
E 1 Gobierno Nacional present6 
recientemente, una Estrategia 

Nacional de Desarrollo Agropecuatio 
y Rural (ENDAR). Esta iniciativa -a 
diferencia de similares que abunda
ron en el pasado reciente- tiene la 
virtud de ser formulada prâcticamen
te en los comienzos de una gesti6n 
gubernamental, Io que abriga la es

peranza de su posible aplicaci6n. 
Sin embargo, las condiciones de cre

ciente inestabilidad poHtica y eco
n6mica par los constantes estalli
dos de violencia social , son factores 
no contemplados que pueden influir 
negativamente en este empeno. 

ProCampo ofrece en esta edi

ci6n una sf ntesis de esta Estrategia, complementa
da por varias aportes recogidos de un Seminario 
Taller organizado par el Grupo DRU y la Asociaci6n 
de lnstituciones Populares de Educaci6n (AIPE) a 
principios de septiembre. 

Se ha buscado, en la primera parte, reforzar su 
explicaci6n con argumentaciones de autoridades de 
gobierno responsables de su implementaci6n. Asf, 
Una vision integral de desarrollo agropecuario y ru
ral es un resumen preparado par el Lie. José Mora

les, del Ministerio de Desarrollo Econ6mico; comple
mentado par el Lie. Juan José Castro, del Ministerio 
de Asuntos Campesinos, lndigenas y Agropecuarios, 
que considera que ''La compeMividad depende tun
damentalmente de los seres humanos''. Henry 
Oporto, Viceministro de Tierras, describe La articu
laci6n de la Estrategia con la eues/ion agratia me
diante la explicaci6n del Plan Nacional de Sanea

miento de Tierras y un ambicioso Programa Nacional 
de Distribuci6n de Tierras. Mas allâ de la anécdota, 

As! se elaboro la Estrategia Nacl'onal es una lûcida 
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Presentacién 
entrevista de Luis Bredow a José 
Baldivia, quien coordin6 el equipo 
que elabor6 ese documenta. 

La segunda parte recoge la vi
sion de los productores agrope

cuarios del paf s. La demanda de 
los productores del otiente, expues
ta por Juan Armando Antelo, presi
dente de la Câmara Agropecuaria 
del Oriente, insiste en demandas 
sectoriales que priorizan el acceso 

a crédita y la mejora de las condi
ciones financieras para el sector. 
Las empresas campesinas de capi
tal social de Marf a Julia Jiménez y 
La vision de las mu/eres producto
ras de Alcira Lozano, es la percep

ci6n escéptica de los productores agropecuarios dis
persas en el paf s, que arroja mas dudas que certezas 
sobre esta Estrategia. 

La tercera parte se nutre con el analisis de di
versos expertos en la problemâtica agraria. Arranca 
con un juicio de Miguel Urioste, que considera a la 

ENDAR coma Una estrategia que excluye a campes1"
nos indfgenas no excedentarios. Carlos Carafa so
mete a la Estrategia a un test de sostenibilidad, en 

tanto que Hubert Mazurek enfoca La eues/ion 
inst1lucional como factor de cambio. Por su parte, 
Vladimir Sanchez desnuda falencias de La Estrategia 
bajo la oplica de la seguridad alimentaria. Jorge 
Albarracin analiza uno de los aspectas centrales de la 
propuesta, hacienda hincapié en Las cadenas agro
productivas y sistemas de produccion existentes en 
Bolivia. Vladimir Ameller, a su turno, lanza Dieclsiete 
advertencias para una estrategia; en tanto que Silvia 
Aleman plantea en Las Cadenas Agroproductivas y la 
Construccion de la Compet1lividac/, armonizar las po
liticas sectoriales con las macroecon6micas. 
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E 
1 diagn6stico de la Estrategia Na
cional de Desarrollo Agropecua
rio y Rural resalta todos los pro
blemas y las problematicas iden
ti ficadas como factores limitantes 

y factores deseables para el fomento del 
desarrollo local. Pero, faJtan tres elemen
tos fundamentales que pueden ser facto
res peligrosos en la implementaci6n de 
esta estrategia: 

Tres factores ausentes 

El primera es que faJta un balance de 
la propuesta de 1999 sobre "polftica na
cional de desarrollo agropecuario y ru
ral" (ver Pro Campo N° 87 del noviem
bre de 2000). Una analisis de los éxitos y 
fracasos de esta polftica hubiera sido de 
gran importancia para la elaboraci6n de 
esta nueva estrategia. 

Otro es la cuesti6n institucionaJ. Ac
tualmente, los prognunas de desarrollo 
local y de tecnologfa se apoyan en un 
80% en la cooperaci6n intemacionaJ y 
las ONGs, sin ningun control de parte del 
Estado, y con una fuerte competencia 
encre estas instituciones. Actualmente, 
el proceso de desarrollo locaJ y las ini
ciativas locales se dan al margea del sis
tema inslitucionaJ publico. Existe un 
ambiente de total desconfianza de parte 
de los campcsinos y de las organizacio
nes campesinas e indigenas freme aJ com
portamiento de los municipios y de las 
prefecturas. Hay muchos ejemplos que 
demuestran que estas instituciones son 
un freno para la iniciativa local y son los 
principales promotores del mantenimien
to de la pobreza. Restablecer un clima de 
confianza es un paso preliminar para cual
quier implementaci6n de proyectos. 

Pero mas que todo, faJta geografia; y 
a menudo esto conduce a diagn6sticos 
falsos: 

El PIB agropecuario y Jas ex.portacio
nes agropecuarias crecen. eso es cierto. 
Pero l,d6nde se ubican estas actividades, 
en lru. regiones mus pobres? Si se hace las 
curvas de la evoluci6n del PIB agro
pecuario por departamento desde los afios 
90, se ve nftidamcnte que hay departa
mentos que siguen bajando su aporte mien
Lras los demus producen Loda la riqueza. 
Con la apertura ccon6mica (y Bolivia es 
un pals de Io mas globalizado con mas de 
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La Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural es 
un avance importante en la generacion de pollticas 
concertadas a nive! naciona~ en direcci6n de los sectores 
rurales y mas pobres. Por eso, la sociedad civil, as! como los 
ac/ores del desarrollo local deben sostener este proceso para 
que tenga todas las oportunidades de éxito. Esta contribucion 
intenta mostrar los puntos débiles de esta estrategia, que 
pueden conducir a factores de riesgo importante en el éxito de 
este proyecto, y en la participacion real de la sociedad ciVll. 
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40% de apertura comercial), no solamen
te la pobreza crcce sino la brccha y la 
desigualdad cnlrc los dcpartamentos. 

No hay posibilidad de crecim1ento 
local si no hay un comexto regional sos
tenible. eso princ1palmente por el roi del 
sistema urbano. Apoyar a las 90 ciuda
des intennediarim. considerndas coma la' 
mas dinfunicas es una buena idea. pero 
(.d6nde estan ubica<las estas ciu<lades'? 
El mapa mucstra que la red urbana ha 
cambiado mu> significativamente desde 
hace 15 aiios con la crcaci6n y dinamis
mo de lru. ciu<la<lcs intcnnediarias alre<le
dor de Santa Cruz y de la.c; grandes ciuda
des. pero con desaparici6n casi completa 
de la red urbana en cl alti piano y una parte 
de los valles. 1:.1 caso de Cobija es muy 
signilicativo: tiene un crccimiento fuerte 
debiùo a Jas migraciones y a la creaci6n 
de una zona franca, pero que capta todo 
los servicios de la rcgi6n con un incre
mcnto fuertc de la pobrcza en cl rcsto del 

32 

departameoto. Apoyar a las ciudadcs que 
son mas dinamicas quiere decir aumcntar 
aun mas la desigualdad territorial. Apo
yar a las ciudadei. quierc decir también 
fomentar la migraci6n ruraJ-urbano. Lo 
que se necesita apoyar es la colaboraci6n 
entre campo y ciudad a través de servi
cios. ferias. distritos in<lustnalcs. tallcrcs 
agro-industriales descentmlizados. etc. 

Cabe <lestacar un ultimo cuestiona
miento: i,hay que apoyar la infracstruclUra 
para facililar el mercado de exportaciôn? 
El proyecto de la Corporaci6n Andina de 
Fomento (CAF) de los corrcdores biocea
nicos quiere hacer Io mismo. Un poco de 
geografia puede mostrar fücilmcntc que 
este esquema es completamente cxcluycnte 
de las zonas de pobreza y aumenta aun 
mâs la desigualdad territorial. 

Lo que se quiere decir con estos ejern
plos es que hay que tener rnucho cuidado 
con conclusiones un poco apresun.1das ba
sadas en teorias macroccon6micas sin to-

mar en cuenta la diversidad cultural y geo
grafica del pafs. La dinamicas territoriales 
actuaJcs muescran un crecimiento del des
equilibrio entre oriente y occidente, fuente 
de muchos conflictos potenciales. 

l Qué es Io que se de be hacer? 
El modelo econ6mico liberal enfoca 

el desarrollo desde bace 20 aiios sobre 
dos aspectos: ( 1) el crecimiento econ6-
mico como factor de desarrollo y (2) la 
integraci6n al mercado como factor de 
sostenibilidad. Eso ha generado una \1-
si6n del desarrollo con muchas conse
cuencias sobre la manera de implemenlar 
los proyectos. Casi todos los proyectos 
de desarrollo desde los a.nos 90 estan 
basados en tres aspectos: 

- incrementar la producci6n y la pro
ductividad 
incrementar el consumo a través del 
mecanismo del mercado 
fomentar el uso de la tecnologfa 
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La teoria econ6mica actual ha mos
trado e l fracaso de esta manera de conce
bir el desarrollo; e l enfoque actuaJ mues
u·a que los facLores principales son las 
extemalidades productivas (educaci6n, 
organizaci6n, informaci6n, infraestruc
tura. otros) con dos aspectos que se reve
lan muy bien en los mapas precedentes: 

- la diversificaci6n de la producci6n y 
de las actividades a nivel territorial. 
El mapa y e l gr~lico muestran muy 
bien, a nive! de Bolivia, la relaci6n 
estrecba que existe entre la especiali
zaci6n de la PEA y el nive! de pobrc
za, no a nivel familiar sino municipal. 
La capacidad de innovaci6n y de 
adaptaci6n a los cambios y los con
textos intemacionales. 

El mercado es un sueno para la ma
yorfa de los campesinos pobres. Creer 
-como Io dice la CEPAL o el Banco 
MundiaJ- que la mejor manera de salir 
de la pobreza es integrarse al mercado 
internacionaJ es tal vez verdad, pero 
irrealîsta. 

Se necesita de una fase intermedia 
para fortalecer las capacidades de inte
grarse a cualquier mercado, pero sobre 
todo mas que tener un mercado se nece
sita una capacidad de adaptaci6n, la ca
pacidad de reaccionar a los cambios de 
contexto econ6mico. 

lC6mo incrementar la productividad? 
lncrementar la producci6n o la pro

ductividad es necesario, pero lc6mo ha
cerlo? Se propone que: 

A producci6n, oponer diversificaci6n 
de las actividades 
A transferencia tecnol6gica, oponer 
capacidad de innovar y de cambiar. 

La ENDAR quiere tomar en cuenta la 
demanda y las necesidades de la socie
dad civil. pero sigue un proceso desde 
arriba, no en la manera de hacer, sino en 
su concepci6n misma, debido a tres ra
.wnes: 

• no ha intentado tomar en cuenta los 
esfuerzos ya realizados por varias 
unidades de los ministerios, univer
sidades, ONG. fundaciones y otras 
entidades, que tienen muchas expe
riencias de campo. El DEL no es nue-
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vo y existen muchas instituciones que 
lTabajan en e l campo con esto desde 
hace muchos anos. 

• La visi6n del desarrollo local sigue 
como un esquema Estado :j: Prcfectu
ra :j: Municipio, cuando deberfa ser al 
revés. Se debe invertir en lo partici
pativo para conocer la demanda y la 
oferta de Io rural. hacer una coordi
naci6n a nivcl departamental. y partir 
de esto para definir polfticas adecua
das. El proyecto tiene como presu
puesto 3.260 millones de d6lares. 
ReaJizar un taller participativo en cada 
municipio rural costaria alrededor de 
15 millones de d6lares. o sea e l 0,5% 
del presupucsto total. 
l POr qué no cmpezar con esto? 

• No se hu aprendido de la experiencia 
precedente ( 1999) y muchas palabras 
del documento refuerzan una visi6n 
desde arriba. con una visi6n muy te6-
rica de Io que deberia pasar o de Io 
que ha pasado (sobre todo en la cues
ti6n del impacto de la participaci6n 
popular). 

Una preocupaci6n adicional es la 
creaci6n de una nueva unidad técnica 
para implementar el proyecto. (.para ha
cer nuevos planes municipales DEL? 

Existen muchas unidades técnicas 
publicas que hacen Io rnismo y que com
piten entre e llas por los recursos. lNO 
seria mejor coordinat las que ya cxisten? 

l C6mo se puede pensar en c laborar 
una metodologfa normativa de ordena
miento territorial basada en el uso y las 
potencialidades del suelo y no integrar el 
esquema del Sistema Boliviano de Tec
nologfa Agropecuaria (SIBTA)? 

<.C6mo se puede pensar realizar pro
yectos de DEL sin integrarlos a los Pla
nes de Desarrollo Municipal (PDM)? 

lQuién va a reaJizar los DEL? En el 
caso de los PDM y POT, la mayorfa fue 
hecha por consultores sin concertaci6n 
ninguna con los campesinos, y cso dio 
como resultado planes que no son utili
t.ados! 

Finalmente, se va a implementar este 
proyecto con nuevos sitios pilotos; pero, 
(.éstos son representativos de las zonas 
en pobrezu? lCu:into tiempo va a durar 
esta experiencia'? t,Cuântos estudios y 
diagn6sticos se va a hacer de nuevo y 
cuânto se va a gascar para eso? l C6mo se 

piensa generalizar la experiencia de los 
sitios pilotos a nivel nacionaJ? 

Varios municipios fueron sitios pilo
tos y hoy en dia est:in en la misma situa
ci6n que hace 20 afios. El caso mas co
nocido es Colomi. cerca de Cochabamba, 
que fue sitio pilote para 26 proyecto en 
10 anos. y que muestra un crccimiento 
en su Lasa de pobreza. 

La metodologfa del DEL esta clara
mente identilicada con la experiencia que 
se ha hecho desde hace 10 anos. Ahora 
existen mctodologfas mas integradas: la 
planificaci6n estracégica participativa. Es 
necesario definir con todos los actores 
de un municipio la visi6n que tienen de 
su desarrollo; Jas iniciativas que se nece
siran para lograr sus objetivos y; los com
promisos necesarios para implementar 
las iniciativas. 

Empezar con la cuesti6n territorial 
permite: ( 1) ser integrado y no sectorial: 
(2) arreglar los conflictos potenciales; 
(3) enlazar Io territorial (cuesti6n de la 
tierra, de su uso, y su manejo) con Io 
sectoria l (iniciativas de desarrollo) y Io 
empresarial (compromisos a nive! de con
tratos); (4) dar confianza a la sociedad 
c ivil porque sus actores participan y con
rrolan directamente a la gesti6n de su 
desarrollo. y ellos se vuelven unicos res
ponsables de l fracaso o del éxito. 

Dos propuestas para avanzar 

Por eso. se sugiere un par de proposi
ciones: 

coordinar los sitios pilotos de todos 
los proyectos ministeriales (planifi
caci6n, OT, SIBTA, EBRP, Educaci6n. 
ENDAR, etc.) para intentar experien
cias de manejo integrado a nivel no 
s61o municipal sino regionaJ. 

• Coordinar los servicios ministeriales 
para trabajar la cuesti6n de la planifi
caci6n y del ordenamicnto tenitorial, 
para incluir en estos los aspectos pro
ductivos. EM5te un contexto favorable 
para eso, porque se estii definiendo 
actualmente la metodologfa normativa 
de OT para los municipios rurales. 

La cuesti6n institucional es primor
dial y no se podra cambiar la pobreza si 
no se quiere cambiar la pobreza! 
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Estrategia 

La nueva Estrategia 
Nacional de Desarrollo 
Agropecuario y Rural 
(ENDAA) promueve la 
formaci6n de cadenas 
productivas y la 
inserci6n competitiva en 
los mercados 
nacionales y 
extranjeros. 

Los cinco elementos 
ordenadores de la 
ENDAR como factores 
de competitividad: 
mercados, cadenas 
productivas, estrategia 
de intervenci6n, 
cambios tecnol6gicos, 
cambios estructurales. 

Resumen de Polrticas, 
Estrategias y Uneas de 
Acci6n de la ENDAR 
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Debate 

C6mo mejorar los 
ingresos de los 
productores 
agropecuarios, la 
seguridad alimentaria y 
la reducci6n de la 
pobreza rural en el 
marco de la equidad 
social y cultural. 

La ENDAR contempla 
un Plan Nacional de 
Saneamiento de Tierras 
y un Programa de 
Distribuci6n que busca 
entregar tierra a 
quienes no las posean 
o la posean en forma 
insuficiente. 

C6mo se elabor6 la 
ENDAR, segun su 
principal consulter, José 
Baldivia. 

Contenido 
Para los productores del 
oriente boliviano, la 
ENDAR debe tomar en 
cuenta sus demandas 
de acceso a l crédite y 
de apoyo estatal al 
sector. 

Las Organizaciones 
Econ6micas 
Campesinas demandan 
del Estado reglas 
claras y coherentes 
para las empresas 
campesinas de capital 
social. 

En representaci6n de 
alrededor de ochenta 
organizaciones que 
estân distribuidas en 
ocho departamentos, la 
Presidenta de la 
Asociaci6n de 
Productoras de 
Bolivia, enjuicia la 
propuesta 
gubemamental. 

Una estrategia que 
excluye a los 
campesinos no 
excedentarios: 
c·Jestionam ientos de la 
F'undaci6n Tierra. 

Un "test de 
sostenibilidad" para la 
ENDAR y un analisis de 
los contextes 
institucionales que la 
harf an p6sible 

La ENDAR a la luz de 
las polfticas de 
seguridad alimentaria. 

Crftica de la 
uniformaci6n de la 
diversidad productiva y 
social bajo un s61o 
concepto de "cadenas 
productivas" 

La ENDAR no toma en 
cuenta que el Estado y 
el mercado no 
funcionan en paises 
como Bolivia. 17 
advertencias para ser 
tomadas en cuenta. 
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