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PRESENTACION
 

n de la Planificaci 6n Agraria y An5-
El "Estudio sobre la Situaci
6


lisis de Polticas en America Latina y el Caribe" identifica al pri
6


tividades del Proyecto de Planificaci
n Agraria y An

er grupo de -

lisis de Politicas en America Latina y el Caribe (PROPLAN), que diri-


Este
 ge el Instituto Interamericano de Ciencias Agrlcolas (IICA). 


un
primer grupo de actividades esta orientado a la realizacion de 


analisis global de la capacidad actual y potencial en materia de pla

nificaci6n agraria en los parses del continente.
 

Para alcanzar el objetivo indicado este primer grupo consider6
 

dos actividades: una se refiere a un estudio general sobre los siste

mas de planificaci6n y la otra a un conjunto de estudios de casos sobre
 

aspectos seleccionados de los procesos de planificacion.
 

Los trabajos de PROPLAN empiezan con la elaboraci6 n de un "Marco
 

Conceptual del Proceso de Planificaci
6 n Agrario en America Latina y
 

el Caribe: una visi6n integral de los procesos de analisis de polfti

cas y de toma de decisiones en el Sector Agrario". Este marco ha guia

do los estudios de este primer grupo de actividades.
 

La actividad relacionada con el estudio general de los sistemas
 

de planificaci6 n tiene como producto el documento "Analisis del Fun

cionamiento de las Unidades de Planificacion Sectorial en el Proceso
 

de Planificaci6n Agrario en America Latina y el Caribe: su participa

ci6n en el proceso de analisis de polfticas y de toma de decisiones en
 

el Sector Agrario"
 

En base a los planteamientos del Marco Conceptual los siguientes
 

n de
temas se eligieron para los estudios de casos: i) la formulaci
6


la polftica agraria; ii) la instrumentaci6n de la ejecuci
6 n de la po

lftica agraria; iii) el control de la polftica agraria; iv) el siste

ma de planificaci'n agrario como apoyo tecnico a la toma de decisiones
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sobre la polftica agraria; v) la base inform~tica del proceso de pla

nificaci6n; y vi) el proceso de analisis de politicas como apoyo al
 

proceso de toma de decisiones del Sector Agrario.
 

Este documento se ubica como uno de los estudios de caso, el se
 

Como todos
refiere al Sietema de Planificacion Agrario en Bolivia. 


los estudios realizados por PROPLAN, este es el resultado de un tra

bajo en equipo que integra a profesionales nacionales. El equipo
 

de trabajo en Bolivia estuvo integrado por Guillermo Grajales, Jorge
 

Quiroga, Eduardo Cobas y Lehman Fletcher.
 

Guillermo Crajales y Jorge Quiroga fueron los responsables de la
 

aplicaci6n de la metodologla desarrollada. Eduardo Cobas se encarg6
 

de desarrollar los aspectos metodol6gicos. Eduardo Cobas y Lehman
 

Fletcher participaron en las dincusiones iniciales sobre la organiza

ci6n genvral del trabajo.
 

Finalmente este estudio fue consistenciado, sistematizado y homo

geneizado de acuerdo a los objetivos y al marco conceptual de PROPLAN.
 



INTRODUCCION
 

El presente documento presenta los avances de un estudio que so

bre el Sistema de Planificaci
6n Agrario en Bolivia realiza el IICA a
 

traves de su Proyecto de Planificacion (PROPLAN) y de su Oficina en
 

Bolivia.
 

El primer objetivo del estudio es describir y analizar este sis

tema de planificaci6n ponie'do especial enfasis en: i) las actividades
 

que desarrollan, la estructura adoptada para realizarlas y los pro

ductos qle producen en cada una de aquellas y; ii) los mecanismos de
 

relaci6n del Sistema de Planificaci6n Agrario con el sistema politico

administrativo, el 5mbito econ6mico social y el resto del sistema de
 

planificaci6n nacional. El segundo objetivo es sentar las bases de una
 

estrategia para el mejoramiento del Sistema de Planificaci6n Agrario
 

en Bolivia, asl como el establecimiento de ciertas lneas de acci6n de
 

apoyo futuras.
 

n con
Los dos objetivos mencionados se enmarcan en la explicitaci
6


Este estudio pretende dar un contenido empiceptual del PROPAN (l). 


rico a la conceptualizacion planteada. Para alcanzar dichos objeti

vos, este documento se ha organizado en cuatro capltulos. El Capltulo
 

Primero presenta los aspectos conceptuales y metodol6gicos para el ann

lisis del Sistema de Planificaci6n Agrario. El Capltulo Segundo resu

me el origen, evoluci6n y situaci6n actual del ?roceso de planificacion
 

en Bolivia. El Capitulo Tercero presenta la organizaci6n y activida

des desarrolladas por el Sistema de Planificaci6n Agrario de Bolivia,
 

haciendo referencia a las distintas areas de polltica agraria y su am

bito espacial. El Capftulo Cuarto recoge las principales conclusio

nes.
 

(1) "Marco conceptual del proceso de planificacio,, agrario en America
 

Latina y el Caribe: una visi6 n integral de los procesos de ann

lisis de Polfticas y de toma de decisiones en el Sector Agrario"
 
PROPLAN-IICA, 1978.
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Capitulo Primero
 

ASPECTOS CONCEPTUALES Y METODOLOGICOS PARA EL ANALISIS DEL SISTEMA DE
 

PLANIFICACION AGRARIO EN BOLIVIA
 

De acuerdo al Marco Conceptual de PROPLAN, como ya se indic6, el
 

proceso de planificaci'n agrario se conceptualiza como un proceso de
 

producci'n de politicas y medidas de politicas cuyo fin es el de acele
 

rar el desarrollo agrario en el contexto del desarrollo regional y na

ciontl. Este proceso est' condicionado por la explicitacion de los as

pectos doctrinarios del sistema pol'tico-administrativo y por la proble
 

mitica que refleja el 9mbito econ6mico-social.
 

Los componentes estructurales del proceso de planificaci
6n agraria
 

el sistema de planifi2acion agrario y el sistema pol'tico-adminis
son: 


trativo agrario, la esencia de los cuales es la generaci'n de los proce
 

sos de analisis y de toma de decisiones de pol'ticas y medidas de poll

ticas del sector a los efectos de afectar la problematica econ6mico-so

cial de acuerdo a una imagen deseada por el Estado.
 

En general, todo proceso social esta caracterizado pot las activi

dades esenciales que cumple. En el caso de la planificaci6n, las acti

vidades de formulaci'n, instrumentaci'n de la ejecuci6n y control cons

tituyen en s- las etapas que caracterizan y le dan una naturaleza espe

c fica a la transformaci6n de determinados insumos (problematica socio

econ6mico y posici6n doctrinaria del Gobierno) en los productos tangi

bles e intangibles de la planificaci
6n (pollticas). Estas actividades
 

son anallticamente separables, pero en la realidad se convierten en
 

acciones continuas l-rmando procesos interdependientes.
 

En este caplitulo se presentan dos secciones, la primera se refiere
 

a los aspectos conceptuales relacionados con los sistemas de planifica

ci6n, y la segunda, presenta la metodolog'a seguida para el an'lisis
 

de dicho sistema, la cual no ha sido parcialmente aplicada al preparar
 

este documento.
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ASPECTOS CONCEPTUALES SOBRE SISTEMAS DE PLANIFICACION
 

El Sistema de Planificacion Agrario es el elemento de apoyo tcni
 

co en la generacion de ]as politicas sectoriales (toma de decisiones)
 

a cargo deJ Sistema Polftico-Administrativo Agrario.
 

El Sistema de Planificacion Agrario debera analizarse dentro de una
 

perspectiva mas amplia, en e! contexto del Sistema de Planificaci'n Na

cional, dentro de una posici6n doctrinaria en materia de desarrollo agra
 

rio definida por el sistema polltico-administrativo y dentro de una pro
 

blemgtica econ6mico-social.
 

El objetivo de la existencia y funcionamiento del Sistema de Plani
 

ficaci6n Agrario es proponer al Sistema Pol'tico-Administrativo Agrario
 

alternativas de poiticas y medidas de polltica de distinta naturaleza
 

que tiendan a cambiar, en forma racional, una determinada situacion del
 

ambito econ6mico-social con el fin de acelerar el desarrollo agrario en
 

Las alternativas que
el contexto del desarrollo regional y nacional. 


se presentan deben reflejar coherencia con la posici6n doctrinaria pre

dominante planteada por el sistema pol'tico-administrativo y con la pro
 

blem'tica econ'mico-social considerando la problem'tica y presiones de
 

los diferentes grupos del mismo.
 

Tres aspectos dan relevancia al funcionamiento y operatividad del
 

sistema de planificaci6n. El primero de ellos corresponde a la funci6n
 

de apoyo para la racionalizacion de la posici6n doctrinaria del sis-


Para cumplir con esta funcion, el sistetema pol'tico-administrativo. 


ma de planificaci6n debe captar y contribuir a explicitar la visi6n 
po

ltica del sistema polftico-administrativo en terminos de decisiones 
de
 

polltica de caracter normativo. La participaci6n en la explicitaci
6n
 

del significado de los aspectos doctrinarios en terminos de incidencia
 

en el 5mbito econ6mico-social es parte de ese papel (apoyo tecnico 
en
 

la definici6n del marco doctrinario).
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En segundo lugar, otro aspecto importante a tomar en cuenta, es
 

la funcion de captaci6n y anglisis de la problematica econ6mico-social.
 

Esta tarea es asimismo importante a los efecros de incorporar los ele

mentos del 9mbito econ'mico-social en la objetivacion y la concreci6n
 

de los aspectos doctrinarios, objeto de decisi6n del sistema politico
 

administrativo expresados en el punto anterior.
 

Finalmente, y desde un punto de vista puramente normativo, las acti
 

vidades del sistema de planificaci6n deben reflejar la orientaci6n doctri
 

naria dal sistema politico-administrativo a los efectos de ser un instru
 

mento adecuado en la generaci6n de alternativas de politicas. Detras de
 

esto esta la idea que el 9mbito de actuacicn y funcionamiento del siste

ma de planificaci6n ests condicionado por el sistema politico administra
 

tivo. La mayor o menor importancia del sistema de planificaci'n en el
 

proceso de toma de decisiones va a estar dependiendo directamente de la
 

mayor o menor aceptaci6n politica de sus actividades y de los productos
 

generados por ellas.
 

De acuerdo a la caracterizaci6rL presentada en la introducci6n de es
 

te capitulo, se desprende que lo que le da la naturaleza especifica al
 

proceso de planificaci6n son las actividades que se realizan en el y que se
 

agrupan en : formulaci6n, instrumentacion de la ejecuci6n y control. 
La
 

descripci6n y analisis de ellas deberan ser por tanto elementos ordenadores
 

para el andlisis del sistema de planificaci6n a nivel de un pats.
 

Cada actividad tendrs sus productos especificos que variaran no dni
 

camente por las necesidades del sistema politico-administrativo y los
 

cambios en el 9mbito ecou6mico-social, sino por la naturaleza intrinsica
 

En consecuencia, los productos de
mente distinta de cada una de ellas. 


esas actividades y los agentes que las realizan, deben estar reflejando
 

asimismo las caracterosticas diferenciales de las actividades de trans

formacion de insumos y la generaci
6n de alternativas de politicas.
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Lo anterior estg definiendo una jerarquizacion de los elementos que
 

caracterizan al Sistema de Planificaci6n Agrario. El contenido del pro
 

ceso de planificaci6n va a estar en esencia determinado por esas activi
 

dades. Los productos y los agentes encargados de ellas van a estar re

flejando dichas actividades y su especificaci6n. La existencia y el fun
 

cionamiento racional de ciertas organizaciones e instituciones aseguran
 

y a su vez son condici6n necesaria para la coherencia interna del Siste
 

ma de Planificaci'n Agrario.
 

La jerarquizaci6n planteada obedece a que estamos estudiando la na
 

turaleza de un proceso social. Una vision exclusivamente institucional
 

de este proceso aden's de ser parcial, no reflejarla el contenido esen

cial de su conceptualizaci'n.
 

Actividades del Sistema de Planificaci6n Agrario
 

Las actividades que el sistema de planificaci6n realiza se agrupan
 

en las tres etapas del proceso de planificaci6n (formulaci6n, instrumen
 

taci6n de la ejecuci6n y control) presentadas en el Marco Conceptual de
 

PROPLAN.
 

1. Actividades durante la etapa de formulaci6n
 

Estan dirigidas al disefio de alternativas de pol'ticas y medidas
 

de polltica. La interpretaci'n (captaci6 n, analisis y sistematizaci6n)
 

del marco doctrinario, definido implicita o explicitamente por el sis

tema pol'tico-administrativo, y la interpretacion de la problematica
 

del 9mbito econ6mico-social, permiten al sistema de planificacion la
 

elaboraci6 n de un maico orientador que guie las tareas de los planifi

cadores en su funci6n de analisis de pol'ticas en las tres etapas del
 

proceso de planificaci6n. Esta informaci6n permite al sistema de pla
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nificaci6n elaborar las alternatives de polticas. Esta labor de ra

cionalizaci6n se manif~esta en productos tangibles (planes, programas
 

y proyectos de variados plazos, presupuestos, estudios, etc) e intan

gibles (participaci6n en la toma de decisiones, asesoramiento a la au

toridad pol'tica, etc.). El sistema pol'tico-administrativo es el que
 

finalmente toma las decisiones para lo cual las propuestas recibidas
 

y su fundamentaci6n as uno de los insumos de ese proceso de toma de de

cisiones.
 

1.2. Actividades durante la etapa do instrumentaci6n de la ejecuci
6n
 

Estas actividades se dirigen a la implementaci
6n de las politicas
 

adoptadas. Las realizaciones concretas al nivel del 9mbito econ6mico

social no forman parte del proceso de planificaci6n, pero son las que
 

objetivan la etapa de instrumentaci6n de la ejecuci6n. Los tres tipos
 

i) la promoci6n (divulgaci6n
de actividades basicas de esta etapa son: 


y motivaci6n) de las intenciones y el alcance de polftica& y medidas de
 

pol'tica adoptadas; ii) la especificaci6n de las polltica6 a un mayor
 

nivel de concreci6n; y, iii) la actividad integradora de conducci6n del
 

proceso.
 

n de las medidas de pol'tica de la formulaci6n su-
La especificaci6


pone: i) su desagregaci6n en tareas especifficas; ii) su ordenamiento
 

en funci6n de las actividades del gmbito econ6mico; y, iii) la asigna

ci6n de la responsabilidad institucional y de los recursos pare su rea

lizaci6n.
 

car'cter continuo y supone: i)
La actividad de conducci6n tiene un 

el asesoramiento permanente a los miembros del Sistema Politico-Adminis 

trativo en la toma de decisiones con el fin de explicitar el grado de 

relaci6n de las medidas de pol3tica con el marco doctrinario y la pro

blematica del ambito econ6mico; ii) la coordinaci6n de los responsables 

n de las tareas espeelficas; y, iii) elinstitucionales en la realizaci
6
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apoyo a las unidades de planificaci6n para el cumplimiento de las ac

tividades de especificaci6n y conducci6n a sus respectivos niveles.
 

1.3. Actividades durante la etapa de control
 

Son las que principalmente incorporan en el proceso de planifica

ci6n los cambios exteriores al sistema de planificaci6n generados por
 

la evoluci6n de la actividad econ6mico-social y la posici6n doctrinaria
 

del Gobierno.
 

La disposici-n de informaci6n en forma continua sobre las realiza

ciones del sector p~blico y resultados en el gubito econ6mico-social son
 

los insumos indispensables para el control. La comparaci6n de las rea

lizaciones y resultados con lo programado, la interpreraci6n de las di

ferencias encontradas, as' como las recomendaciones de ajustes, forman
 

la actividad de evaluaci6n permanente dentro del control.
 

Aquellas reorientaciones basadas en los cambios en el ambito econ6
 

mico-social y en el marco doctrinario determinan el disefio de medidas
 

correctivas de pol'tic~a que realimentan el proceso continuo de formula
 

ci6n. Las que se basan en las discrepancias originadas po7: fallas en
 

la formulaci6n y la ejecuci6n, determinan ajustes internos en las acti

vidades del sistema de planificaci6n en cada etapa del proceso.
 

2. Los productos del sistema de planificaci6n agrario
 

n de
 

actividades, instituciones y organizaciones para la generaci6n de deter
 

minados productos o alternativas de pol'ticas y medidas de polltica.
 

Cada alternativa de pol'tica puede tener un distinto &imbito espacial
 

de aplicaci6n (nacional: multisectorial o sectorial; regional: multi

sectorial o sectorial; local; etc.) puede tener un distinto ciclo de
 

Cada etapa del proceso de planificaci6n supone una combinaci
6
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o puede set visuaejeuuci6n temporal (largo, mediano o corto plazo),. 


lizada en sus dos niveles analfticos (polfticas de desarrollo o estruc
 

turales y politicas de estabilizaci
6 n o coyunturales). Lo anterior de
 

termina los tres niveles en que generalmente se clasifican las areas
 

de polfticas.
 

Con independencia de los niveles definidos su composici6n debe ser
 

coherente por hip6tesis en cada momento hist6rico. Dicha coherencia su
 

pone que internamente deben ser consistentes (no es posible suponer por
 

ejemplo una polftica regional que vaya en contra de la estrategia nacio
 

nal, o que las polfticas estabilizadoras sean contradictorias con la c

rientaci6n de desarrollo del Gobierno). Sin embargo, para que las po

ifticas sean coherentes, deben ser, adems de consistentes, viables po

ifticamente (coherencia con la posici
6n doctrinaria del Sistema Polfti
 

co-Administrativo) y viables econ6mica y socialmente (coherencia con
 

la problematica econ6mico-social). La coherencia integral de una poll

tica ests determinando la eficiencia del proceso de an'lisis y de toma
 

de decisiones de polftica.
 

3. La organizaci6n institucional del sistema de planificaci6n agrario
 

Las instituciones que integran el sistema de planificaci6n se ubi-


Es asl que
can a diferentes niveles de la actividad pblica y privada. 


se deben identifirar unidades de lanificaci6n nacional, sectorial, ins
 

titucional (para actividades de apoyo), regional, local y empresarial.
 

Estas instituciones se definen dentro de un contexto normativo que
 

refleja un conjunto de elementos que explican el comportamiento 
siste
 

Los elementos que caracterizan las institumatico de la instituci6n. 


n de alternativas
i) el grado de liderazgo en la generaci
6


ciones son: 


de medidas de polftica; ii) una determinada doctrina que especifica los
 

objetivos operativos de la instituci
6n; iii) un programa de trabajo pa
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ra la realizaci6n de las funciones de la instituci6n; iv) determinados
 

recursos humanos, legales, fUsicos, financieros y tecnicos disponibles
 

para ejecutar los programas de acciones; y, v) una estructura interna
 

que operativiza el programa de trabajo.
 

WNALISIS DEL SISTEMA DE PLANIFICACION AGRARIO EN
METODOLOGIA PARA EL 


BOLIVIA
 

El objetivo de este estudio es describir y analizar el sistema de 

Planificacion Agrario en Bolivia, para lo cual se pretende reflejar: 

i) las caracterlsticas de las actividades que desarrolla, la organiza

ci6n que adopta para realizarlas, as' como los productos que obtiene; 

y, ii) el funcionamiento de sus mecanismos de relaci6n con el sistema 

pol'.ico-administrativo y con el 9mbito econ6mico-social.
 

De acuerdo a lo anterior no se pretende inventariar los componentes
 

y relaciones del sistema sino tratar de presentarlos dentro de un esque
 

ma o pauta de analisis que le de contenido emp'rico al "Marco Conceptual"
 

y a su complemento analftico presentado en este capltulo.
 

Indirectamente dicho esquema ordenador servira a su vez para descri
 

bir y analizar el metodo que sigue Bolivia para definir y operar ese
 

sistema de planificaci6n, y asimismo, permitira sacar bases generales
 

para la determinacion de debilidades y nosibilidades de perfecciona

miento futuro.
 

La descripci6n y el analisis del funcionamiento del Sistema de Pla

nificaci6n utilizado en Bolivia ser' enmarcado en un determinado momen

to hist6rico que habra que cualificar, asl como dentro de determinadas
 

condiciones del marco doctrinario y de la problematica del 9mbito so

cio-economico que condicionan sus actividades.
 

Esto puede ser una limitaci'n a-priori del analisis, en la medida
 

que este estudio va a suponer un corte transversal en la evoluci
6
n del
 



proceso de planificaci
6n. La incorporaci6n de la dinamicidad de los
 

cambios de los insumos b~sicos del Sistema de Planifisaci6n, as! como
 

la evaluaci6n del grado de consolidaci6n del mismo de acuerdo al papel
 

que se le pretende hacer cumplir, van a set elementos que deberan set
 

incorporados al an'lisis en la medida que se le quiera dar una ubicaci6n
 

temporal al corte transversal que se pretende implementar.
 

Un aspecto se debe destacar en la elaboraci6n del esquema de ang

lisis del estudio sobre el. sistema de planificaci6n. De acuerdo a Io
 

n cumple una labor de apoyo tecnico
expresado, el aistema de planificaci
6
 

al sistema politico-administrativo en la toma de decisiones de 
pol'ticas.
 

n formal

Detras de esto se esta suponiendo que un sistema de planificaci

6


no tiene sentido si no tiene aceptaci6n pol'tica.
 

En consecuencia, el analisis del desarrollo de las actividades del
 

-
sistema de planificaci6n debe necesariamente expresar cuol es el gra 


do de importancia de este sistema como asesor y productor de alternati 


vas de pollticas y medidas de polltica en el proceso de toma de 
decisio

nes. 

Lo anterior fundamenta una hip6tesis que se considera de sustancial
 

Dicha hipotesis esta suponiendo
importancia verificar en este estudio. 


que la importancia, el desarrollo y la eficiencia de las actividades
 

(formulaci6n, instrumentaci
6n de la ejecuci~n y control) que cumple el
 

n polltica que
sistema de planificaci
6n dependen del grado de aceptaci

6


Cuanto

tiene dicho sistema en la generaci6n de medidas de politica. 


mayor es su importancia, mayor sera el desarrollo de las 
actividades en
 

general, particularmente de las correspondientes a las 
etapas de instru
 

Una importancia relativamente esn
mentaci6n de la ejecuci
6 y control. 


casa del Sistema de Planificacion Agrario, se vera representado 
en un
 

n de productos tangibles del Sistema
 relativo desarrollo de la formulaci
6


n Agrario y un desarrollo embrionario del resto de las
 de Planificaci6


etapas.
 

Lo anterior no esta negando la importancia de la 
incidencia de la
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problem~tica economico-social en la actuaci6n y objetivaci6n del siste

ma de planificaci6 n. Lo que se est' considerando es que por mas que se
 

generen alternativas de pol'ticas perfectamente coherentes con dicha
 

problematica, la importancia decisiva del sistema de planificaci6n esta

determinada por la coherencia de los productos de sus actividades con
 

las necesidades del sistema politico-administrativo.
 

r 


Algunas veces es el propio desarrollo de las actividades del siste

ma de planificaci6n el que no es considerado como el m's adecuado para
 

la tarea tecnica de generaci6n de alternativas para la toma de decisiones,
 

aun bajo el supuesto de gran aceptacion pol'tica del sistema de planifi

caci6n.
 

El adquirir conocimiento sobre este 'ltimo aspecto debe ser un im

portante elemento del analisis, aunque se reconoce que a los efectos de
 

este estudio, un analisis en profundidad de esta limitaci6n funcional,
 

asi como el. establecimiento de bases para su perfeccionamiento esta fue

ra de los objetivos del mismo.
 

n se presentan las bases generales de una metodolog'a
A continuaci6

para el analisis del sistema de planificaci
6 n de Bolivia. Ella refleja
 

basicamente las categorias definicionales establecidas en el Marco Con-


El esquema de an5lisis tiene tres partes (analisis de activiceptual. 

n del sis
dades, analisis de mecanismos de relaci6n externos y evaluaci

6


tema) y su consideraci'n tiene en cuenta la visi6n complexiva de los 
as
 

n. Si bien es cierto
 pectos que caracterizan al sistema de planificaci
6


que los tres aspectos del analisis se explicitan a continuaci~n, en los
 

capftulos siguientes solo se desarrolla el primero.
 

Analisis de las actividades del Sistema de Planificaci6n Agrario
 

Para racionalizar y dar coherencia al prc-eso de toma de decisio

nes, el sistema de planificaci
6n genera alternativas de pol'ticas y me
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didas de politicas para el sistema politico-administrativo. Para asegu

tar que sus propuestas tengan viabilidad politica y socio-econ'mica, 
el
 

Sistema de Planificacifn debe empezar hiciendo expl'citos el marco 
doc

trinario del Sistema Polftico-Administrativo y la problem'tica socio-eco
 

n6mica que confrontan los diferentes elementos que conforman el Imbito 
e 

con6mico-social. Estas restricciones que tiene el sistema de planifica

ci6n para su funcionamiento, las incorpora en un marco orientador que 
de
 

fine la estrategia de actuacion de los elementos del sistema y los 
gu'a
 

en sus actividades de elaboraci
6n de las alternativas de politicas, de
 

instrumentacion de las pol'ticas adoptadas y de control de las mismas.
 

1. Marco doctrinario 

El Sistema de Planificaci'n debera contar con un conjunto de linea

mientos definidos pot el sistema pol'tico-administrativo que le transmi

tan los grandes componentes de la imagen-objetivo que se pretende 
alcan

-

zar y le sirvan de base para estimar la viabilidad polltica de sus 

pro 


n de estos aspectos doctrinarios y su sistematizapuestas. La captaci6


ci6n en el marco doctrinario es una actividad que desarrolla el sistema
 

n y para lo cual requiere de
de planificaci 6n en la etapa de formulaci
6


n con el sistema polftico-administrativo.
una constante comunicaci
6


En consecuencia, a los efectos del estudio de caso se realiza una
 

n de los aspectos doctrinarios predominantes que condibreve presentaci6


cionan las actividades del Sistema de Planificaci6n Agrario. 
Asimismo,
 

se explicitan las principales consecuencias que tiene el condicionamieul

n
 
to del Sistema Polftico-Administrativo en la amplitud 

del fmbito de acci
6


n espacial (nacional, regional,
del sistema de planificaci6n: una dimensi
6


local y otto) una dimension temporal (largo, mediano y corto 
plazo) y una
 

n, y estructural o de dedimensi6n analftica(coyuntural o de estabilizaci
6


Asl mismo se deberan estudiar las formas como se integran 
los
 

sarrollo). 

6n de los aspectos
aspectos doctrinarios relacionados con la participaci
 

predominantes del Ambito Socio-Econ6mico.
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1.2. Problem~tica econ6mico-social
 

n
El Sistema de Planificaci6n debera considerar como una restricci
6


para la definici6n de sus productos, la caracterizaci
6n de la problem"
 

Esto le servira de
tica econ6mico-social y de los agentes del 9mbito. 


base para analizar los beneficios y los costos sociales de las polfti

cas y medidas de politicas que se analicen, a fin de estimar la viabi

lidad socio-economica de sus propuestas.
 

La captaci6n y analisis de la problematica econ6mico-social es una
 

actividad que el sistema de planificaci6n realiza durante la etapa de
 

formulaci6n; ella tiene como producto el diagn6stico econ6mico-social.
 

realiza una
En consecuencia a los efectos de este estudio de caso se 


breve presentaci6n de la problematica del 9mbito econ6mico-social donde
 

se van a aplicar las medidas de polftica que apruebe el Sistema Polfti

co-Administrativo.
 

1.3. Marco orientador
 

La capacidad de captar con anticipaci
6n las caracter'sticas, los
 

cambios y la problematica del sistema polltico-administrativo y del am

bito econ6mico-social es esencial. Una vez considerados los mismos,
 

ellos deben ser adecuadamente expresados en tu marco ordenador de todas
 

las actividades del sistema de planificaci6n. Dicho marco general or

denador, que es dinfmico por naturaleza, debe ser recogido dentro del
 

conjunto de agentes del Sistema de Planificaci6n Agrario como una de
 

las actividades de la formulaci6n, a los efectos de imbuirlos de una es

trategia de funcionamiento definida, de las caracterlsticas que deben
 

tener sus productos y de la organizaci
6n requerida para el cumplimiento
 

de sus actividades.
 

Este marco orientador incluye una serie de elementos que sistema
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tizan los objetivos nacionales y espec'ficos, las 'areasde polltica
 

agraria 	y la estrategia que se persigue con el sector agrario. En bre
 

ve esto 	serla un modelo ordenador de los insumos del Sistema de Plani
 

ficaci6n 	Agrario que ser~n transformados dentro del sistema. En este
 

sentido 	las orientaciones b'sicas incluidas en dicho marco otorgaran y
 

determinaran la relevancia y prioridad de las distintas actividades
 

del Sistema de Planificaci6n Agrario, determinarsn los sectores produc
 

tivos en el sector agrario que deberan orientar la generaci
6n de alter
 

nativas 	de medidas de polftica, los grupog dentro del Imbito econ6mi 

co-social que tenderan a ser promovidos o movilizados, la importancia
 

de las organizaciones e instituciones del Sistema de Planificaci6n A

grario, 	el 9mbito de acci6n de los productos del Sistema de Planifica

ci6n Agrario, etc.
 

Este estudio de caso presenta en forma breve el marco orientador
 

del sistema de planificaci6n de Bolivia que gu'a sus actividades de e

laboraci6n de alternativas de polfticas, asl como su instrumentaci6n
 

para la 	ejecuci6n y el control de las mismas.
 

1.4. 	 Elaboraci6n de alternativas de pollticas, instrumentaci6n y control de
 

pol'ticas adoptadas
 

Definido el marco orientador, el Sistema de Planificacion Agrario
 

debera elaborar alternativas de polftica y medidas de polltica que con
 

cretan la polftica agraria segu'n las areas estrategicas aprobadas.
 

Una vez 	elaboradas las alternativas de pol'tica3, ellas ser5n pre

sentadas al sistema polftico-administrativo para su consideraci6n. Lue
 

go de la toma de decisi6n con la que concluye la etapa de formulaci6n,
 

el sistema de planificaci6n se preocupa por la instrumentaci6n de las
 

polfticas adoptadas para asegurar su ejecuci6n. Finalmente los elemen

tos del sistema se preocupan por el control de las pollticas adoptadas.
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En este estudio se consideran estas actividades poniendo especial
 

enfasis en los siguientes aspectos:
 

- descripci6n de cada una de las actividades;
 

- definici6n de los agentes o instituciones que las realizan.
 

La eficiencia de las actividades y las caracteristicas de
 

sus productos estan condicionados por la existencia y disponi

bilidad de ciertas organizaciones e instituciones coherentes
 

internamente, que permiten generar los productos de cada acti

vidad del Sistema de Planificaci6n. Dicha coherencia interna
 

debe recogerse a travs de indicadores sin entrar en un an'li

sis institucional en profundidad; 

- definici6n de los productos y alternativas de pol'ticas de ca

da una de las actividades del Sistema de Planificaci6n Agrario; 

- 9mbito espacial (nacional, sectorial, regional, local) de las 

actividades y de los agentes o instituciones que las realizan; 

- areas de polftica agraria en donde actilan los agentes o insti

tuciones del Sistema de Planificaci6n Agrario y donde son diri

gidos los productos de cada una de las actividades de proceso 

de planificaci6n.
 

Analisis de los mecanismos de relaci6n del Sistema de Planificaci6n
2. 


Agrario con el Sistema Polftico-Administrativo y del Ambito Econ6mico-


Social
 

El estudio de esta parte tiene como objetivo esencial describir
 

la existencia y la forma como el sistema de planificaci6n se relaciona
 

con el sistema polftico-administrativo y con el 9nbito econ6mi'o-social.
 

Aso mismo el estudio de los mecanismos de relaci6n debera incorpo

rar al analisis la dinamica de los cambios en el sistema polftico-admi

nistrativo, el ambito econ6mico-social y del propio siStema de planifi
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caci~n Nacional. Particularmante interesa considerar:
 

a) La descripci6n de los procedimientos para captaci~n del marco doc
 

trinario y de los mecanismos de relaci'n con el sistema pol'tico-admi

nistrativo.
 

b) La descripcion de los procedimientos de captaci6n de la problems

n con el 5mbito sotica socio-econ6mica y de los mecanismos de relaci
6


cio-econ6mico.
 

En el caso del analisis del Sistema de Planificaci6n Agrario, es
c) 


necesario incluir las relaciones con el resto del Sistema de Planifica
 

cion Nacional.
 

Este aspecto de la metodolog'a para el analisis del Sistema de
 

Planificaci6n Agrario no se lleg6 a implementar en este informe.
 

Evaluaci6n del Sistema de Planificaci
6n Agrario
3. 


n en su la-
La dinamica y la eficiencia del sistema de planificaci
6


bor de asesoramiento permanente para racionalizar la toma de decisiones
 

sobre polifticas agrarias, esta condicionada por el grado de coherencia
 

de sus actividades con la posici6n doctrinaria del sistema politico

administrativo y la problem'tica econ6mico-social.
 

Lo anterior se refleja basicamente en el grado de adecuaci6n del
 

Sistema de Planificaci6n Agrario con los aspectos externos a su funcio

namiento; sin embargo, el desarrollo de las propias actividades y la
 

n interna del sistema pueden ser causas de incoherencia en
organizaci6


su labor de apoyo tecnico a la toma de decisiones de politica agraria.
 

Bor tanto, a los efectos de la evaluaci
6 n del sistema, tres tipos
 

de relaciones de coherencia deben ser analizados:
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a) Relaciones entre el Sistema de Planificaci6n Agrario y el Sistema
 

Polftico-Administrativo.
 

- Grado de adecuaci6n del marco doctrinario con el marco orienta
 

dor de las actividades del Sistema de Planificaci6n Agrario.
 

Grado de adecuaci6n del marco doctrinario y las actividades del
 

Sistema de Planificaci6n Agrario.
 

-


Adecuaci6n de la importancia de las actividades desarrolladas
-


actualmente y el marco doctrinario.
 

- Jerarquizaci6n e importancia de los agentes del Sistema de Pla

nificaci6n de acuerdo a las priorizaciones contenidas en el mar
 

co doctrinario.
 

- Compatibilizaci6n de los productos del Sistema de Planificaci6n
 

de acuerdo a los requerimientos del marco doctrinario.
 

Ambito espacial y areas de politicas de las actividades del
 

Sistema de Planificaci6n de acuerdo a la normatividad del marco
 

doctrinario.
 

-


b) Relaciones entre el Sistema de Planificaci6n Agrario y el Ambito
 

Socio-Econ6mico:
 

- Grado de adecuaci6n de las politicas y medidas de polfticas
 

adoptadas con la problem'tica socio-econ6mica definida
 

- Grado de adecuaci6n de las medidas de polftica con las alterna

tivas de polfticas y medidas de polfticas propuestas por el 

Sistema de Planificaci6n Agrario. Esta compatibilizaci6n es 

muy dificil de realizar directamente; en este sentido, dicha 

adecuaci6n tendr'a que ser analizada indirectamente de las con

clusiones que se extrajeran del punto a).
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c) Grado de coherencia interna del Sistema de Planificaci6n Agrario
 

entre los productos de sus diferentes niveles.
 

Este es otro aspecto de la metodologfa para el anilisis del Sis

tema de Planificaci6n Agrario que no se lleg6 a implementar en este es
 

tudio.
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Capltulo Segundo
 

EL PROCESO DE PLANIFICACION EN BOLIVIA
 

ORIGEN DE LA PLANIFICACION
 

La planificaci6n en Bolivia se inicia en 1953, afio de importancia
 

hist6rica que cambia fundamentalmente las caracterlsticas socio-econ'

micas de !a estructura agraria boliviana, tomando hito de partida la
 

firma del Decreto de Reforma Agraria el 2 de agosto de 1953. En este
 

afio se organiza la "Comisi6n Nacional de Coordinaci6n y Planeamiento"
 

para prestar asesoramiento tecnico al Poder Ejecutivo.
 

Durante su perlodo de vigencia, la Comisi6n, no solo tuvo que en

carar la preparaci6 n y ejecuci6n de un programa de estabilidad moneta

ria, sino ademas, realizar el reordenamiento de la estructura procucti

va y la aplicaci6n y ejecuci6n de la Reforma Agraria. Por otra parte,
 

como consecuencia de la calda de los precios internacionales de las
 

exportaciones del pals, la Comisi6n elabor6 el "Plan Integral de Diver

sificaci6n de las Inversiones", que sirvi6 de base en las negociaciones
 

de Planeamiento con el exterior. Pese al notable creciriiento del sec

tor hidrocarburos y de la agricultura no tradicional, la tasa
 

dio de incremento del producto fue muy baja, inclusive menor al del
 

incremento de la poblaci6n.
 

II EVOLUCION HISTORICA DEL PROCESO DE PLANIFICACION NACIONAL Y AGRARIO
 

La Comisi'n Nacional de Coordinaci6n y Planeamiento tuvo vigencia
 

hata el afio 1958.
 

En octubre de 1959 se crea la "Junta Nacional de Planeamiento" en
 

substituci6n de la "Comisi6n Nacional de Coordinaci6n y Planeamiento",
 

bajo la direcci6n del Vice Presidente de la Repu'blica y de un Secreta

rio Ejecutivo con rango de Miristro.
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En forma complementaria, se crearon en diciembre de 1962 las Ofi

cinas de Programaci6n Sectorial y Regional y a partir de julio de
 

1969 se legislaron sus mecanismos de coordinaci6n, a traves de la crea

ci'n del Servicio Nacional de Planificaci6n y Coordinaci6n.
 

Durante la decada, el Servicio Nacional de Planificaci6n prepar


los siguientes documentos:
 

- Plan de Prioridades para Inversiones Inmediatas, 1960.
 

Programa de Recuperaci6n de la Miner'a Nacionalizada, 1961.
-


- Plan Nacional de Desarrollo Econ6mico y Social, 1961-1971.
 

Para la implementaci6n se elaboraron los siguientes documentos
 

operativos:
 

- Plan Bienal de Desarrollo Econ6mico y Social 1963 y 1964
 

- Plan Bienal de Desarrollo Econ6mico y Social 1965 y 1966
 

- Plan Operativo 1977
 

- Plan Trienal de Desarrollo Econ6mico y Social 1968 y 1970
 

Aunque la ejecuci6 n del Plan Decenal a travs de sus diferentes
 

con un con-
Planes Operativos no tuvo el pleno apoyo polftico ni cont
6 


junto de proyectos que estuvieron fomulados y evaluados en forma ade

cuada, se inici6 un proceso de crecimiento econ6mico cuyas tasas se
 

en 1962 hasta el 7% en 1968.
incrementaron desde el 2.1% 


Durante el per'odo 1970-1974 la Oficina Central de Planeamiento
 

fue elevada al rango de ministerio y se establecieron las funciones
 

del Consejo Nacional de Economla y Planeamiento (CONEPLAN).
 

El deterioro sistematico de la econom'a que tuvo que afrontar
 

el pass desde 1969, oblig6 al Supremo Gobierno a formular y aplicar el
 

Programa de Estabilizaci6n y Desarrollo a partir de octubre de 1972.
 

En diciembre de este afio se aprob6 "La Politica Econ6mica del Gobierno
 

Nacionalista" cuyo objetivo basico fue el de servir de norma fundamen

tal para la elaboraci6n de un Plan de Desarrollo Econ6mico Social, de
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integraci6n nacional y politicas de estabilidad institucional.
 

Tomando como base esos documentos, I' se elaboraron el "Plan Nacio

nal de Reforma Administrativa 1973-1977 y el "Plan Operativo de Desa

rrollo 1975".
 

Es de anotar que la aplicaci6n del "Programa de Estabilizaci6n
 

y DesarrolLo y el Plan Operativo 1975", permiti6 alcanzar por primera
 

vez, un periodo sostenido de incremento del Producto Interno Bruto a
 

una tasa promedio anual del 6.8%.
 

El 3 de octubre de 1974 se modific6 totalmente la estructura del
 

"Servicio -e Planificaci6n" mediante la agrupaci
6n de cinco Decretos-


Leyes que conforman la Legislaci6n Basica del actual SisCema de Planea

miento.
 

- Mediante D.L. no. 11848 se aprob6 la Ley del Sistema Nacional 

de Planeamiento, que contiene los siguientes tftulos: 

" T'tulo I, de la definici6n y objetivos del sistema
 

" Titulo II, de los organismos integrantes
 

Titulo III, de las funciones 4e los organismos integrantes
" 


" Tftulo IV, del funcionamiento del sistema
 

- Las regulaciones que norman el funcionamiento del Sistema Nacio

nal de Proyectos, fueron aprobados mediante D.L. 13434 del 19 de
 

marzo de ''6 mediante la cual se cre6 el Comite Nacional de
 

Proyectos.
 

- Los restantes decretos basicos (DoL. nos. 11846 , 11857 y 11859)
 

aprueban la Ley Organica y la denominaci6n del Ministerio de Pla

neamiento y Coordinaci6n de la Presidencia de la Repu'blica y la
 

Ley de creaci6n del Instituto Nacional de Pre-inversi6n (INALPRE)
 

la cual fue modificada por el D.L. 13254 del 31 de diciembre de
 

1975.
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II. SITUACION ACTUAL DE LA PLANIFICACION NACIONAL
 

Mediante el Decreto Ley N°1l848, el Sistema Nacional de Planea

miento contempla los objetivos siguientes:
 

- Formular y compatibilizar los planes y programas nacionales,
 

sectoriales y regionales de corto, mediano y largo plazo, en el
 

campo econ6mico y social.
 

- Formular la programaci6n a corto plazo y la elaboraci6n de pro

gramas, presupuestos y proyectos correspondientes, para conse

guir una Optima utilizaci6n de los recursos del pals.
 

Impartir directivas para la acci6n coordinada de planeamiento.
-


- Ejecutar y coordinar dichos planes y programas.
 

- Integrar pol'ticas internas y externas en los aspectos vincu

lados con el desarrollo del pals.
 

n del sector en el proceso de
- Coordinar y controlar la gesti6


desarrollo.
 

- Promover y facilitar la concurrencia de sectores no gubernamen

tales en el logro de los objetivos del sistema.
 

- Racionalizar las actividades del planeamiento y programaci6n 

del desarrollo econ6mico social del pals. 

Determinar los criterios para asignar prioridades globales,
-


secturiales y espaciales de desarrollo.
 

El Sistema Nacional de Planeamiento esta referido E dos altos
 

niveles de decisi6n polftica: el Consejo de Ministros y el Consejo
 

Nacional de Econom'a y Planeamiento (CONEPLAN). A nivel de oficina
 

central, el sistema es dirigido y coordinado pot la acci6n de dos
 

el de Planeamiento y Coordinaci6n y el de Finanzas. En
Ministerios: 


todos los ministerios se han organizado direcciones dectoriales de
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Planeamiento que coordinan la acci6n de sus respectivas instituciones
 

y empresas publicas. A las Coorporaciones Regionales de Desarrollo
 

les corresonde la responsabilidad de preparar los planes, programas
 

y proyectos, a nivel regional. La coordinaci6n de la accion de las
 

mismas y de su compatibilizaci6n con los niveles sectoriales y nacio

nales es ejercida directamente por el Ministerio de Planeamiento y
 
/


Coordinacion.-


A nivel del Sistema Polftico-Administrativo esta el Gabinete Mi

nisterial, que bajo la direcci6n del Presidente de la Republica deter

mina los objetivos y las polfticas generales que orientan el proceso
 

de desarrollo econ6mico-social.
 

Mediante la aprobaci6n de Decretos-Leyes se determina la vigencia
 

de los planes de desarrollo, del presupuesto del sector piblico y del
 

Programa Normativo Financiero.
 

El segundo nivel de decision polftica se encuentra en el Consejo
 

Nacional de Econom'a y Planeamiento (CONEPLAN) que est5 dirigido por
 

el Presidente de la Republica e integrado por los Ministerios de los
 

sectores econ6umicos y algunos Ministerios sociales. En ausencia del
 

dirigido por el Ministerio de
Presidente de la Republica, CONEPLAN es 


Planeamiento y Coordinaci6n, que a su vez dirige el equipo econ6mico
 

del Supremo Gobierno.
 

Entre las principales funciones de CONEPLAN se encuentran las
 

siguientes:
 

-Determinar la estrategia de desarrollo a fin de dar cumplimien

to a los objetivos establecidos por el Supremo Gobierno.
 

l/ Integran el Sistema Nacional de Planeamiento, ademas de CONEPLAN,
 

el Ministerio de Planeamiento y Coordinaci6n de la Presidencia; Minis

terio de Finanzas, organismos sectoriales y regionales, entes de consul

ta y participaci6n no gubernamental.
 



-24-


Aprobar en primera instancia los planes, programas y proyectos
-


de desarrollo y el Presupuesto General de la Naci6n.
 

- Autorizar el financiamiento de los proyectos del Sector Piabli

co y de aquellos del sector privado que requieran el aval del
 

Estado.
 

Adem's de preparar y aprobar las estrategias, los planes globa

les y formular los planes nacionales de desarrollo econ6mico 
y social,
 

el Ministerio de Planeamiento y Coordinacion tienen las siguientes 
fun

ciones principales:
 

Orientar y coordinar la acci6n de los orgaytismos sectoriales 
y


-


Regionales en la elaboraci6n y ejecuci
6n de los planes, programas
 

y proyectos de caracter sectorial, regional y local.
 

- Compatibilizar, controlar y evaluar la ejecucion de los mismos.
 

Dirigir, oriental= y controlar el funcionamiento del sistema 
de
 

-


proyectos.
 

n, ejecuci6n y evaluaci
6 n del programa
- Coordinar la preparaci

6


de inversiones piblicas.
 

Formular, coordinar y evaluar los programas de asistencia tic-


nica.
 

Organizar el Sistema Nacional de Informaci6n y el Servicio
 -


Nacional de Personal.
 

Dentro del Sistema Nacional de Planeamiento, el Ministerio de
 

Finanzav tiene las funciones principales de formular, ejecutar, contro

lar y coordinar la Polftica Financiera, Monetaria y Fiscal sometiendo

la a consideraci6n de CONEPLAN.
 

Aunque las unidades regionales de planeamiento estan funcionando
 

normalmente dentro del Sistema Nacional, su regularizaci
6n juridica
 

esta aprobada de acuerdo a la Ley.
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Dentro del Proceso de Planificaci6n CONEPLAN representa al Siste

ma Polftico-Administrativo en su mas alto nivel y es el encargado de
 

dar los lineamientos politicos del desarrollo econ6mico y social del
 

pals, sobre cuya base el Ministerio de Planificaci6n y Coordinaci6n
 

(MPC) elabora las necesidades de politica considerando las polfticas
 

presentadas por los diferentes ministerios y corporaciones de desarro

lio. Estos planes nacionales y regionales comprenden proyectos de
 

factibilidad y de inversi6n a llevarse a cabo en un perlodo determi

nado de acuerdo a los requerimientos del marco doctrinario y del am

bito socio-econ6mico. Estos planes recibidos en CONEPLAN para las
 

discusiones respectivas son revisadas por el Comite de Proyectos para
 

ser sometidos posteriormente a la aprobaci6n de CONEPLAN. El plan
 

fiscal es presentado al Consejo de Ministros y al Presidente para su
 

aprobacion.
 

Tanto las instituciones sect'riales como las corporaciones elabo

ran sus planes tomando como marco orientador los elementos contenidos
 

en el Plan Nacional de Desarrollo Econ6mico Social, los mismos que son
 

aprobados por el MPC. En su generalidad, se carece de una gu'a o me

todolog'a de preparaci6n para la elaboraci6n de planes quedando a
 

criterio de la unidad de planificaci6n su presentaci6n.
 

El planeamiento sectorial se realiza en las oficinas sectoriales
 

de planificaci6n de cada ministerio y en las corporaciones de desarro

11.
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Capitulo Tercero
 

CARACTERIZACION DEL SISTEMA DE PLANIFICACION AGRARIO DE BOLIVIA
 

ORGANIZACION DEL SISTEMA DE PLANIFICACION DEL SECTOR AGRARIO
 

El Sistema de Planifi,:aci6n Sectorial
 

De conformidad con el Decreto Ley N* 11848, a nivel nacional el
 

Sistema de Planeamiento est5 integrado por CONEPLAN, como 6rgano m'xi

mo de decisi6n del Sistema; el Ministerio de Planeamiento y Coordina 

ci6n como principal 6rgano ejecutivo, normativo y coordinador, el Minis 

terio de Finanzas; organismos sectoriales y entes de consulta. 

El subsecretario de Planeamiento del Ministerio de Planificaci6n 

responsable de las decisiones de planeamiento macroy Coordinaci6n es 


economico, planeamiento sectorial (sectores productores, infraestructu
 

ra f'sica y social), programaci
6n regional, integraci6n y analisis de
 

proyectos.
 

La Direcci6n de Planeamiento Regional del Ministerio de Planea

miento y Coordinaci6n orienta y coordina la acci6n de las unidades de 

planeamiento regiotLal. Las Corporaciones Regionales de Desarrollo, Co 

mo entes regionales, que tienen incidencia en varios sectores, inclui

do el sector agrario, est'n regidas por la Ley General de Corporaciones,
 

manteniendo su relaci6n directa con el Ministerio de Planeamiento y
 

Coordinaci6n y dando participaci
6n en su directorio al Director Depar

tamental del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios.
 

Las corporaciones que actualmente operan a nivel regional son:
 

- Corporaci6n de Desarrollo de La Paz
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- Corporaci6n de Desarrollo de Oruro
 

- Corporaci6n de Desarrollo de Cochabamba
 

- Corporaci6n de Desarrollo de Santa Cruz
 

- Corporaci6n de Desarrollo de Potosi
 

- Corpora'i6n de Desarrollo de Chuquisaca
 

- Corporaci6n de Desarrollo de Tarija
 

- Corporaci6n de Desarrollo de Beni
 

- Corporaci6n de Desarrollo de Pando
 

Cada organismo sectorial cuenta con su unidad de planificacion.
 

Esta unidad de planificacion sectorial est' complementada con unidades
 

de planificaci6n a nivel de los organismos descentralizados sectoria

les.
 

A nivel sectorial agrario, el Ministerio de Asuntos Campesinos y
 

Agropecuarios (MACA) es el encargado de formular y administrar la po

iftica agraria. El MACA esta formado por unidades centralizadas, des

concentradas y descentralizadas. El MACA cuenta con una oficina sec

torial de planificaci6n. Las unidades centralizadas del MACA son las
 

siguientes:
 

- Direcci6n de Ingenier'a Agricola
 

- Direcci6n de Ganader'a
 

- Direcci6n de Estudios Econ6micos y Estad'stica
 

- Departamento de Sanidad Vegetal
 

- Departamento de Semillas
 

Las unidades desconcentradas del MACA, que dependen directamente
 

del Director General del MACA, son las Direcciones Departamentales de
 

La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosi, Chuquisaca, Tarija, Beni
 

y Pando, con sus unidades de planificaci6n en proceso de formaci6n.
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Pot su parte los organismos descentralizados del MACA que cuentan
 

con su propia oficina de Planeamiento son:
 

-Servicio Nacional de Desarrollo de la Comunidad (SNDC)
 

-Instituto Boliviano de Tecnolog'a Agropecuaria (IBTA)
 

-Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA)
 

-Centro de Desarrollo Forestal (CDF)
 

-Instituto Nacional de Colonizaci
6n (INC)
 

-Instituto Nacional de Fomento Lanero (INFOL)
 

-Servicio Nac. de Erradicaci6n de la Fiebre Aftosa, Rabia y Bruce

losis.
 

Las unidades de planificaci6n de los organismos descentralizados
 

del MACA estan bajo la direcci6n tecnica de la Oficina Sectorial de
 

Planeamiento.
 

A pesar de que el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios
 

es el encargado formular y administrar la pol'tica agraria, existen 
en la
 

actual estructura del sector p~blico boliviano tres ministerios 
adem's del
 

MACA comprometidos en dicho proceso, a saber: Ministerio de 
Industria y
 

Comercio, Ministerio de Finanzas y Ministerio de Defensa.
 

-El Ministerio de Industria y Comercio participa en la formula

ci'n, ejecuci'n y control de la politica de precios; importa

ciones y exportaciones de productos alimenticios, insumos, etc.
 

-Por su parte el Ministerio de Defensa a trav's de la Corpora

ci6n de Desarrollo de las Fuerzas Armadas (COFADENA) y del Pro

yecto ABAPO-ISOSO, adelantan acciones de incidencia en el sec

tor.
 

-El Ministerio de Finanzas formula, ejecuta y coordina las poll

ticas monetarias y fiscales y elabora con el Ministerio de
 

Planeamiento y Coordinaci6n el Plan de Inversiones en el Sector
 

Publico.
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2. Relaciones de dependencia y coordinaci6n del Sistema
 

El Sistema Nacional de Planeamiento tiene como cabeza al Conse

jo Nacional de Economia y Planeamiento, CONEPLAN, comit' interministe
 

rial integrado por los Ministerios productivos y sociales.
 

El Ministerio de Planeamiento y Coordinaci6n (MPC) de la Presi

dencia de la Repu'blica es el organismo coordinador central del Siste

ma Nacional de Planeamiento que ejerce la coordinaci
6 n interministe

rial y constituye el nexo permanente entre la Presidencia de la Rep"

blica y lo- Ministros de Estado. Adem's es el 6rgano coordinador
 

para la aplicaci6n del Sistema Legal en el Sector Pfblico, el 6rgano
 

central del Sistema Nacional de Personal y el de administraci6n del
 

Archivo General de la Repi'blica.
 

Dependiendo del MPC est'n las Subsecretarfas de Planeamiento, la
 

Subsecretarla de Coordinaci6n y la Subsecretarla de Asuntos Legales y
 

Administrativos.
 

La primera secretar'a somete a consideraci6n del Ministerio nor

mas para coordinar y controlar la organizaci
6n y el funcionamiento del
 

Sistema Nacional de Planeamiento, en tanto que la Secretarla de Coor

dinaci6n asesora al Ministro en los aspectos de Coordinaci6n intermi

nisterial, coordina la gesti6n operativa de las entidades de la admi

nistraci'n central, descentralizada, desconcentrada y local con ref..

rencia al cumplimiento de planes, programas y proyectos de desarrollo
 

socio-econ6mico y social, aprobados por el Consejo Nacional de Econo

m-a y Planeamiento. 

De la secretar'a de Planeamiento dependen las decisiones de pla

nificaci6n macro-economico, planificaci6n sectorial (sector agrario),
 

programaci6 n regional (corporaciones), integraci6n y analisis de pro

yectos y, a nivel de subsecretarda, el Comite de Proyectos.
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El Sistema de Planeaminto Agropecuario a nivel de organismo sec 

torial cuenta con una unidad de Planeamiento Sectorial que dependen 

funcional y administrativamente del Ministerio de Asuntos Campesinos y
 

Agropecuarios.
 

Por su parte las Corporaciones Regionales de Desarrollo dependen
 

del Ministerio de Planeamiento y Coordinaci6n por intermedio de la
 

Direcci6n Regional de Planeamiento. Las corporaciones formulan y ad

ministran la polftica regional global, enmarcadas en los lineamientos
 

y normas que fija CONEPLAN. Dentro del 5mbito departamental, las
 

corporaciones coordinan los planes, programas y proyectos con orga 

nismos nacionales centralizados y descentralizados, y el sector pri

vado, de modo que en la implementaci
6n de las actividades se trata de
 

De acuerdo con la nueva ley de Corporaciones en
evitar duplicidades. 


su Directorio participan entre otros, el Director Departamental del
 

MACA y un delegado de los campesinos. AsI mismo, el artlculo 2 de la
 

Ley de Corporaciones califica a las mismas como entidades piblicas
 

descentralizadas, con personer'a jur'dica, autonom'ia de gesti6n admi

nistrativa, tecnica y financiera; patrimonio propio y duraci6n indefi
 

nida.
 

3. 	 Areas de politicas, mbito espacial, productos generados y participa

ci6n institucional
 

En el cuadro 1 se presentan las principales areas de polfticas
 

agrarias y la participaci6n de las principales unidades del sistema de
 

planificaci6n agrario. En el cuadro 2 se presenta la misma organiza

ci6n pero clasificada segin su participacion en los distintos niveles
 

del Sistema de Planificaci6n Agrario boliviano: nacional, sectorial
 

regional y zonal. En el cuadro 3 se presenta un resumen de todo el
 

sistema pero solo para las unidades de planificaci6n del Sector Pd

blico Agrario.
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CUADRO 1. Areas de politica agraria predominantes y la participaci6n de
 

las unidades del Sistema de Planificaci6n Agrario
 

Areas de Pol'tica Agraria 


A. 	Pol'ticas de desarrollo o
 
estructurales
 

1. 	Producci6n 


2. 	Inversiones 


3. 	Asistencia Tecnica 


4. 	Uso y Manejo Racional de los 

Recursos Naturales Renovables 


5. 	Capacitaci6n Campesina 


6. 	Infraestructura F'sica 


7. 	Consolidaci6n Reforma Agraria 


B. 	Pol'ticas de estabilizaci 6n o
 
coyunturales
 

1. 	Comercializaci6n y precios 


2. 	Credito 


Unidades de Planificaci6n de:
 

- MACA a trav's de sus distintas
 
reparticiones
 

- Servicio Nacional de Desarrollo
 
de la Comunidad
 

- Instituto Nacional de Colonizaci6n
 
- Proyectos Especiales
 

- Corporaciones
 

- Instituto Boliviano de Tecnologla
 
- Direcciones Departamentales MACA
 
- Consejo Nacional de Reforma Agra

ria
 

- Centro de Desarrollo Forestal
 
- Instituto Nacional de Colonizaci6n
 
- Instituto Boliviano de Tecnologia
 
- Proyectos Especiales
 

- Instituto Boliviano de Tecnologla 
- Servicio Nacional de Desarrollo 

de la Comunidad 
- Consejo Nacional de Reforma Agra

ria 

- Servicio Nacional de Desarrollo
 
de la Comunidad
 

- Consejo Nacional de Reforma Agra
ria
 

- Ministerio de Industria y Comercio 
- MACA 

- Ministerio de Finanzas 
- Banco Agricola 
- Corporaciones de Desarrollo 
- Servicio Nacional de Desarrollo 

de la Comunidad
 
- Proyectos Especiales
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n

CUADRO 2. Clasificaci6fn de las Unidades del Sistema de Planificaci

6


Agrario seggn au 5mbito de incidencia funcional
 

Nacional:
 

Ministerio de Planeamiento y Coordinaci6n
 

Ministerio de Finanzas
 

Sectorial A&raria:
 

Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios
 

Ministerio de Industria y Comercio
 

Otros Ministerios
 

Servicio Nacional de Desarrollo de la Comunidad
 

Instituto Nacional de Colonizaci
6fn
 

Instituto Boliviano de Tecnolog'a Agropecuaria
 

Consejo Nacional de Reforma Agraria
 

Centro de Desarrollo Forestal
 

Corporaci6n Boliviana de Fomento
 

Proyecto Ingavi
 

Regionales:
 

La Paz, Oruro, Cochabamba,
Corporaciones de Desarrollo: 


Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, Beni y Pando.
 

La Paz, Oruro,
Direcciones Regionales Departamentales de: 


Cochabamba, Santa Cruz, Potosi, Chuquisaca, Tarija, 
Beni
 

y Pando .
 

Desconcentrado de las oficinas descentralizadas del 
MACA
 

Zonal:
 

Desconcentrado de las Oficinas descentralizadas 
del MACA
 



CUADRO 3. Resumen de la participaci6n de las unidades de planificaci6n del Sector Pfblico Agrario en el Proceso de Plani
 

ficaci6n
 

Actividades 


FORMIJLACION 

INSTRUMENTACION 

DE LA EJECUCION 

Y CONTROL 


Agentes o Instituciones 


Oficina Planeamiento MACA 

Ministeria de Asuntos Caipe 

sinos y Agropecuarios 


MACA Descentralizado
 

Servicio Nacional de Desa 

rrollo

(SNDC) 

Instituto Boliviano de Tecno 

logia Agropecuaria (IBTA) 


Consejo Nacional de Reforma 


Agraria (CNRA) 


Centro de Desarrollo Forestal 


(CDF) 


instituto Nacional de 

Colonizaci6n (INC) 


Oficina Planeamiento MACA 


Productos 


Diagn6stico 

Plan de mediano 
y corto plazo
 
Informes de
 
Coyuntura
 

Diagn6stico 


Plan Operativo 


Diagn6stico 

Plan Operativo
 

Diagn6stico 


Plan Operativo 


Diagn6stico 

Plan Operativo 


Diagn6stico 

Plan Operativo 


Planes de trabajo 

Promoci6n y Espe-

cificaci6n, Aseso
 
ramiento, Medicin
 
de Resultados, Me
didas Correctivas
 

Areas de Politica 

Agraria
 

Formulaci6n de la 

pol:tica agricola
 

Desarrollo Comunal 

Infraestructura Social 


Investigaci6n Agropecuaria 


Extensi6n Agricola 


Dotacion de Tierras 


Proceso Jurldico 


Sector Forestal explo-

taci6n, reforestaci6n 


Colonizaci6n de areas 

potenciales de foresta
 

Administraci6n de la 

Politica agricola
 

Ambito Espacial
 

Nacional 

Nacional, Regional,
 
Zonal
 

Nacional, Regional,
 
Zonal
 

Nacional, Regional,
 

Zonal
 

Nacional, Regional,
 
Zonal
 

Nacional, Regional
 

Sectorial, Nacional
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n de Sistema de Planificaci6n Agrario
4. Evaluaci6n de la organizaci
6


De las caracter'sticas anotadas sobre la organizaci'n, funciona 


miento y coordinaci6n del Sistema de Planificaci6fn Agrario identifica

do como de apoyo tecnico en la generaci
6n de politicas y medidas de pa
 

se desprende las siguientes conclusiones:
lifticas, 


El Gistema sectorial de Planificaci6n Agraria, como tal compren
-

de organismos que sectorialmente no forman parte del sector, pe
 

ro que participan en areas de formulaci
6n y administraci6n de
 

la polftica agraria. 

- Este hecho incide negativamente en la consistencia de la formu

laci6n de la polltica; en la ejecuci
6n de funciones; principio 

de autoridad y de la coordinaci
6n a nivel regional. 

- La descentralizaci6n administrativa de varias instituciones del 

sector, aun no muestra resultados positivos. Se estima que en 

algunos casos dichos fraccionamientos solo han creado varios or

ganismos, que buscan el logro de los objetivos del Plan Bienal,
 

en funci6n a puntos de vista aislados, coordinando con la insti
 

tuci6n central unicamente problemas de presupuesto y su finan

ciamiento, y con una participaci6n muy limitada en actividades
 

coordinadas de planificaci6n.
 

se
El organigrama del Sistema de Planificaci6n Sectorial Agrario 

presenta en el gr'fico 1. 



GRAFICO 1
 

ORGANIGRAMA DEL SISTEMA SECTORIAL DE PLANIFICACION AGRARIO DE BOLIVIA
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PROBLEMATICA ECONOMICO-SOCIAL DEL SECTOR AGRARIO
 

Caracterizaci6 n del Sector Agropecuario
 

Antes de 1953, la participacion del trabajador del campo en la vi

da econ6mica del pats era restringida, estando condicionado el desarro
 

lo del sector agropecuario a la explotaci
6 n de minerales, hecho que
 

determin6 una gran concentraci'n de nicleos humanos en la zona de mon

taflas y un desarrollo de la infraestructura vial de los centros mine 

ros a los sitios de embarque de minerales y un abandono total de las
 

tierras agr'colas de los Llanos.
 

La firma del Decreto Supremo No 03464 de Reforma Agraria, en el
 

afio 1953, marca un hito de trascendental importancia en el desarrollo
 

Las caracterlsticas socio-econ6micas del
de la agricultura boliviana. 


agro antes de esta reforma estaban determinadas por un sistema de la-


Pero la Reforma Agraria no contribuy
6 posteriormen
tifundismo feudal. 


La integraci6n
te al mejoramierto econ6mico y social del campesino. 

se concreto iunicamente aecon&:ica de las grandes mayor'as del campo 


la distribuci6n de la tierra, hecha en forma empfrica y no cienttfica
 

y formalmente jur'dica, originando problemas de minifundio por la ex

cesiva parcelaci6n de las tierras concedidas, en especial en el Alti

plano y valles interandinos.
 

En los 'ltimos tiempos se desarrolla la infraestructura vial que
 

se fomenta la agroindustria y se
une el oriente con el resto del pais, 


vinculan grandes extensiones de tierras para dedicarlas a la explota

ci'n de productos alimenticios, naciendo de esta manera la agricultura
 

moderna en la regi6n central de Santa Cruz.
 

Los programas de colonizaci6n se desarrollan en varias areas del
 

oriente, transfiriendo grupos humanos de los Valles y el Altiplano, en
 

donde se concentra el grueso de la poblaci6n, sin resultados alentado
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res, con problemas de tecnologla nueva y comercializaci'n, continuan
 

do las condiciones de desarrollo economico-social insuficiente y sin
 

cambios importantes.
 

Opuestamente, en la regi6n central, la agricultura tradicional de
 

Las actuales pollticas de gobier
montafia continua en su lenta marcha. 


no consideran que debe continuar adelante la reforma agraria luego de
 

haber concluido su parte formal y jur'dica.
 

El sector agropecuario aun continua aportando un importante compo

nente del Producto Interno Bruto y de la utilizacion de la mano de o

bra (dos tercios de la fuerza laboral del pa's).
 

En 1977 contribuye con el 14.9 por ciento del Producto Bruto Na

cional con una tasa de crecimiento del 1,44 por ciento, inferior al
 

de afios anteriores, aunque con relaci6n al afio 1976, hubo incremento
 

en las tasas de crecimiento de la cafia de azucar, algod6n, extracci6n
 

de madera y un Aecremento marcado en la produccion de productos de
 

consumo interno.
 

Las exportaciones de aziicar y algod6n, se incrementan en un ba

jo porcentaje creando excedentes de producci6n con efectos perjudi

ciales para el agricultor.
 

La participaci6n de Bolivia en el comercio internacional como
 

pals exportador de productos agropecuarios es de poca significaci6n
 

concret'ndose a cantidades mfnimas de az'car, algod6n, cafe, madera,
 

almendras y castafias.
 

n de montafia
La producci6n tradicional dt productos de la regi6


no cubre la demanda nacional, debiendo recurrirse a la importaion
 

para cubrir d'ficits de producci6n, en trigo, cebada, productos lac

teos, oleaginosas. Para 1977 las exportaciones fueron de
 

US$89.180.000 y las importaciones US$66.535.Ou0 respectivamente.
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La tasa de incremento del valor bruto de la producci6n es de 36
 

por ciento, situaci6n que refleja no un incremento del volumen f-sico
 

de la producci6n, sino al alza en el nivel de precios.
 

n de 1977 se ha llegado a determinar
Con respecto a la situaci
6


n en nifios menores de 6 afios representa el 4 por
que la desnutrici6


n
ciento, alcanzando a 420.000 niiios de la poblacion; la desnutrici
6


en edad escolar de 6-14 afios representa el 20 por ciento de la pobla-


Las madres embarazadas y nodrizas
ci6n alcanzando a 600.000 nifios. 


representa el 70 por ciento, con un total de 140.000 madres desnutridas.
 

Pot otra parte el bocio endemico afecta el 40 por ciento de la poblaci6n
 

que equivale a 1.920.000 habitantes. La desnutrici6 n del resto de la
 

poblaci6n en particular de los trabajadores representa el 70 por ciento
 

de la poblacion total de 1.750.000 hab*.tantes, haciendose grave el pro

blema de la nutrici6n nacional. Los planes de alimentaci
6n integran
 

los planes sectoriales y con ello los planes de caracter nacional.
 

2. Caracterizaci'n del Sector Agropecuario por Regiones
 

2.1. Altiplano
 

La extensa planicie del Altiplano boliviano se localiza entre las cor

dilleras oriental y occidental del macizo andino a 4.100 metros s.n.m.
 

La parte norte de esta meseta es apta para la agricultura especial

mente, los sistemas de tierra ubicados en la zona del Lago Titicaca, con
 

suelos de buena capacidad agr'cola y precipitaciones pluviales de 500 m.m.
 

de 598.609 habitantes representando
La poblaci6n del area rural es 


el 75.13% de la poblaci6n altipl'nica total.
 

Se distinguen dos grupos 'tnicos importantes: el Aymara que vive
 

en la zona norte del altiplano y montafias vecinas; y el Quechua en
 

el altiplano y faldas de la cordillera. Los dos grupos sustentan
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ideas propias en lo que respecta a la nacionalidad, y viven de acuerdo
 

a sus propias costumbres, con participaci
6n diferente e irregular en
 

la econom'a del pa's. Gran parte de la poblaci6n ind'gena se viste y
 

alimenta con lo que ella misma produce. No interviene, por esta ra

z6n, como agente de producci6n y de consumo , tampoco contribuye al
 

En
mantenimiento de la Hacienda P'blica porque no paga impuestos. 


su consumo, la actividad agrfcola es rudimentaria, porque no aspira
 

a producir mas de lo que necesita para su subsistencia y hace que po

co o nada hayan cambiado las tecnicas de producci'n del pasado y su
 

condici'n de atraso particularmente en lo que se refiere a mejoramien
 

to social. Sum'ndose a ello estan los problemas derivados del minifun
 

dio y la elevada densidad de poblaci6n. Los planes de Gobierno encar

na la compleja situaci6n de la Agricultura Rural del Altiplano, desa

rroll.ndo programas de asistencia tecnica y econ6mica a traves de los
 

diferentes agentes del sector agropecuario, conjuntamente con las agen
 

cias de asistencia externa.
 

Las polfticas de desarrollo agr'cola no han favorecido la agvicul

tura del Altiplano, ya que tanto la asistencia t-cnica y econ6mica 

internacional, el credito agr'cola y la asignaci-n de recursos del Es

tado han sido aplicados especialmente al desarrollo de la agricultura 

modernista de la regi6n de los Llanos. 

La produccion agr'cola comprende principalmeate: tuberculos, ce

reales, came, lana, etc.
 

2.2. Valles y Yungas
 

La regi6n agricola de transici6n entre el Altiplano y los Llanos
 

esta ocupada por la regi6 n del Depto. denominado 7ungas y los Valles
 

de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre y Tarija formando sistemas
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de tier-l fertil y de excelente capacidad agricola con precipitaciones
 

pluviales variables entre 600 y 1200 metros.
 

La poblaci'n del area rural es de 1.483,094 habitantes 
en los va

lles y 155,992 habitantes en las Yungas, formados en su 
mayor'a por
 

indlgenas del grupo etnico quechua, con una incorporaci
6fn mas activa
 

en la econom'a del pals, practicamente por estar mejor 
favorecidos por
 

los recursos naturales, por adaptarse facilmente a las 
costumbres de
 

las ciudades y por su esp'ritu emigrante hacia otras regiones 
de tra

bajo agr'cola. Esto es particularmente relevante en los trabajadores
 

iltima
campesinos del Valle de Cochabamba, que se vieron favorecidos 


n rural de fuentes de energla de gran pomente con la electrificaci
6


Sin embargo, a pesar de estas caracterlsticas favorables para
tencia. 


el desarrollo de una agricultura modernista, la falta de una 
infraes

tructura eficiente de comercializaci
6n afecta negativamente a los in-


En este sentido, no existen tegresos de los productores agricolas. 


mas para la conservaci
6 n, distribuci'n y venta de productos, dando
 

como consecuencia que el intermediario absorba una proporcion 
exage

rada de los beneficios de la actividad econ6mica, con el consiguien

te dafio al productor y la resultante contracci
6 n de la demanda por en

carecimiento del producto.
 

El ingreso por habitante es bajo, siendo muy limitado el ahorro
 

y la formaci6n de mercados de consumo.
 

La alta densidad de la poblaci6n y la escasez de tierras agrfcolas
 

hace que la corriente migratoria de la poblaci6n activa hacia las 
ciu

dades y centros de produccion agr'cola sea marcadamente elevada, gene

rando un aporte en capital humano de significaci
6n.
 

Otros problemas de importancia en la regi6n de los Valles se re

sumen a continuacibn:
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- El sistema educativo solo permite atender el 35% de la pobla

ci6n en edad escolar. 

care- La vinculaci6n de caminos esta limitada a la red tronca] 


ciendo de un sistema integral de comunicaci
6 n.
 

La region se ve afectada en su proceso de toma de decisiones
-


por la centralizaci6n administrativa.
 

La administraci6fn regional ofrece caracteristicas de gran com-


plejidad.
 

- El campesino realiza importantes esfuerzos en programas coor

dinados con desarrollo de la comunidad.
 

El sistema de credito no se iguala a la realidad del Ambito
-


rural.
 

Los principales productos del Valle en orden de importancia son:
 

el malz, la papa, el trigo, la cebada. Por el valor bruto de la pro

ducci6n, la papa, el ma'z y la alfalfa se sit'an entre las tres pri

meras.
 

Con referencia al credito agricola ha tenido limitaciones para el
 

fomento a la producci6n agropecuaria tradicional por las tasas de inte
 

falta de capacidad de garantia del agricultor y trares elevadas, 


mites de credito muy complicados.
 

El Gobierno presta asistencia tecnica directa e indirectamente
 

por medio de sus oficinas sectoriales de apoyo descentralizado, asis

tencia que se ve dificultada por 1e escasa disponibilidad de recursos
 

econ6micos, carencia de un plan integrador de actividades a mediano
 

y largo plazo, y poca experiencia empresarial a nivel de campo.
 

El apoyo del Gobierno en la organizaci6n de cooperativas agricolas
 

ha sido muy importante, sin embargo, los resultados no son completamen

te satisfactorios por la poca preparaci
6n colectiva para recibir esta
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nueva modalidad de trabajo y poca experiencia en materia de cooperati

vismo.
 

Es importante destacar la participaci
6 n de diferentes institucio

nes en el 5mbito rural, que experimentan sistemas nuevos, duplicando
 

esfuerzos y malgastando los recursos econ6micos escasos en no pocas
 

oportunidades.
 

En cuanto a la situaci
6n nutricional, cabe indicar que en el gru
 

se observan grados de desnutrici
6n alarmantes
 po rural tradicional, 


en nifios menores de 5 afios. El consumo
alcanzando al 34 por ciento 


diario de calor'as es de 1574, consumo inferior a los 2150 calor'as
 

n boliviana.
determinadas como m'nimo para la poblaci
6


El consumo de protelnas presenta un deficit significativo, as'
 

tambien el consumo de elementos minerales y vitaminas. Este
 como 


marco esta determinado por la escasa capacidad de compra de otros
 

productos alimenticios y poca variabilidad en la dieta.
 

2.3. Llanos
 

La inmensa llanura oriental que representa mas del 60% del te

rritorio nacional, representa un gran potencial agr'cola dotado de
 

excelentes tierras agrlcolas y ganaderas que al presente Be encuentran
 

aun no explotadas, con temperaturas promedio de 21 grados y precipi-


Se distinguen cinco
taciones variables desde los 1200 a 1600 metros. 


sub-zonas, a saber:
 

Los llanos de Moxos con alternativas de bosques y prados na

turales muy apropiados para la ganader'a ubicados en el Departa

mento Beni.
 

.
 

Llanos de Santa Cruz, que se extiende en la parte central del
 .
 

departamento del mismo nombre, donde se asienta la agricultura
 

moderna.
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Llanos de Chiquitos de relieve ondulado y que comprende lae
 

provincias de Nuflo de Chavez y Valario.
 

Llanos del Chaco, secos o foco himedos y de capacidad agrlcola
 

* 


.
 

muy variable, de bosque bajo y ralo, comprende el Sur de Santa
 

Cruz y este de Tarija.
 

Llanos de Cobija de monte alto y tierras con capacidad agrico.
 

la variable ubicado al norte del Beni.
 

La poblaci6n rural se compone de pueblos de clasificaci6n etnica
 

El m's numeroso es el Guarani, sobresaliendo los chirimuy variada. 


guayos, guarayos, los chiquitanos y moxos, una parte de ellas se halla
 

en estado de relativa civilizaci
6n.
 

2.4. Regi6n del Beni
 

Los llanos del Beni mas conocidos con el nombre de "Pampas de
 

Moxos" son los mas extensos del pals y estan dotados de excelentes pas

tos nativos de alto poder nutritivo. Estas zonas actualmente se inun

dan por efecto de los desbordes de los r'ios, lo cual significa un
 

virtual detrimento. No obstante, hay zonas altas que favorecen o per

manecen secos durante todo el afio.
 

La ganderla es el rubro de capital importancia en la economfa de
 

la regi6n, desarrollandose a nivel de grandes y pequefias estancias.
 

Las empresas grandes son las mejores, cuentan con personal tecnico y
 

administrativo y conducen la explotaci6n ganadera que incluye instala

ciones, reproductores de pura sangre y tecnicas mejoradas de manejo de
 

ganado y control sanitario.
 

En la ganaderfa tradicional se incluyen las estancias pequefias con
 

un tipo de explotaci6n extensiva creciendo el ganado con base de la
 



-44

prodigabilidad de los recursos naturales muy ricos en pastos; no se
 

n son inferio
ejerce el control de los montes y los indices de parici
6


res al 50 por ciento.
 

n la no existencia de infraestruc
Es caracteristico de esta regi
6


tura vial, y el no empleo de los ingresos en mejorar la calidad del
 

ganado o de los pastos y, finalmente la falta de incentivacion, y la
 

n de la came por parte del ganadero. Por
ineficiencia en la explotaci
6


ello el problema basico de esta regi6n es canalizar, dirigir y encarar
 

la ganaderfa del Beni con planes y programas bien elaborados para lograr
 

tin desarrollo integral equilibrado. Tambien debe analizarse la aplica

ci6n financiera y cabal de programas de mejoramiento ganadero. En su
 

ejecucion hay grandes posibilidades de &xito, pues las inmensas llanu

n e intensificaras representan un potencial adecuado para la expansi
6


ci6n de la industria ganadera.
 

2.5 Regi6n de Santa Cruz
 

La regi6n de Santa Cruz, ni'cleo de la nroduccion agricola moder

na tiene las caracterlsticas ecol6gicas mas favorables para el desa

rrollo de la agricultura mecanizada intensiva. De acuerdo al Censo
 

Nacional de 1976, la poblaci6n rural de los Llanos de Santa Cruz es de
 

166,050 ha:itantes de un total de 496,845 habitantes para toda la re

gi6n. Durante el perfodo de cosechas hay concurrencia de mano de obra
 

procedente de los valles y el altiplano, particularmente para la co

secha de algod6n y zafra de la cafia de azu'car.
 

Durante la 6ltima decada, el sector agropecuario de Santa Cruz
 

ha recibido un apoyo masivo para la implementaci
6n de un sistema mo

derito de agricultura, empleando en el financiamiento fuentes naciona

nales e internacionales de gran magnitud en comparaci6n a las regio

nes de valles y altiplanos.
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A pesar del desarrollo acelerado, se requieren de soluciones pr'c

ticas e inmediatas, entre otros a los siguientes problemas:
 

. El recurso suelo y su utilizaci6n racional se plantea en la
 

zona como el problema prioritario dada su globalidad.
 

. Determinar una forma de explotaci
6n que signifique un usc mas
 

intenso del recurso, aumentando en rentabilidad por hectarea y
 

eliminando la vulnerabilidad resultante del mono o bicultivo tra

dicional.
 

* Determinar los cultivos alternativos en funci6n del medio natu

ral para superar per'odos de crisis, cuando surgan limitaciones
 

de comercializaci6n.
 

Interralacionar las actividades agr'colas-ganaderas, e indus.
 

triales dentro de un marco definido por la aptitud regional.
 

. Definir la unidad econ6micamente rentable que asegure la utili

zaci6n 'ptima de la inversion.
 

. Hay ausencia de servicios de apoyo especializados como asisten

cia tecnica, servicios de maquinaria agrlcola, adiestramiento,
 

almacenamiento, transporte, investigaci
6 n, financiamiento.
 

En la producci6n de arroz por unidades familiares colonizadoras
.
 

se hace necesario introducir la mecanizaci
6n y tecnificaci6n de
 

la producci6n.
 

En el cultivo de papa hay problemas de bajos rendimientos por
.
 

la mala calidad de semilla y uso no adecuado de insumos agr'colas
 

como fertilizantes, pesticidas e insecticidas.
 

. En el cultivo de tomate, mejoramiento de las tierras de riego,
 

uso de la tierra y control de plagas.
 

• Ademas se ha determinado problemas relacionados a sistemas de
 

credito, comercializaci6n, asistencia tecnica a nivel de productores,
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problemas de almacenamiento y desarrollo de industrias de trans

formacion de los productos financieros.
 

La ganader'a en Santa Cruz presenta un desarrollo heterogeneo,
.
 

no existe una especializacion de la produccion en funcion a las
 

aptitudes naturales de los recursos, suelo, agua y medio ambien-


El tipo de ganaderfa no tiene la infraestructura basica de
te. 


acuerdo a la calidad de los pastos, ocurriendo perdidas por mal
 

manejo del ganado y control sanitario deficiente. Por otra ar

te, es baja la preparaci6n del personal encargado de la adminis

traci6n de las estancias; todo lo cual contribuye a hacer de la
 

ganader'a una actividad poco rentable de crecimiento limitado.
 

I. 	 MARCO DOCTRINARIO DE LA PLANIFICACION AGRARIA DEFINIDO POR EL 

SISTEMA POLITICO ADMINISTRATIVO. 

El Sistema Polftico-Administrativo boliviano esta constituido en 

su mas alto nivel por el Presidente de la Republica y el Consejo de 

Ministros, quienes definen los objetivos del desarrollo econ6mico y 

Sobre 	la base de estos objetivos el Consejo Nacional
social del pals. 


de Econom'a y Planificacion (CONEPLAN) determina la estrategia de me

diano y largo plazo.
 

A nivel sectorial, el sistema polftico-administrativ esta inte

grado a nivel de portafolio por el ministro, subsecretarios, directo

res de unidades de lnea y de 6rganos ejecutivos. La Ley regula los
 

centros de decision a nivel regional, dgndole participaci
6n en el
 

Directorio respectivo al Director Departamental del Ministerio de
 

Asuntos Campesinos y Agropecuarios.
 

El marco doctrinario contenido en el Estatuto de Gobierno D.L.
 

No. 11947, de fecha 9 de noviembre de 1974, define la politica de
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desarrollo econ6mico y social del pals (imagen objetivo) en base
 

a los objetivos fundamentales del art'culo 4:
 

En lo politico e institucional
 

- Buscar el bien comGn, respetando a la persona humana y los va

lores cristianos de la cultura occidental. 

- Lograr la unidad del pueblo boliviano en torno a los grandes
 

objetivos nacionales.
 

- Como base esencial para el desarrollo y fortalecimiento de
 

las actividades econ6micas y el progreso general del pals, man

tener y garantizar la estabilidad, el orden y la paz social.
 

- Implantar una polftica de austeridad y moralizaci6n en la
 

administraci6n piblica, aplicando inflexiblemente la Ley de De

litos Econ6micos contra el Estado y la Ley de Seguridad del
 

Estado.
 

- Realizar las reformas que sean convenientes en las estructuras
 

polfticas, creando las condiciones necesarias para la formaci6n
 

de grandes corrientes politicas en torno a claras definiciones
 

de carfcter ideologico y pragmati!o para evitar la actual dis

persi6n y atomizaci6n.
 

- Estrechar los vfnculos de amistad y solidaridad con todas las
 

naciones del mundo, manteniendo relaciones dentro del marco y
 

respeto a las normas de Decreto Internacional y a los convenios
 

internacionales en actual vigencia, as' como a los compromisos
 

y contratos suscritos por el Estado.
 

- Incentivar por todos los medios la actividad cultural, clvica,
 

cient'fica y deportiva.
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2. En lo econ6mico
 

Desarrollar al pa's utilizando todo su potencial al mximo, gra

vitando en las zonas econ6micamente deprimidas y haciendo uso racional
 

de recursos financieros nacionales e internacionales; estimular y ga

rantizar la inversi6n de capitales nacionales y extranjeros compatibles
 

desarrollar la infraestructura mediante la
 con los intereses del pals; 


consconclusi6n de obras viales y ferroviarias en actual ejecuci
6 n; 


n con sistemas y tecnicas modernas; incentitruir redes de comunicaci
6


var y garantizar la libertad de trabajo prohibiendo cualquier tipo de
 

monopolio; desarrollar la producci
6 n de energla electrica, de los hi

drocarburos, promover el desarrollo de la petroqulmica, mineria, meta

lurgia y siderurgia, agroindustria y ganaderfa, aprovechamiento de los
 

recursos h'dricos; estimular y diversificar las exportaciones no tra

dicionales; incrementar las exportaciones tradicionales; facilitar el
 

n de nuevas fuentes
establecimiento de nuevas industrias y la creaci
6


de trabajo; disponer el consumo de productos de manufactura nacional,
 

prohibiendo la importaci6n de similares; adoptar medidas drasticas y
 

severas para erradicar definitivamente el contrabando; dinamizar la
 

polltica de integraci6n regional y subregional; alentar las obras de
 

n
infraestructura de la industria turfstica; implementar la programaci
6


de los polos de desarrollo para integrar al pals econ6micamente; bus

car el aumento del producto bruto interno e incrementar las reservas
 

monetarias procurando su adecuada utilizacion en planes de desarrollo;
 

fortalecer nuestro signo monetario; completar el ordenamiento jurldico
 

a trav's de la promulgaci6n del nuevo C6digo Civil, del nuevo C6digo
 

de Comercio, de la Ley General de Seguros, Ley de Empresas Pi'blicas
 

y otras disposiciones que permitan impulsar un acelerado desarrollo
 

econ6mico en todo el pals.
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3. En los Social
 

Lograr el desarrollo social mediante el desarrollo econ6mico, bus

cando la justa distribuci6n de la riqueza; promulgaci6
n de un nuevo
 

C6digo de Trabajo fundado en principios de una verdadera justicia
 

social; promover la participaci6n del trabajador en las utilidades de
 

la empresa; medidas tendientes a eliminar la desocupaci6n e incorpo

raci6n de las mayorfas nacionales al proceso econ6mico cultural; de

fensa y protecci6n de la salud del pueblo; polftica habitacional o

rientada a asegurar la vivienda propia a todos los bolivianos; revisi6n
 

inmediata de las regulaciones municipales y su adecuaci6n para esti

mular, viabilizar y ofrecer las mejores facilidades a la construcci
6n
 

de viviendas y servicios urbanos, polftica crediticia de fomento a la
 

construcci6 n de viviendas de caracter social; aplicaci6n de la segu

ridad social, integral para toda la poblaci6n, mejorando sus servicios
 

y prestaciones; impulso creciente a la ejecucion de programas socio

econ6micas de acci6n c'vica de las Fuerzas Armadas de la Naci6n en
 

las areas rurales; mejoramiento de los planes y programas de educaci6n
 

rural y urbana; aplicaci6n de drasticas sanciones al delito de trafico
 

de estupefacientes en defensa del capital humano, adecuada polftica
 

de protecci6n a la nifiez y a la vejez desvalida.
 

Los objetivos anteriores fueron instrumenrados por los art'culos
 

50, 6*y 70 en materia econ6mica y social.
 

Por otra parte el D.L. N011947 en su artlculo 5*dispone: "El
 

desarrollo econ6mico y social del pals se sujetara a los terminos del
 

Plan Quinquenal que debera asimilar con estricta adherencia los linea

mientos enunciados en el Articulo anterior, cuya ejecuci6n es declara

da prioritaria"
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MARCO ORIENTADOR DEL SISTEMA DE PLANIFICACION AGRARIO
IV. 


Marco Orientador del Sistema Nacional de Planificaci'n
1. 


del marco doctrinario y de la problematica eco-
La captaci'n 


nomica-social ha permitido determinar las politicas globales 
del Plan
 

Nacional que se sefialan a continuacion.
 

La acci6n econ6mica estara orientada por la adopcion de una poll

tica general de precios acorde con costos de oportunidad y eficiencia
 

y por la fijacion de criterios s'lidos y uniformes de identificaci6n,
 

promocion, elaboraci
6n y evaluaci6n de proyectos, apoyados, para el
 

efecto, en una metodologla que incluye como elemento central 
de medi

cion de los beneficios y costos de la econom-a, par~metros naciona±es
 

que, ademas de reflejar los costos y beneficios sociales, muestren
 

claramente quienes son los que se beneficiaran con las acciones adop

tadas.
 

La polftica econ6mica se ejecutara tambien hacia la racionaliza

ci6n del consumo, la captaci
6n y movilizacion del ahorro interno y la
 

obtenci6n selectiva de recursos externos, prestamos e inversiones di

rectas para su canalizaci
6n hacia las inversiones prioritarias.
 

n de los
Por otro lado, la pol'itica econ6mica tendra la orientaci
6


beneficios del comercio exterior, principalmente, hacia la inversion
 

orientada al fortalecimiento de la capacidad productiva del pals.
 

La promoci6n, adaptaci6n y difusi6n de tecnologla intensivas en
 

mano de obra, sera canalizada hacia agentes y actividades especlficas
 

en las cuales el pals tenga ventajas comparativas.
 

Se utilizarin las polfticas monetarias, fiscal, de balanza de pa

gos, sectorial y de precios como instrumentos del desarrollo en forma
 

subordinada a los objetivos fundanmentales del pa's.
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La pol'itica monetaria perseguira, como objetivo basico coadyugar
 

el crecimiento del Producto Interno Bruto, evitando una seria expansion
 

que provoque vn proceso inflacionario. Se favorecera la ampliaci6n del
 

sistema financiero media,,.e la creaci6n de un Fondo de Desarrollo y un
 

Mercado de capitales.
 

La pollitica crediticia sera uno de los instrumeliLtos centrales de
 

la canalizacion de las inversiones para regiones, sectores o proyectos
 

que sean consideradas como prioritarios, utilizando para el efecto
 

criterios selectivos de asignaci
6n de recursos a trav's del programa
 

monetario y de la adaptaci6n de los instrumentos referentes a dichos
 

fines (tasas de interns y redescuentos, encaje legal y otros).
 

La polftica de ingresos del sector p'bli.co debera permitir la
 

ampliaci6 n racional de la base impositiva, mediante una adecuada pro

gramaci6n y administraci
6 n, que permita reducir la dependencia de los
 

impuestos derivados del comercio exterior. La planificacion y admi

nistraci6n de los egresos debera permitir no solo una racionalizaci
6n
 

del gasto ptblico,sino una 6ptima asignaci
6n de los recursos, en fun

ci6n de los objetivos del plan.
 

La polftica salarial estarg dirigida a garantizar a cada miembro
 

de la fuerza de trabajo, un salario m'nimo que asegure al ntcleo fami

liar un nivel de bienestar adecuado.
 

La polftica de empleo seguira, como objetivo principal -rear nue

vas oportunidades para la fuerza de trabajo boliviano y lograr en es

ta forma un aumento mas acelerada que el de la oferta de mano de obra.
 

La polftica de desarrollo social estara orientada a facilitar la
 

n y busmovilizaci6n de los grupos sociales, promoviendo su integraci
6


cando su participaci6 n activa en el proceso de gestaci6n econ6mica,
 

social y cultural del pa's. Las acciones del quinquenio estaran por
 

lo tanto orientadas a:
 

http:p'bli.co
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n de los recursos
- Adoptar polticas de prestaci
6n y promoci6


humanos con acciones en el campo de la salud, nutrici
6n, educa

ci6n y capacitaci6n encaminadas a proteger y recuperar la salud
 

de la poblaci6n, ast como a adiestrar adecuadamente a la juven

tud y a la fuerza ue trabajo, facilitando su rapida absorci6n por
 

el sistema econ6mico. Todo esto acompafiado de pol'ticas de pro

moci6n social y de investigaci
6n tecnol6gica.
 

- Crear y promocionar organizaciones sociales en los distintos
 

niveles que permitan incrementar la participacion social, y para
 

ello, reforzar las organizaciones tradicionales aprovechando la
 

rica experiencia comunitaria del pals.
 

Hacer que la convergencia de los elementos anteriormente enun-

ciados posibiliten la movilizaci'n social de la poblaci6n y en
 

n al proceso de renovaci6 n del pais.
consecuencia. su integraci6


- Romper el aislamiento socio-cultural de los grupos mayoritarioa
 

del pals, integrardolos adecuadamente al proceso de desarrollo
 

nacional, mediante la ejecuci6n de proyectos de caracter social
 

orientados a la promoci6n de cooperativas, al impulso del desa

rrollo comunitario, a la intensificacii~n de la educaci6n de adul

tos, al mejoramiento de los problemas de colonizaci
6n y a otras
 

actividades similares en estos campos.
 

--Adoptar una polfti-a de previsi6n social que amplie progresi

vamente el concepto de previsi6n social, tanto en su campo de a

plicaci6n como en el de prestaciones, asignaciones y seguros.
 

En naturaleza de politica espacial, se buscara la organizaci6n
 

y la mejor utilizaci6n del territorio nacional, orientando racionalmen

te el proceso de urbanizaci6n e integrando las areas urbanas con las
 

rurales, dando prioridad a la formaci6n de polos de desarrollo que ac

tualmente se integraran al eje central.
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2. 	 Marco Orientador del Sistema de Planificaci~n Agropecuaria
 

La relevancia y prioridad de las actividades del Sistema de Pla

nificaci6n AgrariQ en Bolivia est~n determinados por el marco orien

tador que se presenta a continuaci6 n:
 

2.1. 	 Aumentar la oferta interna de alimentop y materias primas agropecuarias
 

para:
 

- Incrementar el grado de autosuficiencia y sustituir relativa

mente las importaciones. 

2.2. 	 Incrementar la productividad de la tierra y de la mano de obra para:
 

- Mejorar el nivel de ingreso de la poblaci'n campesina
 

- Ampliar el poder de compra del sector rural.
 

2.3. 	 Organizar la produccion agropecuaria a trav's de empresas rurales,
 

cooperativas de insumos de comercializaci6n, producci6n y mixtas para:
 

- Abaratar el abastecimiento interno a fin de disminuir la pre

siSn inflacionaria originada en el sector:
 

- Aumentar el salario real.
 

2.4. 	 Aumentar la participaci6n del sector campesino en la actividad econ 

mica y social del pals a travs de programas y proyectos de desarrollo
 

rural integrado para:
 

6
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n
 - Incrementar el nivel de ingreso por habitante de la poblaci
6


y lograr su distribuci6n equitativa.
 

Incrementar y diversificar las exportaciones agropecuarias y 
agroin

2.5. 


dustriales para:
 

Aumentar el monto de las divisas y la capacidad de ahorro del
 -

pals.
 

- Mejorar el nivel de empleo.
 

2.6. Racionalizar el uso y manejo de los recursos naturales renovables 
para:
 

- La preservaci6 n de la fertilidad
 

- Control de la erosi6n
 

- Recuperacio'n de suelos
 

- Mantener los ecosistemas
 

Aprovechar eficientemente los recursos hidro-electricos
-


A nivel regional el enfasis esta dado en las areas siguientes:
2.7. 


Estructurar y desarrollar un sistema territorial fundamental-


mente.
 

- Estimular la creaci6 n de polos de desarrollo en los ejes se

cundarios y zonas perifericas.
 

- Desarro.lar organizadamente el espacio regional urbano y rural 

para asegurar la eficiencia y la escala ordenada de los asentamien

tos humanos. 
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- Incrementar progresivamente todas las regiones y ampliar sis

temmiticamente a la frontera socio-econ6mica.
 

- Cambiar las condiciones de localizacion de las inversiones a
 

travis de proyectos de desarrollo integrado.
 

2.8. 	 Las medidas a adoptarse para una estrategia del cambio del sector
 

agropecuario son:
 

- Adecuaci6n de los sistemas de producci6n a la demanda interna
 

y externa, racionalizando la relaci6n hombre-tierra a travs de
 

la promoci6n de proyectos de desarrollo rural integrado en areas
 

seleccionadas; a fin de optimizar el uso de los recursos disponi

bles.
 

- Reorganizaci6n del marco institucional del sector, adecuando
 

sus mecanismos a las necesidades que impone al proceso de desa

rrollo.
 

- Fortalecimiento y reorientacion del proceso de reforma agraria.
 

- Organizaci6 n de sistemas de distribucion de insumos y comer

cializaci6n de productos, evitando la participaci6n excesiva de
 

los intermediarios.
 

- Implantaci6n de sistemas y metodos efectivos en el manejo y
 

uso de los intermediarios.
 

- Implantaci'n de sistemas y metodos efectivos en el manejo y
 

uso de los recursos naturales renovables.
 

- Promoci6n de una pol'tica de precios en funcion de los costos
 

de producci6n y niveles de productividad, que tiendan a promover
 

el desarrollo del sector, evitando la subvenci6n a la ineficiencia.
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Adopci6n de mecanismos adecuados al credito 
que canalicen re

cursos a las actividades prioritarias orientadas 
al logro de los
 

objetivos del Plan.
 

Adopci6n de medidas fiscales de fomento a 
las exportaciones
 

-


-


agropecuarias.
 

La ejecuci6n de la estrategia sefialada permitira 
obtener en el
 

perodo del Plan una tasa promedio anual de crecimiento 
del sector
 

de 7.4%, comparada con una tasa promedio de 2.0% 
en el perodo 1968

1975.
 

En el campo tecnol
6 gico, el mejoramiento de practicas culturales,
 

ensayos regionales y estudios especiales abarcara 
mas de 2.200 activi

dades.
 

En materia de desarrollo forestal, se realizaran 
inventarios fo

restales en un area de 1.800.000 has., ademas la investigacion de ma

deras tropicales permitira la incorporacio'n de 
40 nuevas especies al
 

mercado interno y externo.
 

El programa de desarrollo de la comunidad construira 
caminos
 

n de tie
vecinales, puentes y obras pequefias de irrigacion 

y protecci6


rras agrfcolas.
 

En cuanto a riego y drenaje, se lograra la incorporaci
6 n de
 

22.000 has. de tierras agrlcol2s bajo riego.
 

En el programa de colonizaci
6 n, se realizaran estudios y progresi

n de
 
vamente se incrporaran al proceso de producci'n mas 

de un milU 


hectareas con asentamiento de aproximadamente 21.000 familias.
 

Los programas de sanidad animal permitiran controlar la 
inciden

cia de la fiebre aftosa, rabia y brucelosis en mas de 8 
millones de
 

cabezas de ganado.
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En el campo de Reforma Agraria, se agilizara el proceso de titu

laci6n de tierras, tendiendo a la dotaci'n de unidades de producci6n
 

economica y t'cnicamente viables.
 

Se prepararan y ejecutaran proyectos de desarrollo rural inte

grado en areas seleccionadas, con el objeto de incrementar los ingre

sos y mejorar el nivel de vida de la poblaci6n rural integrado en areas
 

seleccionadas, con el objeto de incrementar los ingresos y mejorar el
 

nivel de vida de la poblaci6n rural integrado en areas seleccionadas,
 

optimizando el uso y manejo de los recursos naturales, humanos y finan

cieros.
 

Para el perlodo del Plan, la tasa de crecimiento acumulativo
 

anual de las importaciones sera del orden del 4.0%, crecimiento rela

tivamente bajo. Se estima que al final del quinquenio, el valor de
 

las importaciones de productos agropecuarios alcanzara a 50 millones
 

de d6lares, en tanto que el valor de las exportaciones alcanzara a
 

211.7 millones de d6lares (a precios de 1975). En consecuencia, el
 

saldo proyectado de la balanza comercial sera favorable para el pals,
 

alcanzando a 161.7 millones de dolares en el afio 1980 (a precios de
 

1975).
 

V. 	 ELABORACION DE ALTERNATIVAS DE POLITICAS POR EL SISTEMA DE PLANIFICACION
 

AGRARIO
 

Durante 	la etapa de formulaci'n orientada al disefio de alternati

vas de pollticas y medidas de polltica del sector interviene el Minis

terio de 	Planeamiento y Coordinaci6n, la Oficina de Planeamiento Sec

torial del Ministerio de Asuntos Canpesinos y Agropecuarios:(MACA); las
 

Unidades de Planificaci6n de los organismos descentralizados del MACA;
 

el Ministerio de Industria y Comercio; el Ministerio de Finanzas y las
 



-58-


Corporaciones de Desarrollo.
 

Ministerio de Planeamienco y Coordinacion y el Ministerio de In

dustria y Comercio interpretan el marco doctrinario formulado por el
 

Presidente y el Consejo de Ministros. Esta interpretacion leva a
 

fijar de parte del Ministerio de Planeamiento a los organismos secto

riales y regionales la estrategia de mediano y largo plazo del sector,
 

compatible con la politica financiera, monetaria y fiscal que es some

n del Consejo Nacional de Econom'a y Planeamiento
tida a consideraci6


por el Ministerio de Finanzas.
 

La interpretacion del marco doctrinario se apoya en los estudios
 

basicos realizados a tal fin por el Ministerio de Planeamiento y Coor

dinaci'n. La preparacion de los planes, programas y proyectos secto

riales estan a cargo de la Oficina de Planeamiento del MACA y las Uni

dades de Planificaci6n de los organismos descentralizados con base en
 

los lineamientos y apoyo metodol6gico que el Ministerio de Planeamien

to y Coordinaci6n presta al Sistema.
 

La Oficina de Planeamiento del MACA, a trav's de su Unidad de
 

Planificaci6n y Polftica Sectorial contribuye en la etapa de formu

laci6n con las siguientes actividades:
 

a) Realiza labores de estudio e investigaci
6n sobre la situaci6n
 

econ6mica y social del Sector y elabora el diagn'stico (medicion
 

y analisis de la problem~tica econ6mico-social);
 

b) Formula y elabora los planes a largo y mediano plazi que deben
 

ser ejecutados por el Sector;
 

c) Programa las inversiones del Sector, de conformidad a la poll

tica general de desarrollo y las directivas tecnicas del Ministe

rio de Planeamiento y Coordinacion.
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d) Asesora a las Oficinas de Planeamiento de las unidades descen

tralizadas en la elaboraci6n y formulaci6n de programas de desa

rrollo e inversiones en el largo y mediano plazo.
 

Asimismo, la Oficina de Planeamiento del MACA, a travs de la
 

Unidad de Proyectos adelanta actividades de preinversi
6n, (identifica

cion, terminos de referencia, etc.). Adem's del MACA, participan en
 

actividades de formulaci6n las Corporaciones Regionales de Desarrollo
 

y el Ministerio de Industria y Comercio.
 

Las Corporaciones Regionales de Desarrollo formulan planes de
 

caracter regional global con base en los lineamientos del Ministerio
 

de Planeamiento y Coordinaci6n. Dichos planes incluyen al sector agro

pecuario a nivel regional.
 

El Ministerio de Industria y Comercio, al manejar instrumentos de
 

pol'tica de precios; importaciones y exportaciones de productos e insu

-mosagricolas, participa en la formulacion de alternativas de pol'ticas
 

y medidas de polftica en estas areas.
 

VI. INSTRUMENTACION DE LAS POLITICAS ADOPTADAS
 

El conocimiento sobre la intencionalidad y alcance de las medidas
 

polfticas aprobadas se adelanta a traves de la divulgaci6n del Plan
 

Sectorial.
 

La Oficina Sectorial de Planificaci6n del MACA env'a copias del
 

Plan al Sistema Politico Administrativo del sector. Acci6n similar
 

efect'an las unidades de planificaci6n de los organismos descentrali

zados del MACA, as! como las Corporaciones y el Ministerio de Indus

tria y Comercio.
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Sin embargo, las acciones de promocion a los agentes econ'micos
 

del sector fue reducido y su efecto a nivel de organismo fue limitado
 

por restricc. nes en la participaci
6 n en la etapa de formulacion. La
 

nica excepci'n la constituy' el Servicio Nacional de Desarrollo 
de
 

la Comunidad.
 

Con relaci6 n al analisis de viabilidad y disefio final de las poll

ticas y medidas de polltica para ser aplicadas al sector es muy poco
 

lo que el Sistema y sus agentes han participado. Esta limitacion ad

quiere mayor importancia si se tiene en cuenta la cantidad de agentes
 

que intervienen en la formulaci
6n de polfticas y medidas de polltica
 

Un ejemplo claro de esto es la aplicaci
6n de la polftica
del Sector. 


de precios de los productos agrlcolas de la canasta de consumo basica.
 

En cuanto al analisis y asesoramiento del Sistema de Planificacion
 

a los centros de decision del Sistema Polftico-Administrativo se pue

de calificar de reducido en lo referente a la presentaci
6n de alter-


Lo mismo se
nativas de pollticas de estabilizacion o coyunturales. 


observa con relaci6n a la opinion sobre la interpretaci
6n y alcances
 

de las riedidas de polfticas adoptadas.
 

Por su parte la asesor'a y el apoyo que ha dado la Oficina Sec

torial del MACA a la bireccion General; Subsecretarla y Direcciones
 

de LUnea ha estado en funci6n de la aceptaci
6n pol'tica que el Sis

tema Politico Administrativo ha otorgado a la Oficina de Planifica

ci6n, que en la practica ha sido reducido. Esto ha incidido en el
 

hecho de que la formulaci6n y administraci
6n de ciertas pollticas,
 

por ejemplo de precios agropecuarios, este en manos de otros organis

mos diferentes al MACA (Ministerio de Industria y Comercio)y con esca
 

sa relacion a la Oficina Sectorial del MACA.
 

Con respecto al grado de asesor-a y apoyo de las Unidades de Pla

nificaci6n de los organismos descentralizados, este ha sido mayor, en
 

especial en el caso del Instituto Nacional de Colonizacion, Servicio
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Nacional de Desarrollo de la Comunidad y el Instituto Boliviano de
 

Tecnolog'a Agropecuaria.
 

VII. CONTROL DE LAS POLITICAS ADOPTADAS
 

El Sistema Sectorial de Planificacion busca incorporar al proceso
 

de planificaci6n los cambios exteriores al Sistema de Planificacion,
 

generados por la evolucion del proceso econ6mico-social luego de la
 

decision y ejecuci6n de las politicas, medidas de pollticas y del
 

marco doctrinario. Para el efecto, la Direcci6n de Planeamiento Sec

torial defini6 un modelo te6rico de seguimiento y control aplicado al
 

logro de los objetivos del plan operativo 1978, a travs de un diag

n6stico continuo que permite elaborar los ajustes oportunos y las re

conciliaciones mas adecuadas sobre desfaces de agregaci
6n originados
 

en:
 

a. Cambios en el ambito econ6mico-social
 

b. Cambios en el marco doctrinario
 

c. Fallas encontradas en las etapas de formulaci6n y de instru

mentacion de la ejecucion
 

Si bien los mecanismos de control son diferentes, dependiendo
 

estos del grado de desarrollo de la informacion disponible, es eviden

te que el proceso responde a criterios generales sustentados en el
 

siguiente proceso general:
 

- Recolecci6n de informaci6n sobre las realizaciones
 

- Comparaci6n con los estandares previstos en el proceso de ann

lisis de politicas.
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- Definici6n e implementaci
6n de acciones correctivas. Si fueran
 

necesarias.
 

se encuentran a cargo de
 
Estas actividades en este proceso 


las entidades responsables de la ejecuci'n del plan,de las unidades
 

n, de la Oficina de Planeamiento Sectorial
sectoriales de Planificaci
6


del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios y del Ministerio
 

de Planeamiento.
 

El Ciclo de Control se inicia con la recolecci
6n de informaci6n
 

sobre el desarrollo de obras (proyectos) y tareas (actividades) con

templadas en el calendario del sector.
 

De acuerdo al Plan Operativo 1978, la red de comunicacion de la
 

informacion que requiere la Oficina de Planificaci6n Sectorial se iden

tifica previamente. La comunicacion referida a los proyectos compren

didos en los programas de: 1) Alimentaci
on y Nutrici6n, y 2) Produccion
 

Exportaci6 n, opera directamente por intermedio de los organismos res

ponsables de la ejecucion de Sub-programas. Esta norma de excepci6n
 

surge de no contar con la estructura administrativa actual del MACA,
 

con direcciones que desarrollen los objetivos previstos para estos
 

programas.
 

Por otra parte, de conformidad a la Ley General de Corporaciones
 

de Desarrollo, la comunicaci'n referida al desarrollo de los Proyectos
 

y Actividades que ejecutan estas instituciones, se canalizara por me

dio de la Direccion General de Planificacion Regional del Ministerio
 

de Planeamiento y Coordinaci
6n, la cual informara a la Oficina de Pla

nificaci6n Sectorial. Sin embargo, el Art. 19 de dicha Ley deja una
 

puerta abierta para que esta informacion lo haga a traves de las Direc

ciones Departamentales del MACA.
 

De acuerdo a lo solicitado por el Ministerio de Planificaci
on y
 

la Oficiina de Planificaci6n Sectorial del MACA, se establece los
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siguientes tipos de informaci6n:
 

a) Informaci'n Mensual. Dos formularios (1 y 2) son remitidos
 

durante los cinco primeros dlas de cada mes. Estos formularios
 

tienen como objetivo:
 

- Informar sobre el desarrollo de las actividades y proyeatos
 

a nivel de tarea y obra en relaci 6n a las metas programadas;
 

la ejecucion del presupuesto financiero y las medidas correc

tivas solicitadas.
 

b) Informacion Trimestral. Es realizado en base a dos formularios.
 

El Formulario No. 3 debera ser remitido trimestralmente a la Ofi

cina de Planificaci6n Sectorial del MACA.
 

Este documento constituye una sintesis de los informes mensuales
 

y tiene como objetivo conocer el grado de cumplimiento de los proyec

tos a nivel de instituci6n, las causas determinantes de los desvlos
 

y las medidas correctivas aplicadas. La informaci'n es puesta en cond

cimiento del Consejo de Ministros.
 

El Formulario No.4 presenta un marco de referencia para informa

ci6n sobre problemas y sugerencias en materia tecnica, administrativa
 

e institucional, que requieran ser expuestas con amplio detalle.
 

c) Informaci6n por excepcion. Esta informaci'n es comunicada en
 

casos de que se requiera una acci6n correctiva o de apoyo en for

ma inmediata por parte del Ministerio de Planificaci6n, Finanzas,
 

la Oficina de Planificaci6n Sectorial y los organismos o unidades
 

responsables de la ejecucion de Proyectos.
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Dado que una organizacifn racional exige una adecuaci6n de la
 

informaci6n tendiente a reducir al mlnimo la carga sobre las unidades
 

receptoras, se ve la necesidad de que 'sta reuna cierta uniformidad,
 

En este sentido se
 en lo posible circunscrita a criterios definidos. 


estableci6 una regulacion por parte del Ministerio de Planeamiento 
y
 

Coordinaci6n que supone:
 

- Los informes trimestrales deberan presentarse en forma agre

gada, manteniendo unidad y coherencia y deben versar solo sobre
 

los hechos esenciales.
 

- El informe por excepci
6 n se realizara solamente cuando se hayan
 

producido desv'os en la ejecucion o cuando se prevean que se van
 

a producir.
 

n del MACA, el
 - Debe comunicarse a la Oficina de Planificaci
6


nombre de los funcionarios responsables de la ejecuci
6n de obras
 

y tareas que se informan.
 

El criterio de control tiende fundamentalmente a igualar el de

sarrollo de una actividad o proyecto con estandares pre-establecidos.
 

Para ello el Sistema opera en funci6n de las siguientes pautas:
 

a) Cumplimiento de las metas programadas
 

b) Cumplimiento del programa financiero
 

Este sistema se conceptua basicamente de "auto-control" existien

do la posibilidad de que determinados proyectos o actividades sean
 

objetos de control externo, dependiendo de la prioridad asignada o del
 

grado de cumplimiento de las metas programadas.
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n se realiza en funci6n a-las metas o los estindares
La evaluaci6


pre-establecidos en los niveles responsables de proyectos de inversi6n,
 

actividades de funcionamiento y sub-programas.
 

Los niveles superiores, responsables de la ejecuci
6 n de Progra

mas, deben realizar la compatibilizaci6n de los anteriores con los
 

Las normas son dadas por el Ministerio de Planiobjetivos del Plan. 


ficaci6n y Coordinaci6n y constituyen la base del Sistema de Auto-


Control.
 

Como se indic6 anteriormente, la informacion recogida a nivel de
 

Programa es objeto de control en la Oficina de Planificaci6n Sectorial,
 

tanto a nivel de objetivos de programas, como de cumplimiento de obras
 

y tareas. Es decir, se controlan fundamentalmente los niveles superio

res e inferiores.
 

El funcionamiento por el cual las unidades de control realizan
 

la comparaci6n con la norma o meta prevista es la siguiente:
 

a. Siguiendo la red de comunicaci6n definida los informes son
 

recibidos a nivel de unidades 7esponsables de Actividades y Pro

yectos, Sub-Programas y Programas.
 

b. La informaci'n es objeto de comparaci6n con la norma estandar
 

o meta prevista.
 

En el caso de existir diferencias entre lo ejecutado y lo progra

mado el procedimiento es:
 

c. Explicitar si las causas radican en: i) Programacion financie

ra, ii) Programaci6n de las metas, iii) Factores tecrLicos, admi

nistrativos o externos.
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d. Se estudian alternativas de soluci'n a los desv'os
 

e. Se seleccionan las medidas tendientes a superar los problemas
 

detectedzs;
 

f. Se procede al registro de Ia informacion que no presenta di

ferencias como en los estgndares y metas definidas;
 

n.
g. La informaci6n prosigue al circuito de comunicaci
6


Las acciones correctivas resultantes de la comparacion con los
 

estandares previstos, se ejecutaran de acuerdo a las siguientes fases:
 

Desv'os que afectan las metas del Plan seran ajustadas por medio
-


de medidas emanadas de CONEPLAN o el Gabinete.
 

Desvlos que afectan las metas del Programa seran ajustadas por
-


medio de medidas que adopte el Ministerio de Planeamiento.
 

Desv'os que afecten las metas de los Proyectos o Actividades
-


seran ajustadas por los responsables de Sub-Programas y Programas.
 

La comunicaci6n para la implementacion de estas acciones se reali

za por medio de los canales definidos en el Plan Anual Operativo.
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Cap'tulo Cuarto
 

RESUMEN 	Y CONCLUSIONES
 

Las limitaciones de tiempo con que se cont' para hacer este do

cumento,y los avances del estudio con relaci6n a sus objetivos, le
 

dan un carcter preliminar a este documento. Sin embargo, se cree
 

conveniente adelantar algunas conclusiones y resumir algunos aspectos
 

del mismo.
 

1. El Sistema Nacional de Planificaci
6 n de Bolivia es relativamente
 

reciente como sistema institucionalizado (Decreto Ley N*11848).
 

2. 	 El papel del Sistema de Planificaci6n Agrario esta enmarcado en
 

el papel que la sociedad le asigna al Sector Publico. AsS mismo dicha
 

importancia dentro del Sector Piblico depende de la prioridad polftica
 

que los centros de decision le conceden.
 

En general cuando se estudia a un Sistema de Planificaci6n Secto3. 


toma como normativo la existencia de un modelo institucional
rial se 


de planificaci6n sectorial que podrla esquematizarse de la siguiente
 

manera:
 

UPN: Unidad de Planificaci6n Nacional
 

UPS: Unidad de Planificaci6n SectorLal Agrario
 

UPI: Unidad de Planificaci6n de las Instituciones delnivel
 (1)
 
agrario.
 

En el caso de Bolivia se ha definido al Sistemn de Planificaci6n
 

Sectorial y se ha analizado si dicho modelo normativo es suficiente
 

(1) En el caso de Bolivia, unidades sectoriales del MACA y organismos
 
descentralizados.
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De acuerpara definir el verdadero Sistema de Planificacion Agrario. 


6 
que dicho modelo institucional exis
do a lo que se analiz
o se encontr


n Sec
 
te, pero es solo un sub-conjunco del real Sistema de Planificaci

6


torial. (Ver Grafico 1) En el caso de Bolivia el Sistema incluye agen
 

En otras palabras, el sistema
 tes que no pertenecen al Sector Agrario. 


de apoyo tecnico en la toma de decisiones del Sistema Polftico-Adminis

trativo Boliviano es mas amplio que si fuera enfocado solo desde 
un
 

punto de vista basicamente sectorial.
 

Las unidades que componen un Sistema de Planificacion Sectorial
 

se couciben como identificadas con las actividades del proceso de
 

planificacion que entre otras cosas significa estar coordinados, 
te

ner complementaci6n tecnica, estar debidamente reflejada sus funcio

nes y responsabilidades y tener controlada la eficiencia de sus activi-


Estos aspectos son realizados en mayor o menor medida solo por
dades. 


las unidades de planificacion sectorial: unidades del organismo 
central
 

(MACA) y de los organismos descentralizados y regionales dependientes
 

en donde se comparten las tareas de formulacion, instrumentacion de la
 

ejecucion y control. Las Unidades del Sistema de Planificaci
6n identi

ficadP.3 fuera del Sector Agrario no funcionan integradas como Sistema
 

a pesar de definir alternativas de polfticas que afectan directamente
 

al Sector.
 

Aparentemente, en el caso de Bolivia, la falta de decision poll

tica para actuar planificadamente no es una limitante esencial. Los
 

problemas coyunturales, los compromisos y cambios de las autoridades
 

pol'iticas ser'an los elementos de disturbio mas importantes para el
 

n.
funcionamiento del proceso de planificaci
6
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En este caso, y como en la mayoria de los passes subdesarrollados,
 

debido a la continua presi6n de los problemas de coyuntura que se plan
 

tean, se provocan permanentes problemas de coordinaci'n, falta de po

sibilidades en el mejoramiento de las tecnicas de planificaci6n, de

bilidades en los sistemas de informaci6n e inadecuaciones en la orga

nizaci'n institucional del Sistema de Planificaci6n Sectorial.
 

6. Uno de los grandes inconvenientes de la planificaci6n es la falta
 

de coordinaci6n de la politica de corto plazo con la de mediano y lar-


En el caso de Bolivia esto se ha traducido en la formulaci6n
go plazo. 


de medidas y acciones concretas en el corto plazo a travs de la gene

racion de Planes Operativos, Presupuesto Nacional y medidas especiales
 

de coyuntura. A trav's de estos instrumentos, el sistema de planifi

caci6n en Bolivia tiene previsto, ma te6rica que empfricamente, meca

nismos capaces de producir orientaciones doctrinarias, transformar di

chas orientaciones en actividades concretas de acci6n para cada afio,
 

tener una organizaci6n para la administraci
6n e implementaci'n de las
 

mismas y tener un sistema que produce peri6dicamente (trimestra]mente)
 

informaciones basicas de control, para darle dinamicidad al proceso de
 

planificacion.
 

7. El proceso de planificaci6n no involucra Snicamente la existencia
 

de un metodo tecnico (metodolog'a) que oriente la actividad de los pla

n de sus actividades basicas (formulaci6n,
nificadores en la realizaci6


instrumentaci6n de la ejecuci6n y control de politicas), sino que ade

mas necesita de todo un sistema organizado que permita que el sistema
 

polftico-administrativo por un lado y los agentes del 9mbito socio

econ6mico por otro, entreguen al sistema de planificacion informacio

nes, deseos, necesidades sobre las lineas de acci6n inmediata y futuras
 

para el cumplimiento de sus funciones y generaci6n de productos
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consistentes,con viabilidad politica y socio-econ6mica.
 

Cuanto mayor sea el grado de adecuaci6n con las orientaciones
 

doctrinarias del sistema politico administrativo y con la problemati

ca socio-econ6mica, mayor sera el reflejo de esos aspectos en los
 

productos del sistema de planificaci6n, mayor sera el nivel de acep

taci6n en el 5mbito socio-economico y mejor seran los resultados de
 

las realizaciones. Sin embargo, para el caso de Bolivia, algunos as

pectos debilitan esta imagen. En primer lugar, no existe un aparato
 

adecuado de captacion de informaci6n basica y una descripci6n a un
 

nivel de profundidad suficiente de las potencialidades del sector
 

requeridas para la formulaci6n, administraci
6n y ,:ontrol de planes,
 

programas, proyectos y polfticas. En segundo lugar, existe una deso

rientacion de las funciones de las organizaciones claves del Sistema
 

de Planificaci6n del Sector.
 

Se ha apreciado con respecto al funcionamiento de las organiza

ciones relevantes del Sistema de Planificaci
6n del Sector lo siguien

te:
 

a) la oficina sectorial del MACA centra sus labores fundamental-


Se encon
mente en la formulacion de programas y proyectos del sector. 


tr6 que sus actividades deberlan orientarse mas en labores de analisis
 

de alternativas de pollticas, de asesoramiento permanente a la toma
 

de decisiones del sector y de trasmisi
6n de los lineamientos generales
 

descende la planificacion a un nivel mas concreto a los organismos 


tralizados y centralizados de planificaci6n.
 

Asimismo se piensa que deber-a incrementar su apoyo tecnico, desa

rrollando meLodologlas de trabajo y fortaleciendo los mecanismos y sis
 

temas de captaci6n de la problematica econ6mico-social.
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b) las Corporaciones de Desarrollo originalmente implementadas
 

como brazos derechos de la Planificacion a un nivel regional y multi

sectorial, en realidad han desarrollado identidades propias que, mu

chas veces entran en contradicci
6n con las orientaciones y la coordi

naci'n del Ministerio de Planeamiento y Coordinaci'n.
 

c) En el area de la polltica Ce precios y comercializacion agra

ria) el apoyo tecnico a la generaci'n de medidas dc polftica est5 a
 

cargo del Hinisterio de Industria y Comercio que fija sus lineamien

tos muchas veces con independencia del resto del Sistema de Planifi

cacion del sector agrario.
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ANEXO A: LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMISNTO
 



LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO 

TITU LO I 

OBJETIVOS Y DEFINICIONES 

CAPITULO I 

DE LOS OBJETIVOS DE LA LEY 

Ia.- La presente Ley tiene por finalidad establecer unARTICULO 

Sistema Nacional de Planeamierto, como norma fundamental del pro

de planes ycesr, de preparacion, evaluaci6n, ejecuci"n y control 

del pa's y fijar las funcioprogramas de desarrollo econmico-social 

nes y relaciones que corresponden a los organismos que participen 

en dicho proceso. 

CAPITULO II 

DE LAS DEFINICIONES 

ARTICULO 20.- Para los efectos de la presente Ley se ertiende 

por: 

a) PLAN, Documento sistem6 tico y analf'tioo donde se expresan los 

objetivos, politica, estrategia, prioridades, metas y cursos de 

acci6n que el pals elige para el logro del desarrollo econ6mico 

social durarte un perfodo determinado. 

proyectos de desarrollo ecob) PROGRAMA, Conjurto ordenado de 

la etapa en que se encuentra y conn6mioo-social de acuerdo con 


su distribuci6n sectorial, institucional, especial y temporal.
 

c) 	 PLAN OPERATIVO ANUAL, Documento sistem6tico y analitico 

referido al corto plazo donde, dentro del marco de los planes 

a mediano y largo plazo, se establecen las bases para la accion 



metas del 	sector p~blico, se orienta la
economica, se definen las 

acci6n de los sectores no gubernamentales, se distribuye la ejecu

programas y
ci6n sectorial, institucional, espaciaL y temporal de 

materiales y fi
proyectos 	y se identifican los recursos humanos, 

a utiLizar. EL PLAN OPERATIVO INDICATWVO ANUALnancieros 

ANUAL PRELIMINAR DE LOS PRO-
E<PRESA LA DISTRIBUCION 

DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDOGRAMAS Y PROYECTOS 

EL PLAN OPERA-EN UN PLAN A MEDIANO 0 LARGO PLAZO. 

TWO DE 	 UN AFJO EN PARTICULAR especiffca las acciones econ6 

micas a cumplir en el aho correspondiente, teniendo en cuenta los 

de planes y progr'amas en ahos anterioresuLtados de la operaci 6n 

res. 

los presupuestos econ6migo, monetario-financie-Comprende 

comercio exterior y del sector pblico, la distribuci6 n secro, de 

espaciaL y temporal de programas y prayectorial, institucional, 

tos y los recursos humanos, materiales y financieros a utilizar. 

cualquier riaturaleza, que requied) 	 PROYECTO, Unidad de actividad de 

re para su reaLizacion el uso de recursos limitados con el proposi

to de obtener en el futuro beneficios economicos y sociales superio

recursos.res a Los que se obtienen con el uso actual de dichos 

Tat unidad de actividad puede orientarse hacia Ia producci6fn de bie

de servicios o hacia la irwestigaci6n apticada.nes 

e) ORGANISMO SECTORIAL, Organismo de la administracon central
 
6 que promueve y ejecuta programas y proyectos de desarrollo econ

o a 	trav6s de instituciones descenmico-social, ya sea directamente 


locales o de terceros.
tralizadas, desconcentradas, 



CAPITULO III 

DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA 

ARTICULO 30 .- El Sistema Nacional de Planeamiento tiene por obje

tivos fundamentales dentro de la politica general del Supremo Gobier

no: 

a) Formular y compatibilizar los planes y programas nacionales sec

toriales y regionales de corto, mediano y largo plazo en el campo 

economico y social. 

b) Efectuar la progranaci6n de corto plazo y la elaboraci6n de pro

gramas, presupuestos y proyectos correspondientes para conseguir 

una 6ptina utilizaci6n de los recursos del pafs. 

c) Impartir directivas papa la acci6n coordinada de planeamiento. 

d) Ejecutar y coordinar dichos planes y programas. 

e) Integrar las politicas interna y externa en los aspectos vinculados 

con el desarrollo del pats. 

f) Coordinar y controlar la gesti6n del sector en el proceso de desa

rrollo. 

g) Promover y facilitar la concurrencia de sectores no gubernamenta

les en el logro de los objetivos del Sistema. 

h) Racionalizar las actividades de planeamiento y programaci6n del 

desarrollo economico social del pai's. 

i) Determinar los criterios para asignar prioridades globales, secto -

riales y especiales del Desarrollo. 
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TITU LO II 

DE 	LA ORGANIZACION 

CA PITU LO I 

DE LOS ORGANISMOS INTEGRANTES DEL SISTEMA 

ARTICULO 4o o- Son Organismos integrantes del Si- .ema Nacional 

de Planeamiento: 

a) El Consejo Nacional de Economia y Fl:anificacion (CONEPLAN) 

que ser6 el 6rgano m~ximo de decisi6n del Sistema. 

b) El Ministerio de Planeamiento y Coordinaci6tn de la FIesidencia 

principal 6rgano ejecutivo, normade la Repu'blica, que ser6 el 

tivo y co)rdinador. 

que ser6 el 6rgano responsable del
c) El Ministerio de Finanzas, 

planeamiento, administracion y control de los sistemas fLnancie

crediticio.ro, monetario,fiscal, arancelario y 

d) Organismos Sectoriales, que ser6n responsables de la formula

de planes y programas sectoriales, regionalesci6n 	y ejecuci 6 n 

y locales. 
concurrene) 	 Entes de consulta y participacion, para posibilitar la 

cia de sectores no gubernamertales en la formulaci 6 fn de planes 

y programas de desarrollo. 



TITU LO III
 

DE LAS FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS INTEGRANTES DEL 
SISTEMA 

CA PITU LO I 

DEL CONSEJO NACIONAL DE ECONOMIA Y PLANEAMIENTO 

-	 Planeamiento, CONEPLANARTICULO 50 . Dentro del Sistema de 

tendrc las siguientes funciones: 

a) 	 Determinar la estrategia de mediano y largo plazo inherente al 

desarrollo econ6mico-social sobre la base de los objetivos polf

ticos que se haya propuesto aLcanzar el Gobierno y de los estu

dios b~sicos realizados a tal fin por el Ministerio de Planeamien

to y Coordinacion. 

b) Aprobar los planes, programas y proyectos de desarrollo elabo

rados por el Ministerio de Planeamiento y Coordinaci6n y los or

ganismos sectoriales y someterlos a la consideracon del Conse

jo de Ministros. 

c) 	 Aprobar y someter a oonsideraci6n del Consejo de Ministros los 

planes de inversi 6 n publioa y los planes operativos anuales elabo

rados por el MVnisterio de PLaneamiento y Coordinaci6n, aonjunta

mernte con el Ministerio de Finanzas. 

d) Aprobar y someter a consideracion del Consejo de Ministros el 

Naci6n elaborado por el Ministerio dePresupuesto General de la 

Finanzas en coordinacio6n con el Ministerio de Planeamiento y 

Coordinacion. 

e) Aprobar y autorizar, en 6ltima instancia, el financiamiento de 

cuandotodo proyecto del Seczor P6blico y tambien del Privado 

sea necesario, en el caso de este, el endeudamiento o aval del 

Estado para su ejecucion. 



asistencia tecnica formulados por elf) Aprobar los convenios de 

Ministero de PlaneamienLo y Coorcinacio6 n y los de financiamien

to externo elaborados por el Ministerto de Finanzas. 

g) Aprobar otros convenios no incluidos en el inciso anterior vincu

lados con el sector externo de la economia que hayan sido formrnu

lados por los Mnisterios de Planeamiento y Coordinacon y Rela

ciones Exteriores y Culto. 

h) Aprobar la polittica de integrlacz' i econ6mica formulada pOr los 

de Relaciones Exteriores y Culto y de Planeamiento yMinisterios 

Coordinaci6n. 

i) Dicaminar sobre cualquier oro asurto presentado a su considera

con el prooeso de desarrollo econmico-socialc-6n que se vincjle 


del pais.
 

CAPITULO II 

DE LADEL MINISTERIO DE PLANEAtv'ENTO Y COORDTNACTON 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Planeamiento el Ministerio deARTICULO 60 - Der1ro del Sistema de 


PLaneamiento y Coordinaci 6 n tendrf las siguientes funciones:
 

a) Formular los pla:ies nacionates de desarrollo econ6mico y social,
 

de pot ica y estratesobre la base de Los lineamientos generales 

gia aprobados por el Consejo de Ministros. 

b) Evaluar, compatibilizar y distribuir institucional, espacial y tempo

ralmente la ejecucion de los planes y programas sectoriales, regio

nales y locales que se elaborarPn en forma oonjunta con Los organis

mos sectoriales. 

conjurtla con los organismos sectoriales y el Mic) Preparar en forma 


nisterio de Finanzas Los planes de irversion p6blica y los planes
 

6 prioridades establecidas en los planes y
operativos anuales seg n 


programas de desarrollo econ6mico y social.
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d) 	 Coordinar oon el Ministerio de Finarzas la preparaci6n y evalua

ci6n del presupuesto general de la Naci6n, en la parte correspon

diere a inversiones del sector p*blico. 

e) 	 Orientar y coordinar nediante normas y directivas la acci6n de 

los organismos sectoriales, con respecto a la elaboraci6n y ejecu

ci6n de planes , programas y proyectos sectoriales, y regionales 

y locates. 

f) 	 Formular y coordinar el proceso de planeamiento edministrativo 

integral del pal's. 

g) 	 Coordinar y orientar la gesti6n de los organismos sectoriales, a 

fin de compatibiLizar las decisiones a corto plazo con los planes 

y programas de desarrollo econ6mico y social. 

h) 	 En materia de integracion economica, formular con el tvnisterio 

de Relaciones Exteriores y Culto, la polftica corr.espondierte. 

i) 	 Formular, ooordinar y evaluar todos los programas de asistencia 

tecnica y becas. Coordinar y evaluar con el Ministerio de Fi

nanzas los programas de financiamiento externo. 

j) 	 Organizar el Sistema Nacional de Irformaoi6n Estadfstica cuo 

objeto serni la recopilaci6n, ar.Lisis y procesamierto de datos ne

cesarios para el buen funcioramieto de los Sistemas Nactonales 

de Planeamernto y de Proyectos. 

k) Coordinar, orie, Pr y cortrolar r;L funcionamiento del Siste.ma 

Nacioal de Froyectos. 

1) Fogramar y coordinar el adiestramiento de personal necesario 

para el eficaz funcionamiento de los sistercs mencionados. 

CAPITULO III 

DEL MINISTERIO DE FINANZAS 

ARTICULO 70 .- Dertro del Sistema Nacional de Planeamiento el Mi

nisterio de Finanzas terdrg Las siguiertes funciones: 

http:Siste.ma


y coordinar la poLttica financiera,a) Formular, ejecutar, controlar 

y a la consideraci6 n del CONEPLAN. 
moretaria y fiscal someterLa 

el plany Coordinacion 
b) Elabor'ar con el Ministerio de PLaneamiento 

y los planes operativos anuales 
sector
de inversiones del PUblico 

de desaen los planes y programas
prioridades establecidassegun 

rrolLo econ6mico-social. 

de la Naci6n con participacion del 
C) Formular el Ftesupuesto General 

en la parte correspony Coordinacionde PlaneamientoMinisterio 


sector pubi:o.
diente a inversiones del 


del Estado.

d) Administrar y controlar 	 los recursoS 

recursos financieros de proyectos priorita
e) Analizar necesidades de 


fuentes de financiamiento y dirigir las ges
rios, definir posibles 

y/o externos quec'6ditospara la contratacion de los internos
tiones 

sean requeridos. 
de crditos internos

los recursos provenientesel def) 	 Ejercer control 

sean utilizados estrictamen
fin de que dichos recursos y externos a 


cuales hubiesen sido asignados.

te en los fines para los 

y fiscalel sistema financiero, monetario 
g) 	 Administrar y controlar 

del 	pais. 

CAPITULO IV 

SECTORIALESDE 	 LOS ORGANISMOS 

los 	orga
8*.- Dentro del Sistema Nacional de Planeamiento 

ARTICULO 

tendin las siguiences funcones:
nismos sectoriales 

en la 
el Ministerio de Planeamiento y Coordinacioi'V 

a) 	 participar con 
para el desarrollo 

n 

por el Consejo de Ministros. 
determinaci6 de objetivos, politicas y estrategia 

del pats aprobadas 
sector de acuerdo programas y proyectos del 

b) 	 Elaborar los planes, 

con las normas y directivas de orientacion y coordinacion estableci

das 	por dicho Ministerio. 
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c) 	 Realizar los estudios btsicos para la form-Jlaci6n de los objetivos, 

politica y estrategia sectorial y para la elaboract6n de los planes, 

programas y proyectos correspondiEntes. 

plazo con los planes y prograrnasd) Compatibilizar 	 la gesti6 n a corto 

de acuerdo con la orientacibn y coordinaci6n proporde desarrollo, 


cionadas por el MVnisterio de PLaneamiento y Coordinaci6n.
 

e) 	 Organizar y administrar su Sistema Sectorial de Informaci6n Esta

dfstica, que comprende la recopilaci6n, anflisis y procesamiento 

de datos, sobre la disponibilidad y uso de los recursos humanos y 

del sector, como parte del Sistema Nacional correspondienf~sicos 

te. 

f) Ejecutar los planes, programas y proyectos del sector. 

ARTICULO 90 .- Los Organismos Sectoriales, a los fines de la presen

te Ley, contar6.n con una unidad de planeamiento a cargo de la prepara-

CLOfn, de planes, programas y proyectos sectoriales. Dicha unidad depen

del 	nivel m~ximo de decisi6n delderc funcional y administrativamente 

organismo sectorial y estar6 a cargo de un funcionario con jerarquia de 

Director. La ejecucion de los planes, progarrams y proyectos serP cana

unidades de LI'nea de dichos organismos.lizada a traves de 	las 

CAPITULO V 

DE LOS ENTES DE CONSULTA Y PARTnCIPACIOV' 

participacion tendr 6 n comoARTICULO 100 .- Los entes de consulta y 

nofunci6n especdfica facilitar la concurrencia de los sectores guberna

de desarrollo.mentales an la formulaci6n de planes y programas 



TITU L.O IV 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE 

PLANEAMIENTO 

CAPITU LO I 

DEL FUNCIONAMIENTO 

ARTICULO 11° .- El Prustderte de la Rep6blita asistido por el Con

sejo de Ministros, establecer6 los objetivos y policas nacionales que 

constituir6n los elementos ftjndanentales para el desarrollo del pats. 

y polfticas antesARTICULO 120 .- Fundamentndose en los objetA'os 

citados, corresponder6 a CONEPLAN establecer Las metas y politicas 

Ministerto dede desarrollo eoon6mico-social. Sobre dicha base el 

PFaneamiento y Coordinacion, con partictpacion del Ministerio de Ftnan

6 rnicos b6sicos determinados porzas efectuar6 los estudios macroecon

la estrategia, prioridades y metas nacionales de desarrollo. 

en cuenta la estrategia, prioridades y me-ARTICULO 130 .- Teniendo 

tas nacionales, los organismos sectoriales identificarPn los problemas 

de desarrollo del sector, propondrfin sovinculados a las posibilidades 

luciones alternativas y establecer{n su estrategia sectori al. 

ARTICULO 140 .- Los organismos sectoriales, sobre la base de nor

el Ministerio de Planeamiento y Coordinamas y directtvas fijadas por 

ci6n, compatibi-izar 6 n las soluciones intrasectoriales y regionales y 

sector.formular 6 n Los planes y progranas de desrrollo del 

ARTICULO 150 .- Compatibilizados Los planes sectorialts y efectuado el 

an~lisis de consistencia con los estudios macroecon6 micos b&sicos a que 

se refiere el Artibjlo 12°de la presente Ley el Ministerio de Planea

y enviari al Consejo Nacional de Ecomiento y Coordinao*6 n elaborarc 

nom"a y Planeamiento para su aprobacion.: 



a) El Plan Nacional de Desarrollo "con6mico Social con previsiones 

de mediano y largo plazo. 

b) Los planes y programas sectoriales y regionales. 

c) La distribucion institucional, espacial y temporal para la ejecuioon 

de dichos planes. 

d) El Plan de Inversiones del Sector P6blico y los planes operativos 

indicativos anuales correspondientes. 

ARTICULO 160 .- Aprobados los planes descritos en el Art(culo anterior 

el Ministerio de Planeamiento y Coordinaci6n, en forma conjurta con los 

organismos sectoriales y en cordinaci6n con el Ministerio de Finanzas, 

r-reparar6 el Plan Operativo Anual y el Fresupuesto de Investigaciones 

6 
al siguiente ejercicio fiscal. Anrbos documentos ser ncorrespondiente 

envados al Consejo Nacional de Economia y Planeamiento y al Consejo 

de Ministros papa su aprobaci6n. 

.- Aprobado el Plan Operativo Anual y el Presupuesto deARTICULO 170 

y el Consejo de Ministros, sus previsionesInversiones por CONEPLAN 

se convertir 6 n en imperativas para el Sector PFblico y orientadoras para 

el Sector Privado. 

organismos sectoriales procederPn a ja ejecuci6nAR-ICULO 18' .- Los 

del Plan Operativo Anual y del respectivo Fresupuesto de Inversi.. es, se

gun normas de orientacion y coordinacion impartidas por los Ministerios 

de Planeamiento y Coordinacion y Finanzas. 

evaluaci6n de resultados, losARTICIJLO 190 .- A los fines de control y 

organismos sectoriales informar peri6dicamente so-..",:e la ejecucion de 

los planes operativos a los Ministerios de Planeamiento y Coordiraci6n 

y Finanzas quienes harPn to propio a CONEPLAN. 

ARTICULO 200 . Quedan abrogadas todas las disposiciones contrarias 

a la presente Ley. 


