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Prlogo

La contribucin de los republicanos espaoles a la cultura y la
cien-cia en Amrica Latina en la segunda mitad del siglo XX ha sido
funda-mental. Sin lugar a dudas Amrica Latina no hubiese sido lo
que fuesin ese ilustrado pensamiento y tampoco ser mucho si no
repiensa sufuturo a partir de estas importantes contribuciones y
esas ejemplaresexperiencias de vida. Entre ellas, en el campo de
las ciencias sociales,sobresale Don Jos Medina Echavarra. l, junto
a Gino Germani, otroexpulsado por el fascismo europeo, promovieron
la sociologa moder-na en el continente.

En la medida en que fue evolucionando el pensamiento de
MedinaEchavarra produjo un tejido conceptual sincrtico asociando
elracionalismo weberiano con la historia de Amrica Latina y el
deno-minado desarrollismo cepalino. Este pensamiento tiene uno de
suspuntos ms notables de referencia en su libro Consideraciones
sociolgi-cas sobre el desarrollo econmico en Amrica Latina. No
obstante, desdemi ptica, el texto que presentamos, denominado El
problema socialen el desarrollo econmico de Bolivia constituye la
primera aproxi-macin socio histrica de dicho enfoque. Es decir, la
Revolucin boli-viana fue el objeto de un anlisis crtico desde la
perspectiva raciona-

lista de Medina. A mi juicio este texto preanuncia lo que despus
fueel pensamiento del espaol.
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Menudo desafo para un intelectual racionalista como Medina
tra-tar de entender un pas chenkoso, una pas complejo en medio
deuna de las revoluciones ms importantes del siglo XX en el
continente.Un pas donde la economa de la hacienda y del estao tenan
lmitesestructurales para reproducirse, un pas con un movimiento
minero ycampesino altamente radicalizado, asociado con capas medias
fuerte-mente politizadas. Un pas con un nuevo orden social y
estatal emer-gente. Desde su perspectiva sociolgica, Medina acept
el desafo y

escribi una de las obras analticamente ms bellas que muestra
eldrama social moderno de los bolivianos.Crisis y cambio por otra
parte no slo constituyeron los hitos de

vida que conformaron en Europa y en Amrica el pensamiento
deMedina, sino tambin un ethos fundamental de referencia en el
pen-samiento sociolgico de la modernidad. Es en este mbito que
Medinadesarrolla sus trabajos con una consideracin adicional muy
propiade l que trasciende la sociologa. Quin slo sociologa lee ni
socio-loga sabe, enseaba dcadas atrs a sus alumnos en la FLACSO
(San-tiago). Para Medina como para toda la escuela de la
modernidad, lomoderno denota lo nuevo y lo nuevo es intrnsecamente
ambiguo e

incierto, y da cuenta de mltiples fenmenos y variados
acercamientosestticos y analticos. Neruda tena razn cuando sealaba:
Nosotros,los de entonces, ya no somos los mismos. La Bolivia del 52
ya no erala Bolivia del pasado, pero era una Bolivia que para
proyectarse en eltiempo miraba su propia memoria y trataba de
responder a las pre-guntas de Tamayo sobre la identidad. Tambin se
alimentaba delmuralismo mexicano, la revolucin rusa y el
pensamiento del APRA.De alguna manera la Revolucin coloc como
problema la cuestin dela conciencia del tiempo actual y cmo sta
cambia constantementecon el mundo.

Justamente desde el punto de vista sociolgico esta disciplina
hacreado y recreado la idea de sociedades que viven en el cambio y
quebuscan otorgar sentido a las prcticas sociales y a los cambios
histri-
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cos sin dejar de lado las races del pasado. Difcil tarea es la
de tratarde integrar, por una parte, modelos y representaciones
estables de unarealidad social, y por otra no dejar de lado nunca
la idea de que esarealidad est en constante mutacin. En
Consideraciones sociolgicas,Medina plantea muy bien el problema de
este tipo de movimientos:Primero, cules son hoy los soportes de la
nueva estructura que estsucediendo a la anterior y que sta ya
portaba en su seno desde loscomienzos de su descomposicin? Segundo,
dnde se encuentra el

ltimo fundamento de la prise de conscience que abre con el
nuevociclo econmico la fisonoma del futuro inmediato?La relacin
entre pasado y presente es una tensin sin solucin ya

que no existe una narracin continua de toda la diversidad social
a lolargo del tiempo. Es fundamental introducir la nocin de ruptura
queen el caso que nos ocupa fue la misma Revolucin boliviana. La
ideo-loga de la Revolucin busc construir esta conciencia de un
tiempode cambio sin poder resolver empero tal tensin y que en el
mejor delos casos provocaba tan slo perplejidad en tales
pensadores. La pro-puesta desarrollista de la Revolucin estuvo
asociada a un desarrolloindustrial, a una modernizacin educativa, a
una integracin del mun-

do rural y a la constitucin de un Estado moderno autnomo. Es
decir,trat de dar cuenta de las posibilidades de un cambio, como
tambinde reconocer la presencia y la fuerza de la tradicin en ese
mismo cam-bio. Por eso, en buena medida, la misma Revolucin aparece
comouna vuelta al pasado, a un pasado idealizado que en verdad
nuncaexisti. Trat de fundar la tradicin de lo nuevo y en gran
medidafracas, y cmo no hacerlo si la misma crisis fue entendida
como unsentimiento confuso posedo por variadas desconexiones entre
lo nuevoy lo viejo, entre lo vernculo y lo universal, en fin, entre
el pensamien-to y la accin. Cabalmente, en este mbito el texto de
Medina es parti-cularmente esclarecedor.
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Ello tambin supuso enfrentar la tensin entre lo nacional y lo
uni-versal, y si bien hubo una bsqueda de verdades universales lo
quems se encontr fueron problemas de un pasado atvico an no
re-suelto y menos an con una carga ideolgica a menudo confusa
comola de varios de los idelogos y analistas del 52. El mrito de
ellos, so-bre todo de gente como Montenegro y el mismo Almaraz, no
fue elplantear proyectos nacionales claramente establecidos, sino
colocar losproblemas de una sociedad compleja y atrasada y
profundamente in-

justa, frente al nuevo poder emergente y frente a la misma
moderni-dad. Esa era la Bolivia que tambin le toc describir a
MedinaEchavarra.

Lo hizo con la mochila cargada de socilogos modernos.
Weber,Manheim, Durkeim, Mills y Parsons no son ajenos a Medina,
quien ala vez que trata de explicar un fenmeno muy particular como
la Re-volucin del 52, lo hace desde lo ms avanzado del pensamiento
so-ciolgico contemporneo. Parece ser que la consigna de Medina
era:partir de la especificidad histrica, tomando en cuenta que slo
acu-mulando teora, la sociologa evoluciona ms.

Medina parta de la tesis de la expansin racional en todos
los

sentidos, pero tambin se preguntaba con Weber si la razn
mismapoda ser una fuerza emancipadora. Su mtodo de paradojas
todavaasombra: slo los mineros, el grupo ms moderno de Bolivia,
podaninstitucionalizar la Revolucin y promover el desarrollo, pero
su exce-siva ideologizacin les impedir hacerlo.

Medina estaba fundamentalmente preocupado por las condicio-nes
sociales del desarrollo econmico. Para l, ste poda ser compren-dido
como una expresin del proceso general de racionalizacin de
lasociedad moderna. El desarrollo econmico es entendido por
Medinacomo un proceso permanente de acumulacin: esto supone la
inver-sin reiterada del excedente asociado con una expansin
constante dela produccin. Consiguientemente, se tendran que
estudiar las con-diciones que hicieron plausible esta expansin.
Precisamente esto es
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lo que trata de hacer con el estudio: detectar los obstculos que
plan-tea la estructura social boliviana al desarrollo econmico y
ademshacerlo desde un cdigo racionalista.

En el texto que usted tiene entre sus manos ver una gama
deconsideraciones sociolgicas para el desarrollo econmico de
Boliviaen los tiempos de la Revolucin Nacional. Aqu tan slo me
gustararescatar cuatro temas, por su pertinencia para el debate
actual, tam-bin en un momento de inflexin y cambio.

La primera se refiere a las disposiciones mentales y
aspiracionessociales que existen en el pas para producir
crecimiento desde unaperspectiva especfica de desarrollo. Ello
supone pensar tanto en elmejoramiento de la calidad de vida cuanto
en la generalizacin deresponsabilidades compartidas acerca de la
necesidad e inevitabilidadde los sacrificios que sobre todo para
las lites supone el desarrolloeconmico. En el texto, Medina plantea
la necesidad de una nuevatica del desarrollo en funcin a la
responsabilidad compartida y deuna cierta tica del consumo que tal
desarrollo supone. Ledo en cdi-go de desarrollo humano, esto
supondra la formacin de capacida-des culturales austeras, una tica
donde predomine una lgica de

produccin sobre una lgica de consumo. Medina coloca esta
respon-sabilidad moral en las lites dirigentes.

La segunda condicionante est referida al comportamiento
cohe-rente de los actores del desarrollo, tanto econmicos como
polticos.Ello supone una cierta capacidad cientfico tecnolgica, una
cierta dis-ciplina respecto de las normas y la creatividad de los
actores para eldesempeo de sus metas. En este contexto, Medina
privilegia los gru-pos ms modernos, a los grupos con mayores
potencialidades de ac-cin moderna coherente, que para l son los
empresarios y los trabaja-dores.

La tercera condicin se refiere al marco institucional que hace
im-posible las condiciones anteriores. Para Medina hay una
mutuacondicionalidad entre el orden institucional y el tipo de
desarrollo.
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Para que exista una relacin fecunda entre ambos tendr que
haberuna correlatividad positiva entre ambos. En este mbito, la
matrizpoltica en el poder del Estado debe jugar un papel
fundamental en lasostenibilidad de un ordenamiento del desarrollo.
Para Medina estacorrelatividad entre institucionalidad y desarrollo
constituye el temafundamental de la poltica para pases como
Bolivia.

Una cuarta y ltima consideracin se refiere a la democracia
comocondicin del desarrollo. Para l, la democracia es plenamente
com-

patible con el proceso de desarrollo y reconoce que sta tiene
princi-pios fundamentales que se refieren a la existencia de un
mnimo derepresentacin poltica, al acatamiento de los mandatos de la
opininpblica, a la participacin social efectiva y al reconocimiento
de losderechos individuales. Sin embrago como se ver en el texto y
en otrosestudios, la Revolucin boliviana, si bien tuvo importantes
logros enel plano de la ampliacin democrtica, su preocupacin
fundamentalestuvo en la construccin de una comunidad nacional, meta
que cons-tituye quizs su mayor debilidad, es decir, uno de los
lmites funda-mentales del proceso de desarrollo que podra impulsar
la Revolu-cin.

Cuando se termina de leer el texto da la impresin de que los
avan-ces del desarrollo socioeconmico de Bolivia han sido
ambivalentes.Por una parte ellos han sido a la vez positivos, sobre
todo en el planoagrario, pero tambin insatisfactorios. Ciertamente
se avanz, pero nolo suficiente para impulsar un desarrollo econmico
sostenible y equi-tativo. Por esto el sabor es ambiguo entre
realizaciones y carencias,entre las realizaciones y las
frustraciones. La argumentacin de Medinaes rotunda, l seala que no
se han podido plasmar las condicionessociales para el desarrollo
econmico de Bolivia, entre otras cosas, porlos pesos atvicos de una
tradicin oligarca permeada en toda la so-ciedad, tradicin
incompatible con los requerimientos de un desarro-llo posible.
Medina y Germani plantean que la estructura tradicional ylos
actores tradicionales han sido permeables y porosos frente al
cam-


	
7/23/2019 echabarra y la revolucin nacional.pdf

15/86

15JOS MEDINA ECHA VA RR A Y LA RE VO LU CI N BOLIVIANA

bio, han absorbido elementos de la modernidad parcialmente para
noquebrar una estructura cultural y econmica de largo plazo. En
estesentido, es curioso como Maloy, aos despus en su importante
libroLa Revolucin inconclusa, coincide con esta tesis de
Medina.

Como a pesar del tiempo estas conclusiones de este texto
deMedina son todava pertinentes para la Bolivia actual, la cultura
tica,la coherencia del actor, el marco institucional y la
legitimidad demo-crtica no han logrado construir todava los
cimientos para el desarro-

llo econmico de Bolivia, en gran medida el anlisis y los
desafosplanteados por Medina en este texto siguen siendo vigentes,
y en granmedida constituye una suerte de pesadilla que nos ha
acompaadosiempre. Enzo Faletto comentaba que, al inicio de su vida
intelectual,Medina le dijo: Parece que usted est dispuesto a entrar
al infiernohgalo! ... pero con los ojos abiertos.

De eso se trata...

Fernando Caldern Gutirrez

Coordinador del Informe de Desarrollo Humano
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El siguiente texto ha sido tomado de:

Jos Medina Echavarra, Aspectos sociales del desarrollo
econmi-co, Serie Conmemorativa del XXV Aniversario de la CEPAL,
Santiago

de Chile, Comisin Econmica para Amrica Latina y el
Caribe(CEPAL), 1973. Publicacin de las Naciones Unidas.

Agradecemos a la CEPAL su generosidad.
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Aspecto s socialesdel desarro l lo econm ico

Jos Medina Echavarra

El problema social en el desarrollo econmico de Bolivia

1. La estructura social de Bolivia en noviembre de 1956

Por debajo de una superficie conmovida en exceso se desliza la
den-sa historia de Bolivia en las tres fases conocidas del Incario,
de la do-minacin espaola y de la repblica independiente, que en su
madu-rez liberal se abre y trata de vincularse al mundo
moderno.

Y, sin embargo, la figura que se acaba de sugerir est muy lejos
deser exacta, pues si hay ordenacin temporal de etapa, ms que de
undeslizamiento paulatino parecera tratarse de una sucesiva
superposi-cin de estratos histricos que permanece hasta hoy mal
soldada yllena an de recprocos aislamientos y distancias. Aunque
esa historiasea imprescindible para entender en sus matices y
complejidades lavida actual del pas, su consideracin queda tan
lejos de la tarea inme-diata, que slo cabe rozarla en dos aspectos
para ella decisivos. Unomanifiesto hoy en las ideologas dominantes,
y otro confundido comosu resultado con las caractersticas mismas de
la realidad social con-

tempornea del pueblo boliviano.
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Para quien acepte la historia como lo que fue realmente y no
pudoser de otro modo, quiz cada una de las fases de la historia
bolivianacumpli su propia misin, aunque fuera en la forma
deficiente, in-completa y parcial de toda obra humana. La realidad
actual de Boliviaes el resultado de esas etapas y no hay otras de
las que partir; es elproducto tanto del ayllu, como de la hacienda
y del campo minero, sies que interesa verlas ahora por el ncleo de
su respectiva configura-cin econmica, y lo que fueron sus logros
continuarn transfigura-

dos en el futuro. Pero esa aceptacin integral de la historia no
es laimperante y por lo comn se cavila sobre lo que pudo ser, o
bien se laanaliza desde las perspectivas del presente en vista de
las posibilida-des del maana. Entonces se mutila lo ocurrido en una
u otra de suspartes, se acentan las sombras de este o aquel
periodo, se aviva lanostalgia por los brotes malogrados de pocas
anteriores o, en la fugade la evasin hacia el pasado, se encaja lo
acaecido en los canales rgi-dos de un suceder que lgicamente se ve
dirigido hacia un futuro pre-visible. Como en otros pases
hipanoamericanos, ha existido y existeen Bolivia una viva
preocupacin por la interpretacin de su historiay a ella se debe una
literatura de la que forman parte algunos libros

ciertamente brillantes. Pero en esta ocasin no interesa esa
literaturapor s misma, sino por los efectos sociolgicos de su
repercusin en lasideologas de la calle. En efecto, lo que en ella
hay de contradictorio ypolmico en un campo intelectual en que
todava caben los matices, seconvierte en los combates del da en la
confusin de las afirmacionesextremadas y excluyentes que en nada
favorecen la formacin de unaconciencia de la continuidad histrica,
sin la cual no puede cuajarseun sentimiento arraigado de la
nacionalidad.

Y, sin embargo, de esto depende la subsistencia misma de
Bolivia,pues esa sucesin de incrustaciones o superposiciones de que
antes sehabl, al dejar como encapsulados unos en otros sistemas
distintos deorganizacin social y de nivel temporal, ha hecho que la
historia boli-viana desemboque en una situacin en que el problema
social nmero
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uno sea el de su deficiente integracin nacional. Hasta ahora
subsis-tan regiones geogrficas apenas comunicadas entre s, en las
que ger-minaba fcilmente la semilla tradicional del particularismo
hispano, ylas diversas capas tnicas y sociales y sus formas de vida
permanecanen sus escasos contactos como sistemas culturales
cerrados. Adems,la minora dirigente ha constituido una proporcin
demasiado peque-a de la poblacin total. Las deficiencias de esa
integracin nacionalrepercuten necesariamente en todos y cada uno de
los problemas so-

ciales del pas y no menos en las posibilidades de su desarrollo
econ-mico. En este sentido, integracin nacional y desarrollo
econmico seencuentran en una relacin permanente de accin recproca;
la inte-gracin nacional ser ms fcil y habr de consolidarse por la
accinde un desarrollo econmico que abra nuevas vas de
comunicacin,trabe la interdependencia de la produccin y de los
mercados y eleveen general el nivel de vida de todos; pero a su vez
el desarrollo econ-mico, en los momentos actuales del mundo,
necesita de una concien-cia nacional que discipline la
responsabilidad y ofrezca buena partede los motivos y estmulos
imprescindibles para sostener el esfuerzorequerido.

Nada tiene de extrao que este problema, en su planteamientoclaro
o en su intuicin confusa, haya sido uno de los resortes ms
enr-gicos de la Revolucin boliviana.

Toda revolucin aparece como un hecho fatal una vez
cumplida.Especular entonces sobre los actos de lucidez que pudieron
evitarla,es tarea vana. La obra del historiador queda reducida a
formular conobjetividad la cadena causal que a ella condujo. Es
natural que nadade esto se intente aqu con respecto a la Revolucin
boliviana; pero nolo es menos que se traten de sealar algunos
momentos esenciales.Dos perspectivas parecen coincidir: la del
agotamiento interno de lasposibilidades de un sistema
socioeconmico, y la de la osificacin deuna lite que no pudo
adaptarse a tiempo a las nuevas necesidadespor falta de capacidad o
voluntad de renovacin. La estructura unila-
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teral de un sistema econmico basado casi exclusivamente en la
ex-portacin del mineral dej por necesidad de cumplir la funcin
llena-da durante varias dcadas, por la alteracin inevitable de las
condi-ciones externas y del mercado, y de las internas de la
produccin. Y laminora dirigente tradicional, arrastrada en las
inercias del sistema,no supo o no pudo vigorizar a tiempo sus
cuadros con nueva savia apesar de los intentos realizados en los
gobiernos de Saavedra y Siles.

Como toda revolucin, la boliviana no fue un estallido
repentino

y sin larga etapa larvada. Toda su gestacin transcurre desde el
hechodecisivo de la guerra del Chaco y sus infortunadas
consecuencias. Im-posible seguirlas aqu paso a paso. Mas conviene
recordar que ese acon-tecimiento no slo puso por primera vez de
relieve los sntomas deagotamiento del sistema que haba creado la
Bolivia moderna, sinoque mezcl en experiencias comunes y en el pie
de igualdad deidnticos riesgos a sus clases sociales y a sus capas
tnicas, estimu-lando en una juventud decepcionada un dramtico
anhelo de renova-cin nacional. Los aos que siguen, coincidentes con
uno de los mo-mentos ms turbios de la historia mundial, encierran
esencial interspara quien desee precisar el origen de las ideologas
dominantes y

explicar su indudable confusin y heterogeneidad. En esa
confusinde ideas y de aspiraciones contradictorias reside
precisamente el se-gundo problema ms grave de la Bolivia
actual.

El juicio de valor sobre una revolucin suele esquivarse,
dejndo-lo a las perspectivas ms serenas del maana, cuando la
historia estya reposada. Y desde luego no incumbe hacerlo aqu. Pero
es induda-ble que pueden reconocerse dos cosas: que no poda
perdurar pormucho tiempo un rgimen que permita la persistencia en
condicionesarcaicas de una gran parte de su poblacin, y que hubo un
gobiernoque pretendiendo reparar de un solo golpe, quiz
utpicamente, unavieja injusticia, tuvo el supremo coraje de dar ese
salto en el vaco quees toda decisin histrica, para abrir a su pas
un horizonte de prome-sas, es verdad, pero tambin de graves
riesgos.
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La transformacin llevada a cabo por el Movimiento
NacionalistaRevolucionario conmovi exceptuada la Iglesia Catlica a
todasy cada una de las instituciones heredadas, polticas, econmicas
y cul-turales, sin que se pudieran, claro es, establecer de
inmediato y enforma definitiva las nuevas que haban de
substituirlas. La reformaagraria, la nacionalizacin de las minas o
la disolucin del Ejrcito,eran inicialmente enrgicas medidas de
derrumbe slo viables de ha-ber sido seguidas de las tareas
pacientes de la reconstruccin. La mag-

nitud de la obra es, por lo pronto, disculpa atendible en la
demora.Mas tambin hubo de contribuir a ella en buena medida, ms que
lasdiferencias internas del partido, como es comn reconocer, la
flota-cin ideolgica de unos y otros a que antes se aludi.
Vehemenciasimplcitas en todo nacionalismo joven, residuos de
ciertas influenciasalemanas, aseveraciones doctrinales marxistas de
toda clase y matiz,ms elementos liberales y metas tecnolgicas
comunes a todos lospueblos de esta poca, formaban una trama mental
difcil de ordenaren decisiones claras, sostenidas y factibles.
Ahora bien,sociolgicamente no interesa la disparidad entre ideologa
y prctica,pues la primera puede cumplir por s misma funciones
peculiares, y

de ello da prueba abundante la experiencia contempornea. Pero
encambio s importa en grado sumo el hecho de que elementos
inco-nexos y contradictorios de una ideologa se traduzcan en
acciones in-compatibles o en la paralizacin de cualquier forma de
actividad. Lasdecisiones polticas suponen elecciones supremas de
valor que esca-pan al anlisis racional. Pero ste la ciencia social,
si se quiere puededeclarar en cambio, dentro de su ms extremada
neutralidad valorativa,cules pueden ser las consecuencias
inmediatas y secundarias de esasdecisiones y que con ellas no se
puede pretender la realizacin, al mis-mo tiempo, de aspiraciones
que se repelen por naturaleza. Sin los con-sejos del anlisis
racional, slo los tropezones dolorosos con la reali-dad pueden
contribuir a precisar tanto lo que se quiere como lo que sepuede
querer. La Revolucin boliviana no poda entrar en estos lti-
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mos aos en la tarea ordenada de la reconstruccin sin antes
depurarsus confusiones doctrinales, es decir, sin poner muy en
claro lo mismoel contenido que los lmites y posibilidades reales de
sus aspiraciones.En estas circunstancias, el tercer factor de
retardo tena que darse enlas repercusiones de todo tipo de una
inflacin desmesurada.

Ahora bien, como ninguna sociedad pueden sobrevivir, sin
dis-gregarse, en un vaco institucional, tiende a llevarlo
temporalmentecon pseudo estructuras, disfuncionales a la larga,
pero que por el mo-

mento le permiten mantenerse en pie. Esto es lo ocurrido en
Bolivia enlos ltimos aos. Engarzada en los residuos de las
instituciones tradi-cionales, se ha ido formando poco a poco una
estructura que sirvi desostn a los afanes cotidianos de un gran
nmero de individuos. Larapidez de los acontecimientos quiz
conviertan pronto en histricacuriosidad un fenmeno que, para prdida
de la ciencia social, no hapodido ser recogido como tema de una
adecuada monografa. Y estanto ms sensible cuanto, si bien las lneas
generales del mismo sonconocidas, se ofrecen por vez primera dentro
de un medio primitivo ycon singulares y paradjicos efectos.

Bolivia, aparte de sus realizaciones positivas, ha vivido
algunos

aos bajo el influjo de una estructura compuesta de estos
elementos:contrabando, mercado negro y prebendalismo sindical.
Queda sobre-entendido que tales trminos slo se emplean en su
riguroso sentidoestructural, sin enjuiciamientos de ninguna
especie. De estos elemen-tos, slo del contrabando existe una
descripcin cuidadosa en uno delos captulos del estudio de C. H.
Zondag. De los otros dos y de sutrabazn conjunta, se echa de menos
la monografa a que antes se elu-di y que hubiera podido ser en
extremo importante. Cmo pudofuncionar esta estructura? Qu esfuerzos
estimul? Cmo repercu-ti en los niveles de vida de los trabajadores
y en la estratificacinsocial? Cules fueron sus efectos positivos y
negativos en el mbitode la conducta tanto moral como econmica? He
aqu algunas de laspreguntas que hoy slo podran contestarse en forma
conjetural. Pero
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ni siquiera es el caso de intentarlo ahora. Sin embargo, cabe
sealaralgunos resultados que pudieran parecer paradjicos y
arriesgar elesbozo de una modesta profeca.

Desde luego, de la estructura indicada (contrabando, mercado
ne-gro, prebendalismo) no poda esperarse que constituyera una base
sanapara el desarrollo econmico. Ni el ahorro ni la inversin puede
arrai-garse en un plan de vida sin ms horizonte que el maana
inmediato.Mas, en pura teora hegeliana podra imputarse a los
artificios de la

astucia de la Razn, el hecho imprevisible de que las masas
popula-res de Bolivia la campesina muy en particular vinieran a
iniciarseen las vas de la racionalizacin gracias a los estmulos de
semejanteestructura. Al fin y al cabo, la especulacin es una forma
de clculo yel abandono de los usos inveterados por estado de
necesidad, una rup-tura en definitiva de la tradicin capaz de
perdurar. El trnsito en elcampesino del atesoramiento metlico a la
fijacin en dlares del pre-cio de su mercanca cubre con increble
celeridad largas etapas. Y nopuede ser mejor ndice de la capacidad
de adaptacin de unos sereshumanos y de sus latentes posibilidades
de transformacin en circuns-tancias ms favorables. Cosa semejante
ocurre con la ampliacin de la

demanda. El crecimiento en las aspiraciones y necesidades
apartede los estmulos ofrecidos por la nueva atmsfera poltica est
enbuena parte ligado a los azares y peculiaridades de esta pseudo
es-tructura. Y si ese crecimiento est por eso muy lejos de ser
lgico yorgnico, es con todo una apertura en el horizonte de deseos
que qui-z puedan satisfacerse ms tarde con otro tipo de esfuerzo.
De estasuerte, aunque no haya compensacin posible en trminos
cuantitati-vos al nmero de horas perdidas en tareas improductivas,
en un ba-lance general humano de prdidas y ganancias, habr que
contar en-tre stas, quiz para siempre, el forzoso y anormal proceso
deracionalizacin a que ha estado sometido el pueblo boliviano.
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Cundo hubiera podido durar esta estructura abandonada a s
mis-ma, es ya una cuestin gratuita. Las anunciadas medidas de
estabili-zacin hoy en marcha estn destinadas, de tener xito, a
acabarcon ella en un plazo relativamente corto. Con la supresin del
compli-cado sistema cambiario existente terminan los estmulos al
contraban-do y la razn de ser del mecanismo de los cupos, incitacin
delprebendalismo sindical y burocrtico, y con ambos las redes del
mer-cado negro en toda su variada gama de intermediarios y
revendedo-

res. Pero con ellos terminarn tambin las numerosas formas de
des-ocupacin disfrazada y las fuentes de ingresos compensatorios o
delucro, medianos o elevados de un sector considerable de la
pobla-cin. En este sentido, la estabilizacin no es slo una operacin
mera-mente econmica, sino algo ms amplio, con repercusiones
socialesque van ms all en sus efectos inmediatos y secundarios de
loque es posible calcular y reajustar a base de cifras conocidas.
La esta-bilizacin monetaria actuar a modo de pequea revolucin
dentrode la pseudo estructura en que Bolivia ha vivido por algunos
aos.Por ello, aparte de la aparicin de resistencias mayores y
menores,pueden predecirse dos cosas: primero, que tendr que aceptar
las trans-

formaciones ocurridas entretanto en la estratificacin social
sobretodo siendo imposible todo retorno a un statu quo; segundo,
que suobra de demolicin ser tarea estril si no se acompaa al mismo
tiem-po de la tarea de erigir la sociedad boliviana sobre un
sistema de insti-tuciones eufuncionales, es decir, viables.
Estabilidad econmica yestabilidad social se requieren y condicionan
de modo recproco.

2. Los supuestos sociales del desarrollo econmico

Para trazar el cuadro de los supuestos sociales del desarrollo
eco-nmico de un pas es necesario apoyarse en un esquema
conceptualpreciso que lleve implcita una teora. Uno y otra existen
en el momen-to actual y por cierto como expresin de una
concordancia de opinio-
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nes mucho mayor de lo que suele reconocerse. Por esta razn,
quizconvenga aqu abandonar la elaboracin de los propios
antecedentesdoctrinales para acogerse a un esquema construido por
el pensamien-to ajeno. Al aceptar la clasificacin sistemtica
ofrecida por W. E. Moore,a peticin de la UNESCOno slo se busca el
amparo de una autoridadreconocida, sino mostrar al mismo tiempo una
prueba de la concor-dancia antes mencionada que se ofrece en forma
palmaria a pesar delas diferencias terminolgicas o de las
discrepancias de detalle.

Sin embargo, aunque parezca innecesario, conviene advertir
doscosas a este respecto: que el empleo del esquema del mencionado
au-tor como apoyo del anlisis que sigue no obliga, en modo alguno,
a sureproduccin literal siempre que no sean muy grandes las
infidelida-des cometidas; y en segundo lugar, que es necesario dar
por conoci-dos todos los fundamentos tericos que slo se podrn
tratar en for-ma de rpidas alusiones.

En consecuencia, el anlisis de los supuestos sociales del
desarro-llo econmico de Bolivia se efectuar de acuerdo con la
ordenacin delos tres planos o niveles indicados por Moore: el de
las instituciones, elde la organizacin y el psico-social de los
motivos o estmulos.

Huelga repetir que toda sociedad no es otra cosa que un
sistemade instituciones y que slo existe mientras ese sistema
funciona, cual-quiera que esto sea y nos plazca o no. En Bolivia
perduraba un sistemaque quebr en forma brusca su reciente
Revolucin. De esa rupturasurgi un vaco, cubierto temporalmente por
una pseudo estructura,y la urgencia de una inmediata reconstruccin.
Las instituciones pre-dominantemente econmicas propiedad, trabajo y
relaciones de cam-bio no slo corrieron la suerte de las otras en
esa conmocin, sinoque fueron las ms directamente afectadas, y el
comienzo propiamen-te de sta. Vale pues en principio para ellas lo
afirmado en trminosgenerales.


	
7/23/2019 echabarra y la revolucin nacional.pdf

28/86

C U A D E R N O D E F U T U R O28

Ahora bien, esto no quiere decir, en modo alguno, que el
sistemainstitucional boliviano anterior fuera de por s favorable al
desarrolloeconmico. Nada ms lejos de eso. Lo que s se pretende
subrayar esque a las dificultades que poda ofrecer el sistema
tradicional, en partetodava persistentes, se aaden las
inevitablemente creadas en el pe-rodo actual de transicin.

Los requisitos primarios del desarrollo econmico estn unidosde
modo directo a las instituciones predominantemente econmicas,

pero las que slo son econmicamente relevantes enmarcan los
requi-sitos secundarios del mismo, aunque sea dudoso que en ciertas
oca-siones y ste es el caso de Bolivia pueda aceptarse en su
purotenor literal esta imprescindible distincin analtica. Con este
carctery estas reservas se acepta lo que sigue:

1. La propiedad como institucin se reduce para la
perspectiva

socioeconmica a la determinacin precisa de determinadas
faculta-

des de disposicin; es decir, a saber en cualquier caso con toda
claridad

quin puede y cmo disponer sobre algo. Las variaciones en los
ele-

mentos de esa relacin pueden ser muy numerosas. El sujeto del
poder

de disposicin puede ser un individuo, una persona colectiva o
unaentidad administrativa. Las limitaciones en el uso de ese poder
pue-

den ser mayores o menores, de esta o la otra naturaleza, etc. En
este

sentido existe rigurosamente propiedad en cualquier sistema
econ-

mico, pues alguien dispone de una y otra forma de los
instrumentos de

produccin. Ahora bien, cuando se est confuso acerca de los
poderes

de disposicin, las instituciones de propiedad no existen sean
las

que fueren y con ellas desaparece la posibilidad de relaciones
eco-

nmicas estables. O dicho en la forma clsica, sin seguridad
jurdica no

existe rgimen econmico.

Una de las mayores dificultades institucionales para el
desarrolloeconmico de la Bolivia de hoy reside precisamente en la
insuficienciade la seguridad jurdica, entendida por ahora en el
sentido limitado
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de que se viene hablando, o sea en la confusin imperante acerca
delos poderes de disposicin de sus agentes productivos. Esta
situacinno se debe al simple hecho revolucionario pues toda
revolucin tien-de a substituir un orden jurdico por otro sino a los
efectos inmedia-tos de la reforma agraria por un lado, y por otro a
las vacilaciones en laideologa respecto al papel del empresario. La
reforma agraria, cuyosaspectos son naturalmente muy diversos, slo
interesa aqu en estemomento y en forma rigurosa por este solo
punto, por el de la insegu-

ridad producida en la disposicin del cultivo de la tierra. Y no
natural-mente por que no pretendiera substituir un rgimen legal por
otro,sino por las demoras en la implantacin del nuevo sistema. A
ellas sedebe ese vaco en la seguridad jurdica en el que no es
posible la explo-tacin continuada de ningn bien econmico. Es as muy
comprensi-ble el afirmado descenso en general de la productividad,
o el hechomenos discutido an de la fuerte reduccin de la produccin
de exce-dentes para el mercado. Las razones de esa demora cabe
aceptarlas deplano en su explicacin oficial sin aducir causas
secundarias tan dis-cutibles como difciles de probar, puesto que lo
que interesa son losresultados y las demandas que las mismas
plantean. En su informe a

la VII Convencin Nacional del Movimiento Nacionalista
Revolucio-nario, sealaba el entonces Presidente de la Repblica,
seor PazEstensoro, dos causas concretas de la demora en la
tramitacin de losexpedientes de nuevos ttulos y por lo tanto en el
funcionamiento efi-caz de la reforma emprendida: la falta de
topgrafos y la carencia deun personal idneo en los escalones
inferiores del mecanismo admi-nistrativo creado para la
adjudicacin. A otros posibles cambios alu-di de esta forma: Que los
causantes de muchos de estos transtornoshan sido compaeros tambin
es cierto. Esto plantea simplemente lanecesidad de actuar con mayor
sentido de la responsabilidad.

Mientras no puede ser medianamente resuelto el problema de
lastitulaciones, es decir, la puesta en marcha de un orden jurdico
defini-do y reconocido por todos, no es posible que la produccin
agraria
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alcance los niveles requeridos. Por eso cuando desde una
perspectivaestrictamente econmica la del abastecimiento de las
ciudades seaconsejan soluciones inmediatas a la varadura actual de
la reforma,stas vienen a coincidir sin proponrselo con las
exigencias de la res-tauracin de la seguridad jurdica. Cabe, en
efecto, tratar de comple-tar la reforma en determinadas reas de
importancia fundamental parael abastecimiento de algunas
poblaciones, concentrando en ellas elmximo de esfuerzo, o bien
resolver cuanto antes la afectacin defini-

tiva de las parcelas de los antiguos propietarios, de modo que
stos en la parte que les corresponda puedan, en la seguridad de sus
ttu-los, producir en seguida para el mercado. En uno y otro caso se
tratade restaurar la seguridad jurdica imprescindible para el
futuro desa-rrollo econmico del pas.

La situacin de inseguridad en el mbito de la empresa se debe
alas vacilaciones ideolgicas a que ya antes se hizo alusin. Puede
acep-tarse o no la empresa privada, y no son en modo alguno
forzosas lasformas que pueda tomar la pblica, colectiva o de
carcter mixto. Perotoda direccin de empresa siempre y en todo caso
requiere lo mismo:la necesaria autoridad, que es el reflejo
sociolgico del poder de dis-

posicin. Si se anda confuso en esto, tampoco es posible el
normalfuncionamiento de un sistema econmico. Por eso no se trata de
acon-sejar una u otra solucin, sino de algo anterior y que es el
supuestofundamental de cualquiera de ellas. Este es pues uno de los
casos enque la previa aclaracin de las metas ideolgicas parece ms
necesariapara fijar decisiones respecto al futuro econmico de
Bolivia. Su desa-rrollo sera imposible en un estado continuado de
indecisin.

2. Sabido es que el trabajo se caracteriza en los pases
econmica-mente ms avanzados por su movilidad y su diversificacin, y
que enlos menos desarrollados esas caractersticas faltan o slo se
muestranen estado incipiente. Por eso casi por lgica necesidad podr
presumirsela situacin de Bolivia a este respecto, cuando se
recuerda el predomi-
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nio de su poblacin rural y que sta vive en su mayor parte de
unaagricultura tcnicamente primitiva y en un medio de cultura
tpica-mente tradicional. A pesar de todo, se fue formando
lentamente unncleo no desdeable de mano de obra moderna, y nada
invencible seopone a su crecimiento. Sin embargo, aunque no
imposible, pareceraprematuro aplicar sin ms a esa magnitud las
tcnicas corrientes en elanlisis del mercado de trabajo o plantearse
el tipo de cuestiones queslo valen cuando el mismo est plenamente
constituido. En este sen-

tido, el problema de la mano de obra en Bolivia no es por hoy de
can-tidad, sino primariamente de calificacin y distribucin. De
suerte quesu estudio casi viene a confundirse con el de su poblacin
general ensus aspectos cualitativos.

Desde este punto de vista cualitativo, las mayores dificultades
queofrece en general la mano de obra boliviana a las exigencias del
desa-rrollo, provienen de tres clases de deficiencias: a) En la
formacin deaptitudes y capacidades de trabajo; b) en las energas
mismas para esetrabajo por causas fsicas, y c) en la voluntad del
trabajo por causassociales, seguramente transitorias. A esto viene
a aadirse, conside-rando el pas en su conjunto y como cuestin
general, la que se deriva

del hecho de la desfavorable distribucin de la poblacin, casi
concen-trada en el altiplano y en los valles, es decir, en una
fraccin relativa-mente pequea del territorio nacional.

Como en muchos otros pases latinoamericanos, la mayor falla enel
mercado de trabajo boliviano est en la ausencia de calificacionesde
toda clase. La escasez de mano de obra calificada por no hablarde
la gama variada de los tcnicos intermedios se presenta una vezms
como un grave estrangulamiento social en el desarrollo econmi-co de
Bolivia. Cierto es que tales capacidades se van formando en bue-na
parte al comps del desarrollo mismo, y la propia Bolivia lo
mues-tra en los campos minero e industrial, pero no es menos verdad
que lohacen con tanta lentitud como imperfeccin cuando no existen o
sonmuy delgadas las bases ofrecidas por la educacin general y
profesio-
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nal. Basta consignar los datos del censo de 1950 para que se
perfiletoda la magnitud de este problema boliviano. En efecto, segn
ellos y posiblemente quedan por abajo el 70 por ciento de la
poblacin enanalfabeta; slo asiste a la escuela el 2,7 por ciento de
los nios enedad escolar y slo el 10,8 por ciento de la poblacin
capaz de leertermina el sexto ao de su educacin elemental. Pero
estos datos soninsuficientes y superficiales, si se olvida el
aislamiento lingstico ycultural de una gran parte de esa poblacin.
La persistencia del

monolingsmo aymara y quechua en elevadas proporciones hace
im-posible toda apertura de esos grupos a la comunicacin del
simbolismouniversal ideas, valores y tcnicas en que se basa el
funcionamientoeconmico del mundo moderno. La castellanizacin ms
rpidaposible dejando aparte los problemas generales de cultura y de
in-tegracin nacional es en este sentido un supuesto elemental del
de-sarrollo econmico.

El vigor y las energas para el trabajo dependen
decondicionamientosfsicos controlables. Si las del trabajador
boliviano parecen hoy defi-cientes, hay que imputarlo a las
insuficiencias conocidas de su dieta,de su higiene y de su
salubridad. En efecto, si algo se ha ganado en

todos estos campos en estos ltimos aos, el nivel de vida en su
con-junto sigue sensiblemente parejo al que prevaleciera desde hace
siglosy es uno de los ms bajos de Amrica Latina. Por lo tanto,
resulta su-perfluo rasgarse las vestiduras ante los usos
generalizados de la cocay del alcoholismo festival, sobre lo que
tanto se ha escrito y quedesaparecern con las condiciones mismas
que los hacen posible yjustifican. El uso del sustituto engaoso de
la coca y la embriaguezorgistica pues el indio no bebe de continuo
no son misterio algu-no para la explicacin sociolgica, aunque pueda
sobrar como digre-sin inoportuna en este momento. Y sin que as se
quiera insinuar queno quepa combatir tambin esos males con los
medios conocidos deuna meditada campaa educativa.
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La consideracin esquemtica de los anteriores aspectos genera-les
del trabajo boliviano slo persigue mostrar la tarea sin duda
ur-gente que presenta a todo gobierno interesado en el desarrollo
del pas.Exigen programas de largo alcance y de paciente ejecucin
sistemti-ca, traducidos financieramente en grandes sumas. Pero
dentro de lasposibilidades de inversin, todas las que se realicen
como base per-manente en los campos de la educacin y de la
salubridad condicio-nan la posibilidad de que no se pierdan o
malgasten las requeridas

con mayor evidencia en los sectores propiamente econmicos del
de-sarrollo boliviano.Sobre la moral del trabajo, faltan en Bolivia
los datos suficientes

del pasado que permitan trazar la curva de su historia. Se
carece porotra parte de investigaciones rigurosas y no es de
extraar que assea sobre sta o aquella fraccin significativa de la
mano de obra.De esta suerte no es posible ponderar con justicia el
grado y las causasdel deterioro general observado en estos ltimos
aos. Todo hace pen-sar, sin embargo, en el carcter transitorio de
la situacin. El paso deltrabajo servil al libre y asalariado no
puede hacerse sin que pesen poralgn tiempo inercias y apatas; los
estmulos a la accin poltica no

suele coincidir en modo alguno con los que sostienen la conducta
eco-nmica cotidiana; la proteccin segura de un sindicalismo
decisoriopuede amparar, aun sin quererlo, lo que no son ms que
flaquezashumanas; y, por ltimo, no es fcil que nadie escape, sin
que le desmo-ralice de algn modo, a la experiencia de una intensa
inflacin. Con laestabilizacin econmica y social amenguarn sin duda
esas circuns-tancias adversas a la voluntad de trabajo. Mientras
tanto, como decaagudamente una persona representativa del rgimen,
es posible ex-plicar todas las dificultades ltimas de Bolivia
contando tan slo elnmero horas de trabajo irremediablemente
perdidas.

La desigual distribucin de la poblacin por el territorio
nacionalrepercute en el mercado de trabajo. Mientras que en algunos
lugaresdel altiplano y de los valles, se adensa una gran cantidad
de gente en
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esfuerzos marginales, faltan brazos en Santa Cruz para las
zafras de lacaa y las cosechas del arroz. Claro es que entre los
efectos socialesprevisibles de todo desarrollo, est el que a la
larga se produzca unmayor equilibrio entre esas diversas zonas
humanas. Pero la cuestines tan urgente, sobre todo en sus aspectos
agrarios, que hace tiempopreocupa en Bolivia la posibilidad de
traslados dirigidos de pobla-cin. El problema estribaba en las
dudas sobre la capacidad de adap-tacin a las zonas tropicales y
subtropicales de los habitantes del alti-

plano. En realidad, ese problema ha sido resuelto de modo
convincentegracias a unos pocos asentimientos bien orientados
hechos por inicia-tiva privada o de la Corporacin de Fomento, y por
las experienciassin duda admirables de los Regimientos Coloniales.
Pero es dudosoque lo que ha podido hacerse en pequea escala pueda
realizarse enigual forma en mayores dimensiones. Las iniciativas
consignadas va-len sin duda como poderosas incitaciones. Pero lo ms
probable esque los traslados del maana hayan de ser ms espontneos
que diri-gidos, cuando las fuerzas de atraccin econmicas suscitadas
por unprograma de desarrollo, se alen con los resultados de una
mayor edu-cacin, creadora siempre de nuevos impulsos y
apetencias.

3. Cul es la situacin del campesino despus del
acontecimientodecisivo de la Reforma Agraria? Por desgracia, apenas
puedecontestarse ninguna de las cuestiones que esta pregunta
suscita ba-sndose en investigaciones objetivas y pruebas
concluyentes. Elimi-nando todo lo polmico, slo queda el consenso de
unas cuantas opi-niones merecedoras de fe.

Un hecho sobre el que nadie disiente es que el nivel de vida
delcampesino indgena ha mejorado de modo sensible. En qu grado?Por
qu constelacin de diversos elementos? Hasta qu punto supo-ne el
comienzo de una transformacin en los modos de vida? Ningu-na de
esas preguntas se puede contestar de modo exacto. Su significa-cin
estriba en que no tanto importa se entiende que desde el punto
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de vista sociolgico el que la elevacin haya sido menor o
mayorcomo el que sta no se contenga estrictamente dentro del
sistema he-redado de la economa cerrada de subsistencia.

Pero estas cuestiones suponen otra anterior, que sera as la
funda-mental: Cmo ha respondido el campesino aymara y quechua ala
justa adquisicin histrica de su dignidad humana, motivo profun-do
de la reforma concedida? Qu ha ocurrido realmente en su con-ciencia
ante esa sbita donacin de posibilidades tanto morales como

materiales?Otro hecho sin duda es el del entusiasmo con que el
campesino sedej movilizar a la defensa y sostn de sus nuevos
derechos, si noconquistados por l, de acuerdo por cierto con sus
aspiraciones cente-narias. Y no menos asimismo el de la buena ndole
de su carcter, queha mantenido la violencia dentro de grados
relativamente modera-dos. En efecto, si bien ha habido violencia
por todas partes enCochabamba muy en particular, no obstante el
nimo tenido por msabierto y moldeable del quechua y festines
reinvindicatorios denumerosas piezas de ganado selecto, esa
violencia ha sido bien pe-quea si se compara con la que pudo surgir
en una masa armada y

puesta al rojo vivo de pasiones ancestrales. Ahora bien, la
interpreta-cin de esos hechos no responde todava a la cuestin
planteada. Pa-sado el entusiasmo siempre transitorio qu queda como
actitudfrente a las sobrias exigencias cotidianas?; aceptados los
derechos,cmo se traducen en su reverso de deberes?; aquietada la
violencia,cmo se aceptan las tareas de la nueva vida comn?

Por eso se preguntaba antes, qu es lo que ha ocurrido
realmenteen la conciencia del campesino? Andar a ciegas sobre este
punto impi-de predecir, aunque sea vagamente, el futuro de la
reforma agraria ycon l, por su importancia de base, el del
desarrollo econmico mismodel pas.
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La defensa secular del indio, reiteran sus conocedores, ha
consis-tido en un encastillado repliegue sobre s mismo y su propio
grupo.Su vida a la defensiva tuvo que apoyarse en la suspicacia y
el recelo,prisionera del uso inveterado y ajena a la innovacin. Si
nada hastahoy pudo sacarlo de ese voluntario hermetismo, la gran
esperanza dela reforma agraria ser poder romperlo por primera vez.
El xito de-pende de que desaparezcan en alguna forma las actitudes
que lo man-tenan, que la confianza sustituya al recelo en las
relaciones con el ex-

trao y que el afn de lo nuevo quiebre el dominio absorbente
deldeseo de seguridad arraigado en la tradicin. Nada de esto
puedeconseguirse naturalmente en un solo da y slo la puesta en
marcha deun medio institucional ms favorable mostrar alguna vez
como sinsentido la enconada polmica verbal entre la denigracin
sistemticadel indio por parte de algunos y su romntica exaltacin
por parte deotros. Por eso importa tanto ms escrutar algunos
sntomas y predecirciertos peligros, pues el mayor que puede
correrse es provocar de nue-vo, por torpeza y falta de tacto, o por
servil entrega a lo preconcebidoy doctrinario, el funcionamiento de
los mecanismos del impulso secu-lar de seguridad.

El campesinado indgena fue sometido a un proceso intensivo
desintetizacin. Inspectores agrarios, maestros comunales y
comisionesmixtas de funcionarios y lderes campesinos se dieron a
una tarea deritmo acelerado. Al parecer, algunas de esas comisiones
llegaron a or-ganizar tres sindicatos en un solo da. Ahora bien,
los inevitables de-fectos originados por esas prisas, y otros de
diversa ndole que pudie-ran aducirse, no afectan a nuestro caso,
pues para plantearlo conclaridad pudiera incluso imaginarse el
supuesto de una realizacinideal. El problema est cabalmente en
averiguar cmo fue posible elpaso para el campesino de su primaria
comunidad vital a la organiza-cin secundaria del sindicato, y cules
fueron sus reacciones anmicasfrente a la relativa pero evidente
abstraccin que sta supone. El trn-sito es demasiado brusco para
pensar que se realizar con facilidad y
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sin algunos efectos negativos. El carcter impersonal y objetivo
de lasrelaciones a que de esta suerte entraba de un modo repentino,
iba aprolongarse hasta dar en la burocracia del Ministerio, por la
serie deinstancias y tramitaciones de la dotacin y afectacin de sus
tierras. Elsalto de la relacin personal del compadre a la relacin
funcional conel secretario del sindicato simboliza un cambio de
situacin en quecabe presumir la existencia de algn sentimiento de
desorientacin ydesamparo.

Y ste es el sentimiento que urge de sobre manera prevenir.
Doshechos inclinan hacia una interpretacin en este sentido. Uno es
lafacilidad con que el campesino, a pesar de su apego tradicional a
latierra, se ha desligado algunas veces de su cultivo para
entregarse alas tareas del pequeo comercio y del contrabando,
descontando, cla-ro es, el efecto general de inseguridad en las
titulaciones de que antesse habl y que tuvo que afectar por igual a
antiguos y nuevos propie-tarios. Otro es la existencia, segn
parece, en algunos grupos campesi-nos de nostalgias ms o menos
expresas y ms o menos conscientesincluso por el viejo orden de
cosas. Esas nostalgias, de existir, noson por aquel orden como tal,
pero s por la seguridad que otorgaba

a pesar de su mediocre contenido, y se comprende. Para quien no
aceptela pintura en blanco y negro de la realidad, inevitable en
las contien-das polticas, ha de suponer que no todos los viejos
propietarios erannecios explotadores sin alma, y que no slo haba
entre ellos algunoscompetentes agricultores sino seres humanos
capaces de preocupa-cin y de simpata por sus servidores y
empleados. En este sentido, elviejo propietario, con todos sus
defectos, llenaba quiz frente al indiocampesino una doble funcin.
Por una parte, de consejo tcnico y deayuda econmica en ciertas
ocasiones profesionales, es decir, el labo-reo de la tierra de unos
y otros; por otra parte de apoyo personal yayuda amistosa, que en
diversos grados poda llegar hasta la relacinde parentesco del
compadrazgo. Ambas funciones se cumplan desde
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luego dentro de la conexin tpica del paternalismo, pero
otorgandouna seguridad que completaba la del grupo de sangre.

La desaparicin del propietario crea un vaco de autoridad
psico-lgicamente peligroso para los que fueron sus colonos. Y de
que pue-da llenarse adecuadamente depende el xito social de la
reformaagraria. Cuando un socilogo contemporneo (Gehlen) trata de
expli-car todas las dificultades del poder en el mundo actual por
la prdidairremediable de sus orgenes patriarcales, nada tiene de
extrao que

seale el peligro que encierra para un mundo casi primitivo la
des-aparicin sbita de su paternalismo tradicional. Cmo y con qu
sus-tituir las dos funciones antes indicadas?

No hay receta segura como no sea la de atacar el problema
entodos sus aspectos y con todos los instrumentos de que se pueda
echarmano. Y sin demasiada impaciencia por aadidura. La asociacin
ra-cional del sindicato no basta, ni tampoco la intervencin de una
lejanaburocracia ministerial. La extensin agrcola de carcter tcnico
tieneque unir sus efectos a los resultados, con calor humano, de la
educa-cin fundamental. Y con todo, falta la irradiacin y el modelo
de lapersona prxima que habra que procurar de algn modo.

Las dificultades de la reforma agraria antes apuntadas, y otras
decarcter tcnico o jurdico que se pudieran sealar, derivan todas de
laforma en que se hizo. O mejor dicho, de la forma en que por lo
comnsuelen hacerse todas las reformas agrarias y con iguales
efectos. Puessi la doctrina es rica en indicar todas las medidas
que deben acompa-arla, la inercia histrica no ha permitido por lo
general cumplirladesde arriba con todas las cautelas y complementos
aconsejados y seha impuesto desde abajo como un acto de decisin
revolucionario. Asfue la boliviana. Parece pues innecesario
justificarla aunque lo estni imaginar cmo pudo ser de otra suerte.
Tal como fue, aparece comouna decisin apoyada en el hecho cumplido
de la apropiacin de factode las tierras. Es decir, es ms un acto
poltico que econmico. O, ex-presado en la terminologa marxista de
algunos intelectuales bolivia-
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nos, la reforma es tpicamente plebeya. Lo que significa que si
satis-fizo demandas de justicia material, no se atuvo a los
principios forma-les de la productividad. Por eso se ha podido
sostener que si la refor-ma es un xito en el campo social,
representa en cambio un fracasocomo otras muchas en el campo
econmico. Pero hasta qu puntoesa dicotoma de ser cierta en un
instante puede perdurar, es algomuy problemtico. El verdadero xito
social de la reforma agraria de-pende al contrario de su logro
econmico y si ste se frustra, no podr

justificar aqul.Economistas y agrnomos dirn lo que puede hacerse
a este res-pecto y dnde estn las fallas que reclaman correccin.
Pero cualquie-ra sabe que sin crdito adecuado y sin formacin tcnica
del campesi-no (extensin agrcola y educacin rural), no es posible
avanzar confirmeza. La insuficiencia en estos aspectos parece
evidente en Bolivia,no obstante las declaraciones legislativas y la
aparicin de algunosesfuerzos encomiables todava limitados, como es
el del crdito su-pervisado. Lo que no es tan patente es todo lo que
proviene de la per-sistencia de lo que son verdaderas mitologas: el
mito de la transferen-cia de la comunidad primitiva a los moldes de
la organizacin colectiva

moderna, y el mito de la mecanizacin misma. Por eso la creacin
alpor mayor de cooperativas sin la previa asistencia de un
personalcompetente en tan difcil tarea y la donacin indiscriminada
de trac-tores y aparatos agrcolas, no han dado siempre los efectos
que se bus-caban. En un nivel agrcola tan bajo como el de Bolivia,
se podranconseguir sin duda muy buenos resultados sin necesidad de
medidasespectaculares. Bastara con la introduccin de las tcnicas ms
ade-cuadas para mejorar de inmediato ese nivel. El secreto dice W.
A.Lewis de un rpido progreso agrcola en los pases
subdesarrolla-dos, ms que en la introduccin de maquinaria, en la
alteracin deltamao de las fincas o en la eliminacin de los
intermediarios en elmercado, se encuentran propiamente en la
extensin agrcola y en laexistencia de insecticidas, de mejores
semillas y de medios de riego.
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Una vez que se afirme la seguridad jurdica en el agro y se
procurepor todos los medios no malograr la conformacin ya iniciada
de lanueva conciencia campesina, estn dadas socialmente las
condicionesnecesarias para el xito econmico de la reforma, pues
nada permitesuponer que el campesino no responda a los estmulos del
salario ydel mercado ni que no sea capaz de ampliar con relativa
rapidez sudemanda y sus necesidades. Ni tampoco que deje de hacer
uso de lasnuevas posibilidades de movilidad ofrecidas.

4. La consideracin de la mano de obra industrial y minera
sloexigira una especificacin de las afirmaciones generales antes
consig-nadas. La industrial, casi toda ella concentrada en La Paz,
est algolejos todava de encarnar el tipo del obrero moderno. Poco
calificada,llena con dificultad los escalones intermedios del
trabajo tcnico y ca-rece por ahora de las tradiciones que permitan
adaptarla plenamentea su tarea. Tiene que formarse por la
experiencia misma del futurodesarrollo y con la ayuda an deficiente
de la enseanza profesional yde las instituciones de aprendizaje.
Durante los ltimos aos su nivelde vida, sin llegar al deterioro de
otros grupos sociales, apenas si se ha

mantenido al comps de la inflacin y no ha podido conseguir la
rela-tiva mejora del campesino. Dentro de este grupo, algunos
sectoreshan sufrido un evidente descenso en su capacidad de
consumo.

Bastara esta sola circunstancia para explicar la inquietud que
hadominado en la mano de obra industrial en estos aos. Pero a
ellovino a sumarse en la misma direccin la accin de los sindicatos,
decuyas caractersticas generales algo se dir en otro lugar. El
resultadoha sido una falta muy acentuada de toda disciplina y un
agudo dete-rioro de las relaciones obrero-patronales. Los pliegos
de peticionesasuman en realidad carcter de mandato, al encontrase
respaldadospor el apoyo oficial, y no siempre se limitaban a las
cuestiones habi-tuales del trabajo.
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En semejante situacin carece de sentido toda referencia a la
legis-lacin del trabajo, como siempre en principio sin tacha y
avanzada,pero que se convierte en letra muerta en su
incumplimiento.

Basta recordar el hecho de que los inspectores del trabajo, a
ex-pensas de su terica neutralidad oficial, solan funcionar como
repre-sentantes de los sindicatos. La elaboracin del nuevo cdigo
slo mo-dificar este estado de cosas si existe la decidida voluntad
de llevarloa la prctica.

El grupo minero aparece como privilegiado, aunque slo lo es enun
sentido poltico-social. Pero goza asimismo del privilegio de la
sili-cosis, como tremenda compensacin. En realidad, constituye el
grupoprofesionalmente ms maduro y ms hecho tambin, en sus
experien-cias de lucha y organizacin. Sus sindicatos son
autnticamente debase y ms completa su interna especializacin
tcnica. Gracias a estascircunstancias la indisciplina de trabajo en
las minas ha podido conte-nerse en diversas ocasiones y hasta ha
habido algunos momentos decoo-perador entusiasmo. Y si la
transferencia de las grandes minas dela propiedad privada a la
nacional no altera en su fondo la naturalezade las relaciones de
trabajo, la existencia de una organizacin sindical

disciplinada es una garanta en el futuro de que puedan
mantenerseequilibradas y en buena forma.

Sin embargo, amagan dos problemas sociales importantes. El
pri-mero es el del mantenimiento de un nivel de vida aceptable. En
efecto,el llamado privilegio de los mineros no consista en otra
cosa que en lacompensacin que ofreca siempre el sistema de las
pulperas a sussalarios nunca ciertamente elevados. Durante estos
ltimos aos estesistema les permiti equilibrar la prdida en el valor
de sus salariosreales, gracias sobre todo a la venta en el mercado
negro de las merca-deras obtenidas y aunque fuera a trueque de una
singular resurrec-cin embozada de una verdadera adscripcin al
suelo, es decir, al te-rritorio minero, pues el sistema de
remuneraciones se traduce eningresos monetarios de escaso poder
adquisitivo fuera de ese territorio.
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El segundo problema deriva de un exceso de ocupacin en la
granminera, que ha de encontrar su salida en la explotacin de
nuevasminas o en otros sectores de la produccin con preferencia
industrialms que agrcola.

5. Junto a las instituciones sociales de la propiedad y del
trabajo, ycon rango de menor por su importancia para la vida
econmica, seencuentran las destinadas a hacer posible el
intercambio de lo produ-

cido, o sea las que integran el mercado y su organizacin. Mas se
trataya de una materia tan estrictamente econmica, que el punto de
vistadel socilogo, orientado en particular a los problemas del
desarrollo,tiene que limitarse a subrayar tan slo la significacin
de algunos ele-mentos esenciales. Desde esa perspectiva, la
existencia de un mercadoregido por los mecanismos impersonales de
la oferta y la demanda precios, salarios y beneficios es un ndice
del predominio de unaconducta econmica regional desligada de toda
otra forma de orienta-cin, la costumbre, el status, el parentesco o
los valores locales. A suvez, la amplitud de ese mercado traduce el
nivel de especializacinque lo sustenta y en consecuencia el de la
complejidad en las relacio-

nes sociales que lo acompaan. Por ltimo, en los pases poco
desarro-llados no deja de indicar tambin su mayor o menor grado de
integra-cin nacional. Volviendo la oracin por pasiva, quiere esto
decir que eltipo de relaciones humanas y de conducta que hacen
posible el fun-cionamiento de un mercado, constituyen un supuesto
social ineludi-ble de todo desarrollo econmico. En Bolivia, aparte
de los residuosde los mercados tradicionales, las circunstancias de
estos ltimos aoshan sido adversas por diversas razones, a la
organizacin convenientede sus mercados. Por lo tanto, ser
importante tarea del economista enel futuro inmediato dedicar
preferente atencin a estos problemas.
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6. Cmo acaba de verse, los requisitos sociales primarios del
desa-rrollo econmico en el plano institucional se encuentran en las
institu-ciones econmicas o, de quererse matizar los conceptos, en
las institu-ciones predominantementeeconmicas. De los dems
integrantes delcomplejo institucional ninguno es, como se sabe,
completamente indi-ferente para la vida econmica, pero algunos lo
afectan de un modoespecial y por eso se denominan econmicamente
relevantes. El gra-do de ese condicionamiento puede ser de tal
manera decisivo en de-

terminadas circunstancias que parezca dudosa la validez de la
distin-cin analtica antes formulada.Esto es lo que ocurre en los
momentos presentes en Bolivia res-

pecto al orden poltico. Lo que se formula tericamente como
requisi-to secundario no deja de ser en realidad primario y
fundamental. Po-cos observadores de la actualidad boliviana dejan
en este punto deestar de acuerdo con la opinin de uno de los ms
desapasionados einteligentes de entre ellos, que seala a la absence
of basic law andorder como uno de los basic factores responsables
del estado ac-tual de la produccin. La inestabilidad poltica no ha
sido un fenme-no raro en la historia boliviana, y es por eso
excepcional la continui-

dad observada en los ltimos aos. Pero no conviene olvidar que
lainestabilidad de que se trata es de naturaleza muy distinta, segn
quelos cambios sean tan slo en la superficie del aparato poltico o
en losfundamentos mismos de su orden jurdico y administrativo. Los
pri-meros no dejan de afectar el curso normal de la vida econmica,
perono alteran el horizonte de su desarrollo; mas en los segundos
es estehorizonte mismo el que vara y se hace problemtico. La
significacinde la estabilidad poltica para el desarrollo econmico
est siempre enel plano de la previsin a larga distancia. Y esto lo
mismo en el campode las inversiones que en el de la organizacin del
crdito pblico yprivado. En Bolivia el asentamiento y fijacin de las
condiciones crea-das por el nuevo orden, es decir, su estabilidad
poltica, es un supues-to esencial de todo programa de desarrollo,
que siempre tiene que
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calcular con un futuro relativamente manejable. En este sentido,
laeliminacin de la inseguridad jurdica, de la indisciplina del
trabajo ydel desorden administrativo parecen constituir hoy los
pasos indis-pensables y quiz suficientes en el logro de aquella
estabilidad.

No hay que olvidar tampoco que los vaivenes de la poltica
afec-tan al desarrollo normal de la economa a travs de sus efectos
en elacervo de capacidades que todo pas posee. Cuando stas son
muyescasas, como ocurre en general en los pases latinoamericanos y
en

Bolivia muy en particular, la dispersin y fragmentacin de la
peque-a minora dirigente es una prdida muy grave, aunque no sea
conta-ble, en el conjunto del esfuerzo nacional. Con la rotacin
casiinstitucionalizada del destierro, se consumen en la inactividad
o en elencono buena parte de las contadas energas que debieran
aplicarse ala tarea comn.

7. No es necesario repetir una vez ms, ni en la forma ms
sobria,todo lo que significa para el desarrollo econmico la ciencia
y la tcni-ca. Ni insistir demasiado en las insuficiencias de
Bolivia a este respec-to. Deben evitarse, sin embargo, injusticias
o miopas frecuentes, so-

bre todo por parte de observadores extranjeros. Como casi
todosnuestros pases, Bolivia cuenta con un largo pasado cultural,
que no esnecesario abandonar un buen da por completo, y siempre ha
tenido,aun en el terreno de la ciencia, un grupo de personas
perfectamenteenteradas de cuanto en l ocurra en un momento
determinado. Perola importancia de la ciencia y la tcnica no ha
sido reconocida hastaque las exigencias de la poca comenzaron a
hacerla visible para to-dos; sin duda por eso ha faltado hasta hoy
la necesaria reorientacinde las finalidades culturales y la no
menos imprescindible ampliacinde sus soportes humanos.

Cuando se habla de la exigencia de un clima cientfico para el
de-sarrollo econmico se alude a cosas distintas que se dan
conjuntas enlos pases ms avanzados. En primer lugar, la capa muy
amplia y ge-
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neral de los creyentes en el valor de la ciencia, prximos muchas
vecesa convertir esa ciencia en superacin (cientismo); en segundo
lugar, lazona de todos los que aplican o tratan de aplicar a la
resolucin de susproblemas del mundo natural particularmente si no
el mtodocientfico, por lo menos la actitud racional en que ste se
apoya. Todala actividad econmica moderna est incluida desde luego
en esta zonade la actividad racional, o que pretende serlo. Por
ltimo, la exiguacapa de los hombres de ciencia propiamente dichos,
sobre todo cuan-

do sus tareas se encuentran ya plenamente institucionalizadas.No
es difcil sealar, en trminos generales, las deficiencias deBolivia
en cada uno de esos niveles. La creencia en el valor de la
cien-cia, aunque sea puramente epidrmico, no ha podido penetrar
toda-va en los estratos profundos de la cultura tradicional que
forman lamasa de la poblacin boliviana. Es problemtico, sin
embargo, quehaya permanecido plenamente inmune y cada da se mostrar
msexpuesta y abierta a los medios ya generalizados de difusin
(radio,cine, etc.) en particular cerca de los centros urbanos.
Junto a lo que esuna inexorable presin de los tiempos, la tarea
aceleradora se reparteincierta entre la educacin y la propaganda.
Los medios actuales de la

educacin de adultos, del desarrollo de la comunidad, etc.,
ofrecen losinstrumentos ms adecuados.

En cambio, el nivel constituido por las personas capaces de
proce-der racionalmente en aspectos mayores o menores de su
conducta estodo l el resultado de la educacin y del continuado
contacto con losprocesos tcnico-racionales del mundo actual. Y
aunque hoy ese nivelse integra sin excepcin en los pases ms
avanzados con representan-tes de todas sus capas sociales, ha sido
peculiar su concentracin enlos comienzos de todo desarrollo
econmico, en el estrato social de losempresarios y hombres de
profesin intelectual. Esa zona tiene en Bo-livia una centuria de
formacin lenta, y su ensanchamiento en estosmomentos decisivos
depende, aparte del desarrollo econmico mis-mo, de una enrgica
mejora en la enseanza secundaria y profesional.
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La existencia de la ciencia no se confunde con la de un grupo
ais-lado de hombres de saber por eminentes que sean, sino que
dependede su adecuada institucionalizacin. Siendo sta la falla
mayor de lospases latinoamericanos en general, no puede extraar que
de ella ado-lezca tambin la Bolivia actual. Es ms, en este punto su
situacin puedeser ms peligrosa que la existente hace algunos aos.
En efecto, el sis-tema tradicional permiti, sin base metdica,
ciertamente, la forma-cin de una lite de hombres de Oxford, de la
Sorbona o de Harvard,

que hoy tiene que hacerse en el pas y en mayor nmero por
unesfuerzo sistemtico de organizacin y previsin interna, aunque
puedacontar con las varias formas de la asistencia tcnica y
cultural del exte-rior. Y a este respecto lo que se dice de la
ciencia vale mutatis mutandipara la tcnica, pues si es un falso
prejuicio que pueda importarse latcnica sin arrastrar en alguna
forma los principios racionales y cient-ficos en que se apoya, no
lo es menos pensar que toda tcnica esimportable ni de que pueda
florecer en los grados de invencin yadaptacin necesarias sin ser
institucionalizada al mismo tiempoque la investigacin
cientfica.

Segn el censo de 1950, Bolivia tena en ese ao 12.409
personas

con educacin universitaria, 6.170 con formacin tcnica y 758 con
pre-paracin comercial de tipo acadmico, debiendo tenerse en cuenta
quetales cifras comprenden tanto los tcnicos extranjeros como los
boli-vianos formados en el exterior. Semejantes datos hablan desde
luegopor s mismos y lo haran mucho ms si esa cifra global se
descompu-siera en sus distintos grupos.

Ahora bien, la mayor dificultad que ofrece Bolivia en este
puntoreside en su propia tradicin universitaria, pues posee un
nmero sinduda excesivo de universidades, de las que ms de alguna
pretendeabarcar el cuadro ntegro de la enseanza superior. Cmo pueda
re-solverse este delicado problema, que es tanto poltico de
susceptibi-lidad regional como de organizacin propiamente dicha, es
cosa quesale de las tareas de este momento, aunque no debiera
declarrsele
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insoluble o sin salida. Es, desde luego, fundamental, porque si
Boliviarequiere la ampliacin de sus cuadros dirigentes, ms necesita
de laverdadera competencia que de la pura cantidad estadstica de
titula-dos. Y si en todos los pases el exceso de ttulos, o de
algunos ttulos enparticular, es cuestin bien grave, en los poco
desarrollados la sobrade intelectuales por debajo de una talla
mnima no hace sino engrosarlos factores de insatisfaccin e
intranquilidad que ya de suyo abundanen ellos.

La situacin insuficiente e incompleta de la enseanza tcnica
yvocacional es al parecer tan notoria, que los ltimos gobiernos
boli-vianos se han esforzado en todo lo posible por completar sus
lagunas.

En todo el campo de la educacin y de la formacin
cientfica,Bolivia ha podido unir a su propio esfuerzo la ayuda
eficaz de laUNESCO, de la Administracin de Asistencia Tcnica de las
NacionesUnidas y del programa de cooperacin de los Estados Unidos.
Si bienlas circunstancias de los ltimos aos no han permitido quiz
que to-dos esos proyectos dieran los resultados deseados, la
estabilizacineconmica y social del pas no slo permitir seguramente
alcanzarmayores xitos, sino multiplicarlos en la medida
necesaria.

8. Hay un aspecto en el campo de los supuestos sociales del
desa-rrollo econmico en el que Bolivia ha ganado positivamente en
losltimos aos, encontrndose en una situacin que puede
considerarseal menos como inicialmente favorable, pues ha liberado
las trabas desu estratificacin social y hecho posible la mayor
movilidad que acom-paa todo proceso de desarrollo.

Como otros pases del continente, Bolivia es un excelente campode
prueba de la teora histrico-sociolgica de la superposicin.
Perodesde el primer momento las peculiaridades culturales de los
pueblospuestos en contacto han hecho difcil la interpretacin
correcta de laestratificacin social formada poco a poco. En este
sentido, aunque eltrmino tradicional induce a ello, no ha existido
un sistema cerrado de
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castas, ni en las dificultades de su movimiento interno han sido
decisi-vas las distintas caractersticas tnicas. La poltica, las
actividades mi-litares y la adquisicin de conocimientos o riquezas
han permitido laascensin individual de personas excepcionales
cualquiera que fuerasu origen tnico o social. Con todo, as como el
proceso de mestizacinha sido menos completo que en otros pases, la
movilidad social antesbosquejada era indudablemente muy lenta por
ser ms individual quede estratos. Sin embargo, un estudio
pormenorizado mostrara una

creciente aceleracin en lo que va del siglo, sobre todo en los
mediosurbanos.Las agitaciones poltico sociales de todo ese tiempo,
as como el

anlisis de la composicin de los grupos que fueron el soporte del
MNRson de por s prueba evidente de la transformacin operada. En
estesentido, los acontecimientos de estos aos ltimos vienen a
represen-tar el simple reconocimiento legal y poltico de esa
transformacin.

Por solemne declaracin de un acto poltico desaparecen en unda
todos los residuos de servidumbre que todava quedaban. Y el
prin-cipio de igualdad de oportunidad, base en delante de toda la
legisla-cin, se matiza de inevitable lirismo en el Cdigo de la
Educacin.

Pero son los hechos, ms que las declaraciones, lo
verdaderamenteimportante. En efecto, en los aos que siguen se
modifica y altera enforma tan rpida la estratificacin social que
sus resultados son toda-va desconocidos. El funcionamiento de la
estructura bosquejada enotras pginas fue el mecanismo social de
todas esas alteraciones, peropor desgracia, de ella no se tiene ni
el primer paso de una detalladadescripcin. Algunos grupos fueron
eliminados de sus posiciones depoder y prestigio; otros padecieron
graves menguas en sus ingresos ostatus temporalmente quiz, como fue
el caso de la pequea clasemedia de profesionales o de medianos
propietarios y empresarios,y en cambio se bosquejaron otros como
beneficiarios de nuevas posi-bilidades y como ncleo de futuras
posiciones adquiridas en el ascen-so social. Conjeturar sobre el
resultado perdurable de toda esas altera-
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ciones cul ser, por ejemplo, la configuracin de la futura
clasemedia?parece inadecuado. El hecho esencial, en definitiva
positiva-mente ganado, es el de una mayor fluidez de la movilidad
social, quees requisito indispensable del desarrollo econmico. De
la orientacinque tome la estabilizacin que se inicia y de los
nuevos grupos deocupacin que se creen, depender el asentamiento y
movilidad inter-na de la nueva estratificacin social. Las
condiciones iniciales estndadas para que pueda funcionar el sistema
basado en el mrito y es-

fuerzo propios que acompaa a la economa moderna.

9. Aunque las formas de organizacin productivas de
carcterregional son mucho ms frecuentes de lo que comnmente se cree
enlas sociedades preindustriales, constituyen, sin embargo, la
caracte-rstica central y general de las sociedades econmicamente
avanza-das. Ahora bien, aade con razn el autor de las anteriores
palabras,los fundamentos tericos en este campo son menos slidos de
lo quefuera de desear. Y desde luego menos seguros en su
conceptuacingeneral de los que se tuvieron en cuenta hasta ahora en
el terreno delorden institucional.

En efecto, de acuerdo con las palabras iniciales, est muy lejos
deser una novedad en Bolivia la organizacin racional del trabajo
pro-ductivo. No ya en la gran minera, donde era de esperar, sino en
lasempresas agropecuarias e industriales. Dentro de las inercias
tradicio-nales del sistema agrario latifundista funcionaban algunas
haciendasatenidas a modelos rigurosos de organizacin, cuya
desarticulacinaunque transitoria ha tenido sensibles efectos. Y
desde luego enel campo industrial, que es el de mayor inters en
este contexto, exis-ten empresas que en nada difieren en su
organizacin de las existentesen otras partes.
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Sin embargo, subsiste la duda de si la industria en su
conjuntohaba alcanzado la madurez que supone el predominio
generalizadode la organizacin racional del trabajo, o, dicho en
otra forma, si elsistema econmico funcionaba con la eficiencia
productiva que apare-ja la especializacin y la coordinacin
organizada de sus diversas es-pecialidades. El pequeo volumen y la
juventud de la industria boli-viana excusan desde luego las
deficiencias. Pero hay que confesar quepoco puede decirse con
precisin acerca de ella por falta de las inves-

tigaciones necesarias.Cuando puedan iniciarse en Bolivia el tipo
de estudios sobre elempresario y de sociologa industrial que hoy
falta por completo entoda Amrica Latina, ser posible dar respuesta
a las cuestiones quems interesan en este momento. Cules han sido en
Bolivia los tiposde empresarios dominantes? Cules las
caractersticas generales dela empresa? A qu ideales econmicos y
sociales respondan los em-presarios? Cules fueron y cules son las
actitudes sociales frente a laempresa? Cmo se ofrecieron las
relaciones humanas dentro de ella?

La comunicacin de observadores competentes y unos cuantosdatos
de tipo grueso permiten arriesgar algunas observaciones sobre

la situacin actual de la empresa privada en Bolivia. La
abundancia denombres extranjeros de primera o segunda generacin en
el pe-queo censo de la industria boliviana, sugiere por lo pronto
dos cosas.En primer lugar, aparte de su juventud efectiva, la etapa
relativamen-te atrasada de su desarrollo en el sentido de la escasa
participacin enella de energas nacionales absorbidas en otras
ocupaciones. La em-presa estrictamente boliviana no habra avanzado
por ahora ms allde su fase mercantil. Esto quiere decir que el
capital boliviano habratendido a evitar hasta hoy los riesgos y las
complicaciones de la inver-sin industrial. Y tal nota parece
persistir an en los ltimos aos. Ensegundo lugar, el origen indicado
de muchas de las industrias expli-cara en forma cabal las
excelencias de su organizacin totalmente im-portada.
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Sobre la situacin de la industria en los ltimos aos, todos
losdatos parecen coincidir en sealar una tendencia de carcter
general:la disminucin en conjunto de su productividad. Es
precisamente enla discusin de este hecho donde puede terciar la
consideracin socio-lgica, pues si econmicamente existen razones muy
poderosas paraexplicarlo dificultades cambiarias, de importacin de
materias pri-mas o de reposicin de equipos, no poco han pesado las
de carctersocial derivadas de un notorio deterioro de las
relaciones obrero-pa-

tronales. Frente a una organizacin sindical polticamente
respaldada,parece innegable la debilidad contractual por parte del
patrono queha imperado en estos aos en las relaciones del trabajo.
Por lo tanto, niel sobre empleo en algunas industrias ni la
indisciplina de trabajo ge-neral en todas ellas, han podido
superarse en forma normal, aadin-dose a las dificultades corrientes
de la mano de obra que ya se mencio-naron. Ahora bien, la autoridad
en la empresa cualquiera que sea sutipo no slo es el reflejo de
poderes de disposicin claramente defi-nidos, sino el reverso de su
propia organizacin racional. Nada tienede extrao que sta se haya
deteriorado tambin en s misma en algu-na forma.

Cul ha sido el peso relativo de los factores econmicos y
socialesen la baja de la productividad y hasta qu punto los ya
indicados jus-tifican o no determinadas conductas evasin de
capitales, ausenciade nuevas inversiones, etc. es algo que no puede
examinarse en es-tos momentos.

Ya se indic en otro lugar la parte que, en semejante estado
decosas, cabe a la flotacin ideolgica de los grupos dirigentes. Y,
comoes natural, a esa flotacin ha correspondido la formacin de
actitudesnegativas ante la empresa, ms o menos difusas o
declaradas. Huelgapor tanto insistir en que la situacin depende de
una clara decisinrespecto de los fines y los medios del desarrollo
econmico. Si se creeque la empresa privada puede y debe contribuir
a l en alguna forma,han de restaurarse al mismo tiempo las
condiciones de su posibilidad:
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desde el abandono de todo estmulo a las actividades negativas de
lamasa, hasta la justa pero firme restauracin de las relaciones de
traba-jo dentro de un orden legal definido, pasando por la
eliminacin detodas las trabas de carcter administrativo que al
parecer, y con lasmejores intenciones, dificultan sobremanera la
creacin de nuevas in-dustrias y la renovacin de las ya existentes.
Por ltimo, es de suponery conviene no olvidarlo como justa
contrapartida que en la for-macin de un nuevo clima tanto econmico
como social desaparezcan

los residuos del paternalismo autoritario en el mundo patronal
here-dados de otros tiempos. Las experiencias de la empresa en este
terre-no han sido lo suficientemente aleccionadoras en los ltimos
aos comopara que frente a la nueva disciplina en las relaciones de
trabajo co-rresponda por parte del patrn una actitud ms favorable y
abierta ala implantacin de la corresponsabilidad y de sanas
relaciones hu-manas.

Con todo, y para decirlo en trminos de T. Parsons, no hay
queolvidar que si el elemento empresarial constituye un modo de
parti-cipacin en el subsistema integrado de toda economa, su tarea
esmucho ms destacada en el plano ejecutivo que en el plano
laboral

10. La organizacin racional de la administracin pblica ha
mar-chado paralela a la de la empresa en todos los pases ms
avanzados,en la medida en que ambas responden a los mismos
principios. Por lodems, es bien conocida la significacin decisiva
que el funcionamientocorrecto de la administracin ha tenido en el
desarrollo econmicomoderno. Sin un sistema jurdico definido y una
administracin segu-ra y eficiente son imposibles el clculo, la
previsin y la coordinacinque constituyen esencia de toda actividad
econmica. Asimismo, esnota comn de todos los pases poco
desarrollados la de las deficien-cias en su organizacin
administrativa, debidas en cada caso a las dis-tintas
peculiaridades de su historia.
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La boliviana ofrece un caso, aunque no extremo, s tpico de
esasituacin, pues a pesar de los avances logrados en la fase
relativamen-te reposada de sus gobiernos liberales, la
administracin pblicaestaba muy lejos de haber alcanzado la
organizacin y eficacia desea-das. En una palabra, faltaba la
continuidad de una burocracia respon-sable. No es de extraar por
eso la extraordinaria importancia que con-cedieron a este problema
las recomendaciones de la Misin Keenleysidecuando estudi el pas en
19501. La situacin descrita en ese informe

es idntica en la fecha presente, segn consenso de todos los
observa-dores competentes, y las recomendaciones que all se
hicieron conti-nan conservando validez en su espritu general.

1Un fragmento de estas recomendaciones se presenta en el Anexo
(NdE).
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Basta anotar en este momento, y para no exceder el campo
estric-tamente econmico, las dificultades ofrecidas por la
superposicin eindefinicin de competencia de los diversos organismos
que funcio-nan en l y que todos reconocen: los Ministerios de
Hacienda y Econo-ma Nacional, la Comisin de Planeacin, el Banco
Ce
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