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Presentación

El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), presenta análisis e información 
sobre el estado de situación del modelo de desarrollo agrícola y sus implicancias en la seguridad y 
soberanía alimentaria del país. El análisis da cuenta del crecimiento de áreas cultivadas, datos de 
producción agrícola regionalizada y analiza el modelo que rige las políticas públicas, impulsadas 
por el Estado Plurinacional, alejadas del discurso de “economía plural”, puesto que la producción 
agrícola capitalista (empresarial) es predominante.

Hace un par de décadas casi el total de la producción de productos básicos agrícolas estaba 
destinada al consumo interno, sin embargo, si bien hace siete años la producción ha crecido, ésta 
se destina en una pequeña porción al consumo interno.

La producción agrícola en los valles, el altiplano y llanos tienen particularidades propias y sin 
embargo el análisis de producción y  áreas cultivadas muestran que la producción de ésta es de 
control empresarial en su mayoría y deja de lado los campesinos que poco o nada pueden hacer 
frente a la competencia de productos de importación, legales e ilegales, y a un Estado que no 
ampara la producción interna. 

La posibilidad de establecer seguridad alimentaria sin soberanía alimentaria es inexistente, 
además en Bolivia el modelo agroexportador —que destina la mayor parte de su producción a la 
exportación— crece en gran manera. La población depende de productos importados, a ello, se 
suma la falta de promoción a la producción interna por parte del Estado y políticas de defensa del 
consumidor.

Finalmente, cifras de inversión productiva a nivel municipal, evidencia que las denominadas 
autonomías municipales no son el pilar de la política de promoción a la producción en el nivel local, 
situación que debe ser debatida y analizada en el marco de las competencias que se establecen en 
el ámbito `productivo para estas entidades públicas locales. 

Consideramos que esta investigación aporta con información y argumentos al debate e indica la 
necesidad de políticas de apoyo a la producción interna y a los medianos y pequeños productores.

Javier Gómez Aguilar
Director Ejecutivo

CEDLA
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1. ORIENTACIONES POLÍTICAS Y MODELO ECONÓMICO EN BOLIVIA

1.1.  Desarrollo agrícola y soberanía alimentaria

El gobierno, desde el año 2006, viene manejando en su discurso político el concepto de soberanía 
alimentaria, que en su sentido de aplicación implica seguridad alimentaria, pues los patrones 
neoliberales para la producción agropecuaria continúan siendo los mismos. 

Los efectos de esta aplicación han generado que la composición de la sociedad rural cambie y se 
torne hacia actividades de la agroindustria.

Es así que, las políticas de seguridad y soberanía alimentaria en los últimos ocho años no han 
implicado cambios estructurales en cuanto al modelo de desarrollo económico, pues la orientación 
del gobierno ha sido la promover las agroindustrias en detrimento de la pequeña producción 
campesina y originaria de base comunitaria. 

El gobierno, en cierto momento, tuvo un discurso centrado en evitar las desigualdades sociales 
en el campo, a través del postulado de la economía plural; no obstante a esta alturas éste ha 
quedado en meras prosas, pues aún no se ha definido una política entre lo que es la producción de 
materias primas para la agroindustria y la producción de bienes alimenticios básicos que satisfagan 
el consumo interno (Ormachea, 2009: 1).

1.2.  Producción agroindustrial vs. producción campesina

Desde la política económica del gobierno es notorio que existe una subordinación de la producción 
agrícola a los procesos de transformación agroindustrial, de raigambre capitalista; por el contrario 
no existe una promoción real para la producción de tipo campesino, lo que ha ocasionado una crisis 
en la producción tradicional de alimentos estos últimos años.

Este fenómeno, nada novedoso, deviene como resultado de la presencia relevante de vastos 
sectores campesinos inmersos en relaciones pre-capitalistas de producción, que en los últimos 
20 años han definido una clara tendencia en restar peso a la agricultura con relación al PIB, pues 
mientras en 1988 participaba con el 11,2%, en 2007 lo hace con el 9,8% (Ormachea, 2009: 5).

Modelo de desarrollo agrícola
y seguridad alimentaria:

estado de situación en el país



4

    Modelo de desarrollo agrícola y seguridad alimentaria: estado de situación en el país 

Con ello, las relaciones mercantiles en el campo han ido en expansión, anulando la producción de 
base campesina y tradicional, lo cual fortaleció la producción agrícola capitalista ahora articulada a 
la industria y a la exportación de bienes. 

La historia correspondiente a las últimas diez campañas agrícolas (1998/1999-2007/2008), muestra 
un escenario en el que el comportamiento de la superficie cultivada a nivel nacional, presenta 
claros signos de estancamiento. Es así que, entre las gestiones agrícolas 1998/1999-2002/2003, 
la superficie cultivada no sobrepasó las 2.148.935 hectáreas. A partir de la gestión agrícola 2003-
2004 se presentó un incremento de la superficie cultivada, que más adelante entre 2005 y 2006 
llegó a 2.648.790 hectáreas. Consiguientemente, entre 2006-2007 se advirtió un leve decremento, 
2.610.048 hectáreas, el cual se agudizó en la última gestión agrícola (2007-2008), donde se 
contabilizaron tan solo 2.411.689 hectáreas (Ormachea, 2009: 5).

Con ello, es notorio el avance de la producción agrícola capitalista, frente a la producción campesina, 
pues mientras que entre 1961-1963 del total del valor de la producción agropecuaria, el 82,20% 
correspondía a la producción campesina y el 17,80% a la producción empresarial, entre 1985-
1987 el valor de la producción campesina descendió a 59,80% y, entre 2000-2002 sólo significó el 
39,70%. En contraposición, hacia el 2002 el sector empresarial concentraba ya el 60,30% del total 
del valor de la producción agropecuaria del país (Zeballos citado en Ormachea, 2009: 5).

Así, gran parte de la producción campesina está destinada a la exportación, por lo cual también 
se extendió la superficie cultivada a nivel nacional, especialmente con la producción de quinua, 
banano, piña y haba, entre los más importantes productos (Ormachea, 2009: 7).

En este sentido, el gobierno ha renunciado a contar con la base material, la cual le permita distribuir 
tierras a comunidades campesinas e indígenas en regiones aptas para la agricultura, como Santa 
Cruz, y, a partir de ello, aplicar su política agraria orientada a lograr la soberanía alimentaria a 
partir de la “producción campesina con base comunitaria”; de forma que, la “economía plural”, 
entendida como la coexistencia armónica “de las economías estatales, comunitarias, asociativas 
y empresariales”, quedó en el papel, pues en los hechos es previsible que se impongan intereses 
materiales de la gran propiedad sobre las otras y, en el caso de la producción agropecuaria, conlleva 
a la paulatina concentración de la tierra en desmedro de la propiedad comunal y la pequeña 
propiedad campesina e indígena.
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Al parecer, la regla que define que, en el agro, la acumulación de 
capital es con acumulación de tierras se cumple a rajatabla.

La información relativa a las importaciones agrícolas y agroindustriales, 
pone en tela de juicio la adscripción del Movimiento al Socialismo 
(MAS) al concepto de ‘soberanía alimentaria’, pues la estructura de 
las importaciones agrícolas y agroindustriales muestra una tendencia 
a importar un mayor número y volúmenes de productos.

En este sentido, cualquier incremento de los precios de los alimentos 
puede significar que proporciones importantes de población urbana 
y también rural ingresen a una situación de “inseguridad alimentaria” 
(Ormachea, 2009: 48).

En los ocho años de gobierno del MAS los datos referidos al comportamiento de las importaciones 
de productos de origen agropecuario, permiten sostener que Bolivia tiende a depender de una 
mayor variedad y volúmenes de alimentos importados.

A esto hay que sumar que las políticas del gobierno se orientan a proteger a los consumidores y no 
así a promover la producción interna de alimentos.

Esta situación implica que, cada vez más, los precios de varios alimentos que consumen los hogares 
bolivianos dependan del comportamiento de los precios internacionales. 

Lo cierto es que la consecuencia de ello será que los volúmenes actuales de población urbana 
y rural que no logran cubrir los costos de una canasta alimentaria básica, se incrementarán 
sistemáticamente.

Con ello, se puede afirmar que existe un estancamiento de la producción agrícola en el país, una 
reducción de la importancia de los productos alimenticios campesinos tradicionales y una tendencia 
hacia la expansión de productos de exportación de base campesina y originaria.

1.3. Tenencia de tierras para la producción

Con estos antecedentes la tenencia de tierras ha sido, desde hace décadas, parte de los procesos 
de mercantilización. 

Es así que, entre 1953-2002, en el marco de la superficie distribuida según tipos de propiedades, 
los propietarios de medianas y grandes empresas representaban el 17% de los beneficiarios de 
la distribución de la tierra, concentrando el 51% de la superficie distribuida; mientras que los 
pequeños propietarios y comunarios, que se estima eran el 72% de los beneficiarios, sólo tenían 
el 19% de la superficie total distribuida. Así, de 77.714 beneficiarios de Tierras Comunitarias de 
Origen (TCO) que representaban el 9% del total concentraban 26.718.826 hectáreas, es decir, el 
28% del total de la superficie distribuida (Ormachea, 2009: 10).

Esto muestra la primacía de la pequeña parcela individual sobre la propiedad comunal, por lo que 
en consecuencia estas últimas tienden a desaparecer para ceder paso a las parcelas individuales. 
Estos procesos son visibles en el Altiplano y en los Valles.

“En los ocho años de 
gobierno del MAS los datos 
referidos al comportamiento 
de las importaciones 
de productos de origen 
agropecuario, permiten 
sostener que Bolivia tiende 
a depender de una mayor 
variedad y volúmenes de 
alimentos importados”.
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Este fenómeno ha ocasionado la dispersión y desaparición de la comunidad tradicional (como 
núcleo social y territorial) y de su economía natural comunitaria, pues la presencia de comunarios 
parcelarios ricos ha estratificado un patrón de comportamiento político distinto al culturalmente 
ancestral y tradicional.

Este aspecto no pudo ser contrarrestado por el “Plan de la Revolución Rural Agraria y Forestal” del 
Ministerio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (MDRAyMA), presentado en octubre de 2007, 
por el cual el gobierno sostuvo que: “la transformación de la estructura de la tenencia y acceso a 
la tierra y bosques, en el marco de la reconducción comunitaria de la reforma agraria, constituye 
la principal política para impulsar la transformación estructural agraria” (MDRAyMA, 2007 citado 
en Ormachea, 2009: 26). 

Es así que no se han suscitado transformaciones centrales en relación a la tenencia y acceso a la 
tierra, puesto que la política de tierras no ha terminado de aterrizar en objetivos coherentes en 
cuanto a una seguridad y soberanía alimentaria.

Pese a ello, y en el afán de modelar una política aún no implementada, el gobierno en 2008, a través 
del MDRAyMA, intentó definir otra política a partir de los lineamientos para “La nueva política de 
tierras”, sustentando cuatro principios transversales de la “Revolución Agraria”: i) descolonización 

de las estructuras agrarias; ii) equidad en la tenencia de la tierra; iii) 
soberanía alimentaria basada en la agricultura campesina; y, iv) manejo 
sostenible de suelos, agua, bosques y biodiversidad (MDRAyMA, 2008 
citado en Ormachea, 2009: 27).

Por otra parte, entre 1996 y agosto de 2009 los avances sobre 
saneamiento destacaban una superficie objeto de saneamiento de 
106.751.723 hectáreas, de los cuales se han alcanzado 35.222.307 
hectáreas, es decir, tan solo 33,0% del total (Ormachea, 2009: 34).

1.4.  Modelo agro industrial y agro exportador

En el período anterior al 2006 el modelo agrícola giró sobre una 
política orientada a la concentración de tierras, las que se encontraban 
en manos de medianos y grandes productores agrícolas. Lo que se 
denomina un modo de producción capitalista.

En el marco de la política agraria, el modelo se orientó en la producción 
de soya, misma que debía ser destinada a mercados internacionales a 
partir de la exportación de oleaginosas.

Esta tendencia fue creciendo, de forma que el modelo agrícola de la 
exportación se fue enraizando más, especialmente con el aumento de 
cultivos agrícolas en los Llanos (Departamento de Santa Cruz), con la 
presencia de pequeñas, medianas y grandes empresas capitalistas. 

Así, el 99,6% del total del incremento de los volúmenes de producción 
de la región de los Llanos se concentró en Santa Cruz, lo cual repercutió 
en una estrepitosa caída de la agricultura campesina, orientada al 
mercado interno, desarrollada en los Valles y el Altiplano del país.
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La concentración de tierras, en manos de medianos y grandes productores agrícolas capitalistas, 
permitió el crecimiento de la agroindustria de la oleaginosa, consolidada como el motor productivo 
de este modelo de exportación con base en la soya. 

Aspectos que son contradictorios con el texto constitucional y la política agraria que de una u otra 
manera pretendió implementar el gobierno del MAS, pues la producción soberana y sostenible de 
alimentos, tendiente a garantizar la seguridad alimentaria del conjunto del pueblo boliviano, no 
tuvo una real eficacia.

2.  CARACTERIZACIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO 
 AGRÍCOLA REGIONAL

2.1.  Balance general

Se debe recordar que eran premisas del MAS, antes que asuma el gobierno en 2006, revertir la 
agricultura de exportación concentrada en los pequeños grupos de élites, especialmente sentadas 
en el Departamento de Santa Cruz; promover una agricultura de exportación con presencia y 
participación de las economías agrícolas campesinas, comunitarias y asociativas; y definir políticas 
sociales y económicas para cerrar las desigualdades en el campo en relación a las actividades 
agrícolas.

A partir de ello planteó la formulación de un nuevo modelo de desarrollo, con visión agraria para la 
producción y el desarrollo sostenible, diferente al modelo agroexportador.

El objetivo de este nuevo modelo era incrementar la producción agrícola y agroindustrial interna 
para abastecer la demanda del mercado nacional de alimentos, de forma de lograr así la seguridad 
alimentaria con base en la soberanía alimentaria.

Parecía que la solución pasaba por promover mecanismos e incentivos para la economía comunitaria 
y, de esta forma, garantizar inicialmente una soberanía alimentaria.

No obstante esta propuesta, el modelo continuó siendo de raigambre neoliberal, pues las 
operaciones de agro exportación crecieron en las regiones, especialmente en el Llano como se verá 
a continuación.

2.2. Situación agrícola en las regiones

2.2.1. Datos Llanos1

A inicios del período neoliberal (1989-1990), las diferencias en la superficie cultivada entre regiones 
no eran tan marcadas, es así que el Altiplano y los Valles tenían casi una similar superficie cultivada 
y los Llanos un poco más.

Hacia el final de este período (2004-2005), la situación cambió totalmente, puesto que la región de 
los Llanos, debido al fuerte incremento de la superficie cultivada de Santa Cruz, concentró la mayor 
parte de la superficie cultivada del país.

Entre 1989-1990 y 2004-2005, la superficie cultivada del país se incrementó en 1.277.954 
hectáreas adicionales, de esa la mayor parte de este incremento se dio fundamentalmente en 

 1 Mayor consulta en: 
Ormachea, Enrique 
(2013): Tendencias 
de la agricultura en 
la región de los llanos 
durante el gobierno 
del MAS. Cartillas 
Agrícolas CEDLA Nº 4. 
Imprenta COMPAZ. La 
Paz, Bolivia.
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el Departamento de Santa Cruz, y contrariamente el incremento en la superficie cultivada en los 
Valles y el Altiplano fue reducido.

Es así que, el 99,6% del total del incremento de los volúmenes de producción de la región de los 
Llanos se concentró en el Departamento de Santa Cruz.

De igual forma, entre 1989-1990 y 2004-2005 la superficie cultivada en la región de los Llanos pasó 
de 488.998 hectáreas a 1.691.227 hectáreas y, la producción agrícola pasó de 3.692.067 toneladas 
métricas a 8.211.902; es decir, que en 15 años tuvo un incremento neto de 1.202.229 hectáreas y 
4.519.835 toneladas métricas.

Las políticas neoliberales que promovieron la agricultura de exportación terminaron consolidando 
a los Llanos, sobre todo a Santa Cruz que actualmente es el departamento más importante en la 
producción agrícola del país.

En consonancia con el modelo agroexportador, se privilegió al cultivo de la soya como la base de 
expansión de un complejo oleaginoso orientado centralmente al mercado externo.

Así, entre 1989-1990 y 2004-2005, la soya se tradujo en el cultivo que aumentó el crecimiento de la 
agricultura de los Llanos. En este periodo, el cultivo de la soya se incrementó en 765.100 hectáreas, 
lo que representa el 63,6% del total del incremento de la superficie cultivada de la región.

También incrementaron los cultivos articulados a la producción ganadera y avícola como el maíz 
en grano y el sorgo en grano y otros importantes para el mercado interno como: caña de azúcar, 
arroz, trigo y frijol.

Durante el gobierno del MAS, un poco más de la mitad, 53,7%, del incremento de la superficie 
cultivada de los Llanos se debió al crecimiento de dos cultivos articulados al complejo industrial 
oleaginoso, la soya y el girasol.

En este periodo los cultivos con mayores niveles de reducción de superficie cultivada (46.121 
hectáreas) fueron cuatro: el arroz, que es importante para el consumo interno; el sésamo, que se 
destina a la agroindustria oleaginosa; el algodón, que se exporta; y, la yuca, que es un producto 
campesino tradicional en los llanos.
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Se conoce que dos cultivos en este periodo, caña de azúcar y soya, tuvieron los mayores niveles de 
crecimiento (2.468.548 toneladas métricas) en volúmenes de producción.

Un poco más de un cuarto del incremento (29,4%) se explica por el crecimiento de dos cultivos 
articulados a la ganadería vacuna y porcina, así como a la industria avícola (sorgo en grano y maíz 
en grano). Otros cultivos con incrementos importantes en superficies cultivadas fueron: la caña de 
azúcar, el trigo y el fríjol, que tienen demandas en el mercado externo.

No obstante, durante el gobierno del MAS, 16 cultivos presentaron niveles de reducción en sus 
volúmenes de producción, de estos, el que sufre mayor disminución es la yuca con (-) 43.753 
toneladas métricas.

Dentro de otros cultivos, que también disminuyeron sus volúmenes de producción, encontramos a: 
la papa, el algodón, el maní, la piña, la alfalfa, la arveja, la uva, el café, la cebada en grano, la cebada 
berza y la haba, que están a cargo de pequeños productores campesinos.

2.2.2. Datos Altiplano2

A inicios del período neoliberal las diferencias en la superficie cultivada entre regiones no eran tan 
marcadas, de forma que en el Altiplano y los Valles la superficie cultivada era similar. 

Dado el incremento de la superficie cultivada del país a 1.277.954 hectáreas adicionales, entre 
1989-1990 y 2004-2005, concentrado fundamentalmente en el Departamento de Santa Cruz, la 
superficie cultivada en los Valles y el Altiplano decreció.

Ello se explica en el hecho que las políticas neoliberales que promovieron la agricultura de 
exportación, sobre todo en el oriente del país, y la apertura comercial que permitió la importación 
de una diversidad de productos agrícolas, terminaron arruinando a vastos sectores campesinos del 
altiplano, los cuales estaban asentados en la pequeña parcela y formas atrasadas de producción.

Por ello, entre 1989-1990 y 2004-2005 la superficie cultivada en la región del Altiplano pasó de 
387.810 hectáreas a 401.086 hectáreas; es decir, que en 15 años tuvo un incremento neto de tan 
solo 13.276 hectáreas. 

Como consecuencia de esta situación, la participación en la superficie cultivada y los volúmenes de 
producción de cada uno de los departamentos de la región del Altiplano prácticamente no tuvieron 
modificación alguna en todo este período de tiempo.

Se presentaron algunos incrementos en la superficie cultivada en el Altiplano como de los 
denominados forrajes, la alfalfa y la cebada berza, así como el desarrollo de la ganadería. 

También tuvo algún incremento, aunque no relevante, la quinua, debido a una coyuntura de 
estabilidad de buenos precios internacionales, lo mismo que el café catalogado como producto de 
exportación.

Estos cuatro cultivos incrementaron su superficie cultivada en 21.167 hectáreas; mientras que ocho 
cultivos: trigo, cacao, haba, arroz, papa, naranja, banano y mandarina, incrementaron solamente 
10.871 hectáreas.

 2 Mayor consulta en: 
Ormachea, Enrique 
(2013): Tendencias de 
la agricultura en la 
región del altiplano 
durante el gobierno 
del MAS. Cartillas 
Agrícolas CEDLA Nº 2. 
Imprenta COMPAZ. La 
Paz, Bolivia.
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Posteriormente, en el período agrícola, que corresponde a las gestiones de gobierno del 
MAS, se constata en la región del Altiplano un incremento neto de la superficie cultivada de 
82.241 hectáreas; cifra que es superior al incremento neto de la superficie cultivada durante el 
neoliberalismo.

Este incremento se debe, fundamentalmente, al crecimiento de la superficie cultivada de la quinua 
en los Departamentos de Oruro y Potosí como consecuencia del boom de los precios, en el mercado 
internacional, que tiene este grano a partir del año 2009.

En este período la quinua tuvo un incremento de 50.197 hectáreas, un poco más de la mitad del 
total de cultivos con incrementos en superficies cultivadas.

En este período (2005-2006 y 2011-2012) la reducción de la superficie cultivada ha afectado 
ampliamente a la cebada, grano que disminuyó su superficie en 3.583 hectáreas (53,5%); en tanto 
que 8 cultivos: maíz en grano, yuca, maíz choclo, arveja, plátano, uva, tomate y piña, redujeron su 
superficie cultivada en un total de 3.118 hectáreas.

Los cultivos que incrementaron sus volúmenes de producción durante el gobierno del MAS fueron 
la papa, la quinua, el arroz, la naranja y la cebada berza, llegando a aportar con 94.373 toneladas 
métricas adicionales. Otros 5 cultivos: haba, trigo, caña de azúcar, banano y cacao, aumentaron su 
volumen de producción tan solo 14.705 toneladas métricas.

Con esto se demuestra que el Departamento de Potosí tuvo una tendencia hacia una suerte de 
especialización en la producción agrícola, debido a que la mayor parte del incremento de superficie 
cultivada se concentró en producir quinua para exportación.

De igual forma, en el Departamento de Oruro, si bien el incremento de la superficie cultivada en 
los últimos seis años obedece fundamentalmente al desarrollo del cultivo de quinua, los niveles de 
productividad, de este cultivo, fueron bajos. 

El Departamento de La Paz, que se caracteriza por contar con diferentes pisos ecológicos, aún 
presenta una tendencia hacia un mayor nivel de diversificación productiva. En los últimos 6 años, 
este departamento tuvo incrementos relativamente importantes en su superficie cultivada para al 
menos cinco cultivos: papa, café, quinua, cacao y cebada berza.

2.2.3. Datos Valles3

Entre los años 1989-1990 a 2004-2005 la superficie cultivada en la región los Valles pasó de 374.693 
hectáreas a 437.142 hectáreas, cifra que muestra que en 15 años tuvo un incremento neto de tan 
sólo 62.449 hectáreas. Es así que, en este lapso de tiempo los incrementos en los volúmenes de 
producción tampoco fueron importantes.

En este período, dos cultivos concentraron casi la mitad del incremento total de la superficie 
cultivada de los Valles: el maíz en grano (32,1%), como materia prima destinada sobre todo a la 
industria avícola y también para el consumo de la ganadería; y la papa (15,0%), alimento básico 
de la canasta de alimentos de la población, marcándose desde entonces un proceso de mayor 
especialización de la región en ambos cultivos.

 3 Mayor consulta en: 
Ormachea, Enrique 
(2013): Tendencias 
de la agricultura en 
la región de los valles 
durante el gobierno 
del MAS. Cartillas 
Agrícolas CEDLA Nº 3. 
Imprenta COMPAZ. La 
Paz, Bolivia.
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En este período los cultivos que presentaron disminuciones de sus 
superficies, en cuanto a cultivos industriales, fueron la soya, el sorgo 
y el algodón. En cuanto a cultivos campesinos, también sufrieron una 
disminución: la cebada en grano, la cebada berza, el banano y el maíz 
choclo.

Ya entre 2005-2006 y 2011-2012 no se presentaron variaciones en la 
distribución relativa de cada uno de los Departamentos en relación 
con la superficie cultivada; siendo que Cochabamba y Chuquisaca 
continúan concentrando la mayor parte de la superficie cultivada de 
la región.

Sin embargo, la distribución de la producción agrícola de los Valles 
es diferente, pues en este período son los Departamentos de 
Cochabamba y Tarija los que incrementan la misma.

Es así que, la región de los Valles presentó un incremento neto de la superficie cultivada de 
solamente 40.451 hectáreas. Este crecimiento se debe fundamentalmente al comportamiento 
del Departamento de Cochabamba que implica el 60,1% del mismo, dado que la expansión de la 
frontera agrícola de los departamentos de Chuquisaca y Tarija no ha sido muy importante.

Sin embargo, las variaciones en los volúmenes de producción en este período muestran una 
situación diferente. Si bien Cochabamba presenta una mayor expansión de su frontera agrícola, su 
aporte al total de la producción agrícola de la región de los Valles no es tan relevante (26,1%), lo 
que muestra que tiene menos niveles de productividad de cultivos en expansión.

Por el contrario, los departamentos de Chuquisaca, y sobre todo Tarija, que no tuvieron incrementos 
netos importantes en sus superficies cultivadas (31,6% y 8,3% respectivamente), han aportado al 
incremento de los volúmenes de producción con el 33,6% y el 40,3%, respectivamente.

En esta región durante el gobierno del MAS, tres cultivos: la papa, el maíz en grano y el trigo, 
aportaron con el 70,4% al total del incremento de la superficie cultivada.

Otros cultivos, orientados al mercado interno, no presentan incrementos muy significativos.

Entre los años 2005-2006 a 2011-2012, la cebada en grano ha sido uno de los cultivos más afectados 
con la reducción de su superficie cultivada, llegando a reducir su superficie en 6.103 hectáreas.

Durante el gobierno del MAS, los cultivos que redujeron sus volúmenes de producción en los Valles 
son 12. Los que sufrieron mayor disminución en volúmenes de producción fueron: la alfalfa, el 
plátano y el arroz con cascara, llegando a disminuir la superficie cultivada en 40.006 toneladas 
métricas. 

Otros cultivos como la cebada en grano, el haba, el maíz choclo, la cebada berza, la arveja, la soya, el 
sorgo en grano, el cacao y el algodón tuvieron reducción mínima en los volúmenes de producción.

El Departamento de Cochabamba mostró una clara tendencia hacia la especialización agrícola, de 
ahí que, la mitad del total del incremento de superficie cultivada, entre los años 2005-2006 a 2011-
2012, correspondió al cultivo de la papa.

“En el período agrícola, 
que corresponde a las 
gestiones de gobierno 
del MAS, se constata en 
la región del Altiplano 
un incremento neto de 
la superficie cultivada de 
82.241 hectáreas; cifra que es 
superior al incremento neto 
de la superficie cultivada 
durante el neoliberalismo”.
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De igual manera, el Departamento de Tarija mostró una fuerte tendencia hacia la especialización, 
debido a que casi la mitad del incremento de la superficie cultivada departamental de este período 
correspondió al cultivo de maíz en grano.

El Departamento de Chuquisaca, de mayor diversificación agrícola en la región de los Valles, 
mostró un incremento de superficie cultivada, entre los años 2005-2006 a 2011-2012, disminuyó la 
producción de 3 cultivos: la papa, el maíz en grano y el trigo.

2.3. Conclusiones preliminares de la actividad agrícola en las regiones

2.3.1. Llanos

Durante el gobierno de Evo Morales, la producción del departamento de Santa Cruz se ha 
consolidado no sólo como la más importante en la región de los llanos, sino del país. Sin embargo, 
y como se ha visto, este crecimiento se debió fundamentalmente a la importancia de la soya y de 
otros cultivos articulados a la agroindustria oleaginosa de exportación. 

En los últimos años, otro cultivo que sostuvo el crecimiento de la agricultura cruceña es la caña 
de azúcar que ha crecido, fundamentalmente, por la demanda de alcohol en el mercado mundial.

Este crecimiento se debe fundamentalmente a la importancia de 
la soya y otros cultivos articulados a la agroindustria oleaginosa de 
exportación. 

En este sentido, son los pequeños, medianos y grandes productores 
agrícolas capitalistas de Santa Cruz, ligados a todos los cultivos 
agroindustriales, los que están expandiendo su producción; mientras 
que los productores campesinos, articulados a cultivos de consumo 
interno, no presentan niveles de crecimiento de producción 
comparables a los agroindustriales.

Así, la importancia que el gobierno de Evo Morales ha comprometido a 
los pequeños productores campesinos, articulados al mercado interno, 
ha quedado en el discurso. 

En los hechos, no se pudo promover, como indicaba, “el incremento en 
cantidad y calidad de la producción de alimentos en el país con base en 
la producción de la agricultura familiar campesina de base comunitario”.

      2.3.2. Altiplano

En los últimos años, en la región del Altiplano los cultivos de exportación, 
como quinua, cacao y café, y aquellos que corresponden a forrajes, 
tuvieron mayor crecimiento. 

Estos cultivos, mayoritariamente, están producidos por pequeños 
patronos o campesinos ricos que cuentan con apoyo estatal.
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Sin embargo, los campesinos del Altiplano dedicados a la producción de hortalizas, frutas y 
tubérculos, siguen soportando la competencia de las importaciones legales e ilegales de estos 
productos.

Esto demuestra que las políticas de protección de la producción nacional agrícola no han sido 
ejecutadas ni cumplidas.

2.3.3. Valles

Lo más importante a destacar de esta región, es que las políticas y acciones gubernamentales no 
se han orientado a superar el minifundio, o la pequeña producción parcelaria campesina, lo que 
no permitió el incremento de la cantidad y calidad de los productos cultivados por los campesinos 
en los Valles.

Durante el gobierno del MAS, la producción agrícola en los Valles no tuvo un crecimiento 
significativo, debido a la producción orientada fundamentalmente al mercado interno.

Por tanto, el crecimiento agrícola en la región de los Valles dependió, en gran medida, del 
comportamiento de la demanda de maíz en grano por parte de la agroindustria de alimentos 
balanceados, destinado para la ganadería vacuna y porcina; es decir que se sustenta en los intereses 
de los productores avícolas, así como también depende de la demanda de papa. 

2.4.  Síntesis de la política agraria aplicada 
 por el MAS en dos gestiones de gobierno

Al cabo de seis gestiones agrícolas, el gobierno del MAS no ha podido construir, como se planteó a 
inicios de 2006, otro patrón de desarrollo agrario desde el cual se alcance la soberanía alimentaria, 
pues en el país continúa vigente una política económica que promueven el modelo agroexportador. 
A esta hay que sumar otras tendientes a facilitar la importación de productos agrícolas o 
agroindustriales para mantener la estabilidad de precios.

Este nuevo modelo debía incrementar la producción agrícola y agroindustrial interna, de forma 
de abastecer la demanda del mercado nacional de alimentos y lograr la seguridad alimentaria con 
base en la soberanía alimentaria4.

Así, han continuado desarrollándose cultivos agroindustriales a cargo de pequeños, medianos y 
grandes capitalistas; en tanto, los cultivos típicamente campesinos orientados al mercado interno 
están estancados y en constante decrecimiento en superficies de cultivo y producción.

Por otra parte, el incremento en cantidad y calidad de la producción de alimentos en el país con 
base en la producción de la agricultura familiar campesina de base comunitaria que se propuso el 
MAS, no se ha plasmado en la realidad. Una de las principales razones para ello, es el minifundio o 
la pequeña producción parcelaria campesina, que no tiene aún una intervención desde las políticas 
agrarias en el país.

De esta forma, continúa imperante el modelo agroexportador promovido por el neoliberalismo 
desde 1985, tendiente a fortalecer la agricultura de la exportación y basada en la liberalización 
del mercado, con lo cual es totalmente permisible la importación de cualquier producto agrícola o 
agroindustrial. 

4 Ver: CEDLA (2013): 
Tendencias de la 
agricultura en Bolivia 
durante el gobierno 
del MAS. Cartilla 
agrícola nacional. La 
Paz, Bolivia. P. 5.
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DICCIONARIO 
Área Nº de habitantes

Rural < 5.000 Habitantes

Urbana/Rural Entre 5.001 y 50.000 Habitantes

Urbana > 50.000 Habitantes

Categorías de gasto agropecuario Contenidos

Promoción y fomento a la producción agropecuaria Gastos en producción agropecuaria, ferias, estudios, 
talleres

Construcción y mantenimiento de microriegos Gasto en Riego y Microriegos

Desarrollo y preservación del medio ambiente Gasto en programas medioambientales

Electrificación rural Instalación y Mantenimiento en Electrificación

Construcción y mantenimiento de caminos vecinales Caminos vecinales inter municipios

Control y regulación de mercados Construcción y Mantenimiento de Infraestructura de 
lugares de abasto

Servicio de faeneado de ganado Mataderos Municipales

Prevención de riesgos y desastres naturales Programas y proyectos en gestión de riesgos

Otros Contenidos

Programa central Gastos de funcionamiento del ejecutivo y del legislativo

Saneamiento básico Gastos en agua potable, alcantarillado

Limpieza urbana y rural Recojo de residuos sólidos, zonas de desechos

Alumbrado público Luminarias, postes, mantenimiento

Infraestructura urbana y rural Calles, avenidas, puentes, graderías, etc.

Servicio de catastro urbano y rural Planificación crecimiento urbano y rural

Servicios de salud SUMI, Seguros de vejez, mantenimiento de 
infraestructura, materiales

Servicios de educación Desayuno escolar, mantenimiento infraestructura

Desarrollo y promoción del deporte Infraestructura e incentivo

Desarrollo de la cultura Programas y proyectos culturales

Desarrollo y fomento al turismo Programas y proyectos en turismo

Promoción y políticas de genero Servicios legales, programas de género

Defensa y protección de la niñez y la mujer Servicios legales, programas niñez

Servicios de transporte Equipamiento motorizado de la municipalidad

Servicios de inhumación y cremación de restos Cementerios

Recursos hídricos Represas y otros de agua potable

Servicios de seguridad ciudadana Infraestructura en seguridad ciudadana

Fortalecimiento municipal Programas de capacitación y elaboración de planes 
municipales

Otros programas Programas específicos de la municipalidad

Partidas no asignables a programas-activos financieros Saldos de gestiones anteriores

Partidas no asignables a programas-otras transferencias Transferencias IDH y de seguridad social

Partidas no asignables a programas-deudas Servicio de la deuda

Fuente: Elaboración CEDLA.
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TIPO DE GASTO

Gasto corriente

Gasto no capitalizable Son aquellos que están orientados a crear, ampliar y 
mejorar el capital humano, social, cultural y/o medio 
ambiental (se excluyen proyectos específicos de 
infraestructura y/o equipamiento).

Gastos de funcionamiento Son gastos destinados a financiar las actividades
recurrentes, para la prestación de servicios 
administrativos, entendiéndose como tales, el pago de 
servicios personales, obligaciones sociales, impuestos, 
transferencias corrientes, compra de materiales, servicios, 
enseres e insumos necesarios para el funcionamiento 
exclusivo de la administración del Gobierno Municipal. 

Comprende también los pasivos generados o el costo 
financiero por contratación de créditos en
gastos de funcionamiento incurridos.

Gasto de capital

Incluye solamente gasto capitalizable Son aquellos que están orientados a crear, ampliar y 
mejorar el capital físico, que contribuyen a la formación 
bruta de capital. En estos proyectos, el costo total se 
considera capitalizable.

Fuente: Elaboración CEDLA.
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