dos subfunciones rentistica y de producción. 
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CANTIDAD DE TIERRAS 	E 	CANTIDAD 

TIPO DE MERCADO 	 SUFICIENTE 

DE TIERRAS 

1 
Mercado de productos poco 
	

1  I) PA > PM + 

desarrediados y/o bajos 	 CAMPESINO 

precios MERCADO DE TRABAJO 
	

1 
	

DE 

POCO DESARROLLADO. 	 AUTOSUFICIENCJ 

ENTIDAD 

11 
	

TE 

DE TIERRAS 

PM M S 

CAMPESINA 

PROPIAMENTE 

DICHO 

Mercado de productos 	 PA 4,  

dAsarrollades y/o alto.- 

1 precios MERCADO DE TRABAJO 	1 	CAMPESINO 	i 	CAMPESINO 

DESARROLLADO. COMERCIANIE 	i 	PROLPIARIZADO 

DIFERFNCIACION CAMPESINA SEGUN TANAND 

A TIERRA Y TIFO DE IMSERCINON EN FI. N:LA:CADO 

FUENTE: 	Economia Campesina y Acumulación Cémitaltsta, Remoce 

José. 

2.9. LA TEORIA DEL VALOR Y LA ECONOMIA CAMPESINA.- 

La conceptualización de los fundamentos teóricos que comprende en 

esencia la Economía Campesina, es el punto de partida para la 

conceptualización teórica del presente trabajo de investigación. 

La otra de ALEXANDER VASILIEVICH CHAVANOV constituye la 

formulación científica más precisa, coherente y brillante de la 

escuela de estudios agrarios, sus teorías fueron calificadas de 

marginalistas, que hoy en día, medio siglo después de la primera 

edición de la obra fundamental de CHAYANDV, las. ideas que planteó 
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siguen siendo debatidas- sobre todo en los países en vías de 

desarrollo. =5) 

A principios del siglo 	se desarrollaba en Rusia una intensa 

polémica sobre los méritos y posibilidades de la pequeFa 

producción campesina y la gran empresa agrícola. 

Popu y 

crisis 

a 	iebatian el problema desde la época de la 

de ISOO 	que puso en jaque sobre todo a las 

grandes propiedades P4) 

En este contexto surgid la llamada escuela de la Organiza 

Producción, corriente de pensamiento que proponía la 

transformación de la Organización de la Economía Campesina con el 

fin de elevar la producción agrí 

de los argumentos más portantes que 	 la 

Organización-Producción era: que In_ conceptos de  Renta, 

y 

 

Ganancia -útiles para analizar el desarrollo capital_ a no 

sirven para comprender' la Economía Campesina. 5'3P) 

A.V. CHAYAMOV. La Organización de la Unidad Económica 
Campesina, Ediciones Nueva Visit-1, Buenos Aires, 1974. 

La discusión de este problema se remonta a le época en 
que Vera 2asulich, escribid,  a MARX preguntándole sobre 
el destino de las comunidades rurales rusas- y la 
posibilidad de saltar etapas en el desarrollo social 
(Barradosel cartas MARX a Zasulich. 

Se entiende por Economía Campesina a aquella que está 
basada en el trabajo del propio productor y su familia, 
en la que no se usa (o se usa muy poco) trabajo 
asalariado. 
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¿Tiene un VaILDR DE 

2.10. CONCEPTUALIZACION DE LA ECONOMIA CAMPESINA - VISION DE 
CHAYANOV 

CHAYANOV, se formó en el seno de esta escuela y tomó de ella  
elementos fundamentalesque después desarrollarla: El 
planteamiento de que la Economía Campesina no puede analizarse 
con los- conceptos de la Economía Política Clásica por lo que es 
necesario crear una Metodología propia para el estudio del Modo 
de Producción Campesino. Las investigaciones de CHAYANOV le 
llevaron al siguiente resultado: "La Economía Campesina es una 
forma de Producción no capitalista, en la que -después de deducir 
los costos de Producción-  no es posible determinar la retribución 
respectiva de los factores: CAPITAL, TRABAJO, TIERRA. Es decir, 
no existe allí ganancia, salario ni.  Renta." 

El primer problema queci. br discutir Ee es, pues. el - 	:lente: 

¿Cuál es el Valor del 

C/DMDIO, o únicamente un 2i 

CHAYANOV establece que el trabajo campesino carece de valor 
monetario, y ello le sirve de base para buscar en otros 
mecanismos la dinámica de la Economia Campesina. Si 
allí carece de Valor de 

plusvalía ni ganancial 
Economia Campesina dice CHAYANOV, no es el mismo que mueve al 
Modo de producción capitalista. El mérito de CHAYMNOV consiste en 
haber descubierto las leyes que regulan la estructura interna de 
la Economia Campesina, tal vez llegó a ello gracias a que logró 
hacer abstracción del Modo de Producción Capitalista en el que se 
encontraba envuelta la Economia Campesina. Pero, 
este último le ocasionó serias deformaciones en la 
la articulación entre la economía campesina y la 

- 

por otro lado, 

comprensión de 

capitalista. 

Cambio, consecuentemente no 

por tanto, el motor que 

el trabajo 

puede haber 

a la 
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La ley del valor típica de la economía capitalista, en efecto, no 

puede ser aplicado a formas de producción no capitalistas, cuando 

encontramos en la sociedad una articulación de le economía 

capitalista y la campesina. ¿Es posible aplicar la Ley del Valor 

a todo el conjunto?. 

Cuando una sociedad articulada de esta manera esta dominada por 

el mercado capitalista (lo cual quiere decir que el modo de 

producción capitalista es dominante? a la economía pueden y deben 

aplicarseles los conceptos de salario, ganancia y rentá. La cual 

como se tratará de demostrar, no implica que estas categorías 

expliquen la dinámica interna de la Economia Campesina, por lo 

que los descubrimientos de DIÁVANW) ) su escuela no pierden su 

valor o interés. 

Es incontestable el hecho de que, en la granja campesina típica, 

no se pagan salarios (o solo se hace nCeS2 
	mente). Pero ello 

no quiere decir que la tuerza de trabajo familiar no sea 

retribuida de alguna forma. 

Se parte del análisis de una Economía Campesina Mercantil Simple, 

es decir, en donde la mayor parte de la Producción es vendida al 

mercado capitalista 'st). 

La forma como es retribuido el trabajo adquiere, por este último 

un carácter monetario, aún cuando subsisten elementos paralelos 

de autoconsumo. ¿Qué es lo que impide considerar a esta 

retribución monetaria como salario?, el hecho de que, 

objetivamente, el trabajador es al mismo tiempo el dueño (o 

usufructuario? de los medios de producción (la tierra, los 

La discusión carece de sentido en una Economía Natural, 
donde,  en efecto el valor de cambio es una categoría 
inservible para el análisis- 



instrumentos, etc.? Marx se refirió directamente al problema en 
estos términos: 

¿Cuál es la posición de los artesanos y campesinos 
independientes, que no emplean trabajadores y que por tanto no 
producen como capitalistas?, son productores- de Mercancías I—) 
ellos se presentan ante mi como vendedores de mercancías y no 
como vendedores de trabajo; esta relación por tanto, no tiene 
nada que ver con el intercambio de capital y trabajo, y por tanto 
nada que ver con la distinción entre TRABAJO PRODUCTIVO Y TRABAJEt 
-IMPRODUCTIVO, que depende totalmente de si el trabajo es cambiado 
por dinero como tal, o por dinero como capital, por tanto ellos 
no pertenecen ni e la categoría de TRABAJADORES PRODUCTIVOS ni a 
la de TRABAJADORES IMPRODUCTIVOS, aunque son productores de 
Mercancías- Para su producción no está subordinada al modo de 
Producción OapitB. Lista". '') 

Aqui el problema ha sido planteado con claridad: La Economia 
Campesina no es un tipo de producción capitalista; pero se treta 
de una Economia articulada al Modo de producción Capitalista: 

"Nos encontramos frente a 
una sociedad en la que 
determinado, aún cuando no 
han subordinado a él".m®) 

una particularidad caracteristica de 
predomina un modo de producción 

todas las relaciones de producción se 

Y dice Marx más adelante en el mismo texto: 
"El campesino (o el artesano) independiente tiene una doble 
personalidad. Como poseedor de los medios de producción, es un 

mY) KARL MARX, Theories of Simplus-Value. Pronress publishers, Moscú, 1969, Tomo I p. 407. 

Ibid, pp• 407-8. tea ) 
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propio asalariado. Como 

la forma de plusvalía, el 

capitalista, cono trabajador es su 
capitalista, se paga a 5i mismo, bajo 
tributo que el trabajo debe al capital, a veces también se paga 
a si mismo una tercera porción 

renta" E...] ") 

como propietario de la tierra 

Debe quedar bien claro que este tipo de enilisis. solo es valido 
una Economia Campesina integrada al Sistema Capitalista. 

Ahora bien, el interés de esta interpretación consiste en que 
permite comprender le inserción colación de un Modo de 
Producción dentro de erro que es dominante. En esstaperspectiva, 
el trabajo campesino es retribuido en una forma peculiar, que 
Marx define en EL CAPITAL: el salario au 

	
do. 

En el texto que homo citado arriba MARX partía del 	supuesto 

explícito{ de que el campesino vendía 9115 mercancías per SU valor, 
y que por tanto generaba plusvalía. En EL CAPITAL aborda 
directamente el problema de la retribución del "Salario que se 
abona a si mismo, después de deducir lo que constituye realmente 
el costo de Producción' ") Este AUTOSALARIO es a veces 
reducido al "Límite estrictamente físico", "No es necesario, por 
tanto, que el precio del mercado suba hasta igualar bien al 
valor, bien al precio de producción de su producto. Es ésta una 

737' ) 
dice que solo puede aceptarse por mantener el 'Monismo 

Ibid., pp, 40B CHAY~, Niega explícitamente esto, y 

del Pensamiento Económico", no se percató de que no se 
trata de aplicar el Marxismo forzando la realidad, sino 

producción. CHAYANO)1 hace abstracción de esto y trata 

posibilidad" que CHAYANDV riega CCHAYANOV, op, cit, pp 

de dar cuenta de una articulación entre modos de 

de ver la Economía Campesina en su pureza. La "tercera 

33-34) es le única que da cuenta de la realidad 
concreta de la articulación. 

") EL CAPITAL, Fondo de Cultura Económica, Mé,ico, 1971 , 
Tomo III, p. 746. 



de las causas por las que en paises en que predomina 
parcelaria el frien se cotice a precio más bajo que en 
en que impera el régimen capit lista de producción, 

 la propiedad 

los. paises 

Una parte del traoe.io sobrante de los campesino=
_,que trabajan en 

condiciones más desfavorables es regalado a la sociedad y no 
entra para nada en la regulación de los precios de producción ni 
en la formación del valor." 's). 

Los cálculos de CHAYANOV parten de este razonamiento allí. se 
 

observa como el pago del trabajo campesino puede estar por arriba 
o por abajo del salario pagado en una granja capitalista (este 
último sería equivalente al valor). 

exclusivamente de interés. teórico. La determir  

La pregunta sobre si el trabajo campesino 

de su valor, permitirá comprender la 

que recibe el trabajo campesdno se ubica por 

Ahora bien, ¿Cuál será el valor del trabajo 

campesino y su UeiCeCiee dentro de un sistema 

diferencia de su precio (que es el que se auto-atr 

lace ne o no valor no es 

c.ión de clase del 

ación de sj el pago 
encima o por abajo 

de denominar 

campesino, a 

buye)? ¿habrá 
aquí diferencia entre valor y precio?. 

Sabemos que la magnitud del valor de un objeto es el tiempo de 
trabajo socialmente necesario para producirlo. Para poder determinar la magnitud del valor de una mercancía producida por 
un campe=sino: es indispensable conocer el valor de la fuerza de 
trabajo incorporada a la mercancía. 

4"L) Loc. cit. 

mm) CHAVANOV, op. cit. 
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Ahora bien, el valor de la tuerza de trabajo es el valor de lo 
medios de vida necesarios 

poseedor. 

la subsistencia de su 

"En un país y en una época determinadas, suma media de IOS 

medios de vida necesarios constituye un factor fijo" p3). En 
otra parte MARX dice; E...] cada mercancía se considera un 
ejemplar medio de su especie" 	No sería correcto medir el 
valor del trabajo campesino solo en función de su capacidad 
productiva; es evidente que un pals. capitalista, ésta se 
encuentra por abajo de la media, y que aparentemente la magnitud 
del valor deberá ser mayor. Pero no es asi, si un campesino 
invierte tres veces más. tiempo en producir una tonelada de trigo 
que un jornalero en una granja capitalista, ello no hace variar 
el valor de su fuerza de trabajo. "El mismo trabajo rinde E. 
durante,  el mismo tiempo idéntica cantidad de valor, por' mucho que 
cambie su capacidad productiva" At5)w 

El cambio en la capacidad productiva,  

del trabajo en una empresa agrícola 
magnitud del valor de esa masa total 
supuesto de que acorte el tiempo de 

producción". "Is). 

que aumenta el rendimiento 

capitalista "disminuye la 

incrementada siempre en el 

trabajo necesario para 

  

 

 

EL CAPITAL, Tomo I, p. 124, 

Ibid, Tomo I Pág, 7. 

ibid. Tomo I, p. 13. 

ibid. Tomo I. p. 124. 



2.11 TEORIA DEL VALOR — MEDIDA DEL VALOR PARA MARX  

Es decir, lo determinante 's siempre el 	 trabajo 

socialmente necesario, y la capacidad productiva del trabajo 

influyen en el valor a través de dicho tiempo de trabajo en una 

relación inversa (a mayor capacidad del trabajo, menor magnitud 

del valor, siempre y cuando varia el tiempo de trabajo necesario 

invertido). El problema consiste, pues, en conocer la cantidad de 

horas que invierte el campesino en la producción; una 

obtenido este dato, descontando al precio de mercado de las 

mercancías el costo del capital constante, sabremos. el precio que 

he adquirido en la sociedad dicho trabajo; pero este es un precio 

que fluctúa de acuerdo con cada producto y que varia 

constantemente de acuerdo con las oscilaciones de la oferta y la 

demanda. En realidad este precio del trabajo oscila grandemente 

porque incluye dentro de si a la ganancia, teórica o real (es 

decir, positiva o nega 	 la que el campesino tiene derecho 

como dueño de los :red i__ de producción. 

Pero el valor de la fuerza de trabajo, como se señaló, esta 

determinado por un factor fijo (no por las leyes de le oferta y 

la demanda), ese factor fijo cristaliza socialmente en el salario 

medio del trabajo simple. Es decir, las peculiaridades de una 

época y de un país general las condiciones para que surja un 

valor medio de la fuerza de trabajo, que se aplica a escala 

nacional; "a diferencia de otras mercancías, 'la valoración de la 

fuerza de trabajo encierra, pues, un elemento histórico moral" 

41-7 ) 

Es por esta razón que Marx habló del valor de la fuerza de 

trabajo campesino; porque en una sociedad dominada por el modo de 

Ibid. Tomo I p. 124. 



producción capitalista, todo lo que tiene relación con el mercado 

adquiere un valor de cambio; la peculiaridad del campesino es que 

él no ofrece al mercado su fuerza de trabajo, sino su producto. 

Pero esto no lo salva de caer atrapado en la dinámica de la 

sociedad capitalista. 

Ahora podemos plantear un problem colateral: si la fuerza de 

trabajo del campesino tica valor , genera plusvalía, ¿podríamos 

decir que Be trata de un trabajo productivo?. En realidad es 

posible contestar afirm 	n'Ie o negativamente: si IE unidad 

de producción campesina es vista desde la óptica de que encierra 

-en un sola persona- una relación de producción capitalista, en 

este caso podremos afirmar que en su interior hay trabajo 

productivo. Pero la relación que entabla el campesino con si 

mercado es una relación entre un vendedor de mercancía y un 

comprador: desde este punto de vista no hay trabajo productivo. 

Por eso Marx concluye que, desde el punto de vista del Modo de 

Producción capitalista, los campesinos son 

mercancías a quienes no se puede calificar como 

productivos, 	 es decir, pertenecen a otro Modo de 

Producción. Ahora bien, este Modo de Producción entabla con el 

capitalista una relación de distribución que oculta una relación 

de producción por esto tiene gran importancia el problema del 

valor del trabajo campesino y de la mercancía que produce. Hay 

que recordar que el valor no es una sustancia abstracta sino que 

expresa concretamente una relación entre hombres. La Ley del 

valor aplicada a la Economía Campesina permite descubrir las 

relaciones de explotación entre los campesinos. de un lado, y la 

burguesía por otro. 

'10) Esto hecha por tierra los presupuestos de una población 
campesina marginal, improductiva cuyo trabajo no sería 
"necesario" a la sociedad, para cuya fuerza de trabajo 
no habría una "demanda". 
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Estas relaciones de explotación le imprimen una dinámica 

particular al campesinado; lo conducen 	su extinción. La 

esencia de estas relaciones está constituida por el .intermedio 

desigual (o cambio de no equivalentes). El intercambio desigual 

procede de una diferencia entre la magnitud del valor y el precio 

de las mercancías; cuando el campesino vende su mercancía a un 

precio inferior al de su valor, 	ealizando una operación de 

cambio de valor es una de las raíces más profundas de la 

imposibilidad estructural para la Economía Campesina de coexistir 

con el sistema capitalista Sírl tender a desaparecer y a 

arruinarse (o tender a convertirse, en la menor parte de los 

casos, en empresa capitalista). 

..] la forma precio envuelve ya de suyo la posibilidad de una 

incongruencia cuantitativa entre el precio y la magnitud del 

valor, es decir, 4.a posibilidad de una desviación entre el 

primero y la segunda. Y ello no supone un defecto de esta forma.: 

por el contrario, es eso precisamente la que la capacita para ver 

la forma adecuada de un régimen de producción en el que la norma 

solo puede imponerse como un ciego promedio en medio de toda 

ausencia de normas". a') 

Esta peculiaridad es la que posteriormente, en el tercer tomo de 

EL CAPITAL, MARX explicará por medio de la categoría de tasa 

media de ganancia. Sin embargo, existen "circunstancias 

secundarias, perturbadoras" 99) que crean intercambio de no 

equivalentes en un sentido diferentes al que significa la 

desviación "azarosa" de precios en torno al promedio del valor, 

En el primer tomo MARX investigo "el proceso de producción 

capitalista considerado de por si L...] prescindiendo por el 

a') EL CAPITAL, Tomo I p. 63. 

°';') 'bid., Tomo I p., 120 m. 



momento de todas las influencias secundarias provenientes de 

causas extrafias e él". El tomo tercero, por el contrario, trata 

de "descubrir y exponer las formas concretas que brotan del 

proceso de movimiento del capital, considerado como un todo" 
,gil  

Entre las influencias- y "circunstancias secundarias" concretas 

que hacen variar.  las condiciones de libre competencia 

presupuestas en el análisis que se hace en el primer tomo de EL 

CPPITi;L sobre las desviaciones entre valores y precios, 

encontramos la existencia de Modos de producción o de restos de 

antiguas relaciones de producción en el seno de la sociedad 

capitalista. Cuando estas situaciones crean condiciones de 

monopolio, surgen posibilidades para que la divergencia entre 

precios y valores- se quede fijada como una norma, En estos casos 

también se constituyen en norma las transferencias de valores que 

se generan por esa causa. 

El fenómeno de Monopolio más- conocido es el de la propiedad 

privada de la tierra; en este caso los terratenientes obligan a 

que el precio de mercado se fije regularmente por encima del 

valor (y el valor por encima del costo de producción); la 

diferencia constituye le renta de la tierra. Este fenómeno 

obedece, sin duda, a la persistencia de condiciones 

superestructurales heredados de otras épocas (latifundio) 

(propiedad privada) etc., que obligan 	sistema capitalista a. 

adoptarse. 

El intercambio desigual con le Economía Campesina procede de otro 

tipo de monopolio; el que ejerce la burguesía sobre el mercado 

capitalista; y no se refiere aquí solo a la existencia de precios 

Ibid., tomo III, p. 45. 



de monopolio, típico de la época imperialista, sino al monopolio 

que ejerce naturalmente toda la burguesía sobre su mercado, 

frente a una clase no capitalista de vendedores de mercancías 

(los campesinos). En este caso, a la inversa, que con la venta, 

el precio se fija regularmente por abajo del valor de la 

mercancía que 11 ova el campesino. 

Esta última situación de intercambio desigual a escala mundial  

que ha descrito A. Emmanuel P9) -se le puede- y se le debe 

hacer la misma observación que Pedloix ha hecho; el intercambio 

desigual que analiza Emmanuel no enfrenta, como el pretende, a 

los trabajadores de los- países. en desarrollo con los de los. 

paises desarrollados. De la misma forma, los obreros industriales 

no e.,:alotan a los campesinos (en el sentido que,  los primeros 

beneficiaran del llamado "colonialismo interno", A 

internacional se trata de la dependencia de una clase burguesa 

respecto de otra clase burauesa, ") 

Les situaciones de monopolio en la agricultura (de latierra 

mercado) enfrentan también a grupos sociales en tanto pertenecen 

a la burguesía y capitalistas Y terratenientes, 

capitalistas- y campesinos, en este ultimo caso la situación es 

muy compleja y el campesino transfiere valor porque como dueto de 

los medias de producción acude al mercado en condiciones 

desventajosas; allí es despojado, según las circunstancias, de 

parte de le ganancia, de toda la ganancia o, con frecuencia, 

P9) EL. INTúRCAMBIO DESIGUAL, SILO XXI, Editores, México, 
1972. 

") Palliom, Imperialismo y Comercio Internacional, Pasada 
y Presente, Buenos- Aires 1971, p., 124. 

Mar>: demostró bien este enfrentamiento entre 
capi al 	as y terratenientes en Inglaterra, al 
refe irse al problema de las leyes cerealistas, 
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también de parte de su salario. En este Gl timo caso, las  

condiciones que le :impone el mercadocapitalista obligan al 

campesino a "autoexplotarseN a tal grado que 	ega al "limite 

estrictamente tísico", todo esto le ocurre al campesino, no 

porque es su propio asalariado, sino porque es su propio patrón, 

por supuesto, si entablase una relación de venta directa de su 

fuerza de trabajo (en lugar 	vender productos. agrícolas) no la 

pasaria mejor,' pero su condición proletaria le permitiría 

reconocer más fácilmente a su verdadero explotador, 

2.12. LA ESFERA DE LA CIRCULACIDN — NO CREA PLUSVALOR  

Una cosa hay que tener claral nila renta ni el intercambio 

desigual generan valor, es decir, en si mismos no constituyen 

relación de explotación. En realidad, son una relación de 

distribución, y corno tal no contribuyen a la formación del valor 

"Por muc 	 será siempre el 

mismo-. Si se cambian 	 se produce plusvalía. No se 

produce tampoco aunque se cambien valores ro equivalentes. La 

circulación o el cambio de mercancías no crea valor. 

"E...] cuando una mercancía se vende por encima o por abajo de su 

valor solo cambia la distribución de la plusvalía sin due ese 

cambio, en cuanto a la distribución de las distintas proporciones 

en que diversas- personas se reparten 1c plusvalía, altere en lo 

más mínimo ni la magnitud n 	uraieza de ésta". '"). 

En afecto, la renta no la crea el terrateniente (ni la propiedad 

privada), sirio que es producida por el obrero agrícola, apropiada 

EL CAPITAL, Tomo I p, 113. 

°a) EL CAPITAL, Tomo III. p. 59. 



por el capitalista y transferida luego de manos de éste a manos 

del terrateniente. El intercambio desigual parece generar una 

cantidad de valor, pero en realidad no proviene del intercambio 

mismo: es la ganancia que el dueRo de la unidad productiva se 

embols 	 mismo no fuera el trabajador, aquí el 

plustrabajo ha sido generado en la relación jornalero-capitalista 

que se contiene dentro de la sola persona del campesino. En este 

proceso de auto--explotación el burgués "ha sido incapaz de 

retener la ganancia extraída al "proletario' que es el mismo, y 

ni siquiera ha podido -por lo general- funcionar con un nivel de 

salarios 'dual al de la sociedad que lo rodea. 

El beneficio 	ntercambio descgual con los campesinos forma 

parte de las ganancias mismas que obtienen todos los capitalistas. 

en una sociedad determinada, no aparecen ni siquiera Como 

ganancia adicional de la que se a ropi. un sector definido, corno 

ocurre con la venta de la tierra P71, 

ganancia adicional, que ni  siquiera tiene nombre o 

tario particular, proviene del trabajo del campesino en 

tanto que es proletario, y es "regalada a la sociedad" en tanto 

que el campesino es también un pequeño burgués que se presenta 

ingenuamente con su mercancía al voraz mercado capitalista Pe) 

Todo lo expuesto nos hace comprender las razones de la inexorable 

ruina de la Economía Campesina Conforme se desarrolla el modo de 

producción capitalista. Pero no nos. explica las- causas de la 

lentitud del proceso, ni nos explica las razones de la 

P7) Estructura Agraria y Clases Sociales en México - Roger 
Bertra 1974. 

Se) EL CAPITAL, Tomo I. 
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extraordinaria pe 	en ia de. la ECONOMIA CAMPESINA en el mundo 

contemporáneo, que desde luego no puede sor explicada únicamente 

por la "debilidad" del sistema capitalista en algunas- regiones. 

Hoy en día, cuando está a la orden del día del desarrollo 

capitalista, el problema campesino es de suma importancia en el 

mundo 21q). Sin duda hay que penetrar en las peculiaridades 

internas de la Economía Campesina, para entender porque el 

capitalismo después de varios siglos de existencia no ha logrado 

borrarla del mapa de la tierra, las razones de este hecho son 

semejantes sin duda a las. que después de medio siglo hacen que la 

tesis de GRAVAMEN tengan actualidad. 

Y no solo porque indudablemente están ilustrando 	en día el 

mismo tipo de movimientos políticos populistas, ino porque 

tienen un centen id científico innegable. 

En consecuencia, 3ay que diferenciar entre la teoría de la 

articulación entre. la  Economía Campesina y la Capitalista (en El 

fondos  teoría de la acumulación originaria y primitiva de 

capital) , por un lado, y la Teoría del Modo de Producción 

Mercantil Simple (campesino o Artesano), por otro, CHAYANOV 

aporto poco y se equivoco con respecto a la primera; ") pero 

es el gran impulsor de la segunda 'st). 

EL POTENCIAL REVOLUCIONARIO DEL CAMPESINO EN AMER C 
LATINA SIGLO XXI Editores México, 1973, 

CHAYANOV explícitamente excluyo de sus objetivos el 
tema de la articulación y se centro en los "MECANISMOS 
DEL PROCESO ORGANIZATIVO" de la granja campesina (eo. 
cit., p. 36), haciendo a un lado el Marco Histórico 
Nacional de la misma. "ahora no nos concierne investigar 
el destino de la unidad económica campesina en el nivel 
de la economía nacional". (p. 32). 

a's) Los análisis de CHAYANOV, en realidad, extienden su 
validez a los sistemas de economía natural de base 
familiar. Pero en este campo sus aportaciones. se  
agregan a los realizados por los estudios 



En el interior de la Economía Campesina (Meracantil 	aT solo 

CE posible en la practica cotidiana- distinguir entre los gastaas 

zr)octivos de la producción y el ingreso; este-  ingreso esta 

destinado a satisfacer las necesidades de la familia- La cantinas 

de trabajo familiar empleada es medida, per el campe-sino, con la 

fatiga que dicho es 	 ca. El concepto básico que creo 

CHATANOV para el 

Equilibrio de consumo 

la Economía Campesina es el 

entre la satisfacción de las 

necesidades familiares. y la tatiga ocasionada por el trabajo- 

De acuerdo con CH 
	 roduoción se set 

En que se establece un 	 10 entre la satis 

fatiga; para CW.MtANGV e 

realidad SE manifiesta en 

oscila entre la obtemcien de manan 

estricta supervivencia. 

DIRID 6,'tUTITMMTRIBUI 

El concepto mi son -E' quilibrio 
	 ad" 

csmnetituye una novedad lo vereaderammtte valosseee emin 

Y LAS TECN1CAS creadas- por CHAVANOV para utilizar el 

abriendo un camino prometedor 	el 

individuos y factores que determinen el zompo, ff 

Economia Campesana. 

Lo que hay que destacar aquí es la necesidad del estudio 

combinado de las características de la estructura interna de la 

ECONOMIA CAMPESINA y de su articulación con otro modo de,  

producción (feudal, capjtalista, etc.) 	que lo esencial de las 

eneraPianzas de CHATANfir.T no contradice. E' 	 acr 

¿antropol ói CC3L, que tienen une larga tradición. 



A pesar de su articulación con el s_stema capitalista (o feudal), 

le Economia Campesina mantiene su unidad, Se define como una 

combinación peculiar de fuerzas. productivas y relaciones de 

producción por' tanto. tiene SUS propias leyes y tendencias; esto 

contrasta, con dad hecho de que, sin duda, se trata de un modo de 

producción secundario, es decir que por su propia naturaleza no 

puede ser dominante,  en la sociedad. Este carácter-  secundario 

provoca ineludiblemente que el modo de producción mercantil 

simple (campesino-artesano) se Ve¿I también sometido a las- leyes 

y tendencias externas, provenientes del Modo de Producción 

dominante. Pe esta forma nos encontramos con un Modo de 

Producción que se define simultáneamente por SUS contradicciones-

internas y por sus dependencias con respecto a otro modo dr-

producción, Se caracteriza tanto por cu unidad interna COMO por 

Su tendencia a la desntegración, tanto por su  fuerza como por SU 

debilidad. En tanto que sstán inmeraos en un modo de producción 

peculiar los campesinos son una clase, en tanto que se trata de 

un modo de producción secundariou que no puede articularae a 

escala nacional como dominante, no son una ciase. Es ésta la 

concepción que hay detrás de la conocida definición 

"En la medida en que millones de familias viven bajo 

condiciones económicas de existencia que las-distinguen 

por su modo de vivir sus intereses y su cultura de 

otras clases y las oponen a estas- de un modo hostil, 

aquellas forman une, clase, por cuento existe entre los 

campesinos parcelariosuna articulación puramente local 

y la identidad de sus intereses no engendra entre ellos 

ninguna comunidad. ninguna unión nacional y ninguna 

organización política, no forman una clase" ") 

Karl Marx, El dieciocho, Brumario de L 	o parte - 
obras escogidas Tomo I, p., 341. 
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El modo de producción Mercanti 
	 no es- una reconstrucción 

teórica. como afirma E. ualiber, es decir, no se trata de uno de 

los- llamados Modos de producción virtuales 	no habiendo 

jamás sido dominantes en la historia, solo han edistido 

deformados" ez%:1, Aquí Balibar confunde el doble carácter de la 

Economia 	Campesina 	(burgués-proletario, 	independiente, 

dependiente, desarticulación, identidad de situación) con una 

"deformidad" impuesta por la ubicación histórica concreta del 

campesinado; no se da cuenta que su "deformidad" es su contenido, 

su definición como un modo de producción e 

Para poder analiz 	 ar la lógica de la producción 

campesina, la escila 1.. de 	 tenido que-uperar dos 

obstáculos básicos; La f 	 una teoría anean-da a la 

producción campesina y la 	 adecuada a la 

producción campesina y la falta de datos y confables enbre las 

unidades de producción en la Rusia de- aquel tiempo. 

63) L. Althesser y E. Balábar., como leer el capit , Tomo 
II, P. 113. 

d'A) CONCEPTOS ELEMENTALES DEL MATt_KIALISMO Silo XXI pp., 
155-60 



CAPITULO III 
ANALISIS DE LA DIFERENCIACION CAMPESINA  

3.1. LA DIFERENCIACION CAMPESINA  

El objetivo del presente capitulo dentro la tesis es analizar' la 
situación del campesino en algunas provincias del altiplano de 
Bolivia; para conceptualizar y ciertas- precisiones sobre la 
noción de DIFERENCléCIDN CAMPESINA. 

Se pretende analizar el comportam: 
	 ralico de los 

diferentes tipos de campesinos a'?- 

El modelo de "desarrollo económic 	 debereferi -s.e= al 
fenómeno agrario del altiplano y de los. valles, como al "PROBLEMA 
CAMPESINO" y a la necesidad de " 	rpnrar al campesino a la 

nación boliviana". 

Esta conjunto 	ugares comunes.  es producto de dos irf luencias 

ideológicas fundamentales: por su lado la emergente de la 
división de la estructura del altiplano y valles como una "zona 
tradicional" y por el otro, la visión teórica de lo "campesino" 
Como fenómeno aislado de la Economia nacional. 

primera influencia nace de la aplicación del patrón de 
acumulación, a partir del plan de estabilización de 1956, que, 
discrimina la atención de la Política estatal (precios, créditos, 
asistencia técnica, etc.) en favor del denominado "sector 
tradicional" altiplano y valles. 

a') LA DIFERENCIACIDN DEL CAMPESINO E 
julio. pp. 35-40. 



En este punto, hasta decir, que pese a la discriminación de la 

política estatal, al sector "tradicional" de la agri 

el soporte de la economía boliviana desde 1950, 	 lo 

afirma la misión conjunta CEPAL 	FAO " por otro 	 la 

supuesta burguesía "nacional', emergente de la ayuda 

"agricultura moderna" no respondió una lógica de acumular 	de 

capital" y pese a la "Liberalización de la economía", permanece 

anclada en su ineficiencia, dentro del proteccionismo estatal 

"). La visión teórica de lo "CAMPESINO' corno fenómeno aislado 

de la economía nacional, tiene sus raíces en la escuela 

antropológica que esta representada por Redfield A91 y otros 

autores identifican lo campesino como expresión de las 

"sociedades folk" de lo "primitivo aislado", "los avances 

teóricos" de esta corriente encuentran en lo 'campesino' algunos. 

rasgos típicos: sociedades parciales, definitivamente ruralee, 

con cultura parcial y excreencias de identidad integración con la 

tierra, que se mantiene dependiente de la política y la efICTIOMaa 

de lo urbano. 

Con diversos matices y agregaciones esta influencia teóricae 

expresa en las denominaciones de 'Economía Campesina" 	odo de 

Producción Mercantil Simple" y otros "1 

"1 LOS TERMINDS DE INTERCAMBIO Y LA AGRICULTURA CAMPESINA 
CEPAL-FAO, La Paz, Bolivia 1930. 

¿Z) EL ESTADO DEL 52 Y LA NUEVA POLTITC ECONO CA, 
Mantilla Julio. 

N9) Redfield, Robert, LA PEQUE/1A SOCIEDAD, COMUNIDAD Y 
CULTURAS CAMPESINAS. 

t?) LA DISPUTA POR LA NACION Y LA IDENTIFICACION DEL 
PROLETARIADO COLECTIVO - Mantilla Julio. 
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La clásica posesión de los "PLANIFICADORES DEL. DESARFE 1 0" 

tipifica la Economia Campesina como "una parte de la estructura 

social general que mantienen una autonomía relativa basada en la  

auto-explotación de la unidad familiar, cuya posibilidad de 

pervivencia 	atraso radica tanto en la escasez de recursos 

naturales, las normas igualitarias, el carácter selectivo de las 

migraciones, cuanto en el inadecuado nivel de Inversiones y el 

crédito caro y dificil" va') 

Estos enfoques teórico 	l ógicos encubrenla rer,l idad 

económico y social de los habitantes rurales, 

3.2. LAS MEDICIONES LOGICAS PARA ENTENDER EL FENOMENO 

CAMPESINO  -71-? 

En el altiplano y valles, donde prepondera la peq ue  

parcelaria, son dos las necesidades, fundamentales; 

a p 	'o 

PRIMERO.-- Conocer las vías o canales med 

capital global, (fundamentalmente urbano) acapara, succiona 

el excedente campesino y 

SEGUNDO.- Dentro de las caracterist 	n ernas de la 

pequeña producción parcelaria, identificar los tipos 

formas de diferenciación social que el capital produce. 

La producción parcelaria, el desentraRamiento de la expl o 

campesina encuentra su clave en el análisis combinado, tanto del 

79) Shanin Theodor -- NATURALEZA Y LOGICA DE LA ECONOMIA 
CAMPESINA. 

fue) La Diferenciación DEL CAMPESINO PARCELARIO - Mantilla 
Julio, p. 37. 



proceso inmediato de producción cuanto del análisis de la 

circulación, de alli resulta que el mercado constituye,  el lugar 

donde se consuma la explotación parcelaria sobre la base de las 

peculiaridades de la pequeña producción campesina, 

él precio de las mercancías 	 elan°, regulado por 

las necesidades de reposición de las condicione_ de producción 

(precio de costo) se enfrenta a mercancías de origen urbano o 

agroindustrial regulados por la ganancia, fenómeno que revela y 

e;-.plica las vías de la explotación campesina; como vendedor, como 

comprador y como demandante de dinero (la usura). 

Es necesario avanzar en el segundo aspecto queincide - el 

conocimiento de la estructura _'aria en zonas de pequeña 

producción mercantil; el proceso de diferenciación interna del 

campesino parcelario y las caracterIsticas tanto del proceso 

laboral como del proceso de valorización en cada tipo de 

campesino. 

LAS MEDIACIONES PARA LA IDENTIFICACION DE LA DIFERENCIACION 

CAMPESINA 

La identificación de las vías de explotación del productor 

parcelario campesino, a partir de la peculiaridad de la mercancía 

parcelaria, regulada ro -  un precio comercial que no incluye la 

ganancia media y que se fija en el precio de Costos  no significa, 

de ninguna manera, que el campesino parcelario constituya una 

unidad homogénea, es decir un modo de producción que en si mismo 

contiene "RELACIONES DE AUTO EXPLCITACION". 

La posición teórica que tiende a identificar lo campesino como 

algo homogéneo es un producto ideológico que surge de la 

necesidad política que tiene el Estado de 1952, en diferenciar a 



ultranza lo obrero de lo campesino y sabemos que lo ideológico 

tiende a generar falsa conciencia, como una capa que esconde la 

realidad concreta. Para deslindar identidades. con esta corriente 

teórica, debemos apuntar 	ubicación del pequeño productor 

parcelario 7=) 

a) El hecho de que existen productores parcelarios, no 

significa que los espacios económicos (altiplano, 

pueden ser caracterizados y tipificados. como parcelarios. 

En efecto, los. campesinos parcelarios pueden ser la mayoría 

de la población, sin embargo, ello no significa que no 

coexisten y establezcan las. relaciones económicas, con otro  

tipo de campesinos, en el mismo espacio económico, 

d) 
	

de explotación parcelaria como vendedor, comprador 

demandante de dinero) no se da exclusivamente a partir de 

la interrelación entre el mercado urbano y la estructura 

agraria. 

Las vías de explotación se eslabonan hasta penetrar y diferenciar 

lo rural. 

En este eslabonamiento el rescatador o intermediario es un punto 

de la cadena cuyo carácter de "explotador" no puede ser 

absolutizado, a menudo constituye parte de lo "explotado" o 

inclusive un mecanismo de defensa ante la explotación campesina 

por el capital. 

La penetración del capital se da en le compra, la venta y le 

generalización del dinero como medio de cambio y de acumulación. 

ibid. 
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Identificar la dit 	ciación ce na a partir de la cantidad 

de tierra o el hato ganadero que posee tal o cual campesino es un 

procedimiento de construcción del dato que parece teneer validez 

en espacios económicos donde en una primera aproximación empírica 

es posible percibir diferencias importantes entre cada tipo de 

campesino. 

En espacios económicos ue la atomización de la propiedad 

agraria parece ser el fenómeno colectivo, es necesario afirmar el 

instrumental teórico e intentar aproximaciones un tanto más 

complicadas. 

icamente y en la generalidad de los paises y formar:13n 

en los que el modo de producción capitalista es 

dominante, se observa que el capital se expresa necesariamente 

la diferenciación ce los- Cumbres, 	los poseedores y los 

despoeildos— Hombres diferenciados en dos esferas dialéctiramente 

vinculadoo. 

EN EL PROCESO PRODUCTIVO, por le posesión o desposeimiento 

de los medios de producción y por el grado de control de las 

condiciones de producción. 

b) 	EN EL PROCESO DE CONSUMA, en el cual la posibilidad de 

consumo son distintos entre aquellos que puedan mantener, 

mejorar o empeorar su fondo de consumo humano y su fondo de 

consumo técnico (insumos, etc, 

Ahora bien, ¿cómo se expresa la diferenciación campesina como 

proceso y en países- as dependientes? 

En países dependientes, la ley del desarrollo desigual agudiza 

sus_ manifestaciones debido a que la ineficiencia empresarial del 



capital tiende a mantener__ tanto por - de la super 

explotaciCn del proletariado cuanto por' la sección de excedente 

de sectores y ramas de la producción donde el proceso productivo 

no contiene el mismo tiempo el proceso laboral y el proceso de 

valorización, tal es. el 	de la producción aoricola 

parcelaria. 

Sin embarno se analiz re pruel emes de la diferenciación camp 

desde el punto de vista del capital. Al contrario, la agudización 

de la intensidad del uso de las vial de explotación parcelaria 

(compra, venta, necesidad n) 	( 	-caduceo una ser de de 

tensiones en las formas de reproducción de las diversas unidades 

económicas. 

Por otro lado, es Jusamente .arización qua 

el capital 	vincula 	campesina 	 problemala 

erenclaciÓn campe:sin no puede ser tratado independientemente 

de loa procesos de paucerizacie 	proletarización, 7=) 

3.4. LA ESTRUCTURA DEL PRODUCTO SOCIAL DEL CAMPESINO PARCELARIO 

El conjunto de actividadessocio-económicas del campesino 

parcelario uenera un producto social, 

Es 

 

importante inventariar las partes constitutivas de dicho 

producto social, definir 	contenidos y analizar las 

modalidades que pueda adquirirsu desarrollo como proceso, 

El campesino en su proceso productivo genera forzosamente, una 

serie de fondos: 7'1) 

vP) FLANES, JOSE CLADERDN, PAUPERIZACION FROLETARIZACJI  
DIFERENCIACION CAMPESINA,. p, 

"Y Ibid, p, 41. 



12 	FONDO DE CONSUMO HUMANO (Fril) 

Este fondo equivale a las r esddades de reprod 

trabajador de su eamilí 	 ende y 

educación, 

29 FONDO DE CONSUMO TEONICO (n:T) 

También se puede )la 	"FONDO LEE 	-AZO""FONDO DE 

REPOSICION' y esta compuesto 	 necesid 	de 

reproducción de los medios. da, 	 del campe 

herramientas-, semillas, fertil_ insecticidas  ecticidas, insumo=_ 

en general, etc. 

Estos dos fondos constituyen el FONDO DE BARSISTENCIA (ES) 

o sea que 	 FCH f FCT 

Además de estos dos 	e. Incido 
	las exigencias 

económicas imponente al proceeo productivo dos- ondos 

suplementarios.: 

FONDO DE RENTA (FE) 

Compuesto por el exceder 
	 generado por 

economía campesina y transferido a la suciedad, parcial o 

totalmente por medio del mercado. 

Aún cuando la extracción de excedente por las vías de 
explotación analizadas constituye una característica  

generalizada, no se puede negar la posibilidad de retención 
de una parte excedente, fliMilS aún si consideramos que las 
diferentes calidades de tierra (técnicas y de acceso) se 

expresan en rentas diferenciales. 
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40 	FONDO DE CEREMONIAL ..FC) 

Son bien conocidos. las 	 fiesta campesinas 

ligados al proceso productivo pare las. cuales se necesitan 

grandes cantidades de bebidas (alcohol 	Tentación, 

De esta manera, la fórmula general rielproducto so 	 • 

PS = FS + FR + FC 

La situación campesino según aná 	del autor (Mantdi a), 

de manera general, va a depender de ID 1:d..}1C•T I EA 	se 

los varios componentes que 

producto social. 

Etisd 	condiciones- bier trecisas campesáno pueda 

mantenerse a un nivel de .ubsw ..- c. cir.7. p 	 c• 

en una etapa de pauperización. 

Esa ultima posibilidad se da cuando su fondo de renta - 

directamente D indirectamente, su orado de explotación- crece en 

desmedro de los otros• fondos. 

Pero si bien este 	leyes generales se aplican 	a quier 

productor parcel ario, no se aplican en forma homogénea a cada 

campesino de una comunidad, porque existe justamente un fenómeno 

que se llama "diferenciación campesina". 

Negar este hecho corno lo hace URIOSTE cuando dice que "en el caso. 

de Bolivia, no es. pertinente diferenciar entre campesinos. pobres 
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y no pobres (porque) todos los campesinos bolivianos 

„) 
es negar la realidad misma del campesino parcel 

En efec. 	consideramos que como pro ee 
	

desarrollo del 

producto social generado por el campesino pgeds,  adquirir tres 

modalidades y solo es.: 

Si el producto social se incrementa ante la reir-versión del 

fondo de renta tanto en el fondo 	consumo husano como 

técnico, mc un proceso de acumst.laciCh 

un campesino parcelario rico. 

que solo puede 

Si el producto social se mantiene,  cubsien 	feamente 

necesidades- del fondo de subsistencia, se tr „ de un 

campesino parcelario medio. 

c) 	 smin. 	efecto de una reduccion 

permanente, tanto 	fondo 	consumo humano cuanto 

técnico, tenemos un proceso de desacumulación que solo puede 

caracterizar a un campesino parcelario pobre. 

Ahora bien, sabemos que existen varios. indicadores para medir
 la 

diferenciación como, por ejemplo, los. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA 

DEL INGRESO, formas de cultivo y grado de utilización 
de 

tecnología, cantidad de tierras, etc, pero por las razones que,  se 

explico anteriormente 	toma los indicadores en el ámbito del 

PROCESO LABORAL DEL. CAMPESINO PARCELARIO. 

En este contexto, tres son las posibilidades fundamenta. lee: 

URIOSTE, Miguel EL ESTADO ANTICAMPESINO. p, SS.. 



Si el uso de fuerza de trabajo familiar ft-Fui es menor que,  

la fuerza de trabajo comprada (FTID, se trata de un 

campesino rico, que por la vía de explotación de la fuerza 

de trabajo tiende a retener una mayor proporci n del 

excedente. 

En ese caso 	 FTE < ETC 

Si.t se e 	-El el uso de fuerza de rabejL familiar 

comprada se trata de una repmoduccidmi simple que tzpifica al 

campesino medio. 

FlE s 

Si la 1.r.- n'tidad de -._c de fuer 	trabaJ o 'familiar es 

que la comprad 	 de un c 	pobre, 

Ele este Ultimo :asól 	FTE > ETC. 

De esta manera encontramos las características 	e permiten la 

tipificación del procese de __-íerenc;eci._n c 	la que se 

empresa en 	tenci_: de campesinos medios, :brés y riurs 

3.5 ANALISIS DE LA RESIONS") 

3.5.1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACION BENEFICIARIA 

DEL CREDITO 

Los campesinos 	crédito de la región del altiplano ciel 

departamento de La Paz, son de origen étnico predominantemente 

info~ción corresponde e "EVALUPCION DEL MEDITO LIBRE 
Y CREDITO ACOMPAUADO' FUNDISCION SPETAW1, MARCELD 
ZABALAGA. 
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, - .ara, a continuación, se detalla SUS características 

tes. 

3.5.2. ESTRUCTURA DE LA FAMILIA 

La población masculina representa el 52 por ciento del total de 

habitantes y la femenina el 4S por ciento, la edad promedio de la 

zona de estudio es de 22 - 23 artos, no habiendo prácticamente 

diferencia entre hombres y muJeres- 

CUADRO 1 
NUMERO DE MIEMBROS DE LA FAMILIA 

SEGUN PARENTESCO 

PARENTESCO NUMERO 

Jefe de Hogar- 

Esposa 
HUG:S 
Padres 
_tras 

1.0 
0,9 
d.4 
0.1 
0.2 

FUENTE: Elaboración propia en base a encuestas- 

A continuación 	presenta la pirámide de 	dables de la pobl 	clon 

beneficiaria del crédito, que muestra una muy fuerte tent 

la migración de ambos sexos- a partir de los 20 allos, si bien en 

les- 	varones 	es 	simultáneamente 	MáS 	alta. 	Esta 	situación 

explicarla 	por 	la 	situación 	económica 	de 	los- 	hogares, 	que 

disponen de muy poca tierra y de escasas oportunidades de mejorz- 

sus condiciones de vida, SS resume que la mayor parte de ell os ha 

elegido asentarse en El Alto, ciudad de mayor crecimiento 

pohlacional del país entre 1974 y 1993 (9.47. anual) 



el Anexo 	presenta algunos indicadores de le población 

encuestada. El indico de masculinidad es de 107E, por otra parte 

la relación de dependencia (población menor de 15 	s- y mayor' de 

44 erice- sobre población activa entre 15 y 64 a4os) es de 11.98"C 

que remarca el fenómeno de migración anteriormente -._.,_.lado, 

puesto que normalmente, en estructuras pobl acionales estables, 

este índice no debiera pasar L.E. 

edad promedto de la población beneti ciaría del credi o es. de 

anos para les mulAáres y de 48 aEos para ice- hombres, 

el estado civil de 	 ' encuestada, c,nt los 

beneficiarios el 89 por c.: 	 n casadosles), el 	por ciento 

EtIn Vj,Udrir,(aE.,15 e 
	 y el uno por ciento 

divorceadosjas) 

3.5.3. VIVIENDA Y OTROS ACTIVOS  

totalidad de l pobleEión encues' o 	e 

zona y en aluunce c esos cuenta además no 	 endas el 

otras commnidades- Se ha observado que en un 12 por ciento de la 

población posee Lotes y un tres- por ciento cuenta con viviendas 

en otras comunidades de la zona. Este fenómeno podría ser 

explicado por la frecuencia de uniones exogámicas. 

Sin embargo hay una tendencia creciente a adquirir errenos y 

construir viviendas en zonas urbanas. El cuatro por ciento de los 

encuestados posee,  terrenos en La Paz y un 11 por ciento en El 

Alto. 

Las características de las viví en 
	de las zonas son bastante 

homogeneas. 
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Eri 84 por ciento de los beneficiarios del crédito tienen 

oiendas con cudllt,  o menos habitaciones siendo el promedio de 

3.1 cuartos por vivienda. El 93 por ciento tienen un 
independiente para la cocina. 

Predomina el 
	

P: c. d 	UTI 
	 unque _ también se usa la 

pida y la foto 	(267) 	muy pocas. las. viviendas que utilizan 

la teja. El 997. de las construt 	son de adobe, existiendo 

apenas un uno por ciento de ladrillo En, cuanto al tipo de piso 
se observa gue el 72% es. de tierra apisonada, el 17 por ciento de 
cemento, el 10 por ciento de madera y el uno por ciento de 

ladrillo. 

a eliminación 

letrinas o pozos. ciegos, un 45X lo 

escaso dos. por cbeinto pcses bah_. 

9nfel 

prona, ene en ubi 55Y. de luz eléctrica, 

en un 40 por ciento de kerosen, otras fuentes de iluminacign son 
el gas licuado y las velas. El combustible utilizado para cocinar 
es de un7tn por ciento leerla o bosta, solo un 24 por ciento 
utiliza gas licuado y el resto herosen o electricidad. 

En cuanto a acti‘ 	con los. que cuenta 	famü.ia, el 49 por 

ciento tiene máquinacoser o tejer, el 81 por ciento posee 

radiograbadera y el 32 por cieno televi 

Debido a que ninguna am.ilia tiene 'vehículo  o ,rizado y solo 22 

por ciento cuenta con motocicleta, la bicicleta se ha constituido 
en el medio de transporte por ezoemencia en la zona, 

	587. de 

las familias cuenta con una o más bicicletas. 



S 6 SALUD 

La inlorm 	on o 
	 a las cond .02E5 ce 

salud de la zona se ref ere a las tasas de mortalidad infantil 

de mortalidad de la :niñez. 

La tasa de,  mortalidad infantil ealrulad, 	d 	por mil.  

tasa de mortalidad de la niaez de 163.E por mil. Ambas tases son 

ersores a ' 	 je mortalidad en el área rural y a al de 

nuestro pais- en g 
	1 Según R. MORALES, 	 de MI] 

'-'or mil y la tasa de mortalidad de la 

por mil. Estas- diferencias en las condiciones de 

salud primaria podrian explicarse.. por una 
	por el mayor 

o de los pobladores- dE la asnas-, El taci 
	

a las 

ciudades de La Paz y 	 Ufla densidad reln v.mente elevada 

de servicios de salud con q 
	i la zona en 	 a otras 

zonas- rurales- 

3.7. EDUCACIDN  

Se establece que un 1-  por 	o de las personas- mayores de 14 

aRos es analfabeta, 	 el grado 	analfabetismo 

significativamente mayor' en la población- femenina, 3. 1 por ciento, 

en relación a la m- 	que es de 	por ciento, el greer de 

analfabetismo rural 	me 	en Bolivia según el instituto 

Nacional de Estadística (INE) y CELADE, sería de 4:5 por ciento y 

El masculino de 19 por ciento. 

La asistencia a la escuela es otro indio 	importante para 

apreciar la situación educativa de la zona en estudio. 

El nUmero de aRos de estudio de la pon-lacio: mayor e 
ce 4.7 siendo de 6. para los varones y de 3.3 para las ru 	es- 

- 	— 



e 	csón que SE ensa a 

de mostrar' 	 des más 

La encuesta CA t 

actividades 

sustento. Las entr 

sePalar las dos 

Esta diferencia se vuelve rnts Importante, 	 lira las 

diferencias. poi tra ce de edad. 

Un dos por ciento Ce la población encuestada 

superiores (escuela -I ni ca, normal). 

S.S. ASPECTOS ECONOMICOS 

ortente 

Las. 

agr 

se _nclui eán, 

lugar, luego a 

comercio. 

cuadro que se ha elaeorads presenta ambas 

promedio pcsnderado, vernos que la ganader a cin ti 

importancia en el Ingreso del Campesino, S quicio de 

agricultura y de la pesca. 

La anrtesanía otros oficios significarían un poco más del 10 po. 

ciento de los ingresos del campesino de la zona. 



CUADRO 3 

ACU 

I 
1  	

ACTIVIAW) 

f 	teso:reit; 

I Ganaderia 

I 	Pesca 
I 
I 	Agricultura 
1 

1 Artesania 
ir 
1 Otros oficios 
I 
i 	 

ivIDagjbb ELUTAJM1CAT9 

(PORCENTAJES) 

I 	 T 
I 

ei 	
loRESPUESIA 	I 

I 

i 	 '41ti:1 

1 	 10.61 
I 
I 	 15.5i 
1 
1 	 1.81 
. 
I 

1 
I 	 Ti 
I 	 105 0 

MAS 

I 

I 

SITut.5gTANTES 

2óf.7 

26.9 

13,7 

L2fUs 

1.1 

105,5 

22PEOFt5TITTA 

13:2 

3.9 

07.5 

t05 .17 
i 
1 	TOTAL 

TatdThr 	Encuesta sobre evaluacits de Isportn 1793- 

 

oeroa del 10 por cteto; de. las entrevistas, veraces. E'5:.;1,1,M-td-1 quo,  

el inehe'sm más 

peluquero. Entre los artesanos figuran la carpirrOarla 

y la alfareria. 

Varios miembros del hogar, entre los cuales se cuenta el seis por 

ciento de los hijos y el 00 por ciento; de los padres ;. otros 

parientes de los entrevistados, contribuyen con su trabajo al 

ingreso familiar, 

El promedio de miembros de la familia que trabaja es de 2,1 

personas de las cuales- el 63 por ciento; se dedica a actividades 

productivas o comercio y el 17 por ciento desempe5a algún oficio. 

3.9. ACTIVIDADES AGRICOLAS  

El promedio de superficie de que disponen las- familias para 

realizar actividades agrícolas es de 1.77 hectareaat Sin embargo, 



más del 5E por ciento de lc campee-Snos de 1 
de 0.5 hectáreas- 

cuadro sinuiente se MUe 
	

:Iast bución d 

según rannos de superficie. 

CUADRO 4, 

STIP -RETO' DE TERRENO Elw tECTAREAS 

1 1 

SIPERFICIE 

HAS 

TláPittOlAS 
] 
-
I 
i 

1 

PORCENTAJE 

ACUM&LADO 

i O.01-5.1 
1 
I 
1 

0#11-0.5 

0,51-1,B 1 

1,01-2.0 10% 

2.01-11 

SO.01 y más 

I 
1TOTAL I 6E1 1 100.0 	1 
1 1 1 i 

FUENTE: Encuesta abbre evaluacievaluación de Impacto 93 

Segán los datos de la encuesta, se cultiva 	- Has., e= decir el 

55 por ciento de la superficie disponible.  

LOE- principales__.1 ti-._ .. son: papa, quino 

cantidades reducidas, se cultiva 

papalina, me.íz y cebolla. 

continuación se presenta una estimación de la superficie 
cultivada, el costo de producción, le cantidad cosechada y el 
valor de la producción, 

en 

a„ 



TOT01. 

FUENTE:: 

C-' F 
CUPESGIL 	COSTO E 	GR 

DR CLGTIVOS 

'MIES 6 1 	CUETO 	, COSFFHA 
DA É 	 1 ARROBAR 1 	m

1 	HAS. 

1 016 
24 0,11 	i 
2 0,01 	i 	 4 

P,25 	I 	 12 

0,01 	 i2 

0.0b 	 2 

IP1 

de Impacto, 

e pro 	2,On 

de coetos del M 	de 1,  

semilla, puesto que se 

campesino. 

El vo,. men 	osechado prov 	de 	respi es 	de 4os 

agricultores 	'mente el valor Ae producción 6e ha obteni 
multiplicando la cantidad cosechada por e 	ecio a p oductor, 

segPin el boletín de precios, del MACA. 

Corresponde mencionar que todos 	 •ores enc estaer 

seSalaron que el aSio Hen-ícela habi 	do muy malo, por o cual, 
algunos- no llegaron a rescatar ni el valor de la semilla, 
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En años norma e=_., la rendirií eni.c=. Il egar. a más del doble 	lo 

seEalado. 

3.10. ACTIVIDADES PECUARIAS 

La ba 	 actividad ecuaria 
	dada pr el enrorde de 

ganad 	 y porcino. 	 de las ramallas tiene 

ranado vacuno y otro tentc porcino Solo el 40 por ciento dociaro 

57j por 	apto n .F 15 

El total de animales. por familiar es de 1.1.6 ser ,c 3 	r 

drcir, 

CUI 
JEENCIA DE ANIMALES 

FAMILIAS OUE 
POSEELJ 

j 	 1 
NUMERO-P ED ROMIO DE 1  

, 	ANIMALES FEJR 	1  
FAEJLIA 

unce. 
Vacas lecheras 
Porcinos 
ovinos 

• 

• 
i 	 ITURL 

FUENTE: Encuesta sobre evaluación de impacto. 

Por otra parte, se estima que cada familia cuenta con 1.. 'n aves de 

corral en promedio y 1.1, ooneins 

calcular el ingreso Anual por crianza de animales 

(e>lceptuande la lechería), se utiliza la formula: 

INGRESO = (A * 7' * 	- M 

  

40 

 

1.0 
ys-c- 

     

     

     

a 



donde: 

S": 	Precio Unit 

Gastos de. alimentado y otros 

La taea de extracción que uI liza (FUADACION SART 	para el 

calculo, se refiere,  al porcentaje de s 	 4ue. son vendidos c,  

abatidos 	aRos 	sido obtenida 	los indicadores 

departamer 	r , SE, 	 nado vacuno 

La 	de E-: 	 _- porcina se ha 

deducido de las declara -ames de los encuestados (53K). 

El c 	 hari 
	 de la 	A 

dedu icóes 

. ón y 

entrevis- 

han sido 

CUADRO 7 

INGRESO P,NUAL POR CRIANZA 

DE ANIMALES 

1 	ESFECIE 

I 

HUMEPO 	1 

1AGA 	
1  
1 

EXTRINIC. 

VEIITH 
A740 

PRECIO 
psorEpio ALDI. 

INGRESO 
NETO 
BS. 

I Vacunos 

I

i 	Porcsnos 
l 
Ovinos 

[ 

1.8 

x 

0.15 

0. 
0.10
43 	1 

.19 

125 
' 

58 
' 

154 
20 
q9" 

1 
I 	TOTA L 1 le.0 I 1 	2.5 117 194 

FUENTE: 	Encuesta sobre evalcació d 



En relación al ingreso por lechería, el promedio de producción de 

leche (3,9 Hivaca) por dia, 	como la proporción de la misma 

que se convierte en queso (787.), y la cantidad de queso: semanal 

que produce cada familia en promedio (9,1 piezas), por tanto, 

aplicando los precios vigentes en la zona, se ha obtenido que el 

Ingreso por leche llega a Be. 3155 por año y por queso a Bs. 8190, 

sobre el Ingreso Bruto Total, que llegaría a 1.225, se ha 

deducido el costo de alimentación y otrce. (18s. 658), obtenido el 

ingreso Neto anual, que llega a Bs. 867. 

Finalmente se ha obtenido el ingreso por recolección de huevos 

(6.2 unidades semanales), venta o consumo de conejos, obteniendo 

Os- 100_ 

Por lo tanto, el resumen global del Inoresc: Anua¡ por crianza de 

animales., lecheria y animales menores es el siguiente: 

CUADRO 51 

GANADERIA 

RESUMEN DEL INGRESO ANUAL 

ACTIVIDAD BS. -F 1 to0. 

Crianza de animales 194 50 

Lechería 867 1 225 

Aves y Conejos. 99 i 26 

: _1 

TOTAL 1.160 1 1101 

FUENTE; Encuesta sobre "Evaluación de Impacto'. 

-88- 



3.11. EL COMERCIO, BASE DE LA ECONOMIA REGIONAL 

La mayor parte de la población benefic 	 nedic a al 

comercio, ya sea de animales 	4 én de otros productos. 

Principalmente de ganado vacuno, porcino y de c nn 

Del mismo modo, existe comercio de 

abarrotes, queso, charque, cebolla, papa, 

cado y otros), 

d de produ 
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CAPITULO IV  

CONTRASTACION  DEL OBJETO CIENTIFICO  

4.1. SITUACION ECONOMICA DE LA RESION Y EFECTOS DEL CREDITO 

La síntesis del conocimiento sobre los términos,generales de este 
tema, ampliamente discutida y difundida, es- la aceptación riel 
fracaso de los programas crediticios en el altiplano, 
reconociéndose como causas la débil economi campa', na en calidad 
de determinante estructural para toda la Sí 	ion el nomica del 
cambninado, atrdbuyendo a la falta de barantlas, la excesiva 
burocracia y alto costo en los 'tramites , Como factores concretos 
para el no acceso del productor al crédito de los resultados 

os en tales programas. 

ec unir. te cie tipologías campe i 

podía renultar una 	 dedicnr el crédito a lc,s. campes 

ricos. o la experien 	e oinanioaciones no gunernamen_ 
el fin de encontrar un, gran solución al conceder prést am 
sumas pequeña=. con garantía solidaria e intereses de mercado; no 
obstante, le realidad continua mostrando en 1993 la regularidad 
del fracaso de los programas de crédito productivo, debido a a 
persistencia de obstáculos estructurales en cuanto a rigidez de 
las fuerzas product. 	en las unidades de producción campesinas 
que se expresan en sus propiedades minilundiarias con pequoPias 
cultivables, ausencia o mínima existencia de maquinarias, 
tecnologia arcaica y recursos humanos- sin calificación técnica. 

4.1.1. DISPONIBILIDAD DE FUERZAS PRODUCTIVAS  

La encuesta realizada establece indicadores referidas al 	neár, 
de la propiedad, manado,herramientas y maquinaria. 
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C/ CREDITO 1  DI T0 
1 

-7  
1 TOTAL 

7„19 1 4.1 f 4.12 

2.07 I 3.20 
I 
1 
1 

4.00 1 3,10 i 10 

(20) (253 i 

10.2 3.3 1 

0 1.0 1.0 

Ext.de tierra (has) 

cultivable (has)  

Bienes de capital 

Cabezas ganado 

Prod.) 

Fumigadora (% E) 

Uso maquinaria, 

Tractores (7, Prod.) 

CUADRO 1 

DISPONIB L 	 C CTIVAS 

(Be 

FUENTE: Elabor. 	p 
	 la encuesta efectuada. 

En promedio los agricult 	= ciei - 	 rte 	sponen de Luna 

reducida propiedad agrícola que mide aproximada:re i 4.12 Has, en 

total, con 3.2 Han de tierra cultivable; el 20% de productores. 

tiene 3.10 cabezas de ganado: 8,1% poseen alguna herramienta como 

la fumigadora y solamente el 11: posee tractor que es la hales de 

la maquinaria ecricola. 

Esta situación se considera como un marco general de rigidez que 

limita la &sumisión productiva y hace dificultosa el Pago de 

cualquier crédito ya obtenido. 

En el cuadro 1 observamos la situación de productores que 

accedieron al crédito (al rededor de DO y una gran mayoría de 

más o menos 99% que no utilizaron estos recursos, comparando 

diferentes medios de producción cuantificados en el trabajo de,  

campo. 

91 



La extensión de tierra es más pequeña entre los pro 	 que 

accedieron al crédito con 2.19 Has-, mostrando aún m 	g dez 

en comparacíon con aquello que no accedieron al creó tn  que 

disponen de 4.15 Has en promedio. En ambos casoscualquier 

ampliación de cultivos es imposible si deben intervenir el  

maquinaria o equipo destinado a generar 	rementos de 

productividad. 

En cuanto a tierra cultivable, los productores que accedieron al 

crédito apenas cuentan con 2.07. Hás en promedio, sniperficie 

adecuada solo para un trabajador y su familia, mientras los- que 

no accedieron al crédito poseen 3,21 Has también mínima que le 

permitirá la contratación de una persona parcialmente. 

Los- bienes de capital difieren 	 entre los 

beneficiarios y lo beneficiarios del crédito, en cabezas de 

ganado Ot1 10 C1 20X posee un promedio de 4- cabezas entre los 

0 entre los segundos, lo cual significa una yunta. 

vez 	ase lechera y una cri a, con lo cual no se puede 

hacer cultivo  

lerra5H 	la fumigadora CE. la más utilizada por los 

Losdel crédito, porque figuran con un 10.27: de 

usuarios, mientras los que no accedieron al crédito sólo tienen 

el 0.3X de productores. 

Curiosamentey aunque es contradictor o. los henefici rios del 

crédito no poseen tractores y una proporción de 17. de no 

beneficiarios tienen tractores, 

Los cuatro Idicadores de productores con crédito muestran que 5e 

trata de los minifundios más pequeños, cuentan con cierta ventaja 

en herramienta y ganado, pero no así en maquinaria que 



3.98 

TOTAL 

44,5 

4.6 

posiblemente tengan que al uilar de 	OS campesinos que no 

accedieres 

Ein este caso Se trata de un prog 	de créd n ciíri 

de la z 	donde el efecto tend 

lares y 	 dificultad. 

LOE campe=.' nos que no anneterce l cr d c rerítan  

una situación más holgada, ee- incorrecto pen 	que s trate de 

potenciales prestatarios solventes debido a sus- indicadores que 

son similares a los prestatarios y fundamentalmente porque su 

sistema de producción está fuertemente marcado por ld peque..a 

producción mercantil de reproducción sdmple. 

4.2. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMONCS 

caracterist'cas pro 

Jej dar en 	datos demo 	Tices 

CUADRO 2 
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANO  

(Gestión 199M3 

I 	

J 
GiOR EDTTO 	j 

.2--   	
SiCRE81Fr 

1 Edad del jefe de fami. la 	1 	44.5 	j 	41.6 
1 Educación (anos) 	 i 	4.6 	1 	2.3 

, 	,- 	 I 1 :idioma principal 

1  R rrrq.C.11 
1 Alfabetizacien (2) (a) 	i 	a.29 	f 	79.0 
Asistió e. cursillos (8) 	 18.0 	 8.0 

j Recibió Asist.tecnica (8) I 	 5.9 

m_i_ 	  L 1 	 I 
I 

(a) Algún miembro de la familia sane leer y escribir 

FUENTE: 	Elaboración propia 



Ina observación inicial es que accedieron al crédito producto 

tradicionales, con intención de utilizar la Escasez de 

cultivable, pero otros productores con 131 	 qu E 

tienen tractor no lo hicieron, 

je 	 milia COMO base de los recurso 

humanos, notamos. que se 	de adultos mayores con 

básica preferentemente 
	

ietes que, tienen por' 

miembro de su familia que sabe leer y.. escrihir, 

acceso a cursillo y asistencia técnica es- bejét, 

Los prestatarios SE caracterizan por 

de estudio que los no prestatarios, aunque los senmnems- est 

mejor calificados en cuanto al USO del 	a . 31 

alfabetización de su=_ familiae- Finalmente 

prestatarios accedieron en mayor proporción a cursé 

prestatarios recibieron la asistencia técnica en 

proporción. 

4.3. INTEGRACION AL MERCADO  

Loe- datos muestran mucha similitud de 

obtenidas para cada 	de :los productores, 	 EL1 acceso 

al crédito, con el objeto de conocer el tipo de economice que 

practican ambas clases de productores se indagó sobre la 

comercial ilación de sus productos. 
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Porcentaje de la 

producción almacenada tE 

Il/CREDITO I Se-CREDITO 1 	TOTAL 

Si 	1 

64 

211 

(54%) 

51 

52 

'Ventas fuera de la unid 

productiva 

Ventas a intermedi 

Ventas- en el mercado 

Porcentaje de la 

producción vendida 

F2 	Elaboración propia 1993. 

Los í ices de 1 n te 	ca é? 	mercado, a-aria 

beneficiario de 	edito en 199: se encuentran en situación 

deficitaria notoria  

15, 
	pregunta sí venden. fuera de su propiedad, 11% de los- 

beneficiarios con crédito respondieron que sí; mientras que 95X 

de los no beneficiarios dieron una respuesta afirmativa 

reflejando que éstos últimos son más agr 	 a actividad 

comercial. 

Ft iblemente éstos di timos tienen una distancia menor a las. 

ferias o se encuentran cerca de una carretera principal, donde se 

acostumbra ofrecer el producto. 



A la pregunta eob 	ntervención de comerciantes de productos 

agropecuarios., las unidades con crédito tratan con ellos en 647., 

mientras aquellos 	crédito agrícola solo recurren en 30X a 

éstos, confirmado el sistema de comercialización mes liberado 

existente en la zona, mientras los beneficiarioe. con crédito aún 

se mantienen sujetos a sistemas arcaicos que constituyen el 

mecanismo de explotación del sistema. 

Nuevamente en cuanto a la proporci ón que venden al mercaco, 	u 

ercontramos un 20Z entre benefic.arics df crédito,scenda enrío a 

51X entre el resto de,  productores, 

el hecho de almacen 

estrategia comercial está a favor de 	no benef 

crádito con 52X respectó á beneficia -r de,  crédito que 

almacena en 1Bt.. 

Todo 

VOOLi 

los beref iciarioL de oré- 

ef 1e) e en el en 

eneficiarios 

En 	datos uenera 	obáorv región 	.narnent_  

desarrollada con características de economía comercial éimp7  

donde los beneficiarios con crédito no muestran un liderazgo y se 

cuentan entre los más atrasados. 

Esta 	c idn con 	 a le amortización del crédito 

efectivo resulta desiientajoe, puesto que en el supuesto de un 

incremento importante en la producción, resultaría postergarZ por 

la escasa integración al mercado de los productores prestatarios- 
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COCREDITO 	SoDREDITO 	 TOTAL 

1.R 	 3.5 

3.2 	 5.0 

8.5 
definiti 

efecti 

4.4. TENENCIA  DE LA TIERRA  

La super c.  q e cada productor posee de acuerdo a 	condiCien 

'Jurídica con 
	la deeventaja de quienes. contrataron un credito 

pn 1997,, 

CNA' D 4 

:ELAN° NORTE 

LA TENENCIA JURIDICA DE LA TIERRA 

SEGUN ACCESO DP: CREDITO (EA HECTAREAS) 

Fuente: El do 
	'Po propia ancoesto 1993 

Los productores con credit que muestra 1.8 HeS, en cada UF 

productiva CCTi Título Definitivo, Ee- superada casi en un 100: 

aquellos. sin crédito, con promedio de 3.5 Hás, en cada unid d 

productiva. De la misma manera la categoría sin Titulo Definitivo 

que solo alcanza a 3.2 Has en los beneficiarioa con crédito, 

llega 5 HeS en lee nO beneficiarles del crédito. finalmente la 

superficie en Arriendo con pago en efectivo, 
	inferior entre. 

productores,  con crédito qué entre los no beneficiarlos, 

mientras solo utiliza 3 Hás, sin pagar arriendo os productores 

sin crédito. 

En términos generales, el mayor problema a todas 
	unidades. 

productivas es la carencia del titulo definitivo, af oí' neta,  a las 
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más grandes con un promedio de 5 Has, "gttel las con 

definiti ve son, medianas con 3,5 Hás. a cont.inu.ari ún ,e encuentran 

las que se usan sin pedo de alquiler en 2.5) Hás, r 	d: 

propiedades arrendadas con pago en 	 en Dogi  ras 

superficies de 0.5 Hás. 

Considerando un t_ sAo de 2 Hás, como la superficie a cultivar  

por una familia, solo las sin titulo definitivo aceptarían 

contratar algún tira bajador para ampliar la producción con miras 

a contraer un crédito y cancelarlo, si los precios- y otras 

condiciones del mercado son favorables en oportunidad de realizar 

el producto obtenido. 

4.5. INGRESOS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA Y EL HOGAR  

a relación de los ingresos declarados por los produ 	 la 

encuesta, sustos respectivos, tanto en dinero COfflO 

especie, 	fleje 15s resultados. de una gestión agriccie. 

CUADRO 5. 

INGRESOS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA Y DEL HOGAR )9975 

(En Es. corrientes) 

1 	 ( 
l 

[ 	 1  CiERFDITO S/CREPITO TOTAL 

1 
I 	Ingreso Neto de 	la Us.P. 	1 

1 Ingreso Neto del Hogar 	I 
1 

Ingreso Bruto de la U.P. 	1 t 
1 	Ingreso Bruto del Hogar 	1 

1 
L 

1.093.54 

1.514.45 

1.623,54 

2.072.00 

621.42 

567.09 

1.896.51 

3.020.00 

1.084.29 

1.508.95 

1.630.47 

2.091.47 

1 

I 

FUENTE: 	Elaboración propia 1995 
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En términos generales los ingresos netos de la unidad productiva 

en la zona ascienden a 1.084.29 Bs. o Sea en promedio en el ano 

agricola 1993 y sumando los Ingresos fuera de la explotación que 

resultan alrededor de 461 Els- se tiene un monto de 1.529.36 Bs. 

o sea aproximadamente 4874 del ingreso per-cápita nacional e 

incluyéndose que una buenz proporción o sea 360 Els- de la 

alimentación se finan 	con la producción interna. Em este. 

sentido los ingresos fuera de l productiva asciende a 30% 

del ingreso del hogar, mientras el 70% proviene de la venta de 

productos de la unidad productiva. 

En realidad el efectivo d 	o ble para subsanar 	necesidades 

complementarias de alimentación, vestido, educación,_.talud y 

otras menores a=sciende 1067 Bs. al aKo, notablemente insuficiente 

para lograr un excedente que permita contraer obligaciones de 

ciero, debido 	que se insumen íntegramente, quedando 

sfechos en todas 	Jecesadades- 

Por 	ujo la mentalidad campesina a esta satuac 	el usó 

de todo recurso disponible para satisfacer necesidades 

impostergables, encontrándose fuera de su alcance provisiones de 

ningún tipo; pasado un año agrícola queda a merced de lo que 

ocurra en el siguiente. 

- interesante anotar que 36% del _ingreso en efectivo proviene de 

trabajos al exterior de la explotación y el restante 647, o sea 

880 Bs, aproximadamente de la venta de productos agropecuarios y 

otros de la parcela; sobre los ingresos del hogar que en términos 

brutos alcanza a 2.091,47 Els, 

La clasificación de los ingresos por el acceso al crédito, según 

la declaración de los productores- en la encuesta, muestra 

sorpresivamente la primera parte de la verificación de la 

99 - 



hipótesis, porque todos los rubros de los productores sin crédito 

son de mayor rendimiento económico. 

Ingresos DI os del hogar 
	

de la unidad productiva que 

créditos son elevados, pero detódo a loe- elevados costos 

que resultan con ingresos- netos inferiores tanto en la unidad 

productiva como en el hogar, demostrando su debilidad para hacer 

frente al pago de la deuda contra/da. 

LOE productores campesino,que no 

tienen ingresos- brutos bajos, el no habe. .morra do 	gastos 

extraordinarios- determina que obtengan 

relacionados al premedió. raccafirmea- Jo una especi 

credito en los 	 que,  plantea 	d.stema o c 

-el 

netos 

4.4, PRINCIPALES USOS DE LOS RECURSOS FINñNCIEROS  

de 	x (-DM _aren 1 OS 

del cred 4 	y otros que se generen cien trrde la unidas 

productiva, se trató de reconstruir los gastos e i.nversiones ffiaS 

-antes. en 1993 que se muestra a continuación en el cuadro, 

una cuantificación aproxima 

En efectivo y otros recursos 

principales. usos dsl dinero 

que se detalla en el 

Anexo 2, revela detalles. de la ecónomia campesina en el altep 	c. 

norte. 
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Respoostai- 
1 

ación prl 

O 6 

USOS. DE RECLI°L31-13: -IN7r 

El llif_TIPLANO NORTE - 15'93 

(En Bs. corriente 

CíCREDITO 1 S/CREDITO TOTAL 
--1 

847.84 104.05 240.69 

(50) ;196) (2fOG! 

361.64 216.,es 213,87 

(100) i (63.48! (70.52) 

76.91 Í 57.34 56.76 

(100) (46.50) 	1 (46.96) 

307,99 706.23 

La cantidad 	 es la r  _porción de 

productores que re pc r ta ron e =s te gasto. 

plicacion por 	o muestra _l comportamiento genºral  

diferenciado que pltede sir Leticasse con un jacto emacerado de los 

productores roo) crédito 	 ento de terrenos, mientras lo 

que no recibieron crédito prefirieron usar-  SUS recursos en compra 

de animales, sosteniendo una tesis. aun discutida y resistida En 

sentido de la vocación panadera de la zona del altiplano norte, 

4.7. COMPRA DE ANIMALES.- 

1 	datos estadist cr oe muestranque 	omimadamente el 74.357. de 

los productores con creciste destinaron la suma de 2112.5-5 Els- para 

la adquisición de animales en promedio, como el tercer ítem de 
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gasto en amportar3cia 

complement 

como son les bue 

crédito, en un 15.27Z destinaron la s 

superando a los prestatarios, pero sienifica 

gasto toas 	 u porcentaje de 

clase de productores lo cual 

e medios productivos 

rohio los rc»citjctc.res 

ecLndo ¡tem de 

ersa oni=tas 

En térmi. no 

MáS 

producto 

productores 

resultados s esperan en 

compra de anima 1 _s es el segundo rubro  

monto de 7.06.2b Bs en .15 74; de los 

ido de un importante grupo de 

actividad 

el media 

4.6. GASTOS PARA CULTIVOS  

En correl ación con e a i qL!1 1 sr de 

especialmente deuraf 	'e. 500 

registrando un pnome 

un segundo ítem de uazt 

todos ce- prestatarios 

aceran r e cur wps 

COMO 

De manera simi. lar cada productor sin crédito gaste 21 

según informa, 	de ¿3. 487. de 10E5 enEUGE-t*-,d05- en esta categoria; 

ET's Promedio el gasto declarado por 78. 82:b de IDE- productores 

maa a 218.E7 	constituyéndose en el itera de gasto más 

tan te. 

Los gastos qie incluyen las Sumas indicadas. Se refieren a compra 

de fertilizantes orgánicos y químicos contratación ocasional de 

algunos jornaleros que se pagan en efectivo, algunos herbicidas 

y fungicidas, todo im cual se paga con efectivo, aprovechándose 

también otro tipo de contratación por sistemas tradicionales. 
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Los egresos que declaran los productores muestran MEI-CR{11A 

la 	 o 	a m credito. 

4.9. ARRENDAMIENTO DE TERRENO.- 

Los prestata i O— 
	 o 	.94 Bs. en ale:íi ter de terreno en 

promedio, habiendo repon- 	 gasto 50X de los productores 

que en realidad 	ciaron tierras adicionales pera su 

exxposic 	, recayendo en aquellos que se prestaron menos. de 500 

Sus, los mayores montos. En cambio los no prestatarios apenas 

pagaron 104.05 Be. por alquiler de terreno en prc 

correspondiendo a declaración de I.9S7. de los productores. En 

total aproximadamente el pago Promedio de 2.39X de 

productores paga 240.69 	por alquiler de 	 con une 

nificación mínima de 	 porcentaje que reciben 

crédito en la zona de estudio. 

General izando 	 ocias 	n cuan :o el uso de recursos. 

financieros, los 	sois en efectivo 	totales de los 

prestatarios superaron el doble de los. no p stataríos, dividió 

a la necesidad de utilizar lo_ recursos para adquirir fuerzas 

productivas adicionales, en la medida que lo permite el 

circulante obtenido de instituciones de crédito. 

Los rubros de preferencia para los prestatarios fue el alqu'iler.  

de tierras, gastos en cultivos y adquisición de animales 

posiblemente dedicadas. a la agricultura, Por su parte los 

productores n crédito, en una proporción aún reducida pusieron 

especial énfasis en la compra de animales-, después de la 

tradicional dedicación a la agricultura, actuando de manera 

visionaria destinada a mejorar la alimentación de l 

- JOE - 



4.10. DETERMINACION DEL INGRESO NETO 

LOE resu 	 de la ati vid 	p.rc,dt 	 ona 

de estudie sorprenden por su claridad 

ADRO 7 

RELACION DE INGRESOS Y Gi111-08 SiBUN USO DEL í:REPITO 

(En bolivianos) 

, 	 l 
C/CREDI70 1 S/U:EDITO 1 TOTAL 1 	. 
	L 

1 	 i 	 1 
b u 	de las U.- 	1.3 9647 I h2;i.54  1."311.47 i  

1.075,001 1320, 	 5d6,-JO. 

de la U.P. 	' 	621,4-r. 	1,103,5 1 
1 	 1 

EBENIE; Elabora 	-13p71 

Los datos del cuadro anteraor mue, a 	los ingrescp brutos 

aproximados que las unidades productivas non crédito cumplisrcé 

el propósito de maximizar los ingresos- brutos al conseguir un 5X 

más que los productores que no util3raro 	 .3 durante la 

gestión 1993. La situación desventajosa aparece en el total de 

gastos, donde las unidades productivas. con crédito tuvieron 

gasto106% superiores a quienes no obtuvieron créditos. En 

oonsecuencia los ingresos netos reeditan 	°rabies a los 

productores sin crédito en 76X. 

En los promedios generales un ingreso neto de 1.084.2.9 Bs. anual 

para la familia de 5 personas, constituye una situación inferior 

al salario básico nacional, absolutamente insuficiente parat 

garantizar la satisfacción de las necesidades básicas, anulando 

cualquier posibilidad de ahorros y menos para generar un 

crecimiento o desarrollo sostenido de la economia productiva en 

cada unidad. 



Traba) D teCl[2U"a fuera 

1 
la parcela (%) 

I Trabajo permanente.. 

1 de la parcela ti:',) 

14 

4.10.1. OCUPACIONES EXTERNAS.- 

Considerando una información nlp 	 ngresos que generan 

ocupaciones en la ciudad o en 	 mina SU 

magnitud. 

IRA!" 	FUERÁ DE 

PDRO 8 

' 

T 1 	I S/ritrDITG 

Una posible evIplic i ó 	al escaso 	nereso neto entre los 

prestatarios era la generación de recursos fuera de la parcela, 

pero los datos del Cuadro 8 señalan una confirmación de 

inferioridad en cuanto a medios productivos, aunque los recursos 

humanes están disponibles. 

En cuanto a trabajo temporal, sólo el 5.7% del grupo familiar de 

prestatarios se compromete en 1993, lo cual es incluso inferior 

a les no prestatarios que recurren en 14,5X del grupo familiar, 

En trabaj 	permanentES fuera de la  unidad produc 	se 

comprometen 7% de los prestatarios; mientras el 10% de los no 

prestatarios se comprometen en estas ocupaciones. Es notoria la 

diferencia menor que en el trabajo temporal. 

En términos generales, estamos en una zona predominante 

campesina, que trabaja en familia dentro de la unidad productiva. 



solo el 14% decide trabajar temporalmente fuera de la unidad 
temí liar y aún 10% de estas familias tienen personas que trabajan 

vamente alejadas del hogar. 

forma 	plicíta, este indicador significa que la mayor parte 
de la familia se encuentra ocupada plenamente y constituye fuerza 
de trabajo inhabilitada para mayores ampliaciones. de producción. 

4.10.2. EXPERIENCIA CREDITICIA.— 

Es importante conocer los- criterios formados- en 
el sistema crediticio hasta el momento de la en 

n 

nEcl 9 

EXPERIFIdi le CREDIliC 	NECEEIDAt. NI: 	E 

PROFR 10 

t.*Itülit! 	RiCREDITO 

1 Utilización crédito en ala 	I 
previo del estudio 
Solicitaron alguna vez un 
préstamo bancario 	 20 	 100 

entajes de rechazos 
solicitante 	 j 	3e 

Monto de crédito que seria 
1 óptimo (Bs.) 
	

5.720 	6,975 

Fuentes Encuesta de la zona 1993 (Elaboración 

En unidades productivas- que accedieron al crédito en el aRo 1992 
los beneficiarios- de crédito con 8.5Y,, resol an menos favorecidos. 
que los no beneficiarios con 40l: de familia, no especificendose 
si estos créditos fueron de fomento, conceeionales o usurarios,  
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prestatarios, otro signo de mayor 
accedieron al crédito en 

Pi su vez, mientras los prestatariosfueron solicitantes en un 
207/., la totalidad de prestatarios 	licitaron alguna 	un 

crédito, pudiendo colo 	que los primeros conforman un grupo 
de. productores de niveles alejados de los. centros. urbanoe., donde 
las posibilidades financieras son bastante lejanas- 

proporción en cuanto a rechazos es mayor 
pr .tarios, lo cual explica que los no prestatara.  
antiguas Como conocedores de los mecanismos del crédito pero en 
la gestiónpasada no ingresaron por-  razones de la inclinación 
para atender a productores con menores posibilidades en situación 
deprimida. 

El requerían 	de crédito es más o menos. 1.440 
	

con 

tendencia a bajar en los prestatarios 	a subir entre 
	s. no 

para 

4.10.5. OTROS FACTORES 

La consulta sobre c 

programas de ored 

resultado. 

s de obstáculos- para la difusión  
el altiplano norte dio el siguiente 
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CU4DRO 10 

OTROS FE:FORES QUE, IMPIDEN EL USO DEL CREDITO 

(l'. que informa el impedimento) 
----3 	 —7 -1 

I 	 I C/UCEDITO I S/CREDITO 1 

í   	7 	 i 	 i 	
1 

1 FACTORES 	 1  
I 	 I 	 ! 
1 Ninguno 	 Sc 	1 	31 	I 	31 

I i 	 ! 
1 Ne sabe como solicitar 29 	I 	12 	i 	12 

I 
Muchos procedimientos y trámites 6 1 	15 	1 	11 1 
Títulos de propiedad en desorden 1 	 17 	1  

I 	
1 	 1 

 

Crédito inoportuno 	 f 	14 	i 	13 
I 
¡ ! 
, 
amor a sur rechazado 	 j 	t 	 13 

i, 	 I Temor a DD poder pagar 
1 

..., 
 

FUENTE: 	Elaboración propia 

erEatgvas sobre o. _ros 	ores que impiden el ac 

crEciffc ebeervamos una oren prediposición de los prestatarios- al 

considerar 567,, la inexistencia de factores y solo ,.31X de los- no 

prestatarios piensan que no existen impedimento. En la misma 

forma solo 297. de los prestatarios, declara desconocer el trámite,  

de solicitud, mientras los no prestataria s- en esta situación 

asciende a 42X. Los prestatarios en cuanto n procedimiento=. 

engorrosos. (6 y 133,J; titulos de propiedad en desoreen (3 y 177,)1 

crédito inoportuno (4 y 147.); temor a ser rechazado (6 y 

temor a nc,  poder pagar (16 y 27X). 

En berminos genera! 	ES bajo el porcentaje de factores 

contrario=_- al uso del crcdit:a agricola, debido a la difusión del 

carácter benéfico que 	 atribuye, su escasez, 	pocas 

alternativas para solucionar- 	'isfacción de la pobreza, pese 

a que las experiencias con crédito fueron desfavorables 

ocasionando pérUídas, demandas, 

proporción de éx i tos posibles. 

argos, etc., contra una minima 
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Todo el presente capítulo confirma que los productores- campesinos 

drasticamente limitados en el USO del crédito, debido a la 

rigidez de las fuerzas productivas a su alcance, es decir, se 

trata de un otIstáculo estructmrel, que lógicamente será superado 

mediante cambios profundos capases de incidir con la creación de 

condiciones apropiadas para un crecimiento de 	 ividad y 

su capacidad económica, 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

El marco teórico y la demostración práctica de la hipó 	con 

criterios de sustentación económica identificados con el 	obl ema 

planteado. 

En cc 	 puede concluir lo siguiente: 

Se demuestra el fracaso de los- programas de crédito 

productivo, debido a la persistencia de obstáculos 

estructurales- ES cuanto a rigidez de las fuerzae- productivas 

en las unidades de producción campesina, ausencia o mínima 

e 	ten cia de maquinariaeg  tecnología atraeedei 	recursos 

c 	lificados, 

Se observa 1 de eetu io muy poco ?e .a.r rallada con 

caracterí 	 economía comercial =impía, donde los 

beneficia 	 o no muestran un 

cuentan Er 	 05 1505 atrasadoe- 

Esta si '.';.lar. 	con respecto a la amortización del crédito en 

efectiva, 	 deéventecosa, puesto que en el supuesto de 

un incremento importante en la producción resultaría 

postergada por la escasa integración al mercado de los 

productores prestatarios. 

Respecto a la tenencia jurídica de la tierra, el problema es 

la carencia del título definit. 	de propiedad con la 

perspectiva de obtener créditos 	esencialmente,  tener la 

capacidad económica de amortizar. 
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LOS ingresos para enfrentar las necesidades de alimentación 
vivienda, salud, educación y otros menores, son notablemente 
insuficientes para lograr un excedente económico que permita 
contraer obligaciones de tipo financiero. 

La clasí ficación de los ingresos por el acceso al crédito 
muestra la constatación de la hipótesis, porque todos los 
rubros de los productores sin crédito son de mayor 

rendin 

Los ingresos lutos del hogar y de la unidad que 

recibió el crédito sco elevados, pero debido a los elevados 
costos que resultan con ingresos netos inferiores en la 
unidad productiva, demostrando su poca capacidad econee 
para hacer frente a las obligacidnes contra/das. 

cs de lcs. recereos f. 

oaeto exagerado de lcs productores. Con 	md 

un arrendamiento de terrenos, mientras- los que no recibieron 
crédito prefieren usar SUS recursos en compra de animales, 
sosteniendo una tesis aún discutida, en sentido  

vocación ganadera de la zona del altiplano norte. 

La tendencia en cuento al uso de recursos financieros, los 
egresos en efectivo y totales, de los prestatarios superaron 
el doble de los no beneficiarios, debido a la necesidad de 

utilizar los recursos para adquirir 	erzas- productivas 

adicionales, en la medida que le permite el circulante 

obtenido de Instituciones de Crédito. 

En los promedios generales un 

insuficiente para una familia de 

neto art. 

as, anulando 



cualquier posibilidad de ahorro y menos para. generar un 
crecimiento o desarrollo sostenido de la economía productiva 
en cada unidad. 

En términos generales, la zona de estudio cuya 
característica es que la ocupación 	 a dentro de la 

unidad productiva, 	constituye fuerza de 	o 

insuficientepara ampliar la producción. 
Finalmente el uso del crédito agricol a, de lo a la difusión 
del carácter benéfico que se le atribuye, su escaeez, 
pocas alternativas para solucionar la pobreza, pese a que 
las experienciascon crédito fueron destavorables 
ocasionando pérdidas, demandas y embargos. 

Referente a la diferenci.._ición campesina en el espacio 
económico podemos sintstiz ar lo siguiente: -7 . si se 

considera que como proceso, el desarrollo del producto 
social, (CAPACIDAD EMIDMICA) generado por el c m pesa no  
puede adquirir tres modalidadee- 

a) Si el producto social se incrementa ante la reinversión 
del fondo de renta tanto en el fondo de consumo humano, 
corno técnico, tenemos, un proceso de acumulación que 
puede tipi car a un cameeeimo parcelario rico. 

b) Si el producto sol:i 	se :mantiene cubriendo únicamente  

las necesidades- del fondo de eubsisencia, se trata de 
un campesino parcelario medio. 

ln) DIFERENCIACION CAMPESIM, el E=spacio Económ 
Mantilla Julio - pp., 40-42. 



c) 	Si el producto social disminuye como efecto de una 

reducción permanente, tanto del fondo de consumo, 

cuanto técnico, tenemos un proceso de desacumulacion 

que solo puede caracterizar a un campesino parcelario 

pobre. 

Si bien estas leyes genere-des económico Sociales se 

aplican a cualquier productor parcelario no se aplican 

en-  forma homogénea a cada campesino de una comunidad, 

porque existe Justamente un fenómeno que se llama 

"Diferenciación Campesina. 
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RECOMENDACIONES  

Las recomendara. enes dirigidas a grupos sociales 	 la 

problemática y propuesta regional, no constituye elementos 

absolutos, sino son parámetros- que indican un marco de 
posibilidades que pueden ser mejoradas. 

De acuerdo a este criterio 	sugiere: 

La definiciónde políticas crediticias para loe- pequeños 
productores, tiene que ser un proceso que viene desde la 
experiencia concreta y real y no impuesta desde la teoría a in.  

buenas intenciones. 

El creo' no deberá ser T 	 mismo tiene que ser un 
instrumento de apoye, al desarrollo rural y a la RAPITALIZACION de 

unidades productivas de campesinos 	no solamente un 

ins 	mento rentable o un mecanismo oe inccrporacion al mercado 
de los pequeños productores campesinos_„ 

El crédito rural depende SO últim 	cia de lao políticas- y 
prácticas que rigen la calidad de sus operaciones. A fin de que 
puedan contar con el apoyo constante de las organizacines y 
comunidades del área de influencia, SUS préstamos deben es_-timular 
la creación de condiciones favorables al proceso de desarrollo 
rural integrado de las provincias. 

El propósito fundamental del crédito  cr'édi.to es aumentar 	PRODUCTIVIDAD 
y el INGRESO de los campesinos o pequeños agricultores que 
constituyen la mayoría de la población boliviana. 
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En consecuencia se necesita fortalecer instituciones crediticias 

y pueden proporcionar créditos libres, no tan sol( 

tengan activos (bienes), sino a la comunidad. 

que 

Debido a que el pequero agricultor (are -,  de 

garantí que puede ofrecer para la obtención del crédito es el 

aumento previsto en la producción y el ingreso, por ID que hay 

que hacer frente al' problema inmediato de como protegerlo del. 

ENDEUDAMIENTO IMPRODUCTIVO. 

De lo anterior se deduce que 	 del 

reembolso de las obligaciones de crédito es una organización que 

asegure que 	dispondrá y usare del 	 técnico en el 

momento y el lugar adecuado, con el propósito de lograr el mayor 

ingreso, por ID tanto su capacidad económica. 

La coba,  

geográficos o eco. 

Esto contribuirá a msdir ímpac 

e a, 	 tos.  

Lcroreg onales concretoe-

se t ene uno o varios 

grupos- meta muy dispersos geográficamente, no eS posible medir el 

impacto del crédito rural. 

polit 	corto y mediano plazo, es la asignación de 

recursos en función de la demanda de crédito, complementando con 

criterios- colectivos de plazos, tipo de organización, tipo,  de 

actividad económica rural, determinado sector o región. 

Otra politica de mediano y largo aliento, parece ser el diseDo de 

planee- microregionales que tengan componentes de cambio 

tecnológico, asistencia técnica, capacitación organizativa, de 

gestión, créditos, infraestructura y salud. En esta situación si 

bien el crédito es fundamentalmente dirigido se debe combinar con 

un tipo de crédito destinado e financiar actividades rentables 
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que nacen de la 	ciativa de we pequeBos productores:— 

En cualq 	peditPpa seBalada, el crédito estaría dirigida a 

financiar proyectos viables, escedentarios sosteniblEs, en el 

corto y mediano plazo, de impacto eccéomieé,  y organizativo y sin 

limitar el tipo de actividad económica rural, 

El 	siito rural tiene,  que ser selectivo, no e;olamente n función 

de los proyectos- que se esta dispuesto a financiar sino a 

baje la óptica de si el sujeto de crédito individual o colectivo 

es- confiable o no, en términos- de su capacidad de pago y de 

aépmir compromisos f naricieros. 

importante seíalar que el crédito 	 lamen' 

dirigido y stip/el—visado, sino que debe también rm e 	 libre 

acceso para actividades productivas- c. no. Agrope 

que e campesino puede invprtEr en algo 	 la 

odqu 	le algüp bien y essnussEs- t p acidad de pago. 

Bs. neres 	 tan r 	r para las mod lidades de capital 

de operación, capital de inversión. Pombinado ambas. De acuerde,  

a las disponibilidades y la rotación de capital. 

Las 	_ de _.-.t.erés se tienen que fijar con crit 	técnicos 

financieros y económicos y no con criterios de lucro y 

especulación, 

Es importante enumerar algunos factores limitantes para el 

desarrollo y eficiencia del crédito entre los que se tienel 

Bajo nivel educacional del pequeR producto 

formación técnica. 

mas de propiedad y tenencia de la tierra defectuos 

516 



Bajo nivel de vida del apricul tor pequeFo que produce

para satisfacer S1A9- necesidades de subsistencia y 

calidad de vida en cuanto a servicios básicos- y s 

f useri cae o 
	 dad de servicios complementarios 

crédito; 
	

Edneacion, 	investioación, 

comunica 	comercia a-ion. 

Problemas 	 ntizar pre 	 para su 

producción, nivel de endaDdamiento, e' 

Monoproductora 	La producción 	 ¿RUt. ci con SUR  

excedentes- marginale , sí los ha- 

incuestionable que varios 

productividad y del poder adquisitivo -e los- bene 	o 

crédito, 

aqropr±cuarias que tienden a fomentar la producción 

Y serYicioe vir4cul ados por su ineficacia, impulsaron a los 

agricultores peque? 'os a dar alta prioridad a la producción de 

subsistencia, dando como resultado un sector adropecuarie ET1 gran 

medida no diversificada. Las instituciones crediticias existen- 

y lass por crearse, en algún momento tendrán que incursionar-  en el 

ahorre rural. 

Habría que hacer un estudió en profundidad conoiderendo no 

solamente aspectos económicos sine principajmente culturales y 

buscar los mecanismos- adecuados para implementarlos 

Finalmente se dehr en carar una vercadera POLITICA DE 

FINANCIAMIENTO 
	 os siguientes objetivos 

concretos: 
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a) 	Debe servir Rara fortalecer la capacidad productiva dei 

hombre del campo, es Decir debe crearse las- condiciones que 

ie permitan liberar su fuerza de trebejo y utilizar 

adecuadamente el potencial productivo de las t' 	Esto 

pasa por.  diseEar un mecen 	a cr 	O que per B: 

capa 	 del productor y n= su estancaran ..o 

financiero. Este mecanismo deberá, contemplar tasas de 

interés plazos y emicancias de garaotías, acordes con las 

ceract.eriSta Cae del proyecto. 	Productor endeudado, 

limitada st. p 	_dad de repago por le na_ 

del crédito, 	productor gua event 	 ' encanará 

forzosamente 

h) 	Debe esta.. dirigida 
	 e 	 irme, en el 

medio rural, en los campos de infraestructura biética coca 

cancles de riego, obras de drenaje, silca, pozci y tanques 

de agua instalaciones eléctricas y cQmunicacaose- En este 

sentido, la política de unanesi 	iihto debe servir' be 

vehículo para la moderr 	ri ón 	...actor, pues en ta 

actualidad el crédito para la inversión productiva no es 

accesible a la mayoría de los productores y por ello, la 

brecha de la modernidad entre unos y otros- es cada día más 

pronunciada. 

Debe 
	 las actividades dirigidas 	agregar valor a 

la producción primaria. Los términos de intercambio del 

sector agropecuario siempre son des'favorbdes por cuanto el 

precio de un producto que no tiene valor agregado es siempre 

menor al precio de un producto con mayores indices de 

transformación. La actividad primaria debe avanzar hacia 

procesos de transformación agroindustrial, e 	quiere 

mantener.  yio ampliar la expansión productiva c. reproducción 

ampliada. 



dl 	Debe - 	 o correcto de la tierra. mediante la 

otorgaci 	 accesibles y ccvenientes para la 
agricultura y la ganadería de los pequePos productores- 

Debe incentivar la utilización de mejores paquetes 
tecnológicos que permitan incrementar la eficiencia y por 
ende la competividad de la producción agropecuaria tanto 
interna como externa. 

En síntesis, tal. como se ha sugerido para las i.n.versiones, 
el crédito rural debe servir de vehículo para fomentar entre 
los productores la utilización de elementos orgánicos para 
la recuperación de las tierras. Este conjunto de sugerencias 

en materia de POLITICP) CREDITIEJA, debe tener un grupo meta 
al cual llegar a asistir debe proyectar soluciones a 
efectos de liberar ml potencial productivo de la población 
agropecuaria margin 
	 debeo orientarse a politices, 

fundamental~te„ haca 	peque•cs. y medianos productores. 

la urbamzc 	 equePcs c 	d 	 1 

comunidades específica. entonces las autoridades 
originarias garantizan el. cumplimiento. 

Garantía mancomunada (en base a una vivienda urbanaque 
asegure la presencia del comunario). 

h) 	Las autoridades originarias influy 
	par 
	1 USO y el pago 

del préstamo. 

Plazos e ntereses de acuerdo a la realidad agropecuaria de 

cada región. 

j) 	Oportunidad del rédito porqué se dedicará e la acta-variad 

agrícola. 
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NEXO 1 
FIGI- -T. DF A UNIDAD PRODUCTIVA Y 

I Vi ANOS) 

RRMUEI 

Ingreso bruto en efectivo de la unidad 
productiva 
- Ventas. de productos agrícolas 
- rentas de animales. 

Venta de productos elaborados 
Venta de productos. pecuarios. 

Otros 

Ingreso bruto de la unidad productiva 

Ingreso neto en efectivo de la unidad 
productiva 

Ingreso neto de la unidad productiva 

Ingreso en efectivo fuera de la unidad 
productiva 

Ingreso bruto en efectiva  

Ingreso bruto del hogar 

Ingreso neto en efectivo del hogar 

Ingreso neto del hogar 

IBUP. = 	Ingreso bruto de la U. 
Productiva 

IBEH. = 	Ingreso,  efectivo del hogar 

IEF (LP.) = 	Ingreso en efectivo 
fuera de la unidad 
productiva 

HIN = Ingreso bruto del hogar 
IBEH = 	Ill(H.P.) 	IEF 

IBEH = 	1.068.37 + 461.04 

IBEH = 	1.529.38 
IBH = IB (0.2.) + IEF( O.P.) 
IBH = 1.630.4? + 461.01 
IBH = 2.091.48 

1.068.37 
1:177  57 

206.71 
21.64 
5.42 
1.03 

1.630.47 

293.69 

1.084.29 

4h1.01 

1.529.36 

2.091.47 

1.298.68 

1.508.95 

L 



•• . — 

PROMEDIO 

114 'USOS DE LA UNIDAD M-8. 
(En Bolivianos.; 

1 
Orinal 
	

del ingreso bruto en efectivo de la 

unidad p 

Venta 	 las 

- Venta de animalcs 

- Venís de productos elaborados 
- Venta de productos_ pecuarios 

I - Otros 

Lompcmen 

productiva. 

- Venta de productos 

- Venia de aDmisled 

Venta ds productos pecuar s- 

- Venta de productss 	-ado  

- Otros 

meo 

53.56 

372 

893.69 

l.298.68 

1.506.95 

en 	 del hogar 

os 
ductiva 

cs ingresespor hog 

Componentes del ingreso bruto del ' 

- Trabajos agrlsolas fuera de la unidad 

productiva 

- Trabajos no agricolas fuera de la unidad 

productiva 

- Otros ingresos por bogar 

Valor del Ingreso Neto; 

- ingreso neto en efectivo de le unidad 

productiva 
- Ingreso neto de la unidad productiva.  

- Ingreso neto en efectivo del hogar 

- Ingreso neto del hogar 



474.89 1 
1 	-96.00 I 

494.41 1 

i 	 1 
I 

5.5 I 

1 -67.96 

i 	
200.91 j 

i 	-80.:61 

ANE10 2 	 1SO DE RECURSOS FINANCIEROS POR PRODUCTORES AGRICOLAS EN 1993 

1 
1 

1 

I
tbltbIlt 

Gastos efectivos 

I Arrendamiento de terreno por 

1 O. productiva k respuesta 

j Promedio por unidad productiva 

1  con gastos para cultivos 

I
1 respuesta 

Promedio por el productor con 

1 1 	 : 

1 	 1 	 1  

5.71 	 424 I 

i 	 j 	 l 

240.59 	2.04 	11,4.05  

-2.38 1 	 -1.96 j  . 
1 	 1 	 1 	 I 1 	

i 
I 	

t 
1 	

1 
1 	

1 
1 

I 
	 7 	 1  

PROMEDIO I 	TOTAL 	 SIN CREDITO 	 CON 1 	 CREDITO  I 
1 SIMPLE i FINDERADO I 

SIMPLE 	PONDERADO I SIMPLE i PONDERADO 1 u 

139.511 	
1 

216.88 1 	361,64 1 
1 

361.64 1 
1 1 

i 
218.8 1 	

1::: 1 

-101.00 I 
1 

gastos pare produr. animal 	 57,34 26.16 

, i 1 1 

-65.42 I I 
26.91 1 

1 . 	t 	 26.91 1 
1 respuesta 

1 	Gastos es Elab. de productos 

f 	1 respuesta 

1 	Gastos en intereses 

( 	1 respuesta 

1 	Mantenimientos de maquinaria 

I 	inmoral Y. respuesta 
 nEjDT2LiePtB y reparación de 

infraestructura 1 respuesta 

LITROS HUESOS 

Productos pagados sin especie 

7. respuesta 

Compra de maquinaria 

I 	respuesta 

1 	Gastos de construcción 

L respuesta 

Productos para consumo animal 

respuesta 

1 	Compras de animales 

' 
	
k respuesta 

1 	Semilla guardada 

% respuesta 

TOTAL EGRESOS EN EFECTIVO 

1 	k respuesta 

I 	TOTAL DE EGRESOS 

I 	t respuesta 
1 
1 	TENENCIA DE LA TIERRA illas.1 

1 
I 	Con título definitivo 

Con titulo no definitivo 

Arrendados pago en efectivo 

I usados sin pago 

INGRESOS NETOS 
I  

Dei hogar 

De la unidad productiva 

1 

I 
1 

1 

i 

1 

1 

I 

1 

i 
1 
1 
i 

1 

111.53  

0.31 1 

0.94 

I 

0 

3.61 

31.80 

0.02 

35.93 

74.12 

215.82 

421,66 

1 

I 

I 

1 

1 

(1 

10.17 
i 

-13.60 f 

73.70 1 

-1.44  
1 

411.88 j 

-0.22 i 

19,60 1 

-0.71 1 

87.67 
-35.14 

6.72 

-0.22 

155.68 

-55 IP 

711,23 

-15.75 

109.55 

-67.79 I 

215.82
1 

_80.871 

500.10 I 

-96.11 1 
: 

3.5 ; 

1 
1.1 1 
,i 

1 
1 

1.508.951 

1.1E14.29 1 

87.581 31.e2 1  

-35.24 

0.12 I 	6:742 1 

1 	-0.23 I 

86.40 	
1 

156.37  

-55.24 
i 

110.52 	723.52 

74.70 1 	

-15.27 1 

109.92 

: 

1-41.50 1 	 1 	-110,00 I 

1.41¡ 	10.26; 

iI 

96.21 3.65 

i 	36.90! 	7.81 1 

1 
418.88 I 

1 	-51.00 1 

0,94 1 
1 
i 	-0.23 I 	 1 

1 
1:131 

-1.72 1 

19.60 

95.52 

9.36 	29.12 I, 

-24.35 I 

1 

32 	ihoe 

-48.71 1 

225.27 	143  2:959 1  

7.641 

16  I -48.70 

849.09 1 

-101.101 

1.120.73 

-Ame I 

1.0 
5.4 

0.5 

' I 

1.514.45 I 	 1 	567.19 1 

1.093.54 	
1 	

621.421 

-13.72 1 	
1 	 1 

0.8 I 	 J 

31 
1 

1, 

849.45 

1,120.72 

i 



ANEXO 3 

ESTRUCTURA DE LA PIDLADION, POR TRAMOS QUINO@EtiALE 

EENEESCIARiOS SARTAMI (MUESTRA} 

4.33 i 	

17 1 

.08 i 	

33 1 

9 

35 - 39 	 49 I 	5.44 1 	

I::: 1 	

3.91 i 	172.59 

21 	• 1 

EDAD MEDIA: 

EDAD MEDIANA: 

EDAD MEDIA: 

EDAD MEDIANA: 

23,227 	 25.049 

16.344 	 15.932 

23,227 	 25.049 

16.344 	 15.932 

23.397 

16.842 

2 1 	18.05 1 

106 1 	

15.21 1 

11.76 1 	

70 I 

II::: I 

671 14,46 10 - 14 	I 	137 ! 15.4! 
 	

104JB 

20 - 24 	 39 1 	4.33 I 	14 I 	3.43 	 5.29 1 	;1; 
15 - 19 	 59 I 

1 
I 	30 - 34 	 4b . 

25 - 29 	$ 	5d I 

32 	7.36 1 

5.52 i 	

53.13 

137.5 

4.51 . 

24 

17 1 	3.91 1 	123.53 45. - 49 	

57 i 
_ ! 

40 - 44 

I 	55 - 59 	 29 1 	 18 I 	 11 I 	 163,64 

2.11 1 	
3,86 i 

i 	
2.53 1 

1.M , I 	
3.22 I 

I 	60 - 64 	 19 1 	 2,515 I 
i 	65 - 1 	 251 	2.77 I 	 25B I I 	 13 ! 	2.99 1 	

111.43 
92.31 

1   

23.397 

16.842 

OTROS INDICADORES 

Relación de dependencia 

OTROS INDICADORES 

Relación de dependencia 

Porcentaje de sujeres te 15 e 49 años: 

Relación Hiles/Mujeres (RAS) 

Porcentaje de sujeres te 15 e 49 años: 

Relación Hiles/Mujeres (RAS) 

RAM 0-4n15-44 	 67.241 RAM 0-4n15-44 67.241 

RAD 5-9120-49 	116.667 RAD 5-9120-49 116.667 

RAM 10-14:25-54 	102.239 RAM 10-14:25-54 102.239 



pecuaria 

• Labores. 	care 

. Estudie Le 

. Otra 

MODELO DE 	UESTP 

FARM KEP:112MR UNM EVPLUMCION filENTI Ces 

Y ELMBORACIDY4 DE LM TES. Ldi umAiLl LS) 

Deber' 	 ....... . 

Provincia 	. . 	 ..... 	. 

Cantón . 	.. 	. a ...... 

o. 	Nombre del productor . 	. 	= . .. 	. 	....... 

Nombres , . . leternó„ 	 ... Maserne .. 	.. 

I. 	DATOS PERSONMLRS DE LnS COMPEiNFNTES DEL HÚSAR 

NOMBRE 	 sExn 	 ELAD 1 calen 
pe-incida 

de Famili 

EDOC4ARION 

¿Sabe leer y escribir?' 	¿Hasta que 

estudió? 
¿Asistid: a algún 

cursillo? 

 

 
 

 

 
 

 

2 „., 1nt.(6-8) 

3 	Medio (9-124 
4 .... Técnico 

5 	Superior 

Ho 'sabe  

 

. Po sabe 

 

 

 
 

FUENTE: ESTUDIO DE POLI TICOS A6RDFECUAfil AS 
Documento Metodologicó. 



EL PRODUCTOR Y BU HOGAR :Continua_ 

 

JOuál es el prancipal idioma que BE' habla en si 1-1R. 

Quechua 

stellan 

   

¿Cuál es el segundo idioma que se hui  

. Aymará 

Quechua 

Castellano 

Otro lespecttique) 

, 	.... 	.. , 	. . 	. .. „ 

De 1a2 pelam-ia, nue Lyn?oroun el hogar 

Número 	 

Aparte de las personas que conforman 
cCuantas personas emigraron fuera del lugar para traba.,05- 

permanentes en el 	agricola7 

Número 

¿Recibió algún tipo de eastencía pa 	manejo de 

explotación dura.nte el últimlo arlo.? 

2 .... NO 



eDe q 	n- 

1 .... Agerates Ex t -1sión 

Agentes Sanidad 

3 	Desarrollo de Comunidades 

4 	Empresas Privadas 

5 .... Otros (especifique) 

........ 	..... 

¿Cuál es la distancia de la explotación hasta el camino carimaters 

más cercaras.? 

1) Menos de 

2) de 1/2 e menos 1 km. 

3) de 1 a menos 3 Km. 

4) de 3 a menos 5 km. 

5) de 5 a menos 10 km. 

b) de 10 km- y más 

— — 

eBonde hace la mayoria de las. ver  

1) No hace. Yentas  

2) En la explotación 

3) Fuera de la explotación 

4) En y fuera de la explotación 

5) No sabe, no responde,  

raDe las cultivos que vendió en efectivo 

tüttie es los compraren? 

2) Venta al detalle fuera feria 

1) Venta al detalle en una  

e la 

3) Lin almacenero minorista ( tendero 

4) Rescatador 

5) Camionero 

b) Cooperativa 

7) Plantas procesadoras. 

B) Otro comprador 

9) No rabe, no responde 



TENENCIA 

‘De la superficie que maneia; 

a mayoría de la cantidad de la tierra ce; 

1) En propiedad con título de;'ini  

En dotación con título en trárn 

3) Sociedad con otros 

4) Arrendada de otras personas con pago efectie: 

5) Arrendase de otras- personas. con paso en especie 

' Sin paso? 

¿Tiene superficie arrendada de otras persona s con pago en 

electivo? 

,- ano en efectivo durante el - 30 aurirs 

arrendada_.  

¿Tiene superficie arrendada de otras 	lonas con pago en 

especie?' 

Sí, que ca 	dada' 

2) Nn 

‘La superficie total de 	explotación es: 

ro de parcela 	Cantidad 	Unidad 	 Hez tk na fai e 



CULTIVOS EFIL7RAnoS OBOLOSI 

A 
NUMERO DE 

CULTIVO 

1 
I 

1 

I 	 I 
HOM 	 SUPERFICIE 	I 

i
RE DEL B 	 I 

CHLTTVID 	1 	CANTIDAD/ UNIDA 

! 

i 1 

TOTAL DE I 
I 

FRODUCCION $ 

CANTIDAD/UNIDAD I 
1 

PESO POR UNIDAD  
._-z 17 

 

1 1 
I 

! I 

I 
i 

2 
1 
I 

—.1 

f 
I 1 

3 
i 1 	

I I 
1 	

'i 

, 	 f 

1 
g  

I 

i 
i 

1 

i 
5 I 

i 

1 
I 	 1 4 	 

1 

ó 

7 

D 

t 

1 

I 

! 
1 

i 
1 	 1 
I 	 1 
1- 	

_ 

I 
1 

I 

_,.. 
i 
i 

I 
1 

19 
1

_A 

I

1  

! 

I 	 i _I i-- 
z 
I 
I 

11 
 

I 	 I 
1 	 I 

I 

2 
! 
1 1_ 

I 
1 
	 I 

___1 	 I  

. 

1 

1 
CANTIDAD 	1 	PRECIO 

1 
VENDIDA 	¡ 	POR UNIDAD 

1 	 _.— 

I 	
I 1 

VALOR TOTAL 

VENTAS 	I 

CANTIDAD 	
I 

PERDIDO 	I 
I 

4 

CANTIDAD 1 
I 

PARA ! 
1 

OTROS USOS ! 

i 
I 	1  

1 

i 

. 
i 

I 
2 1 

I 

1 	4 I 
I 

1 
I 

1 

I 

I 
I 
I 
I 



CULTIVOS ASOCIADOS 

NOMBRE DEL 	NOMBRE DEL 	NUMERO DE I 	SUF1RFICIE 	1 TOTAL PRODUC. 
1 	 I 

CULTIVO 	1 	CULTIVO 	CULTIVO 	1 CANTIDAD/UNIDAD i CANTIDAD/UNID 
I 	 1 

PRINCIPAL 	 i 	 1 
--I 1 	 1 

13 	 i 	 1 1 
i 	

__I -4 
I 

4 	 I  
f 	 / 

-1-- 	 1 	 I 
1 	 1 

% A 	 1 a :.. 

16 

17 

13 

19  

20 

DISTRIBUCION DE LA PRODUCCI3N 

CANTIDAD 

VENDIDA 

1 
PRECIO 	1 	VALOR TOTAL 	1 	CANTIDAD 

POR UNIDAD 	( 	VENTAS 	1 	PERDIDO 

CANTIDAD 

PARA 

OTROS USOS 

I 
-J 

1 
I 
I 

1 
I 	3 

—I- 
1 
f 

4 

I 	s I  1 
1 



ChLTIVOS DISPERSOS 

.--- 
PRECIO POR 	! 	VALmR TOTAL. 	I 

UNIDAD 	 DE VENIAS 	1 

TANTIDND 

PERDIDA 	 OIROS 

1 	 -r 	 . 

NUMERO DEL 	1 	NOMBRE DEL 	1 	NLMERO DE PLAIDIDD 	1  TCTFL P-Ti-i  
I 

CULTIVO 	1 	CULTIVO 	! EN PRITDC, Eh CREC. 1 CANTh!DAD/UNID, 
1 	 1 	 I 	 1 
1 	 1 	 TOTAL 	t 	 1 

1 	 . 	 I 
2.1  

i 	-4— 1 	 1 
1 

22 	1 	 1 	 ! 	 1 

1 	
I  

-I 
1 

I 	 I...a 1 	_L 
1 	 1 

I  
[ 	 1 

I 	
2 
	 -T
5 	i 

1 	  i 

DISIRIDUCIOU DE LA PRODUCCION 

4 



TECNOLOGIA Y GASTOS PARA CULTIVOS 

LINEA DE 

CULTIVO 	. 

NOMBRE DEL 

CULTIVO 

1 	 1 
¿OVE VARIEDAD DEI CUAN1Q, GASTO 1 USO FERTILIZANTES 

SEMILLA UTILIZO? 	EN COMPRA DEI 	¿CUANTO GASTO ( 

	SEMILLA 	1 	EN FERTILIZANTES 

4- 
1 	 i 
1 	 1 

1. 
1 

:- 1 	i 
I- 4- 

4 1 !  ; 
._...._:.......____..______._t._.._..__..___-. 	 

! 	 1 
5 1 

uso anua de riego ¿Cuanto gastó para dicho uso durante el aUc. 

ag r.í. cola? 

L1rante el aGo agri Cola ¿siempre dispuso de adua de riego en 

tiempo oportuno y en cantidades suficientes.? 

1) SI 

2) Tiempo oportuno si, en cantidades suficientes no 

3) Tiempo oportuno, no 

4) NO 

5) No sabe,  no responde 

¿Uso jornales papados para trabajar algún cultivo durante el arlo 
agrícola? 

1) SI 

2) NO 



Duren te el alro agraco a aaireoenó cuaiguiere de SUS CcSeCbete. en 

espera de un mejor precio? 

I) Si fuera de la edp 

3) No 

4) No sabe, no responde 

¿Cuánto magtó en total durante el 221n agrcoia para el transpcn te 

de sus coseches 21 lugar-  de tentas 

ante gastó Efl total al. 	t- el aCo agrIcola en meter/eles de 

grupaie (chipass  sacos, cajones, etc.) 

CB1A1.42: 

¿flete gdn do vacuno cha 

1) 81 

2) NO 

¿Cuantas cabedas de canedo vacunm ttene ahora? 

Número 

   

    

¿Cuánto de estas cabezas 	ganado vacuno sonr 

Ganado Lechero 

b Sanado de Carne NOmer- 

c) Bueyes? 	 Núifiero 



¿Cuartas cabezas de ganado ovino' 

¿Cuántas cabezas de uanado caprino tiene? 

¿Cuántas cabezas de ganado porcino tiene? 

OCóáritas cabezas de oanado equino tiene? 

¿Cuántos asnos, burros y mulas tiene? 

¿Cuántas cabezas de ganado auquénido tiene? 

¿Cuántos pollos tiene? 

¿Cuantos patos tiene? 

¿Tiene otroe animales tales. como? 

1) Conejo ca 	re• 

2) Conejo cuis 

3:t Otro tipo 

:,)endio en efectivo aiouno de su •_. annu 

agri-oin2 

I) 'Si 13n-

2- ) NO 

¿Cuánto recibió por la venta de; 

1. Ganado vacuno 

2. Ganado ovino 

Ganado caprino 

4. Ganado porcino 

. Ganado equino 

q. Burros, asnos 

7. Ganado auquénido 

a. Pollos 
9. Otros 

CANTIDAD PRECTD 



¿Compro 	_ 	anímel duran 	el aGo agricula? 

¿Cuanto gas 	en compras: 

1. Ganado vacuno 

2. Ganado ovino 

3. Ganado =priori 

4. Ganado porcino 

5. Ganado equino 

4. Burrns, asnne 

Ganado auquenido 

8, Pollos 

9. Otron 

CANTIDAD PRECIO 	 VALOR 

Durante el aGo aáricola 

pecuarios fueron producidos 

1) Leche 

5) Cueros 

Otro produ to 

Durante el aGo agricola cuánto recibió en 

de productos derivados de la danaderia? 

v nor 1 venta 

O 	 VALOR 

1. Leche 
2, 

4. Charque, chalona 

5. Cueros 

4. Otros productos 

el os 



n) Alimentos. 

b) Productos y 

c) Servicios. y 	n 

d) Sal 

e) Jorna 

Trnnsps 

• SA1  Otrca gastos 

¿Cuánto flastó en la ganader 

$ 
1 

1  
i  

GANADG ' 

I 	

GANADO 	1 GAM 	 1

1  

1 	 t 
o 	t 	VACUNO DE 	 i 

CARNE 	 LECHE 	
1 
1  

+ 	 I 
i 	 i 	 I 

  

GAITARTS$ DE 

CORTSAL 

a3 Alimentos 

b) Productos veterinarios 

nl Servicios yeterimarins 

d) Sal 

e) Jornales pagancm. 

ITY Transporte 

Igt Otros gastos 

 

  

  

   



- Manteq 

- Harina de Ce 

- Meto, tostado 

- ChuAo y tunta 

¿Qué produc t S 111 aboró Erl 	 durante e 

1) Oueeb. 

2) Mantequilla 

7) Harina de trigo 
4) Harina de- Ceb4da 

' Pito, tostaOo 
E) ChnEo y tunta 

1) Hil Dr 

-2) Articu' 

2) Pan 

4) Otroe 

o por la venta de., 

- Gueso 

- Hilados ) 	Oos 

- Articuion t. 

- Fan 

- Otros 

¿Cuánto gastó en total durante el aPlo agrícola en todo 
acionado con la elaboración de estos productos? 

a) Compra de materiae- 	 ES. 

b) Molinos 

c) Materiales- de empaque 

d) Mano de obra 

TOTAL 

OTROS INGRESOS Y EyAqTric. 



-------------

OTROS INGRESOS 

Durante el año agrícola iRecib 	 otros m 

su (- igar cualquier remunerución en efnntivn por trabaiós 

apricolas realizados en otras pr 	óes (labores C'1 f`os4 

animsles, etc.)? 

1) S I 

Durante el eHo agrícola c  

su hogar por trabajos no 

eNplotacion, COfflOs  mine) 

Durante: e 

arrendamiento 

animales de t 

quilere 

piuántc 

terr 

eran en 

Durante el año agrícola PUL t efectivo por 

venta de otros productos no mencior 	 iormente. 

Es. 

OTROS GASTOS 

Durante el año agrícola „Cuánto pante, en tota 
	 pósito 

tales como kerosen, velas, tra' 
	permanentes El 



Tractor 

Segadora 

Tractor 

Segadores 

CASTOS INVERE1 	1 II 

an_ 	aRc acricola 

conceptos; 

Compra de 

Magic:nana 

EqUipD _1 	, 

Motocultor 	Mal:oculte 

or 

«liga« 	e 	I FtlffhgaderES 

de 1 
a vltds I Condt rt 

tdos 

Raaa 

Carr ilas 

Piad 

Rracd 	- 

1 	 ntrnc. 	 ntrod 

11 1 
1 Total d.. EM—.. 	I Ps.. , 1 Bu--; 	i 

¿Cuáles y cuantas de las siouiente 	E andentaa. t 

I 
NOMBRE 	I NUMERO I NOMBRE 	

O 

i NUMERO I 1 	 1 i 
! 	 1 	 I 	 1 I Arado de vertedpaloera 1 	 I Machete  
I 	 ! 	 I 
1 Arado de 
Barreta 	

I
I Pala 

Rastrillo 

 

1 	 i 
1 Carretilla 	 I Tijeras.  1 	 1 
I^ ontil la 	 I Esquiladoras 	I 

1 	 I 
Hoz 	 1 I Yugo 

1 
Otro 	 i Otro  __I 	  



¿Cuálee y cuántas- de 1 s sic en s maq 	arias y equipos tiene? 

B—  
NOMBRE 	I NUMERO 	NOMBRE 	 ItIOMLMd 

1 	 1 

1 Cosechadora 	1 	 l secadora 
i 	 t 	 1 
i Fornicadora 	i 	 1 Sembradora 

( 
1 Motocuitor 	$ 	 1 Tractor t $ 
1 Otro 	 i Ìtr 
L___ 	ii 	 I   

flRFnITO 

¿Cuántoe créditos recibid,  durant,  mese 

1) _no 

2') nos 

3) Tres 

4) Cuatro 

5:1 Mas de cue 

6) Ninguna 

Datos del prsmar crédito 

¿Cuál fue la fuente de crédito? 

1) Banco Agrícola 

2) Bando del Estado 

3) Bar, co Privado 

4) Desarrollo de Comunidades 

5) Cooperativa 

6) Comerciante 

7) Vendedor de 	sumos 

S) Amigos y Familiares 

9) Otra fuente Itespecifique) 	.. .... ..... 



¿Para que finalidad fue sollc 	do el crédito? 

1) Comprar semillas 

2-  Comprar fertilizantes 

3) Comprar herramientas. 

4) Comprar bueyes 

5) Comprar ganado 	c::no 

é) Comprar otros animales 

7) 

 

Pago de mano de obra 

9) Construcción de cercos 

9) Mejoramiento riego , etc. 

10) Otro Uso 

¿Cuánto fue el monto recibido? 
	

Es. 

¿En qué fecha fue °tornado el credito 

¿Cu 1 fue El 	u de cram 

¿Cuál fue la tasa de interes anual del creP 	- 

1) Sin intereses 

2) Menos del SX 

3) éiX 

4) Del 9X al 12% 

5) 1374 

6 Del 14X al 2 

7) Más riel 2€ 

0) No sabe, no responde 

¿Cuánto debe actualmente del capital de este credito7 
Re. 	 

¿Cuánto pago durante los últimos doce meses por concepto de 

intereses en este crédito? 	 Se.. ........... 	. 



DATOS DE SEGUNDO RDIT( 

¿Cuál fue la fuente del 

1) Banco Agricola 

.7) Bando del Estado 

3) Banco Privado 

4) Desarrollo de Comunidades 

5) Cooperativa 

S) Comerciante 

7) Vendedor de Insumos 

S) Amagos y Familiares- 

9) Otra fuente emspecifes ............ 

¿Para qué finalidad fue solicitado.  el crédito? 

1) Comprar se pillas 

2) Comprar fertilbeantos- 

3) Comprar herramientas 

4) Comprar bueyes 

5) Comprar sanado vacuno 

S) Comprar otros_ animales- 

7) Pago de mano de tbra 

8) Construcción de cerros 

9) Mejoramiento riego, pozos, et.c. 

10) Otro uso 

¿Cuánto TUE el monto recibido 

MEn qué fecha fue otorgado el crédito Mes 

¿Cuál fue el plazo del crédito? 	 N9 de Meses 

¿Cual fue la tasa de interés anual del credito? 

1) Sin intereses 

2) Menos del 87. 

3) 8X 

4) Del 974 al 12X 

5) 13Z 

S) Del 14X al 20:4 

7? Más- del 20X 

8) No sabe, no responde 



¿Cuánto debe actualmente del capital de este crédito 

¿Cuánto pago durante los últ.i.xos doce meses por concepto de 

&reses de este crédito? Ps. a., ...... 

rechazaba alguna vez una solicitud de crédito con 

agropecuarios presentada a un banco? 

1) Si 

2) No 

Cc citó 

No _rabo,responde  

¿Oue motivos le impiden pedir créditos para las 

tipo agropecuario en eu explotación? 

1) No hay motivos que me impidan 

2) No necesito créd¿ 

3) LOS créditos. no 	 ,n2 

,fl NO se como se tramita 	creditn 

5) Hay demasiados- tramites 

5) Temor de no poder pagar 

7) El uso del crédito no es común en esta zona 

E) Los créditos solo se ofrecen en cantidad limitada=.  

9) Los créditos no se dan siempre e tiempo oportuno 

10) No tengo mis papeles en regla (Título de Propiedad)  

11) Las personas encargadas de los- créditos están muy le o= 

1) Pienso que rechazarían mi. solicitud 

13) Por falta tierra 

14) Por' falta de sistema de riego 

15) Otro motivo (especifique) 	  



Si pudiera recibir crédito duran 

qué propósitos los utilizaria? 

(Indique hasta tres propósitos) 

ag cola entra te ¿para 

1) No pienso soli Litarningún creó o 

2) Comprar semillas 	plantas 

3) Comprar -fertilizantes 

4) Comprar tierras 

5) Comprar haeys 

e) Comprar ganado vacuno 

7) 

 

Comprar' otros ar 

E) Contratar mano de obra 

9) Construcción de establos, cercos, gallineros, etc. 

10) Mejoramiento de sistemas de riego, drenaje de pozos 

11) Obtener agua de riego 

12) Otro (especifique) ............................. 

Tornando en cuente estos propósitos ¿cuál es el monto tntal de 

créditos que necesitaría recibir? 	 Bs. 

Anotaciones ............ ......... 	 ............. 



RESUMEN  

TESIS: FINANCIAMIENTO Y CREDITO 

AL SECTOR CAMPESINO 

El "Area de 'Investigación", propuesta para la elaboración 
de la 

Tesis de Grado, se encuentra contenida dentro de la "Eco
nomía 

Política" a partir de la Teoría del Valor Trabajo, la razón de
 ésta 

aplicación teórica se debe fundamentalmente al predomini
o de; 

"Utilización de la Fuerza de Trabajo", en el enfoque teórico 
de la 

Economía Campesina, que al estar en un proceso de transición
 pre-

capitalista, mantiene en su sistema productivo, tecnologías q
ue le 

son particulares y no concordantes con los indicador
es de 

productividad y eficiencia del modo capitalista de producció
n. 

Investigación propuesta, está referida ala Economía Campesi
na 

del Altiplano Paceño, este marco operativo sin embargo re
sulta 

extenso y demasiado profundo para poder presentar en un esque
ma de 

sistemas, es necesario señalar la reflexión dialéctic
a que 

determinan la sucesión de contrarios con mucha más'aplicaci
ón de 

evidencias cuando estamos estudiando un modelo de producción 
en su 

fase de supeación desde el punto de vista capitalista. 

La amplitud de los problemas que contiene la evolución d
e la 

Economía Campesina Boliviana demanda la participación de dist
intos 

sectores técnicos y profesionales, con una agrupa
ción 

multidisciplinaria. Este gran universo de la ciencia res
ulta 

inalcanzable considerando que cada paso en el campo teórico
 abre 

nuevas brechas de conocimientos prácticos por resolver y de
 modo 

inverso, la multitud de estudios empíricos también ha dado lu
gar a 

la necesidad de reformular o ampliar el campo de la teoría. 

En el marco de los problemas económicos, se recoge una verific
ación 

empírica relacionada con la aplicación de "créditos" al campe
siho, 

discusión que en la actualidad es de mucha importa
ncia 



paralelamente al cierre de los organismos estatales de

financiamiento para el sector agrícola. 

De esta percepción del problema resulta lo que se denomina

FINANCIAMIENTO Y CREDITO AL SECTOR CAMPESINO. 

En las últimas decada?i. la Economía Campesina ha tenido un descenso 

de su nivel tradicional de equilibrio como consecuencia una fuerte 

migración "campo ciudad", evidenciado por los resultados del último 

censo de población y vivienda (1992).  _ 

En la etapa pre-censal, ya se tenía un claro conocimiento de la 

profunda crisis económica que este Sector social atravesaba y por 

esta razón se impulsó políticas de compensación de distinta 

naturaleza y alcance, desde los trabajos con cargo a la percepción 

de alimentos, obsequ'io de semillas y aportes de labranza y la 

entrega de créditos bancarios. 

Desde la óptica del modelo neo-clásico, y dada la necesidad de 

desarrollar una política progresiva de capitalización en la 

economía rural boliviana, lo más aproximado a estos objetivos 

constituye indiscutiblemente la incorporación de este sector al 

sistema financiero Capitalista. 

Por tanto se demanda estudios que, viabilicen esta posibilidad, que 

verifiquen si es una all:ernativa a corto o necesariamente a largo 

plazo, si se deben aplicar políticas selectivas, e incluso dentro 

de la promoción del desarrollo con ciertos grados de subvenciones. 

El problema del minifundio en los últimos años en Bolivia ha 

cobrado gran importancia, por el hecho que el mayor porcentaje de 

la población económicamente activa se concentra en el altiplano 

central, donde la fuerza de trabajo rural esta representado por 

pequeños productores, los cuales se encuentran en una situación de 

extrema pobreza, sin la posibilidad de poder mejorar su nivel de 

vida ni expandir su producción, debido a solo el 12% de las 

tectáreas aptas para la agricultura son cultivadas Sumándose a ello 



 bajo rendimiento de la producción por hectárea y el reducidoacceso al crédito bancario: gran parte de la Economía Campesinasamente produce para comercializar en 
Produce para sobrevivir y esca  
el mercado doméstico. 

Por lo expuesto anteriormente en el presente trabajo se planteacomo objetivos principales replantear una nueva estrategia de
unidades

desarrollo rural y agrícola, articulando diversas  
producti

vas que sean capaces de. mejorar el rendimiento deProducción por hectárea, 
 a la vez que pueda diversificar laestructura productiva CO el ámbito de la Economí Campesina,mejorar el nivel de vida, e ingreso de la población rural, a esos

_ _ 

objetivos debe acompaPlarse con la creación de fuentes decon la capacidad económica 
financiamiento adecuados y compatibles 
del pequeño productor campesino, 
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