
ARTICULACION y LIMITES DE LA PARTICIPA
ClaN CAMPESINA 

EN LOS MERCADOS 

(Ferias ganaderas ell la Provincia Pacajes)* 

Introducción 

El mismo hecho de que la Socio
logía se plantee el estudio de la soc ie
dad y dentro de ésta lo que hace a las 
re laciones sociales, nos abre un sinfín 

de parámetros para estos estudios. Uno 
de estos es, precisamente, las causas o 
principales aspectos que hacen que las 
personas establezcan relaciones entre 
sí. Vemos pues, que es precisamente el 
intercambio (ya sea de productos, de 
mercancías o incluso de conocimientos, 
entre otros) uno de los hechos que re
laciona a las personas, el cual tendrá 
sus particularidades de acuerdo tanto 
al tipo de sociedad, como al tipo de in 
tercambio que se dé. También si se parte 
de la realidad propia, por ejemplo, po
demos ver los tipos de relaciones que 
se dan entre determinados sectOl:es de 
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la sociedad, así como e l tipo de partici 
pación que estos sectores tienen en la 
dinámica misma de la sociedad en cues
tión; en nu estro caso creemos que. a 
pesar de los cambios que se han podido 
dar, uno de los sectores más importan
tes aun sigue siendo el que por lo gene
ral habita el_área rural , es dec ir el cam
pesinado. y en muchos casos los 
comunarios. 

De esta manera. e l estudio de los 
mercados tanto en nu es tra realidad 
C01110 en la perspectiva de nuestro inte
rés, nos plantea la posibilidad de acer
carnos a un momento económico de 

este sector o población mencionado, el 
cual es el del ámbito que hace a los in
tercambios comerciales. Esto no abre 
la posibilidad de estudiar un espacio 
donde se establecen re laciones socia 
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les entre grupos y sectores sociales que 
en otras circunstancias, quizá, no ten
drían relación alguna: teniendo en cuen
ta tanto e l contexto hi stórico en el que 
surgen. así como en e l contexto en que 
se lo estudia. por que en muchos casos 
son estos aspectos los que nos aclara
rán los condicionantes que caracterizan 
la presencia de estos ll amados merca
dos. 

Es así que e l es tudio de los mer
c ad os e n e l área andina y más 
específi camente en e l altiplano. nos se
llala que la actividad comercial es más 
a tra vés cl e pequefios espac ios rural es 
y loca les conocidos como ferias. En e l 
caso de Iluestra in vesti gación, se eligió 
prec isamente la Provincia Pacajes, que 
está ubi cada en el Altiplano boliviano, y 
es una de LI S más representati vas en lo 
qu e se re ri e re a la pe rman encia de l 
modo de organización comunal, tenien

do a la vez como unidad a la familia, 
pero que a pesar de e llo no escapa a 
las influencias de la dinámica comer

c ial urbana . 

Estas rerias tendrán como acto
res principale s. prec isamente, a 
cO lllllnarios que acuden a vender sus 
productos producidos precisamente ba
s .. índose tanto en la economía comunal 

como familiar, con lo que podemos de
cir que se busca la reproducción de 
ambos; pero también acuden a estas fe
ri as los comerciantes, los que en su 
mayoría tienen la característica de ser 
intermediarios, ya que llevan los produc
tos a venderlos a comerciantes de áreas 
urbanas, principalmente de la ciudad de 
La Paz' . 

Es precisamente la participación 
de los cOl11unarios en estas ferias lo que 
nos interesa como tema de in vestiga
c ión , más específicamente las formas 
de su participación en base a las rela
ci.ones sociales que se dan en esta par
ticipación. Con el fin de delimitar el 
ámbito de la investigación es que se eli
gió precisamente e l comercio de un pro
ducto o rubro en especial dentro el mo
vimiento comercial del área que com
prende a la Provincia Pacajes, es así 
que viendo las característ icas del área 
se eli ge el comercio ganadero, el cual 
es uno de los productos que más arti
cu la el comercio del área. aunque es 
preci so ac larar que esta región no tiene 
una producción especial izada, ya que es 
más bien complementaria con la agri
cultura, au nque esta última es aun inci
piente por las mismas características de 
poca fertilidad de la región ; el circuito 
que recorre este producto tiene por lo 

Estas afirmaciones de las carac lerísl i L":l.~ que presentan las personas que asisten a estas ferias son hechas en 
basl.: I:ltlto a visi tas J. la provincia mencionada. ¡l~í como a los textos de Ronald Clark y Kalherine Bames 
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general el fin de llegar a abastecer el 
consumo de carne vacuna que se da en 
la ciudad de La paz o Viacha, Es en esta 
misma región que se tomarán dos ferias 
en las que con la investigación veremos 
la participación de los campesinos, 

El espacio temporal de la investi 
gac ión alcanza a cubrir a la actual eta
pa neoliberal en la que entramos a par
tir de 1985, esto por los cambios tanto 
económicos y sociales que se van dan
do en base a la Nueva Política Econó
mica, en especial en la década que le 
seguiría, la que también afectará a la 
dinámica misma del área rural. 

Ya conociendo el espacio y e l 
tiempo de la investigación, podemos ver 
el contex to y el problema mi smo de 
nuestra investigac ión. 

Aticulación y límites de la par
ticipación campesina en los 
mercados 

Como se sabe, muchos estudio
sos in vesti garon ya,este tema de la par
ticipación tanto indígena como campe
sina en los mercados, en el área andina, 
en especial desde la etapa colonial en 

la que se estudian los circuitos que se 
van formando con el mercado interi or. 
así como la mutua influencia de la diná
mica tanto comercial como producti va 
que se da en base a la economía mine
ra de la época, Asimismo en la etapa 
de la República se ve el crec imien to de 
las haciendas en el área rural (princ i
palmente del altiplano) , las que a tra vés 
tanto de hacendados como de ten'ate
nientes en su gran parte monopoli zan el 
comerc io con áreas urbanas', Sin em
bargo, todo esto no só lo es acompillia
do de una muestra de la articulación casi 
inev itable del mundo andino a la diná
mica comercial sino que también se pue
de aprec iar que el rasgo tanto producti
vo como reproductivo no desaparece 
como forma de organización. es decir 
que la «comunidad» más que res istir. con 
sus implicaciones, se fue adecuando a 
los cambios a través de est rateg ias que 
aseguraban la rep roducc ión tanto co
munal como familiar, 

A partir de lo que fue la Refor
ma Agraria, en 1953, se apreciaría el 
crecimiento del número tanto de nue
vos pueblos como de ferias en el área 
rural. lo que nos seiiala también una 
mayo r participación de los comunarios 
y campes inos en los mislllos-' , La nuc-

Ver al rcspc¡;1O el artículo tk Riwra sobre «la expansión dd l:uifunJi o ... ) . . 
Ve r princ ipa lmente los articu los de kalhcrine Barncs y ROIl:llJ Cla rk . t! .~ ' C último co mpane 1:J \' i .~ l ó n 

dcsarrolli sla de la Reforma Agraria que impul saha la men,:anllli zación <id :ífea ftlral rige el lihre (olllt'r( lo4, 
¡;on lo cual los l'om unarios sólo se ru1ir.: ulan al lllcrcadll a tr:l\'és de 1;1 "cnla lh: SU" prodtll"los principalmeu
te a los ¡;o l11en:iantes intermediarios 
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va etapa neoliberal muestra entre sus 
principales efectos y a la vez objetivos 
que el mercado rige el libre comercio', 

conlo cual los comunarios soló se arti

culan a traves de la venta de sus princi

pales productos principalmente a los co
merciantes intermediarios 

Pero , as í como se manti ene par
te de la organización comunal, también 

se mantienen los principios culturales de 

los comunarios, y tillO de los principales 

será la reciprocidad, la cual se expre

sad. por ejemplo, en lo que son rela

c iones soc iales, que la organiza, como 
ser e l pare nt esco consanguineo o sim

bólico: compadrazgo, paisanaje, etc. 

Ahora. estas re laciones sociales, 
que en muc hos casos se establecen en 
un ámbito ex tracomercial, ya en el ám
bito comercial vemos' que no desapa
recen, sino que también se adecuan a 

es ta nueva relación: la manera en que 
son adec uadas es principalmente hecha 
por e l comerciante (que por lo general 
ti e ne ya este tipo de relaciones con los 
comunarios que acuden a vender), el 

que en el momento del «negocio» en
contrará, por ejemplo, a sus «caseros» 
que no son más que conocidos, parien
tes, compadres. paisanos. etc,". el cual 

se siente en cierta forma obligado a 
venderle a él. por las relaciones que tie
nen (debemos recordar también que los 
comerciantes gozan de cierto status que 
les da tanto el poder económico. así 
como la actividad que desempeñan). ya 

que además la crianza de estos anima
les es de baja intensidad. lo que por lo 
general no le abastece para financiar el 

que vaya hasta la ciudad para comer

cializar sus animales'. por lo que ve casi 

c~mo posibilidad única de conseguir di
nero para acceder a otros productos de 

su necesidad. el acudir a la feria local 

que es por lo general la feria del pueblo 

más cercano. lo que hace que la rela
ción eomerciante-comunario sea más 

bien como una relación de poder que 

se hace posible gracias a las rela
ciones culturales que persisten, y 
que a su vez es determinada por lo 
económico y estructural. Creemos 

que estos aspectos son principalmen
te los que hacen a estos límites de par-

Recordemos que se pasa del Estado pro!Cccionista (que incluso fijaba precios a los principales productos) 
que en cierta forma aseguraba el consumo de [os productos del área ruraL al Estado que deja ala libre oferta 
y demanda dd Incrcado, la economía, Jo cual impulsaría también el avance de productos exportados , 
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ticipación campesina en los mercados 
0, en el que cada uno participa de acuer
do a sus posibilidades y también de 
acuerdo a la lógica c?n que acude a 
ofrecer sus productos. 

Ya a esta altura de nuestro pro
blema especificamos que lo que nos 
interesa investigar, es el papel que 
estas «relaciones de poder» y su es 
tablecimiento cumplen, así como los 
ámbitos a los que llega n. A lo que 
damos la sig uiente respuesta tentati
va, tanto del papel como de los ámbi
tos a los que llega: 

Estas re laciones cumplen el pa
pe l de ser uno de los aspectos que fi
jan los límites de la participación cam
pesina en los mercados, los ámbitos a 
los qu e ll ega, se dan a partir de qu e 
este comerciante se servirá de es ta s 

re laciones para, por ejemplo, se r él el 
comprador, para influir en la fijaci ón 
del precio, y por lo tanto para subor
dinar estas relaciones soc iales al cre
c imiento de su capital comercial. 

Es necesario aclarar dos as

pectos: 

Primero: creemos que estos he
chos só lo se dan de esta manera en el 
ámbito del mercado, donde la lógica 
de la ganancia puede subordinar o ba
sarse en otros tipos de relaciones no 
preci samente mercantil es. 

Segundo: que influye mucho el tipo 
de mercado en el que se desarrollan el 
tipo de hechos que estudiamos, ya que 
estos son muy pequeños, en su mayoría 
sólo mercantiles, y las relaciones por lo 
tanto son también más personalizad'ls, con 
lo que las relaciones, por ejemplo, cultu
rales intluirán más en las relaciones que 
se eslablczGul: ya que además si fueran 
mercados m,ís desarrollados, al estilo oc
cidental las posibilidades tanto de oferta 
como de demanda serían mayores, y las 
relaciones más mercantilizadas, con to

das sus implicaciones. 

V~r al respecto Jos h.:XIOS Jl' Arruand o Uartra rtWIl l'j() I\ ;l J O _~ ell la bloliog r;¡f1"a. qut' CSIUt!lan la lógica lanlo 

de producclon romo dl' Tl'pmthh:CI!'lII Jt' 1:1 econom ía C lIllpCS IJ\:1 

17~ 



Bibliografía central 

BARNES De M., Katherine. «La For
mación de Nuevos Pueblos en Bolivia: 
proceso e implicaciones», en: Rev. 
Estudio Andinos , No.3, La Paz-Bo
livia, Ed. Estudios Andinos, 1970. 

BARTRA, Armando. La explota
ción del Trabajo Campesino por el 
capital, México, Ed. Macehual , 1979. 

CLARK, Ronald James. «Reforma 
Agraria y Participación de los cam-

180 

pesinos en el mercado del Altiplano 
de Bolivia», Wisconsin , Land 
Economics University of Wisconsin , 
1968. 
«Reforma Agraria e integración cam
pesina en la Economía boliviana», en: 
Rev. Estudios Andinos, NO.3 Boli
via, Estudios Andinos, 1970. 

RIVERA Cusicanqui, Silvia. «Expan
sión del latifundio: formación de una 
ol,igarquía regional», en Rev. AVAN
CES. No. 2, 1978. 


