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PROLOGO 

Hace ya mucho tiempo que a Bolivia llegan donaciones de alimentos de diferentes paises, éstas 

eran bien recibidas a comienzos de los años 80 durante las sequías. Sin embargo, el monto de 

las donaciones no ha disminuido una vez que la situación se normalizó. Como consecuencia de 

este hecho surgieron muchas discusiones tanto sobre su cantidad quefrustraba la producción nacional 

y generaba cambios en los hábitos de alimentación, como sobre sus mecanismos de distribución. 

El Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM) y el Servicio Holandés de Cooperación 

al Desarrollo (SNV) participan de estas discusiones hace ya bastante tiempo. A fines de los '80 se 

debatió mucho al respecto, pero lamentablemente durante los últimos años la preocupación por 

este tema decayó considerablemente. Debido a que tanto CIDEM con el SNV se enfrentan con esta 

problemática en su trabajo, ambas instituciones están investigando las posibilidades de reiniciar 

las discusiones 

Por parte del SNV, este trabajo se encuentra dentro el marco de su política de "Dimensión Internacional' 

cuya actividad es la cooperación con las líneas internacionales En este caso se trata de las líneas 

entre los grupos marginados en Bolivia y los grupos de lobby en los países del norte para propiciar 

una mejora de los criterios respecto a las donaciones 

Para el CIDEMeltema de las Donaciones Alimentarias se constituye en parte de su historia institucional 

y en este sentido profundizó la investigación sobre la influencia de los alimentos donados en la 

situación de la mujer boliviana. El trabajo realizado tuvo repercusión en el nuevo enfoque adoptado 

en las Políticas de Donación Alimentaria. 

En la actualidad consideramos que la problemática sigue vigente, aunque en diferente forma, y 

ruestro interés es conocer los factores que prevalecen y en que medida éstos afectan mejorando 

: empeorando la situación de las mujeres 

I ' : este sentido, la primerafase consiste en una investigación sobre la situación actual de las donaciones, 

r.t'.os resultados están plasmados en este documento. 

^-ueda muy claro que, aunque hay algunos cambios en la política, el monto de las donaciones 

-.: ca variado y continua habiendo muchos problemas. 

l'^í^ejyios agradecer al Dr. julio Prudencio Bóhrpor el buen trabajo realizado en esta investigación, 

'-.•'.isjno, agradecemos al Sr. Hermán uit de Bosch, encargado de Dimensión Internacional de SNV-

i.;-.;::¡3. quien elaboró los Términos de Referencia y proporcionó asesoramiento al investigador en 

.aferentes fases del trabajo. 

-•^:.::amos este documento, con la seguridad de que los resultados puedan ser interesantes para 

u—-: : sirvan como aporte a la discusión. 

Maria Isabel Caero 
Directora CIDEM 

Han Baartmans 
Director SNV-Bolivia 



I N T R O D U C C I O N 

L a p resente invest igación sobre los Al imentos Donados en Bol iv ia s e 
rea l i za por encargo del Serv ic io Holandés de Cooperac ión Técn ica y 
Soc ia l ( S N V ) y el Cent ro de Información y Desarro l lo de la Mujer ( C I D E M ) , 
y fue implementado durante los m e s e s de julio a nov iembre de 1993 . 

L o s té rminos de re ferenc ia que guiaron el estudio fueron es tab lec idos 
con el objetivo principal de tener un d iagnóst ico ac tua l izado sobre 
el es tado de l as donac iones a l imentar ias en el país. 

E l capí tu lo I a n a l i z a la est ructura y funcionamiento de la a y u d a a l imentar ia , 
la gest ión y admin is t rac ión de e s a ayuda , los P rog ramas de distr ibución 
y los benef ic iar ios de las donac iones . 

E n el capí tu lo I I s e e x a m i n a la inc idencia de los a l imentos donados en 
la es t ruc tura product iva, hac iendo énfasis en la producc ión del trigo y 
la leche , como también en el consumo y nutr ic ión de los receptores . 

E l capí tu lo I I I a n a l i z a a las polí t icas ex is ten tes sobre l a s donac iones 
a l imentar ias , tanto las del sector gubernamenta l como las de las inst i tuciones 
no gubernamenta les , hac iendo énfasis en descr ibir el es tado actua l del 
debate nac iona l sobre las donac iones . 

E' úl t imo capí tu lo e s dest inado a las conc lus iones del estudio como también 
= las recomendac iones e labo radas tanto pa ra a c c i o n e s gubernamenta les 
: c m o para l as Inst i tuciones no Gube rnamen ta les que t rabajan en el país 
remo en el ext ran jero. 

- na lmente, hay que resal tar que el trabajo está b a s a d o enteramente 
en in formación estadíst ica obtenida pr incipalmente en las a g e n c i a s de 
venac ión . Tamb ién s e rev isaron d i ve rsos es tud ios y estadís t icas, s e 
'ecurr ió a informes de estud ios de c a s o , s e realizó n u m e r o s a s en t rev is tas 
x ; n pe rsoneros de las a g e n c i a s de distr ibución de l as donac iones y 
con los e jecut ivos de los p rogramas y proyectos, además de d i scus iones 
r t e m a s con func ionar ios de S N V que tuvieron la gent i leza de leer el 
sxto en s u vers ión inicial y suger i r modi f icac iones. 

_ a ca renc ia de in formación, la dificultad de la ver i f icación de los datos 
abtenidos y el difícil a c c e s o a las fuentes de in formación, así como la 
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VOLUMEN TOTAL DE LOS ALIMENTOS DONADOS 
í1955- 1992WEn TM^ 

OTRAS 
PL-480 FUENTES 

AÑOS TITULO 1 TITULO II TITULO III PMA C E E ( 1 ) TOTAL 

1955 2.552,0 2.552,0 
-956 3.316,0. 3.316,0 
1957 1.254.0 1.254,0 
1 9 5 8 832,0 832,0 
1 _ 9 5 9 1.002,0 1.002^ 
1960 1.066,0 1.066,0 

1 1 9 6 1 916,0 916,0 
; 1962 3.175.0 3.175.0 
; 1963 10.087.0 1.087.0 
: 1964 13.662,0 212,0 13.874,0 

1965 7.632.0 164,0 7.796,0 
1966 5.190,0 509,0 5.699.0 
1967 3.137.0 M 3.145,0 
1968 3.242,0 425,0 3.667.0 
1969 2.363,0 78,0 ,2.441,0 
1970. 4.382,0 1.232,0 5.614.0 
1971 1.199.0 1.199,0 ,2.398,0 
1972 5.334,0 804,0 6.138,0 
1973 5.798.0 14,0 5.812,0 
1974 4.057,0 8 8 , 0 4.145,0 
1975 6.341,0 923,0 7.264,0 
1976 9.312,0 828,0 10.140.0 
1977 6.361.0 1.140,0 7.501,0 
1978 13.414,0 71.700.0 2.610.0 87.823,0 
1 9 7 9 16.228.0 118.071,0 3.422,0 137.721.0 
1980 15.316,0 194.699.0 8.529.0 10.300,0 228.844.0 
1981 19.584,0 1.636.0 200,0 21.420,0 
198? 25.434.0 63.171.0 3.984.7 15.100.0 107.689.7 
1983 25.801,0 146.335,0 4.422.0 7.868.0 44.274.0 228.700,0 
1984 71.203,0 27.018,0 64.478.0 23.333,0 8.550.0 1.650,0 196.232,0 
1985 78.211.0 31.683.0 70.158,0 9.38LQ 10.229,0 7.199.0 206.861.0 
1986 45.194,0 171.365.0 4.968.0 11.107.7 5.000,0 237.634,7 
1987 55.381.0 180.915.0 14.689.0 2.892.5 19,887,0 273.764,5 
1988 49.945,2 123.458,0 16.338.0 12.672,5 10.754,0 213.167.7 
1989 52.359,0 103.051.0 16.793.0 12.172.5 13.420.0 197.795,5 
1990 45.595,0 162.175.0 12.435.8 13.268.6 3.767.0 237.241.4 
1991 44.233,0 118.203.0 18.748.5 7.215,3 19.500,0 207.899,8 
1992 49.969.0 152.850,0 19.230,0 15.648,6 15.800,0 254.497.6 
1993 52.004.0 12.230,0 
1994 50.114,0 

TOTAL 149,414.0 721.482.2 1.741.728.0 168.144,0 101.624.7 179.081.0 3.061.473.9 

NOTAS: (1) Comprende donaciones de Argentina. España. Canadá. Francia. Suecia. Suiza 
y la Cruz Roja Internacional. 

FUENTE: USAID - Diversos Informes. 
PMA - Committee on Food and Programmes - Diversos informes 
OñNAAL 
MICT - MACA 





V O L U M E N T O T A L D E L O S A L I M E N T O S D O N A D O S (1970 - 1 9 9 2 ) 
S E G U N P E R I O D O S P R E S I D E N C I A L E S 

F U E N T E : P r u d e n c i o , V e l a s c o . 1 9 8 8 y C u a d r o N» 1 



E n s e g u n d o l u g a r , l a a y u d a a l i m e n t a r i a s e i n c r e m e n t a en 
c i r cuns tanc ias de d e s a s t r e s natura les como la sequía e inundac iones 
que a fec taron al país en los años 1982 -1983 . S in embargo , a pesa r 
de la recuperac ión que t iene el sec tor agropecuar io después de e s o s 
d e s a s t r e s , la a y u d a a l imentar ia cont inúa en a s c e n s o , como si perdurara 
e s e es tado de desas t re nacional con una ser ie de c o n s e c u e n c i a s pa ra 
el país , como s e anal izará poster iormente. 

2. L A E S T R U C T U R A D E L A AYUDA ALIMENTARIA 

E n s u es t ruc tura , las donac iones a l imentar ias comprenden una gran 
va r i edad de productos según la fuente de p rocedenc ia , la cua l s e ha 
ampl iado en los úl t imos años . 

L o s E s t a d o s Un idos a través del título I de la P L - 4 8 0 , otorga so lamente 
trigo pero en can t idades menores que los otros t í tu los. 

E n e l m a r c o de l T í t u l o I I de la P L - 4 8 0 , l a a y u d a e s m á s | 
d ivers i f i cada y s e inc luyen productos como leche, har ina de trigo, bulgur, f 
ace i t e vege ta l , c o a r s e gra ins (a l imentos de f ibra o granu lac ión) que 
comprende sorgo, maiz y a v e n a arro l lada, los b lended foods (a l imentos 
comb inados ) como har ina de maiz con s o y a , trigo con s o y a y a v e n a 
ar ro l lada con s o y a , y después , ar roz, har ina de maiz , a r v e j a s , queso 
y trigo. 

B a j o el Tí tu lo I I I so lo s e c a n a l i z a el trigo y excepc iona lmen te arroz 
en el año 1 9 8 3 . 

E l P M A otorga a l imentos como leche, har ina de trigo, ace i te vegeta l 
y de mantequi l la , p e s c a d o enlatado, ca rne en la tada , té, c o a r s e gra ins, » 
s a l , f ré jo l , s o p a s l iof i l izadas, maiz , trigo, pollo, p a s t a s , p a s a s , qu inua, f 
ar roz , azúcar , har ina de s o y a , har ina de maiz y otros. 

L a C E E otorga a l imentos como leche, har ina de trigo, ace i te vegeta l 
y d e m a n t e q u i l l a , f ré jo l y l e n t e j a s . E n c a m b i o l a s o t r a s f u e n t e s 
( C r u z R o j a , gob ie rnos de C a n a d á , A r g e n t i n a , e t c . ) o to rgan l e c h e , 
trigo, har ina de trigo, ace i te vege ta l , f ré jo l , c o a r s e gra ins , ace i te de 
mantequi l la , queso y otros. 
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E - síntesis, en los úl t imos años a partir de 1980 y tal como mues t ra 
• - ao 'o N- 1 , no so lo s e h a d ivers i f icado la fuente de l as donac iones 

- - - - 3 0 de una a y u d a a l imentar ia bi lateral a una multi lateral con la 
oorporac ión de va r ios otros p a i s e s donantes , (lo cua l demues t ra que 
^ po l í t i cas ag r í co las han logrado e x c e d e n t e s por e n c i m a d e s u s 
f<|uerimientos in ternos y que p a r a proteger a s u s agr icu l to res , los 
ísedentes los distr ibuyen a los p a i s e s a t r a s a d o s que no n e c e s a r i a m e n t e 
ríien u n a agr icul tura débi l o incapac idad d e au toabas tece rse e n un 
sn p o r c e n t a j e d e s u s r eque r im ien tos ) s i no q u e t a m b i é n s e h a n 

= " " f i c a d o los productos, l legando en s u conjunto a s e r más de 28 
: duc tos que s e distr ibuyeron en los d i ve rsos años , tal como mues t ra 
adro Ne 2 . 

-of otro lado, aqu í hay que ac la ra r que son los gobiernos y a g e n c i a s 
; - a n t e s qu ienes ofertan los t ipos de productos y can t idades a donar 
5 : v ia según s u propia s i tuac ión, y que e s el gobierno nac iona l qu ién 

: a m e n t e ) dec ide . E n los hechos no e s así , pues son los gob iernos 
- o s qu ienes o f recen los productos que el los d e s e e n o que les s e a n 
:en ta r ios (como por e jemplo los a l imentos de la guer ra del golfo 
cobraron al e jéci to nor teamer icano y que fueron distr ibuidos e n L a 
.' Po tos í . E s t o s p roduc tos no fueron d is t r ibu idos med ian te los 
a m a s r e g u l a r e s de a s i s t e n c i a . E r a n p roduc tos d e s h i d r a t o s y 

n e n t e d e s c o n o c i d o s p a r a la pob lac ión bo l i v iana) . E n u n a s o l a 
Dn ( 1 9 8 9 ) , el gobierno bol iv iano rechazó o l imitó el ingreso de un 

.oto, el ace i te , con el argumento de que compet ía con el ace i te 
T a p roducc ión nac iona l . 

L a d ivers idad de los productos donados como sobre todo el c rec ien te 
: umen de e s t o s en el país, nos demues t ran que Bo l iv ia c a d a v e z 

: : a u i e r e mayo r impor tanc ia e n el contexto de la a y u d a a l imen ta r ia 
- - n d i a l . En t re los años 1980 y 1987 , la a y u d a a l imentar ia mundia l en 
: e - e a l e s aumen tó de 8.8 mi l lones de T M a 12.4 mi l lones T M ; e s decir , 
- 1 c rec im ien to a n u a l de l 5 . 2 % . E n c a m b i o la a y u d a a l i m e n t a r i a a 
5 Olivia (en c e r e a l e s ) aumen tó de 150 .000 T M a 2 1 9 . 0 0 0 T M en el m ismo 
le r iodo, con un crec imiento anua l de 1 7 % . 

L a proporc ión cor respondiente a Bo l iv ia del total mundia l de donac iones 
ze c e r e a l e s s e incrementó del 0 , 9 3 % ( 1 9 8 0 - 1 9 8 2 ) al 1.7% (1985 -1987) , 
a j n q u e sólo en 1986 fué del 2 . 7 % ( * ) . 

* Según datos de la FAO - 1988. 
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V O L U M E N D E A L I M E N T O S D O N A D O S ( D I S T R I B U I D O S ) P O R F U E N T E S Y T I P O D E P R O D U C T O S (1991 - 1 9 9 2 ) 
Í IM) 

I C H E 
HARINA 
TRIGO BULGUR MAIZ AVENA 

ACEITE 
VEGETAL 

ACEITE 
MANTEO A R V E J A Q U E S O TRIGO FREJa 

QUI
NUA ARROZ 

PESCADO 
ENLATADO 

CARNE 
ENLAT 

CARNE 

POLLO TE 
SOPA 
UOF PASTAS PASAS 

HARINA 
SOYA 

HARINA 

MAIZ SAL AZUCAR 
C O A R S E 

GRAINS 

BLENDED 

FOODS LLNTUA O I K 

14.648.0 7.439 

320.2 4.413.4 
5.106.8 

196 

I ItS 

I'JIH 670.5 24.168.2 7.439 196 

4.352 

69M 1.580,4 296 
997.1 10.931.0 

I L S zm 

l.95_L8 29.199.4 4.352 296 

1.714,0 

1.402,4 
255.7 

199.6 
34,3 

3.372.1 233.9 

149.9 
m i 

996.1 149.9 

118.203,0 
1.380,0 

10.863, 60J. 
759,0 

1 ^ 

1.322,0 

m o 304J 

19.500,0 

148.566.1 2.199.1 128 1.445.0 304J 

153.850.0 

15.299,0 

491.0 

510 
29L5 

2.079.0 

502¿ 2192 

15.500,0 

184.649.0 1.442.5 2.581.5 219.2 

8.148,0 

450,1 

í.59ñ,1 

I I !,ní) 

93J,0 

129,8 

1 OíjO.H 

lu;',/ 

•ViJft 

\:¿r¿j\m. 

MIU jU 

I ( i / ( ; , ( } 

Jii'j...' 

I -lÜl.U 

I M.'ti.,' 

.(11,11 

'¿'Ji. 

I o t r a s f u e n t e s c o m p r e n d e n l a s d o n a c i o n e s d e l o s g o b i e r n o s d e A r g e n t i n a . C a n a d á . S u e c i a . C r u z R o i a In te rnac iona l y o t r a s . 

L l tr igo de l t í tu lo III d e la P L - 4 8 0 n o e s d i s t r i b u i d o s i n o m o n e t i z a d o 

I L n 1991 o t r o s c o m p r e n d e c h i c o l a c (92 .97 T M ) y ap i (39 .98 T M l 

I I n 1992 o t r o s c o m p r e n d e c h i c o l a c (256 .2 T M l 

11 l(;nded F o o d s c o m p r e n d e C S M (Har ina d e Maiz c o n S o y a y L e c t i e ) W S B (Tr igo c o n S o y a ) y S F R O ( A v e n a a r ro l l ada for t i f icada c o n S o y a ) 

I I I s t a d í s t i c a s de l P M A . U S A I D . C E E . 



E N D E A L I M E N T O S D O N A D O S ( D I S T R I B U I D O S ) P O R F U E N T E S Y T I P O D E P R O D U C T O S (1991 - 1 9 9 2 ) 
Í IM) 

\ R V E J A Q U E S O TR IGO mEJa 
QUI
NUA ARROZ 

PESCADO 
ENLATADO 

CARNE 
ENLAT. 

CARNE 
POLLO TE 

SOPA 
UOF PASTAS PASAS 

HARINA 
SOYA 

HARINA 
MAIZ SAL AZUCAR 

COARSE 
GRAINS 

BLENDED 
FOODS LENTEJA OTROS TOTAL 

118.203.0 
1.380.0 

128 

1.322,0 

304,8 

8.148.0 931,0 

25,0 

1.676,0 

133 

118.203,0 

10.863.1 

1.380.0 

128 

1.322,0 

304,8 

8.148.0 931,0 

25,0 

1.676,0 

133 

37.258,0 

10.863.1 60,1 128 123,0 304,8 450,1 129,8 25,0 
709,2 

133 18.748,7 

19.500.0 
759,0 

128 
709,2 

133 
7.215,3 

19.500.0 

128 133 

19,500,0 

148.566.1 2.199.1 128 1.445.0 304,8 8.598.1 1.060,8 25,0 2.385,2 133 200.925,0 133 

153.850.0 

15.299.0 

491,0 

54,0 80 

2.079.0 

502,5 219,2 

11.915 1.170,0 

io : ' , / 

1 ;.'/:•,.• 

[463,0 

1 \i, 11 

5.815,0 l.;j!,il,0 

1 mj:¿ 

l , ' l ) / . , ' 

1H'iO.O 
1', • ' 1 1 

ID.U.|U,0 
ib.uuu.u 

,'•111II'',',') 

15.500,0 
897,5 

80 

11.915 1.170,0 

io : ' , / 

1 ;.'/:•,.• 

[463,0 

1 \i, 11 

5.815,0 l.;j!,il,0 

1 mj:¿ 

l , ' l ) / . , ' 

1H'iO.O 
1', • ' 1 1 

ID.U.|U,0 
ib.uuu.u 

,'•111II'',',') 184.649.0 1.442,5 80 2.581,5 219,2 

11.915 1.170,0 

io : ' , / 

1 ;.'/:•,.• 

[463,0 

1 \i, 11 

5.815,0 l.;j!,il,0 

1 mj:¿ 

l , ' l ) / . , ' 

1H'iO.O 
1', • ' 1 1 

ID.U.|U,0 
ib.uuu.u 

,'•111II'',',') 80 

11.915 1.170,0 

io : ' , / 

1 ;.'/:•,.• 

[463,0 

1 \i, 11 

5.815,0 l.;j!,il,0 

1 mj:¿ 

l , ' l ) / . , ' 

1H'iO.O 
1', • ' 1 1 

ID.U.|U,0 
ib.uuu.u 

,'•111II'',',') 

s d e A r g e n t i n a . C a n a d á . S u e c i a . C r u z R o i a I n t e r n a c i o n a l y o t r a s . 

n e t i z a d o 

IIM) 

y L e c h e ) W S B (Tr igo c o n S o y a ) y S F R O ( A v e n a a r ro l l ada fort i f icada c o n S o y a ) 



D a t o s m á s a c t u a l i z a d o s a n ive l i n te rnac iona l (que no s i e m p r e 
"" :n con los datos mane jados nac iona lmente) seña lan que entre 
y 1992 , la a y u d a a l imentar ia mundial aumentó de 9.0 Mil lones a 

i l ones de T M (de los c u a l e s el 8 0 % son c e r e a l e s ) . E n e s e mismo 
de t iempo, la a y u d a a l imentar ia a Bol iv ia aumentó de 218 .844 

a 244 .817 T M . 

E n t r e los c e r e a l e s , el trigo e s el producto, más importante. L a s 
ínes a nivel mundial aumentaron de 6.3 á 10.0 mi l lones de T M 

1980 -1987 (con una t a s a de crecimiento del 7 % anua l ) y a 11 .3 
s de T M en 1992 ( S O L A G R A L 1993 ) , en cambio la a y u d a a 
s e incrementó de 150 .000 T M a 219 .000 T M entre 1980 -1987 , 

dec i r , a un 1 8 % anua l , t a s a de crecimiento t res v e c e s super ior al 
mundia l . E s o s igni f ica que la part ic ipación de Bol iv ia s e incrementó 

1 % ( 1 9 8 0 - 1 9 8 2 ) a l 3 % ( 1 9 8 5 - 1 9 8 7 ) r e s p e c t o a l total d o n a d o 
"a lmente . Re fe ren te a 1992 , Bol iv ia recibió e s e año 223 .506 T M 

trigo y der ivados , e s deci r 4 .506 T M más respecto a 1987 . E s t o 
Bo l iv ia todavía e s cons iderado como país prioritario por s u s n ive les 

pob reza y mainutr ic ión a nivel mundia l . 

P a r a completar e s t a parte del anál is is, resul ta posit ivo s a b e r qu ienes 
los p a i s e s que más donan en el contexto in ternacional , y por ende 

e l con tex to n a c i o n a l . S i c o n s i d e r a m o s los p r inc ipa les produc tos 
dos: trigo, ace i te y leche (ver gráf ico N- 2) notamos que en el c a s o 

trigo y el ace i te , los es tados Unidos donan la mayor ía , segu idos 
la Comun idad Económica E u r o p e a y el Canadá . E n el c a s o de la 
e , el pr incipal donante e s la C E E , segu idos por los E s t a d o s Un idos , 
ra de e s a s 3 fuen tes pr inc ipales de donac ión de a l imentos, ex is ten 

o t ros p a i s e s - s o b r e todo e u r o p e o s - que t a m b i é n con t r i buyen c o n 
donac iones como A leman ia , F r a n c i a , los P a i s e s B a j o s , Ital ia, el Re ino 
Unido y Japón . 

3. E L DESTINO D E L O S AL IMENTOS DONADOS 

T o d o s los a l imen tos donados que ing resan al país s e des t i nan 
bás icamente a 4 g randes grupos de programas que s o n : 1) a y u d a a l imentar ia 
no des t inada a proyectos , 2 ) a y u d a a l imentar ia pa ra proyectos, 3 ) a l imentos 
p a r a r e s e r v a s y 4) a l imentos pa ra proyectos de emergenc ia . 

1) A y u d a alimentaria no destinada a proyectos 

H a s t a 1 9 8 3 s e des t inaba a es te proyecto un solo producto: el trigo. 
A partir del año 1983 /84 s e añaden arroz, leche en polvo y ace i te de 
mantequi l la . E s c laro que el principal producto donado a es te programa 
e s el trigo, y a que en el año 1983 /84 representó el 8 9 % del total, en 
1984 /85 representó el 9 9 . 7 % y en 1985 /86 el 6 7 % . 
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Del total de los a l imen tos d o n a d o s a todos los p r o g r a m a s , er 
1980 /81 s e dest inó a es te programa el 5 3 % . E n 1983 /84 fué cuandc 
más a tenc ión tuvo y a que del total donado, s e le dest inó un 12.5^: 
(es to qu izás exp l icab le por la emergenc ia c a u s a d a por los desas t res 
na tu ra les de la sequía e inundac iones) , en cambio en 1985 /86 este 
p rograma fué el menos atendido y a que solo recibió el 2 . 6 % del total 

2) Ayuda alimentaria para proyectos 

L a a y u d a a l imentar ia pa ra proyectos contempla a s u v e z , una serie 
de sub proyectos que s o n : 

a) Proyectos agrícolas y de desarrollo rural. 

E s t e proyecto e s uno de los que más d ivers idad de a l imentos donados 
rec ibe, como el trigo, har ina de trigo, leche en polvo d e s c r e m a d a 
p e s c a d o y c a r n e s en la tadas , ar roz, ace i te vegeta l y de mantequi l la 
lente jas , productos c o a r s e grains (a l imentos de f ibra), b lended fooc 
(a l imentos comb inados) y otros. 

De todos e s o s productos, el trigo y s u der ivado (har ina de trigo 
son los que s e otorgan en mayor cant idad que los otros productos 

b) Proyectos de intervención nutricional 

E s t o s proyectos, al igual que los anter iores, son los que más var iedac 
de productos donados rec iben. Nuevamente el trigo y la har ina de 
trigo const i tuyen los productos pr inc ipales. 

c) Otros proyectos 

Otro componente del programa al imentar io pa ra proyectos e s aque 
que s e c a t a l o g a como "otros p royec tos " , que comprende todos 
aque l los no comprend idos en los otros sub proyectos. L a as is tenc ie 
a l imentar ia des t inada a es te rubro e s muy irregular y a que solo se 
e f e c t u ó en el a ñ o 1 9 8 0 / 8 1 , e n 1 9 8 4 / 8 5 y 1 9 8 5 / 8 6 . T a n t o las 
can t idades como las va r i edades de productos fueron muy pequeñas 

L a s can t i dades y la va r iedad de los productos distr ibuidos en estos 
s u b p r o y e c t o ^ var ía de un año a otro y de una agenc ia a otra, y a que 
s o n p rog ramas gene ra les que englobaron el conjunto de proyectos \ 
p rog ramas los c u a l e s están descr i tos en el C u a d r o H- 2 . 



3 . Aumentos para reservas 

' =: c rog rama recién t iene v igenc ia en el año 1985 /86 a t ravés de 
de productos como har ina de trigo, leche en polvo, ace i te 

~ mantequi l la y productos como el sorgo, maiz y a v e n a arro l lada 
ns ) . Acá también el trigo (a t ravés de la har ina) e s el producto 

: ; ' : a n t e . 

T - n p l a a s u v e z , una ser ie 
E í - e p r o g r a m a de r e s e r v a s e s i m p l e m e n t a d o e n m u y r a r a s 

: - e s , sobre todo para cubrir emergenc ias natura les y s o c i a l e s . T i e n e 
- 5 - e j o de fo rma rápida y está a disponibi l idad del gobierno u ot ras 

c a s nac iona les . 

A. Proyectos de emergencia 

- : s proyectos de emergenc ia t ienen mayor s igni f icación solo en los 
e los d e s a s t r e s natura les (sequía e inundac iones) , que e s cuando 

más a l imentos donados y más va r iedad . 

E . ' den temen te , de 133 T M de a l imentos que s e dest inaron a es te 
D en 1 9 8 0 / 8 1 , s e pasó a 69 .369 T M en 1983 /84 aunque luego 
yeron drás t icamente , no representando más al lá de u n a s 100 

n e d i o / a ñ o en los úl t imos años . 

-OS productos donados que s e dest inan a los proyectos de emergenc ia 
ce rea les , g ranos , ace i t es , leche en polvo y los b lended foods. 

G E S T I O N Y ADMINISTRACION D E L A A Y U D A ALIMENTARIA 

4.1. Gestión y administración de la ayuda alimentaria 

E n Bo l iv ia , el mane jo y adminis t rac ión de la a y u d a a l imentar ia s e 
a t ravés de dos c a n a l e s d i ferentes: por las inst i tuciones p r i vadas 

- : el gobierno. 

E l g o b i e r n o a t r a v é s de l a O f i c i n a N a c i o n a l d e A s i s t e n c i a 
T ientar ia ( O F I N A A L ) admin is t ra la a y u d a a l imentar ia procedente del 

' . 'A y de la C E E (al respecto ve r el gráf ico N^ 3 sobre la d ist r ibución 
; los a l imentos según a g e n c i a s y p rog ramas) . 
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Gráfico NS 2. 

L A A Y U D A A L I M E N T A R I A E N C E R E A L E S , A C E I T E 
Y L E C H E , S E G U N P A I S E S D O N A N T E S 

( P r o m e d i o 1 9 8 9 - 1 9 9 2 ) 

FUENTE: S O L A G R A L 1993. 



l E n c a m b i o la q u e p r o c e d e de l g o b i e r n o n o r t e a m e r i c a n o e s 
Z.3.ÓO por la A g e n c i a Internacional pa ra el Desarro l lo ( U S A I D ) que 
^ - opera con o rgan ismos como Fundac ión contra el Hambre ( F H I ) , 
" A S - B o l i v i a , A D R A - O F A S A , y a partir del año 1993 con Proyec t 

T c e r i International l 

organización que s e est ructura pa ra la a y u d a eu ropea y del P M A , 
oar t i r d e O F I N A A L , q u i é n a c t ú a c o m o c o n t r a p a r t e s ó l o 
strat iva del P M A , en el manejo f ís ico de los a l imentos. R e s p e c t o 

:ontraparte técn ica , és ta está const i tu ida por ap rox imadamen te 
" tüc iones d i ferentes (Corporac iones de Desarro l lo , D e f e n s a C iv i l , 
e r i o s d e e d u c a c i ó n y S a l u d , A l c a l d í a s D e p a r t a m e n t a l e s , 

?-o¡ones de C l u b e s de madres , e tc ) . 

l a s d o n a c i o n e s d e l a C E E , O F I N A A L a c t ú a n c o m o 
i o a r t e to ta l y e s r e s p o n s a b l e d e la a d m i n i s t r a c i ó n y e l 

imiento de no rmas técnicas pa ra el manejo de los a l imentos . 

• 'or lo genera l , en es tos c a s o s s e susc r iben conven ios e s p e c i a l e s 
a s i n s t i t u c i o n e s q u e u t i l i z a r á n l o s a l i m e n t o s s e g ú n 

: os p rogramát icos prees tab lec idos ( U N I C E F 1986 : 7 2 ) . 

= = ra el c a s o de l as donac iones no r teamer i canas , las inst i tuciones 
: a s s e ñ a l a d a s a n t e r i o r m e n t e i m p l e m e n t a n l o s p r o g r a m a s 
ados prev iamente . 

Según a lgunos es tud ios ( U N I C E F 1986 ) , la n u e v a operac ión del t í tulo 
f i e l a P L - 4 8 0 h a fac i l i t ado la a c t i v i d a d de e s a s i n s t i t u c i o n e s , 

' ndo les una cober tura de tipo técnico y administrat ivo. A s i m i s m o 
i r ían apor tes f inanc ieros excepc iona les c a n a l i z a d o s por U S A I D , y 

o r e n t a d o s a apoyar la e jecuc ión de proyectos, el fortalecimiento de la 
r - ' aes t ruc tu ra de a lmacenamien to y t ransporte de e s a s inst i tuc iones, 
- a - n e n t a b l e m e n t e , no e x i s t e ni u n a i n s t i t u c i ó n g u b e r n a m e n t a l 
: ; - e con t ro le , s u p e r v i s e y moni to ree e s a s a c t i v i d a d e s y p royec tos . 

" En el pasado hubieron varias otras Instituciones que distribuían los alimentos 
secados procedentes de Estados Unidos, tales como CARE, Plan de Padrinos, Save 
~-e Children, Desarrollo de Comunidades y otras Más. Ya no distribuyen alimentos porque 

:^nas de ellas trabajan en otros campos como salud, y vivienda o porque USAID 
T Í suspendió el apoyo por una inadecuada gestión y administración (tal el caso de 
: esarrollo de Comunidades). 
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con la cua l s e podr ía real izar una plani f icación más a d e c u a d a con las 
inst i tuc iones nac iona les , pa ra el desarrol lo nac iona l . 

E n lo que respec ta a la Of ic ina Nacional de A s i s t e n c i a Al imentar ia 
( O F I N A A L que tampoco coord ina s u s t rabajos con las ot ras agenciase 
ésta su rge a c o n s e c u e n c i a de la m a s i v a a y u d a a l imentar ia que llegó 
al país debido a los d e s a s t r e s natura les de 1 9 8 2 / 1 9 8 3 . 

•* 

L a inex is tenc ia de un m e c a n i s m o operat ivo de coord inac ión y contro 
en el uso y admin is t rac ión de la a y u d a donada , permit ió la c r e a d o r 
de O F I N A A L en julio de 1983 y pues ta en m a r c h a operac ionalmente 
a f ines de sept iembre del m ismo año. 

A l g u n a s d e l a s f u n c i o n e s o p e r a t i v a s d e O F I N A A L s o n l as 
s i g u i e n t e s : r e c e p c i ó n d e l os a l i m e n t o s , p r o g r a m a c i ó n d e la 
d i s t r i b u c i ó n de a l i m e n t o s a n i ve l de p r o v i n c i a s y c o m u n i d a d e s , 
s e l e c c i ó n d e s o l i c i t u d e s y p r o y e c t o s d e i o s b e n e f i c i a r i o s y 
e s t a b l e c i m i e n t o de r e l a c i o n e s c o n i n s t i t u c i o n e s y / o a g e n c i a s 
e jecu to ras de proyectos. 

E l c r e c i e n t e v o l u m e n d e l a s d o n a c i o n e s h a g e n e r a d o el 
s u r g i m i e n t o de m u c h a s i n s t i t u c i o n e s d o n a n t e s , u n a b u r o c r a c i a 
l abo ra l p r i v a d a y g u b e r n a m e n t a l muy g r a n d e , a n ive l n a c i o n a l y 
r e g i o n a l , q u e c a n a l i z a n y d i s t r i b u y e n a l i m e n t o s . A s i m i s m o , l a s 
i n s t a n c i a s n a c i o n a l e s que imp lementan va r ios de los p r o g r a m a s de 
d is t r ibuc ión de l as donac iones de las a g e n c i a s (Ministerio de Educación, 
e x J u n t a Nac iona l , Ministerio de S a l u d , etc.) no t ienen expe r ienc ia y 
según m u c h a s denunc ias , a t ravés de los medios de comun icac ión e 
inc lus ive es tud ios (al respecto ve r Prudenc io , V e l a s c o 1987 ; Montano, 
M u ñ o z , C I D E M ; I L D I S 1 9 8 8 ) , s e s i guen d is t r ibuyendo a l imen tos sin 
c o o r d i n a c i ó n g e n e r a l ni p l a n i f i c a c i ó n , a v e c e s c o n un d i s e ñ o 
incongruente respecto a las n e c e s i d a d e s de las pob lac iones benef ic iar las 
y c o n ob je t i vos no pe r t i nen tes a la p r o b l e m á t i c a que ios mot iva , 
d e s c o n o c i é n d o s e m u c h a s v e c e s s u impacto o benef ic io a l c a n z a d o , 
g e n e r a n d o t a m b i é n u n a c o m p e t e n c i a in ter inst i tuc ional muy g rande , 
superpos ic ión de áreas de trabajo, dupl ic idad de benef ic iar ios , e tc . 

A i i n te r i o r d e l o s p r o g r a m a s g e n e r a l e s d e d i s t r i b u c i ó n de 
a l imentos , c a d a inst i tución u organ ismo donante implementa s u s propios 
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más a d e c u a d a con 1= 
áonal. 

í A s i s t e n c i a Al imentar ia 
» n l a s o t ras a g e n c i a s ) 
3 a l imentar ia que llegc 
982 /1983. 

í coord inac ión y contra 
, permi t ió la c r e a d o r 

rcha operac ionalmente 

le O F I N A A L s o n l a s 
p r o g r a m a c i ó n d e la 

l a s y c o m u n i d a d e s , 
l o s b e n e f i c i a r i o s y 
i o n e s y / o a g e n c i a s 
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os de comun icac ión e 
l a s c o 1987 ; Montano, 

uyendo a l imen tos s i n 
e e s c o n un d i s e ñ o 
b lac iones benef ic ia r las 
t i ca q u e los mo t i va , 
bene f i c io a l c a n z a d o , 
uc iona l muy g r a n d e , 
1 benef ic iar ios , etc. 

d e d i s t r i b u c i ó n d e 
g lementa s u s propios 

; subp rog ramas , proyectos y componentes (ver gráf ico N- 3 ) . 
- en lo que respec ta a las a g e n c i a s de U S A I D , éstas en 
^zos lograron una mayor cohe renc ia interna respecto a la 

- geográf ica de las áreas de cober tura que at iende c a d a una 
- s t enemos que Food For Hungry International ( F H I ) por e jemplo, 

a p rogramas de desarrol lo rural integrado en las reg iones de 
I ' u r o y Potosí; en cambio A D R / V O F A S A , que t iene of ic inas 

en L a P a z , C o c h a b a m b a , Potosí, Tr in idad, Cob i ja y R ibera l ta 
r :a bajo 5 p rogramas d ive rsos , 28 tipos d i ferentes de proyectos 

ze an ima les , mejoramiento v ia l , const rucc ión y mantenimiento 
_ 3, e tc ) . C A R I T A S / C R S distr ibuye a l imentos bajo c inco p rogramas : 

B j ^ K r a c i ó n d e I n g r e s o s R u r a l e s , M a t e r n o I n f a n t i l , A s i s t e n c i a 
^ M a n i t a r i a , E m e r g e n c i a s y Generac ión de Ingresos Urbanos . 

^ B b P M A también t iene una ser ie de proyectos como fomento lechero, 
^ f c e s t r u c t u r a , etc. los c u a l e s a s u v e z t ienen s u s cor respond ien tes 
^ f c p o n e n t e s como Al imentos por T raba jo , Desarro l lo E s c o l a r , Cen t ros 
^ B n l i l e s de L e c h e , e tc . 

p e s a r de es ta multipl icidad de proyectos, muchos de el los parec idos , 
^ « e x i s t e una coord inac ión ni p lani f icación entre una agenc ia y otra. 

4.2. E l s is tema de distribución de los alimentos donados 

E n los p rog ramas e jecu tados con los a l imentos donados por la P L 
mk t í tulo I I , los productos ingresan al país por el Puer to de Matarani 

a repúbl ica del Perú y son en t regados a C A R I T A S y a las ot ras 
encías como F H I y A D R A . 

E n el c a s o de C A R I T A S bol iv iana por e jemplo, e s t a a g e n c i a t iene 
ab lec ida d e s d e h a c e m u c h o s años , 9 o f ic inas d i o c e s a n a s donde 

:-:r¡buyen los a l imentos . A s u v e z , és tas o f ic inas d e s p a c h a n a los 
:en t ros de redistr ibución (P re la tu ras o V icar ia tos) . De e s t a m a n e r a s e 
tiene a nivel nac iona l 16 of ic inas que rea l izan la labor de d is t r ibución 
d e acue rdo a p lanes y p rogramas de c a d a gest ión. L a inf raestructura 
d ispon ib le p a r a el a l m a c e n a j e e s en a l g u n o s l u g a r e s a d e c u a d a y 
e s t á e n r e l a c i ó n a l a a c t i v i d a d q u e c a d a o f i c i n a d e s a r r o l l a 
( U N I C E F 1 9 8 6 ) . 
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Gráfico m 

Os 

DISTRIBUCION DIRECTA DE ALIMENTOS SEGUN PROGRAMAS Y PROYECTOS (1993) 

FUENTE: Proyecto Donaciones de Alimentos 1993. 
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: o , la falta de medios de transporte y a d e c u a d a s v ías de a c c e s o 
eg iones a l e j adas , cont inúan dif icultando la distr ibución de los 
:on el consecuen te perjuicio pa ra los benef ic iar ios, sobre todo 

. a s o s de emergenc ias . 

z e t í tu lo I I I , h a s t a 1 9 8 9 la impor tac ión de c e r e a l e s y trigo 
- - e n t e e r a e fec tuada con el gobierno de Bol iv ia (receptor directo 

desde la l ici tación en los E s t a d o s Unidos y transporte has ta 
í ; 3s de C h i l e . Pos te r io rmen te , la Asoc iac ión de Indus t r ia les 
: 5, por cuen ta del gobierno de Bol iv ia , s e e n c a r g a b a del t ransporte 
Züoño has ta las industr ias mol ineras. A s u v e z , l as industr ias 

- a s s e enca rgaban de la comerc ia l izac ión de la har ina de trigo, 
s i s t e m a de funcionamiento que perduró durante muchos años (y 

e p r e t e n d í a f a v o r e c e r a l o s s e c t o r e s e m p o b r e c i d o s u r b a n o s 
r3;éndoles el principal producto de consumo, el pan , a prec ios reducidos) 

~ j y perjudicial pa ra el país y a que el precio de la har ina de trigo 
ado que el país vendía a la Asoc iac ión de Industr ia les Mol ineros 
as ba jo que el de c o m p r a , hab iéndose g e n e r a d o u n a fuer te 
c ión que e n a l g u n o s a ñ o s ( 1 9 8 0 - 1 9 8 1 ) a l c a n z ó a la c i f r a 

a a los 88 Mil lones de dólares (para un anál is is más detal lado 
: : : e c t o ve r Dandier , Prudenc io , et a l . 1988 :139 ) . 

E s t a s s u b v e n c i o n e s no s i e m p r e f a v o r e c i e r o n a l c o n s u m i d o r 
• r t i ano de ba jos r ecu rsos como usua lmente s e c ree . C o m o el E s t a d o 
- : : j e n t a con m e c a n i s m o s efect ivos de control de la producc ión mol inera, 
: l as mol ineras como las fábr icas de p a s t a s y pan i f icadoras producen 

: T - . 'ados des t inados a consumidores de ingresos e levados , y además 
7 - coyun tu ras in f lac ionar ias , la d is t r ibuc ión de la har ina a p rec ios 
; _ r ' / e n d o n a d o s contr ibuye a especu lac i ones . 

E s a modal idad de impor tac ión t iene a lgunas modi f icac iones a partir 
de l año 1990 . L a ven ta de la Har ina de trigo s e la efectúa mediante 
u n a l ici tación públ ica a la que concur ren los mol ineros, en t regándo les 
los c e r e a l e s en puerto nor teamer icano (precio C I F ) . 

E n es te aspec to hay que resal tar que e s e trigo adquir ido por las 
c o m p a ñ í a s M o l i n e r a s b o l i v i a n a s no p a g a l os a r a n c e l e s 
c o r r e s p o n d i e n t e s p o r q u e - s e g ú n l os f u n c i o n a r i o s b o l i v i a n o s q u e 
t raba jan en el t í tulo I I I - el gobierno boliviano e s el dueño del trigo desde 
los puer tos no r teamer i canos , deduc iéndose lóg icamente que ei trigo 
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i n te rnado por l a s c o m p a ñ í a s IVIol ineras b o l i v i a n a s es tá e x e n t o de 
impues tos . S i an tes s e benef ic iaba a los Industr ia les Mol ineros con una 
subvenc ión en los prec ios de compra hoy s e les subvenc iona en los 
impues tos de impor tac ión que no pagan . 

E n lo que respec ta a los a l imentos provenientes del P M A , el s i s tema 
de distr ibución e s el s iguiente: los productos donados l legan a los puertos 
de An to fagas ta y A r i ca de la repúbl ica de Ch i le , desde e s o s puertos, 
los productos son t ras ladados has ta E l Alto de la c iudad de L a P a z 
y Potosí , donde s e ubica la A d u a n a Bo l iv iana y el punto final de ent rega 
de los a l imentos por la agenc ia donante. A partir de e s e momento, O F I N A A L , 
como contraparte nacional s e responsabi l iza de la recepción, a lmacenamiento 
y d is t r ibución de los a l imentos a l as inst i tuciones e jecu to ras de los proyectos 
determinados previamente en O F I N A A L , según las solicitudes de los Ministerios 
de S a l u d , Con fe renc ia Ep iscopa l , e x J u n t a de Acción Soc ia l de la Pres idenc ia , 
e tc . 

D e s d e los a l m a c e n e s cen t ra les has ta los a l m a c e n e s reg iona les , la 
en t rega de los a l imentos está bajo la responsabi l idad de O F I N A A L , mientras 
que h a s t a los a l m a c e n e s de los proyectos o p rogramas especí f icos, la 
responsab i l idad e s de los o rgan ismos e jecutores . E n muchos c a s o s , la 
en t rega de los a l imentos donados desde los a l m a c e n e s reg iona les y/ 
o loca les a los benef ic iar ios, está a cargo de los propios benef ic iar ios. 

E n lo que s e ref iere a las rac iones a l imentar ias distr ibuidas a los 
benef ic iar ios de los dist intos p rogramas, en un principio, los productos 
componen tes de la ración e ran p e s a d o s lo cua l susci tó muchos prob lemas 
no so lo de e n v a s e s s ino también de pérd idas, rec lamos , etc. Hoy s e 
mejoró el s i s t e m a y s e distr ibuyen productos empaque tados o e n v a s a d o s 
(b idón de 5 Lt. de ace i te , 1 bo lsa de 5 kg de arroz, e tc . ) , lo cua l favorece 
el s i s t e m a de d is t r ibuc ión. 

E n todos los c a s o s s e uti l izan pa ra la d istr ibución de los a l imentos, 
el s i s t e m a de rac iones indiv iduales y de tipo famil iar. E n el pr imer c a s o 
s e ap l i ca con p re fe renc ia el grupo de a l imentac ión comp lementa r ia ; 
m ien t ras que en el segundo c a s o , la modal idad e s de a l imentos por 
t rabajo y a tenc ión de s i tuac iones de emergenc ia . 
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cución de los a l imentos e s rea l i zada en forma di recta y el 
que rec ibe l as rac iones debe entregar a cambio una c ier ta 

: r amero dest inado teór icamente a cubrir los cos tos de t ransporte, 
r : : i i Y p a r a la const i tuc ión de s e d e s s o c i a l e s en el c a s o de los 

; : j b e s de mad res , y/o la fo rmulac ión de proyectos product ivos. 

e es te aspec to h a exist ido m u c h a d iscusión y a c u s a c i o n e s en 
de que ios benef ic iar ios, al entregar e s a s u m a de dinero, 

aoan recibiendo grat is l as rac iones sino que l as es taban comprando, 
m a n e r a , e s o s fondos y la admin is t rac ión de e l los por parte 

gentes de los benef ic iar ios, generaron muchos ac tos de cor rupc ión 
sación, involucrando también a funcionar ios de O F I N A A L como 
a p r e n s a nac iona l (al respecto ver el Per iódico P R E S E N C I A 

- : 59 ) . 

- y -ac iones que s e distr ibuyen son un conjunto de a l imentos en 
' ; 5 c a , sa l vo el c a s o de p rog ramas de atención nutricional especí f ica 

: _ T se distr ibuyen a l imentos p reparados pa ra grupos etéreos con 
ce- - .63 m u e s t r a s de vulnerabi l idad biológica y soc ia l . 

L a s rac iones de a l imentos var ían en s u compos ic ión depend iendo 
l a agenc ia distr ibuidora, s in embargo, como s e anal izó anter iormente, 
va r ios productos donados de origen externo que no son muy conoc idos 
~ ! nac iona l , lo que ocas i ona una modi f icación en los hábi tos a l imentar ios 
l a pob lac ión . 

Lamen tab lemen te no hay estud ios ac tua l i zados que detal len lo anterior, 
tampoco modi f icac iones en los productos de las a g e n c i a s donan tes 
demues t ren que la s i tuación ha camb iado respecto al estudio del 
1987 (P rudenc io , V e l a s c o 1 9 8 7 ) , que demost ró que en l as donac iones 

in t roducían productos nuevos , de producc ión ex t ran je ra (como el bulgur, 
C S M o har ina de maiz con s o y a y leche; o más rec ientemente l as 
- e s y h u e v o s desh id ra tados de la G u e r r a del Gol fo distr ibuidos por 

donac ión no r teamer i cana) , y por ende de e levado costo y de difícil a c c e s o 
p a r a la pob lac ión ; o también productos que en c ier ta m a n e r a lograban 
u n a c ier ta sust i tuc ión en el consumo de productos s im i la res producidos 
nac iona lmente (tal el c a s o del ace i te ext ranjero has ta 1989 en que fue 
prohibida s u d is t r ibuc ión, o del p e s c a d o enlatado y c a r n e en la tada que 
sust i tuyen el c o n s u m o de la ca rne v a c u n a ) . 
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A p e s a r de e s t o s h e c h o s , t amb ién hay que reconoce r que h a . 
p roduc tos d o n a d o s que -por l a s ca rac te r ís t i cas de a l imen tac ión de 
a l g u n a s reg iones- son más fác i lmente incorporados a la d ieta que otros 
productos (como la har ina de ma iz con s o y a , la ha r ina de trigo); o 
f ina lmente aque l los productos donados cuyo or igen e s la producción 
nac iona l , lo cua l e s acorde con los hábi tos a l imentar ios nac iona les . 

5 . L O S P R O G R A M A S DE DISTRIBUCION D E L A A Y U D A ALIMENTARIA 

L a a y u d a a l i m e n t a r i a p r o v i e n e d e l a s i n s t i t u c i o n e s 
in te rnac iona les como también de los d i ve rsos gobiernos, s e c a n a l i z a en 
los s igu ien tes p rogramas , según l as a g e n c i a s distr ibuidoras: 

5.1 . E n la Oficina Nacional de As is tenc ia Alimentaria (OFINAAL) 

O F I N A A L t iene un solo programa l lamado As i s t enc i a A l imentar ia el 
c u a l a s u v e z t iene 3 subprog ramas : 

a ) Comp lemen tac ión a l imentar ia , dest inado a contribuir a la de fensa 
y desarro l lo de los recu rsos humanos , espec ia lmen te de los grupos 
s o c i a l e s más vu lne rab les y de meno res ingresos . L o s sujetos 
benef ic iar ios son la madre (en grav idez y lac tanc ia ) , los niños 
(esco la res , ca l le jeros, pre esco la res , en hospi ta les, etc) los menores , 
los adul tos (de hospi ta les, cent ros de reeducac ión, rehabi l i tación 
de minusvál idos) , los anc i anos , v i udas y p e r s o n a s indigentes. 

E s t e Subprog rama implementa proyectos como guarder ías. Cent ros 
Infantiles, Hogares, Peni tenciar ias, Centros de Educación, Comedores 
Infant i les, e tc . a t ravés de inst i tuc iones n a c i o n a l e s como las 
Corporac iones de Desarrol lo, Un ive rs idades , Alcaldías, Pre fec turas , 
Ministerio del Interior, J u n t a de Sol idar idad y la Con fe renc ia Bol iv iana 
de Re l ig iosos . 

b) Otro Subp rog rama e s A l imentos pa ra el Desarro l lo des t inado a 
la react ivac ión del sec tor productivo agropecuar io y mejoramiento 
de s u inf raestructura bás ica; y al incent ivo de un idades económicas 
de producc ión . 

S e g ú n i n f o r m e s d e O F I N A A L e s t e s u b p r o g r a m a b e n e f i c i a 
a pob lac iones de e s c a s o s recu rsos económicos que part icipan 
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en ac t iv idades product ivas y de desarrol lo a t ravés de proyectos 
como const rucc ión de c a m i n o s v e c i n a l e s , r iego y micror iego, 
r e c u p e r a c i ó n de s u e l o s , f o r e s t a c i ó n , p r o d u c c i ó n ag r í co l a y 
p isc íco la , e tc . L a s inst i tuc iones n a c i o n a l e s que s e e n c a r g a n 
de la d i s t r i buc i ón de e s t o s a l i m e n t o s s o n l a s m i s m a s de l 
P r o g r a m a anter ior (Corpo rac iones , P re fec tu ras , C o m u n i d a d e s , 
e tc ) . 

Según funcionar ios de la C E E y a suge renc ia de la Comis ión 
T é c n i c a d e la C E E , e s t e p r o g r a m a no v a a con t i nua r e n 
el futuro porque no h a cumpl ido con s u s objet ivos y m e t a s 
p r o p u e s t a s y porque e s muy di f íc i l de h a c e r un mon i to ree 
o seguimiento a s u s act iv idades.Será susti tuido por el P r o g r a m a 
d e M o n e t i z a c i ó n q u e f i n a n c i a r á p r o y e c t o s p r o d u c t i v o s . 

c) E l s u b p r o g r a m a E m e r g e n c i a s es tá d e s t i n a d o a g a r a n t i z a r 
u n a d ispon ib i l i dad m í n i m a de a l i m e n t o s p a r a m a n t e n e r un 
n ive l a l i m e n t a r i o q u e imp ida e l de te r io ro nu t r i c iona l de la 
p o b l a c i ó n a f e c t a d a e n e m e r g e n c i a s , y t a m b i é n a p o y o a 
a c c i o n e s de prevención y rehabi l i tación de d e s a s t r e s natura les . 
L o s benef ic iar ios son todos los damni f icados de los d e s a s t r e s . 
E s t e s u b p r o y e c t o s e e j e c u t a a t r a v é s de D e f e n s a C i v i l y 
también de l as Alca ldías Munic ipa les, en l as d i v e r s a s reg iones 
donde s e p r o d u z c a n o s e g e n e r e n los d e s a s t r e s , c o m o e l 
c a s o de l as inundac iones del depar tamento del Ben i en 1 9 9 1 , 
l a s c u a l e s f u e r o n a t e n d i d a s por e l S u b p r o g r a m a d e 
E m e r g e n c i a s de O F I N A A L . 

T o d o s es tos subp rog ramas son apoyados con los a l imentos que 
et iBn tíiB 'la C E E -y tñ\, \2Íi^ C Ü Í T I O '¡a fya'w'a, tei^-teiia, 

i ; e 16 vege ta l , f ré jo les, ace i te de mantequi l la y pr incipalmente la har ina 
2ie trigo, en can t idades que pe rmanecen es tab les entre 1985 y 1990 

poco más de 10 .000 T M ) pa ra luego d e s c e n d e r a 7 .215 T M en 
• .-91 y nuevamen te tener un incremento en 1992 , a 12 .460 T M (de l as 
: _ a l e s 5 .773 ,3 T M fueron pa ra Al imentos pa ra el Desarro l lo , 1.217 T M 
p a r a A l imentac ión Comp lementa r ia y 2 2 9 T M para E m e r g e n c i a s tal como 
seña la el C u a d r o N^ 3 ) . 

P o r lo g e n e r a l , l a s c a n t i d a d e s d e d o n a c i o n e s a B o l i v i a 
p r o c e d e n t e s de la C E E t ienen un promedio a n u a l de a l rededor l a s 
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10 .000 T M ; y l as va r iac iones entre 1991 y 1992 resul tan del retraso 
de una part ida de a l imentos en 1 9 9 1 , c o m p e n s a d a en 1992 . 

5.2. E n el t í tulo I I de la PL-480 

C o m o s e af i rmó anter iormente, la P L - 4 8 0 distr ibuye los a l imentos 
donados a t ravés de inst i tuciones como C A R I T A S , F H I , A D R A - O F A S A 
y más rec ientemente, P C I . 

C A R I T A S 

C A R I T A S - B o l i v i a t iene una ser ie de p rogramas y subp rog ramas . L o s 
p r o g r a m a s G e n e r a c i ó n d e I n g r e s o s R u r a l e s y U r b a n o s s o n 
implementados con Fondos que les otorga el P rog rama de Monet izac ión 
de la P L - 4 8 0 , y está dest inado a apoyar a la economía de las fami l ias 
ub i cadas en el sec tor urbano y rural , mediante proyectos product ivos 
( c r i anza de an ima les menores , panader ías, c r i anza de c h a n c h o s , e tc) , 
p royectos que tendr ían el objetivo básico de s e r autogest ionar ios logrando 
benef ic ios económicos pa ra s u s componentes , pa ra así poder prescindir 
de la a y u d a a l imentar ia . C o m o es tos proyectos son de reciente in ic iación, 
no s e t iene mayor in formación sobre s u s a v a n c e s , logros, di f icul tades, 
e tc . 

E l p rograma Materno Infantil t iene por objetivo básico el mejorar el 
es tado nutricional de la madre y el niño (y s e implementa en los cent ros 
y c l ubes de mad res a qu ienes s e distr ibuía rac iones a l imentar ias a cambio 
de que s e reúnan una v e z por s e m a n a para recibir c u r s o s de capac i tac ión, 
a l fabet izac ión, tej idos, bordados, e tc . con una ser ie de moda l idades de 
func ionamiento y est ructurac ión, aspec tos que s e ana l i zan en el acápi te 
de l as o rgan izac iones f emen inas ) ; en cambio el P rog rama As i s tenc ia 
Humani ta r ia s e subdiv ide en 3 Subp rog ramas : A l imentac ión E s c o l a r (que 
b u s c a de m a n e r a genera l el mejorar el es tado nutricional de la poblac ión 
e s c o l a r ) , n iños en inst i tuciones (con el objetivo de mejorar los n ive les 
de nut r ic ión de los n iños a l be rgados en ins t i tuc iones) y A s i s t e n c i a 
G e n e r a l ( a p e r s o n a s a n c i a n a s y todos aque l los desprov is tos de recu rsos 
mate r ia les ) . 

U n a s p e c t o impor tan te que h a y que r e s a l t a r e n el P r o g r a m a 
Materno Infantil, no solo de C A R I T A S s ino de todas l as a g e n c i a s que 
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T O T A L ALIMENTOS ASIGNADOS POR P R O G R A M A 
(En TM) 

ALIMENTO 

PROGRAMA / PROYECTO DE OFINAAL 

COMPL ALIM. ALIM.PARADESA EMERGENCIAS 

-?51 Lenteja 
Lecheen polvo 
Aceite vegetal 
Fréjol 
Aceite manteq. 
Harina trigo 

2A20 
4 4 J 9 
5 4 J 9 
l O J O 

998.71 

536.63 
320.82 
190,59 
710,53 

2 0 J 9 
3.994.60 

87.50 
3 ^ 

20.00 
2.50 
3M 

113.00 

lAL 1.217.57 5.773.36 229.00 

Lenteja 
Leche en polvo 
Aceite vegetal 
Fréjol 
Aceite manteq. 
Harina trigo 

321.34 
484.67 
321.47 
172,21 

1.726.95 

806.05 
313,33 
440.94 
156.06 

3 ^ 
6.435.89 

252.34 

176.87 
144.50 

L 1 8 
653.57 

I T A L 3.026.64 8.155.51 1-277.46 

FUENTE: OFINAAL - C E E 
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rec iben a l imentos del Tí tu lo I I ( P L - 4 8 0 ) , e s que es te ha s ido suprimido 
a partir del año 1993 , pr incipalmente porque -según los func ionar ios dei 
Tí tu lo I I - el Ministerio de S a l u d y a no podía e jecutar los programas. 
E n un 6 0 % solo distr ibuían los a l imentos donados s in n inguna acción 
como contrapar te. 

Otro proyecto importante de C A R I T A S e s el de E m e r g e n c i a s que 
t iene los m i s m o s objet ivos que el de O F I N A A L y de las demás agenc ias 
que distr ibuyen a l imentos. 

C A R I T A S , a t ravés de s u s P r o g r a m a s y S u b p r o g r a m a s distr ibuye 
los m i s m o s productos que l as otras a g e n c i a s que t rabajan con la P L -
4 8 0 , Tí tu lo I I , t a les como Har ina de m a i z / s o y a . Har ina de trigo, Bulgur 
con s o y a . Ace i te , Len te ja , y C S M en can t idades que son muy var iab les 
según los años y a que de 22 .800 T M que distr ibuían en 1983 , éstas 
d isminuyeron a 18 .000 T M en 1985 para luego inc rementa rse a 24 .800 
T M en 1989 , d isminuyendo drást icamente en 1991 (solo 14 .739 TM) 
aumen tando en 1992 (18 .800 T M ) y d isminuyendo nuevamen te en 1993 
a 14 .700 T M . * 

Del total de a l imentos distr ibuidos por C A R I T A S , el p rograma Sa lud 
Materno Infantil e s el que más distr ibuye y a que en 1991 a lcanzó a 
la c i f ra de 8 . 7 7 0 T M y en 1992 a 8 .469 T M , a u n q u e e n té rminos 
po rcen tua les e s lo contrario. E n 1983 , es te programa distr ibuía el 6 4 % 
del total de los a l imentos, en 1987 distr ibuía el 6 8 % , en 1990 el 6 4 % 
y en 1992 solo el 4 5 % del total. 

Food For Hungry International (FHI) 

F H I t iene práct icamente los m ismos p rogramas de dist r ibución de 
a l imentos que C A R I T A S (Materno Infantil, A l imentac ión E s c o l a r , As i s tenc ia 
Human i ta r ia y E m e r g e n c i a s ) , inc luyendo el P r o g r a m a de Inf raestructura 
de P royec tos Agropecuar ios que está dest inado a apoyar los proyectos 
mediante la const rucc ión de una inf raestructura básica como s e r las 

* Según los func ionar ios de C A R I T A S , la var iabi l idad de l as can t idades 
a n u a l e s de los a l imentos donados obedece sobretodo a la disponibi l idad 
de los a l imentos ofer tados que t iene el título I I de la P L - 4 8 0 . 
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a g u a , c a n a l i z a c i o n e s (y en a lgún c a s o inc lus i ve con la 
: n de med ianas r e p r e s a s ) , caminos , e tc . 

tribuye los m ismos productos que las ot ras a g e n c i a s , aunque 
: e s menores , con una tendenc ia a la permanente d isminuc ión 

e 8 .300 T M distr ibuidas en 1985 , éstas s e redujeron a 4 .700 
57; a 8 .142 T M para las ges t iones 1988 y 1989 ; a 3 .117 T M 
, a 2 .755 T M en 1992 . 

- a distr ibución interna de los a l imentos que rea l iza ésta a g e n c i a , 
- = T a que más canal izó a l imentos en 1991 fue A P T ( 3 6 % del 

- 1 1992 fue A l imentac ión E s c o l a r (el 5 3 % del total). 

A D R A - O F A S A 

- z ual que C A R I T A S y F H I ; A D R A - O F A S A t iene los m ismos p rogramas 
-ibución de a l imentos -Materno Infantil, A l imentac ión E s c o l a r y 
:¡a Humani tar ia- con los m ismos objet ivos. S i n embargo, e s t a 

: ón t iene 2 p r o g r a m a s m á s que s o n in f raes t ruc tu ra R u r a l e 
; : ruc tura U r b a n a ^ los c u a l e s b u s c a n ocupar la m a n o de obra 

oada y c rea r me jores condic iones de v ida , de habitat y de Generac ión 
e s o s de los benef ic iar ios. S e e jecu ta a t ravés de las A lca ld ías 

. pa les . 

Mediante s u s p rogramas , A D R A e s una a g e n c i a que t iene una 
= - c i a a s c e n d e n t e en la recepción y d istr ibución de l as donac iones 

rn 1985 d is t r ibuyó 6 .828 T M , aumentando a 10 .459 T M en 1987 , 
; más de 16 .700 T M en los años 1991 y 1992 , lo que la const i tuye 
- 3 una de l as más g randes a g e n c i a s distr ibuidoras de la P L - 4 8 0 . 

£ P r o g r a m a de ^DR^ que m á s ai 'rmerrfos d ís f r íbüye es el de 
« P T " y a que en 1991 distr ibuyó 9 .662 T M ( 5 7 , 5 % del total) y en 1992 
~ s u m a de 10 .101 T M ( 6 0 % del total). 

En realidad, a partir del año 1991 el título II implementa una nueva estrategia 
: = 'do otra orientación a los alimentos donados a través de la creación del Programa 

!o de la Infraestructura (que pretende paliar los efectos sociales del Ajuste Estructural 
lando -y no creando empleos- a la población relocalizada y a los nuevos migrantes 

i j s , el cual se implementa actualmente con 20 Alcaldías Municipales en todo el 
s) y suprimiendo el Materno Infantil (en 1993 ya se termina definitivamente este programa). 

Que es el Programa que figura en la PL-480, título II, para distribuir ios alimentos 
a A D R A . 
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Proyect Concert International (PCI) 

Finalmente t e n e m o s a P C I , una institución totalmente n u e v a y desconocida 
e n Bo l iv ia , que recién e m p i e z a a operar en el año 1993 con el Programa 
A l imentos por T raba jo ( A P T ) " . 

E s t e p rograma -a l igual que los demás que s e e jecu tan en las otras 
a g e n c i a s , aunque bajo otros nombres- t iene por objetivo el de es t imula ' 
la acc ión comuni tar ia y l levar a cabo d i ve rsas ob ras de infraestructura 
loca l , tanto en el sec tor urbano como rural . 

P a r a el año 1993 , es te programa v a a distribuir 1.983 T M de productos 
como Har ina de ma iz , de trigo y Bulgur con s o y a . 

U n a v is ión genera l del vo lumen de a l imentos distr ibuidos por las 
cuatro a g e n c i a s según los d i ve rsos p rogramas s e ap rec ia en el Cuadre 
4 . 

P a r a f inal izar es te acápi te referente a los p rogramas de distr ibución 
de los a l imentos donados por parte de las a g e n c i a s que t rabajan cor 
la P L - 4 8 0 , t í tulo I I , e s necesar io resal tar que quién des igna l as cant idades 
y v a r i e d a d e s de los productos a distribuir según los p rogramas, e inclusive 
quien sugi r ió los camb ios , de l imitación de n u e v a s áreas geográf icas 
de acc ión , n u e v o s p rogramas como generac ión de ingresos rura les -
u rbanos , e infraestructura e s el propio Título I I , s in mucho margen de 
negoc iac ión por parte de l as a g e n c i a s nac iona les , como a lgunos ejecut ivos 
de e l l as m i s m a s dec la ra ron . 

5.3. E l programa Mundial de Alimentos 

E l P M A , a d e m á s de e n t r e g a r a l i m e n t o s a O F I N A A L , t i ene 4 
p r o y e c t o s 1^ de d i s t r i buc ión d i rec ta de a l i m e n t o s y un P r o y e c t o de 
Monet izac ión que s e lo anal izará poster iormente. 

11 Aunque para el año 1993 ya tiene programado ampliar sus Programas 
a Alimentación para Otros Niños; Alimentación Escolar y Asistencia Humanitaria, 
lo que supondrá un mayor volumen de alimentos a distribuir. 

No tiene Programas como las otras agencia, pero sí proyectos. 
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stenc ia a E s c u e l a s Pr imar ias R u r a l e s en Cotaga i ta -San 
-an del Oro, (BOL/2795) 

r B O L / 2 7 9 5 fo rma parte de un proyecto de desarro l lo más 
nde e j e c u t a d o por el F I D A / F A O , y t iene por objet ivo la 

; s tenc ia a l as e s c u e l a s de la z o n a , d isminuir la deserc ión 
e s colar, completar la nutr ic ión y brindar capaci tac ión en preparac ión 
y mane jo de a l imentos. ^ 

A t iende a 3 2 1 e s c u e l a s ru ra les y 12 e s c u e l a s u r b a n a s del 
d e p a r t a m e n t o de P o t o s í s o l a m e n t e , m e d i a n t e r a c i o n e s 
a l i m e n t a r i a s de 2 6 1 g rs /d ía , d i s t r i buyendo f i a r ina de t r igo, 
arroz, ch ico lac , ca rne en la tada , acei te comest ib le , s a l y o d a d a 
y azúcar , en c a n t i d a d e s que en 1991 s u m a r o n 8 9 9 . 0 5 T M . 
( I n f o r m e s d e p r o y e c t o s de l B O L / 2 7 9 5 . L a P a z ) 

Desarrollo Rural en áreas deprimidas (BOL/3866) 

E l BOI_/3866 t iene los objet ivos de asegu ra r a l as comun idades 
el a c c e s o a los mercados agrícolas y al a g u a , aumentar la 
d ispon ib i l idad de t i e r ras de regad ío , me jo ra r l a s v i v i e n d a s , 
protecc ión contra la eros ión, incrementar la producc ión y 
product iv idad de los cul t ivos, promover una mayor part ic ipación 
popular y aumen ta r la a s i s t e n c i a esco la r (desarro l lo e s c o l a r ) . 

E s o s objet ivos s e lograrán mediante Al imentos por T raba jo e n 
la const rucc ión de caminos , construcción de gav iones , de c i s te rnas 
fami l ia res , pequeños s i s t e m a s de riego, const rucc ión de pequeñas 
p r e s a s , p lantación de árboles f ruta les y rehabi l i tación de t ier ras, 
mejora de v i v iendas , etc. 
L a s ración e s a entregar en A P T son pa ra 5 miembros por fami l ia 
y cons is ten en Har ina de trigo (1 .400 grs . ) . Ace i te (75 g rs ) . C a r n e 
en c o n s e r v a (150 g rs ) . L e g u m i n o s a s (126g rs ) , Arroz (375 grs) 
y S a l y o d a d a (50 g rs ) ; s iendo más reduc idas las rac iones en 
el P r o g r a m a del desarrol lo esco la r . 
E n el año 1 9 9 1 , es te proyecto distr ibuyó un total de 9 .003 T M 
de a l imentos. ( In formes B O L / 3 8 6 6 L a P a z ) . 
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DISTRIBUCION DE ALIMENTOS DONADOS 
SEGUN PROGRAMAS 

PL-480 TITULO II 
(1991-1992) 

S/̂ UD MATERNO INFANTIL ALIMENTOS OTROS NIÑOS ALIMENTACION ESCOU\ ALIMENTOS POR TRABAJO ASISTENCIA HUMANITARIA ASISTENCIA A DESASTOES MONETIZACION TOTAL 

Al IMENTOS BENEFIC TM $ys BENEFIC TM $US BENEFIC IM $US BENEFIC TM $US BENEFIC TM $US BENEFIC TM $US TM $US BENEFIC TM $US $ys IM $US $US $US $US $US 

1 luiina Maiz/soya 175.497 1.936 780 7.778 115 46 102.961 472 190 147.377 2.657 1.071 14.548 176 71 19.780 42 iz 467.941 5.398 2.175 
1 liiMiia de trico 5.075 1.467 193. 55 1.373 394 7.327 2.101 379 109 119 34 14.466 4160 
1 Hiluur con soya 4.051 1.188 122 35 139 40 1.738 504 290 85 152 45 6.492 1.897 
Aujito Vegetal 586 568 49 48 111 108 510 494 77 75 Z z 1.340 1.300 
I ' iiiiija 386 199 16 12 232 179 1.570 1.216 44 33 95 Z4 2.343 1.813 

•lolos 141 78 - - 1 1 419 230 8 4 - - 569 .3_13 
1 'jche - - - - 7 7 2 2 1 1 1 1 11 1.1 

2 1 - - 27 z 1 1 8 2 - - 38 1_1 

M i lAL 175.497 12.17Z 4.381 7.778 495 196 102.961 2.36? 926 147.377 14.224 5.619 14.548 983 380 19.780 416 178 467.941 30.657 11.680 175.497 12.17Z 

1 kiniia maiz/soya 146.334 2.124 789 9.516 214 79 106.121 1.243 463 134.206 4.880 1.812 26.766 457 170 5.202 115 43 428.145 9.033 3.356 
t i.iiina de trigo 3.460 1.099 231 73 1.551 493 7.995 2.539 5Z2 181 151 48 13.960 4.433 
• iilyur con soya 3.574 1.08? 92 28 388 118 917 278 198 60 93 29 5.262 1.595 

Acoitc Veaetal 89 86 5 5 8Z 84 310 301 47 46 5 5 543 527 
1 unicja 135 104 44 34 249 192 1.185 917 162 126 25 20 1.800 1 J 9 3 
' ÜM 90 46 20 10 95 48 805 409 4Z 24 5 3 1.062 .540 
1'orotos 22 12 - 29 17 642 355 ZO 39 8 4 771 427 
Avona - - _ _ 21 6 18 5 _ _ _ - 39 11 
Loche - - - - 1 2 - - - - - - 1 2 

10 TAL 146.334 9.494 3.218 9.516 606 229 106.121 3.664 1.423 134.206 16.752 6.616 26.766 1.553 646 5.202 402 152 428.145 32.471 12.284 402 

' lA Viilor en miles de Sus. 
CüM = Harina de maiz con soya y leche. 

ir-NTr USAID - BOLIVIA 
L n Asistencia Alimentaria en Bolivia" PMA. 



DISTRIBUCION DE ALIMENTOS DONADOS 
SEGUN PROGRAMAS 

PL-480 TITULO II 
(1991-1992) 

ALIMEffíOS OTROS NIÑOS ALIMENTACION ESCOLAR ALIMENTOS POR TRABAJO ASISTENCIA HUMANITARIA ASISTENCIA A DESASTRES MONETIZACION TOTAL 

BENEFIC TM $US BENEFIC IM $US BENEFIC TM $us BENEFIC TM SUS BENEFIC TM $us IM SUS BENEFIC IM SUS IM $US $us TM TM $us IM SUS IM SUS 

115 46 
55 
35 
48 
12 

102.961 472 190 147.377 2.657 
7.327 
1.738 

510 
1.570 

419 
2 
1 

1.071 14.548 176 71 19.780 42 
119 
152 

7 
95 

1 

17 
34 
45 
z 

Z4 

1 

467.941 5.398 2.175 
193. 
122 
49 
16 

46 
55 
35 
48 
12 

1.373 
139 
111 
232 
1 
7 

2Z 

394 
40 

108 
179 
1 
7 
7 

2.657 
7.327 
1.738 

510 
1.570 

419 
2 
1 

2.101 
504 
494 

1.216 
230 

2 
1 

379 
290 
zz 
44 

8 
1 
8 

109 
85 
75 
33 
4 
1 
2 

42 
119 
152 

7 
95 

1 

17 
34 
45 
z 

Z4 

1 

467.941 
14.466 
6.492 
1.340 
2.343 

569 
11 
38 

4.160 
1.897 
1.300 
1.813 

313 
11 
11 

7.778 495 196 102.961 2.362 926 147.377 14.224 5.619 14.548 983 380 19.780 416 178 467.941 30.657 11.680 

9.516 214 79 
73 
28 

5 
34 
10 

106.121 1.243 463 134.206 4.880 1.812 26.766 457 170 ^2_02 115 43 
4J 
29 

5 
20 

3 
4 

428.145 9.033 
13.960 
5.262 

543 
1.800 
1.062 

771 
39 
1 

3.35_ü 
4,433 
1.r.95 

bZJ 
1 :Í93 
1.40 
427 

11 
2 

231 
92 

5 
44 
20 

79 
73 
28 

5 
34 
10 

1.551 
388 

8Z 
249 

95 
29 
21 
1 

493 
118 
84 

192 
48 
17 
6 
2 

7.995 
917 
310 

1.185 
805 
642 
18 

2.539 
278 
301 
917 
409 
355 

5 

5Z2 
198 
4Z 

162 
4Z 
ZO 

181 
60 
46 

126 
24 
39 

^2_02 
151 
93 

5 
25 

5 
8 

43 
4J 
29 

5 
20 

3 
4 

428.145 9.033 
13.960 
5.262 

543 
1.800 
1.062 

771 
39 
1 

3.35_ü 
4,433 
1.r.95 

bZJ 
1 :Í93 
1.40 
427 

11 
2 

9,516 606 229 106.121 3.664 1.423 134.206 16.752 6.616 26.766 1.553 646 5.20? 402 152 428.145 32.471 12.284 

I" PMA. 



c | Atención Primaria en Sa lud Materno Infantil (BOLy2801) 

E l B O L / 2 8 0 1 t i ene e l ob je t i vo d e a p o y a r nu t r i t i vamen te a 
a s m a d r e s e m b a r a z a d a s y lac tan tes , y tamb ién a los n iños 
de cor ta e d a d . E s t e proyecto desar ro l la ac t i v idades Pe r ina ta les , 
A s i s t e n c i a a H o s p i t a l e s , M e j o r a m i e n t o d e l a v i v i e n d a y 
S a n e a m i e n t o a m b i e n t a l ( i n s t a l a c i ó n d e b o m b a s d e a g u a , 
c o n s t r u c c i ó n d e l e t r i n a s , s i s t e m a s d e a g u a , e t c ) . 
E n e l a ñ o 1 9 9 1 , s e g ú n i n f o r m e s d e l p rop io p r o y e c t o , 
d i s t r i buyó a l i m e n t o s c o m o H a r i n a de tr igo, A c e i t e v e g e t a l . 
Tr igo, S a l , Qu inua , Api y Maiz en can t idades que a l canza ron 
a un total de 3 .941 ,7 T M . 

i 9 As is tenc ia Integral a niños en edad pre-escolar (BOU2735) 

E l B O L / 2 7 3 5 t iene los objet ivos de reducir la mortal idad infantil, 
mejorar los n ive les de nutr ic ión, proporcionar est imulac ión 
temprana y fomentar la cober tura de as i s t enc ia san i ta r ia bás ica . 

E s t e proyecto t iene 4 componen tes que s o n : los Cen t ros Infant i les 
In tegra les, los Hoga res Infant i les, los Cen t ros Infant i les de C h i c o l a c 
y los Cen t ros de Educac ión Inic ial . 
E n todos e s t o s componen tes s e en t rega a los n iños un d e s a y u n o , 
un jugo o fruta a med ia mañana y un a lmuerzo a medio d ía . 
E n 1991 es te proyecto distr ibuyó un total de 4 .428 ,8 T M de 
Har ina de trigo. Ace i te , L e c h e , S a l , Ch i co lac , Har ina de ma iz 
y C a r n e en la tada (D i ve rsos informes Proyec to B O L / 2 7 3 5 . L a P a z ) . 

C a d a uno de los anter iores proyectos del P M A tiene s u funcionamiento 
y d inámica propia, con eva luac i ones per iódicas sobre los d i ve rsos 
componen tes de los proyectos, eva l uac i ones que rea l izan 
func ionar ios de la s e d e central del P M A en R o m a . 
Lamen tab lemen te , e s o s proyectos no son objeto de segu imiento , 
control o e v a l u a c i o n e s de parte del gobierno o inst i tución p r i vada / 
O N G nac iona l , j us tamente por la c a r e n c i a de un ente superv i so r 
o de moni toree, por lo que los resu l tados que p resen tan los 
func ionar ios de los proyectos e s la única in formación disponible. 
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• 
N"5 DISTRIBUCION D E ALIMENTOS DONADOS 

S E G U N P R O G R A M A S - P R O Y E C T O S (1991 - 92) 
PMA 

BOL/2801 
(Binomio Madre-Niño) 

BOL/2735 
(Niños pre-escolar) 

BOL/2795 
(Esc. Primarias Rurales) 

BOL/2578 
(Desarrollo Lechero) 

BOL/3866 
(Areas Deprimidas) 

TOTAL 

1ENTOS BENEF. TM SUS BENEF. TM $US BENEF. TM $US BENEF. TM SUS BENEF. TM $U£ BENEF. TM 

Injrigo 
;getal 

I )OlVO 

lanteq. 

iMua (1) 
M i ) 

I. n|,-ic(1) 
M . l l (1) 

• |Mr l (ü 
'ai¿m 
atina Maiz 

^üiiie enlat. 

44M 
• 2 M 

3.157.8 

3 M 
8 M 
4 M 

m o 

89.918 
23.400 

2.572.5 
1.167,0 1.050.318 

91.4 137.025 

2 M 

12^ 

4513 
1U2 274.080 

391.3 
5 M 

24M 

31.0 

3 M 

81.0 
2 M 

31.3 

78.258 
53.892 
32.051 

46.500 m 3 
m e 

297.435 
419.181 

75.144 

1.000,0 
149.8 

7.458.8 
123.0 

40,0 
42.0 

134.856 
969.640 

60J. 

159.3 382.224 

4.413.4 
1.402,7 

10.863.1 
m o 
321.6 
19M 
m s 
128.1 
40.0 
93.0 
25,0 
&QA 

m o 
451,3 
304,8 

TOTAL 13.270 3.941.8 113.318 4.428,9 1.461.423 899,1 285.845 397,9 716.616 9.033,0 1.486.720 18.700.6 

I i'i:he polvo 
I I inna trigo 
Aceite manteq. 
Itigo 
Arroz 
Carne enlatada 

3.000,0 

1910 

510.000 

458,400 

2710 

100,0 

65,040 
70M 

150,0 

1.190.000 

315.000 
50.830 
70.500 

240.000 

15.000.0 

120,0 

2.550.000 

288.000 

700£ 
271,0 
m o 

18.299.0 
235,0 
411,0 

TOTAL 3.191.0 968.400 905,0 426.370 850.0 1.505.000 15.120.0 2.838.000 20.066,0 

(t) Compras Locales 

I DENTE: Estadísticas e Informes del PMA 



DISTRIBUCION D E ALIMENTOS DONADOS 
S E G U N P R O G R A M A S - P R O Y E C T O S (1991 - 92) 

PMA 

2801 
ladre-Niño) 

BOL/2735 
(Niños pre-escolar) 

BOL/2795 
(Esc. Primarias Rurales) 

BOL/2578 
(Desarrollo Lechero) 

BOL/3866 
(Areas Deprimidas) 

TOTAL 

TM SUS BENEF. TM $US BENEF. TM $US BENEF. TM $US BENEF. TM $US BENEF. TM $US 

449,6 
26,0 

89.918 
23.400 

2.572,5 
1.167.0 1.050.318 

391,3 
59,9 

78.258 
.53.892 

198,3 
199,6 

297.435 
419.181 

1.000.0 
149,8 134.856 

4.413,4 
1.402,7 

157,8 

91,4 

20,5 

12,0 

451,3 
114,2 

137.025 

274,080 

246,6 32.051 

198,3 
199,6 

297.435 
419.181 

7.458,8 969.640 10.863.1 

36,3 
86,1 
40,0 

146,0 

91,4 

20,5 

12,0 

451,3 
114,2 

137.025 

274,080 

31,0 

33,0 

81,0 
25,0 

31,3 

46.500 

75.144 

198,3 
199,6 

297.435 
419.181 

123,0 

40,0 
42,0 

60,1 

159J .382.224 

123,0 
321,6 
199.6 
129,8 
128,1 
40,0 
93,0 

60.1 
146.0 
451.3 
304,8 

941,8 113.318 4.428.9 1.461.423 899,1 285.845 397,9 716.616 9.033,0 1.486,720 18.700.6 

000,0 510.000 

271,0 

299,0 

65,040 

50.830 

700,0 

150,0 

1.190.000 

315.000 
15.000.0 2.550.000 

700,0 
271,0 
150,0 

18.299.0 

191,0 458,400 
235,0 
100,0 

70.500 
240.000 

700,0 

150,0 

1.190.000 

315.000 

120,0 288.000 
235,0 
411,0 

191,0 968,400 905,0 426.370 850,0 1.505.000 15.120.0 2.838.000 20.066,0 
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: s Programas de Monetización 

Mmo programa que e s necesa r io ana l i za r -aunque no cor responde 
_ a directa de los al imentos donados- e s el P rograma de Monet ización 

: emen ta c a d a una de l as A g e n c i a s distr ibuidoras de a l imentos, 
: e r una c ier ta cant idad de a l imentos donados en el mercado interno 
e s o s fondos apoyar otros p rogramas o proyectos de dist r ibución 

a de l a s donac iones . 

- a pr imera a g e n c i a distr ibuidora de a l imentos donados que inició 
: - - g r a m a s de monet izac ión en Bol iv ia e s el P r o g r a m a Mundial de 

:os ( P M A ) con la implementac ión del Proyec to "Fomento Leche ro " 
2578) en el año 1984 (con d i v e r s a s ex tens iones has ta la ac tua l idad) . 

' . a modal idad de es te proyecto pa ra generar fondos monetar ios e s 
es de la en t rega de leche en polvo y ace i te de mantequi l la a l a s 
as P l an tas Indust r ia l izadoras de L e c h e ( P I L ) , en ca l idad de ven ta . 

L o s ob je t i vos de e s t e p royec to s o n a u m e n t a r la p r o d u c c i ó n y 
; - : t iv idad de leche de los pequeños productores, contribuir a mejorar 
• a e s t r u c t u r a industrial de l as p lantas l eche ras , aumenta r e l c o n s u m o 
-he y susti tuir l as importac iones de leche . R e s p e c t o a l as ac t i v idades 

' o y e c t o , é s t a s c o n s i s t e n e n e n t r e g a d e v a c a s p r e ñ a d a s , 
ecimiento de cul t ivos forra jeros, as i s t enc ia al productor con crédi tos 

espec ie , const rucc ión de cent ros de acopio y capac i tac ión. 

Según ú l t imos in formes r e c a b a d o s , e l P M A en la ú l t ima gest ión 
egó 3 . 6 1 6 T M de l e c h e d e s c r e m a d a y 8 5 0 T M d e a c e i t e de 

" e q u i l l a p a r a que s e a n mone t i zadas por un valor de 4 .557 .367 $ u s , 
e deber ían s e r des t inados al apoyo de l as P I L de la P a z , S a n t a C r u z , 
zi% Y Ta-r^ja {P\A!K P ío^ec to 2 5 7 8 . lo-íoím© d e tcaba-io t 9 9 a V 

A p e s a r de e s t o s e s f u e r z o s que rea l i za el P M A por monet izar l eche 
así apoyar a l as P l a n t a s P I L y a los pequeños productores, la industr ia 
rhera nac iona l a t r a v i e s a s e r i a s di f icul tades sobre todo porque hay una 
oresaturac ión en el mercado por la e x c e s i v a leche importada y de 
ntrabando que ing resa al país, y que por s u va r iedad y ba jos p rec ios 
cen u n a compe tenc ia des lea l a la producc ión nac iona l . 
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A d e m á s del proyecto B O L / 2 5 6 8 que monet iza leche y ace i te de 
mantequi l la , el P M A monet iza trigo con el propósi to de obtener recursos 
f inanc ie ros pa ra apoyar los proyectos B O L / 2 8 0 1 ; B O L / 2 7 9 5 y B O L / 2 7 0 ; 

E l t ransporte del trigo has ta puertos de embarque está a cargo ói 
P M A , y el t ransporte has ta los depós i tos a cargo del ( e x ) Ministerio C t 
Industr ia y Comerc io . 

L a Asoc iac ión de Mol ineros (ADIM) adquiere el trigo al mismo prec : 
que el v igente p a r a la har ina vend ida por la P L - 4 8 0 , (precio que s e g u -
func ionar ios del P r o g r a m a de Monet i zac ión , s e de te rmina según les 
p rec ios v igen tes en el mercado nac iona l , el momento de la venta) 
t iene 4 5 días pa ra cance la r d icha compra . 

E n lo que respecta a la C E E , recién a partir del año 1 9 9 3 empeza ra 
a monet izar las par t idas de a l imentos re t rasados de las ges t iones 1 9 9 0 
1991 y 1 9 9 2 , en lo que cor responde exc lus i vamen te a la Har ina de trigo, 
producto que el país importa, por lo que no per judicaría a la producción 
nac iona l que no logra a b a s t e c e r la d e m a n d a interna. 

E s t a monet izac ión s e la rea l i za en coord inac ión y bajo el cont ra 
de la Di recc ión de F inanc iamien to Ex te rno y Monet izac ión ( D I F E M ) de 
Ministerio de P laneamien to y Coord inac ión, y está e x e n t a del pago c? 
impues tos porque e s una donac ión al gobierno de Bo l iv ia . 

R e s p e c t o al uso de los fondos gene rados por la ven ta de la harir 
un 5 0 % , s e dest inará a la compra de a l imentos loca les pa ra comp lemen: 
a los p rog ramas de E m e r g e n c i a y A l imentac ión Comp lemen ta r i a , y 
pa ra el P r o g r a m a de Al imentos pa ra el desarro l lo porque a sugerenc 
de la Comis ión Técn ica de la C E E , e s e programa debe d e s a p a r e c r 
en 1 9 9 3 . 

E l o t ro 5 0 % d e l os f o n d o s e s t a r á d e s t i n a d o p a r a p r o y e c t e s 
product ivos ( compras de bombas de a g u a , semi l l as , etc) en el secíor 
rural con pr ior idades en los depar tamentos de la P a z , Oruro, Potos. . 
C h u q u i s a c a y C o c h a b a m b a . Tamb ién s e dest inará pa ra el for ta lec imier :3 
y c o n s t r u c c i ó n d e 3 a l m a c e n e s ( d e p ó s i t o s d e a l i m e n t o s ) p a - s 
in te rvenc iones inmed ia tas en c a s o s de e m e r g e n c i a s . 
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Refe ren te a la P L - 4 8 0 , en 1989 el Tí tu lo I I h a c reado el "P rog rama 
de Monet izac ión ( P M ) " dest inado exc lus i vamen te a comerc ia l i zar har ina 
de trigo proveniente de U S A . 

E l P M está conformado por l as propias a g e n c i a s que distr ibuyen 
3 donac iones ( A D R A , C A R I T A S , F H I ) , U S A I D , el M A C A y el M I C T , 
t iene a d e m á s de la ge renc ia , las á reas de admin is t rac ión y f i nanzas ; 
e a d e c o m e r c i a l i z a c i ó n y e l á r e a d e p r o y e c t o s ( s u s p e n d i d o 

rcHentemente). 

L o s objet ivos del P M son los de f inanciar y e jecutar proyectos según 
: je t ivos de l as a g e n c i a s , mejorar la ca l idad de éstos y c rea r m e r c a d o s 

demanda sos ten ida pa ra la producc ión agropecuar ia nac iona l . 

L a fo rma como opera es te programa e s el s iguiente: de l as par t idas 
-ü har ina de trigo d e s i g n a d a s a c a d a agenc ia , un porcenta je de e l l as 

e s comerc ia l i zada por el P M . Del total de fondos recaudados , un cierto 
- ^ r c e n t a j e s e d e s t i n a p a r a e l f u n c i o n a m i e n t o de l P M ( 1 5 % ) , un 

r r c e n t a j e p a r a la c o m p r a de a l i m e n t o s de p r o c e d e n c i a n a c i o n a l 
; 5 % ) , y e l resto e s entregado a c a d a a g e n c i a (en proporc ión a la cant idad 

oe Har ina que le correspondía) pa ra la implementac ión de s u s n u e v o s 
" ' o y e c t o s product ivos. 

E n 1989 , e l P M monet izó 9 .000 T M de har ina de trigo; en 1991 
- o n e t i z ó 13 .301 T M y en 1993 preveo monet izar más de 20 .000 T M , 
.endiendo a los panade ros y los comerc ian tes mayor i s tas y minor is tas 
óe l as pr inc ipa les c i udades . 

Otro p rograma que monet iza a l imentos const i tuye el del Gob ierno 
e España quien a t ravés de la a y u d a bilateral a c reado un programa 
amado "Fondo de A y u d a Al imentar ia" . 

E l gobierno de España a t ravés de la A g e n c i a " C R O W N " monet iza 
j b l i camen te productos como los s igu ientes" en 1990 monet izó 3 .767 

~M de trigo; en 1991 monet izó 4 .000 T M y en 1992 , 2 7 0 T M de leche 
30 T M de mantequi l la , éstos úl t imos por un valor de 398 .871 $ u s . 

P a r a la ut i l ización de los fondos s e creó un comi té conformado por 
Instituto de Cooperac ión Iberoamer icano ( I C I ) , el M I C T y la e m b a j a d a 
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de España qu ienes des ignaron la ut i l ización de los fondos en proyectos 
de educac ión a d is tanc ia , de mejoramiento de semi l la de papa, apoyo 
a la biblioteca Municipal de S a n t a Cruz y fortalecimiento a la dirección 
de Inversión y Desarrol lo del Ministerio de Planeamiento. P a r a el año 
1993, España no otorgó ningún producto donado. 

Aunque todos es tos programas de Monet ización sost ienen que apoyan 
a la producción nacional porque si el los no vendieran el producto én el 
m e r c a d o i n te rno , és te s e r í a s u p l i d o por el p roduc to impor tado 
comerc ia lmente, por lo que s e están ahorrando d iv isas al Es tado . 

S i n embargo, lo anterior t ienen 2 efectos distintos. E n primer lugar, 
al haber tanta cant idad de trigo y de Har ina de trigo para monet izar (y 
a prec ios más bajos que en el mercado internacional, porque no pagan 
impuestos como y a v imos anteriormente) s e está induciendo a la gente 
a un mayor c o n s u m o , a una mavor d e m a n d a ( d e m a n d a que no la 
podemos cubrir con nuest ra producción nacional) aún en perjuicio de que 
la población desp lace de su consumo productos típicos t radic ionales y 
r icos en nutrientes. 

E n segundo lugar, el destino del dinero obtenido por la Monet ización 
del trigo e s dest inado a muchos rubros (proyectos productivos, administración, 
gest ión, etc) y no al fomento de la producción del producto que nos hace 
falta; el trigo (a excepción del PM de la leche cuyo dinero sí e s invertido 
en la leche) o al menos no en las cant idades que s e requiere pa ra ampliar 
los cult ivos de trigo, invertir en la producción de semi l la de trigo, en si los 
en maquinar ia necesa r i a para la c o s e c h a , etc. 

Aunque en es te aspecto también hay que hacer una aclaración: e 
título I I I de la P L - 4 8 0 , con una parte de lo obtenido por la venta de 
trigo nor teamer icano, está apoyando la producción de trigo nacional er 
la región de S a n t a Cruz , con resul tados bastante a lentadores no solc 
por la producción lograda sino también por los altos rendimientos. A s 
la z o n a oriental del país está logrando s u autoabastecimiento en trigc 
en un 4 0 % a 5 0 % , lo cua l e s muy posit ivo pa ra la independenc ie 
a l imentar ia del país. 

¿Pero, qué p a s a con la región occidental del país, donde s e ubica 
la mayor ía de la población bol iviana y donde ex is te la mayor demanda 
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Tigo? ¿Cuantos programas de fomento a la producción de trigo ex i s ten? 
2y apoyo a los pequeños productores de semi l la de trigo ub icados 

- z o n a s g raneras de Bol iv ia como son C h u q u i s a c a y C o c h a b a m b a ? 
-9 hay apoyo a los pequeños productores campes inos que cult ivan 

: a r a s u autoconsumo, y que basan la mayoría de s u consumo en 
producto? 

¿Por qué no hay un apoyo decidido y mas ivo a la p roducc ión y 
l e r c i a l i z a c i ó n d e s e m i l l a d e tr igo q u e p r o d u c e n l os p e q u e ñ o s 

-cul tores de C o c h a b a m b a y S u c r e , que son qu ienes en es te momento 
i s t e c e n -con m u c h a s di f icul tades- la d e m a n d a de semi l la de trigo de 
- ta C r u z ? ¿Por qué no s e a p o y a dec id idamente a la producc ión de 
^ a de papa -pr incipal producto de c o n s u m o de nues t ras pob lac iones-
i disminuir l as pérd idas de l as v a r i e d a d e s y can t idades que c a d a 

afectan más a la producc ión? ¿Por qué no s e a p o y a a la p roducc ión 
consumo de la qu inua, producto tan rico en nutr ientes y que t iene 

• rec io tan alto en el mercado in ternac ional? 

L o s beneficiarios de la ayuda alimentaria 

7.1. L o s Beneficiarios 

L a se lecc ión de los benef ic iar ios de la a y u d a a l imentar ia es tá su je ta 
: v e r s o s cr i ter ios, depend iendo és tos de los p rogramas. 

L o s p rog ramas de mayor cober tura están dir igidos, teó r i camente , 
l ia m a d r e s y n iños, aunque también s e cons ide ran a s p e c t o s como 
Don ib i l i dad d e r e c u r s o s e c o n ó m i c o s , n ú m e r o d e h i j o s , e d a d , 

:es ib i l idad geográf ica de las loca l idades, se rv i c ios con los que cuen tan . 

C o m o s e seña ló , los cr i ter ios de selecc ión var ían de un p rograma 
:tro, s i endo los pr inc ipa les: 

- L o s p r o g r a m a s Materno-Infantil .- E n los p r o g r a m a s Ma te rno 
antil, los benef ic iar ios son l as mu je res en edad férti l comprend idas 
-e los 15 y 4 5 años de e d a d , s in cons iderar los cr i ter ios b io lóg icos 
vulnerabi l idad; y por otro lado, los n iños comprend idos entre los 3 
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m e s e s y los 6 años . P a r a el c a s o de los p rogramas a p o y a d o s por e 
P M A , pueden s e r benef ic iados los n iños has ta de 14 años . 

L o s benef ic ia r ios con fo rman c lubes de m a d r e s que por iniciativa 
p rop ia so l i c i t an i n g r e s a r a l p r o g r a m a . D i c h o s c l u b e s p u e d e n es ta -
loca l i zados tanto en el área marginal como en el á rea rural . 

- E n programas de a l i m e n t a c i ó n escolar . - E n los p rog ramas de 
a l imentac ión esco la r , los benef ic iar ios son exc lus i vamen te los niños de 
nivel pr imario, ub icados por lo genera l en áreas del sec to r rural . 

S i n embargo , ex is ten a lgunos proyectos que contemplan también la 
d is t r ibuc ión de a l imentos a promotores de educac ión y a educadores 
popu la res . 

L a modal idad más común en es te programa e s la con fo rmac ión de 
c o m i t é s P r o - a l i m e n t a c i ó n e s c o l a r , q u i e n e s c o n f o r m a n u n a mín ima 
in f raes t ruc tu ra ( c o c i n a , depós i tos , e tc ) y e labo ran c i e r t as reg las de 
func ionamiento (nómina de a lumnos , c redenc ia les , e tc ) . 

- E n a l i m e n t o s por t r a b a j o . - E n a l i m e n t o s por t r a b a j o , los 
benef ic ia r ios son t raba jadores tanto del sec tor rural como del sec to r urbano, 
contab i l i zados con 4 depend ien tes . 

E n el sec to r urbano, por lo genera l los t raba jadores e jecu tan obras 
de d i ve r sa índole como por e jemplo, refacción de ca l l es y aven idas 
cons t rucc ión de pa rques , l impieza, const rucc ión de c a s a s , e tc , y s o -
con t ra tados por per iodos l imitados de t iempo. D i c h a s ob ras son dirigidas 
por d i v e r s a s inst i tuciones (Alcaldías, P re fec tu ras o a lgunos serv ic ios 
descen t ra l i zados ) . 

E n el sec to r rural , los benef ic iar ios a t ravés de s u s organ izac iones 
p r e s e n t a n so l i c i tudes de a s i s t e n c i a a l imen ta r ia a l as Corporac iones 
R e g i o n a l e s , O F I N A A L y ot ras inst i tuciones pa ra rea l izar ob ras comunales 
( rehabi l i tac ión de ter renos pa ra cul t ivos, remodelac ión de c a m i n o s , obras 
de equipamiento comuna l , c a n a l e s de riego, e tc ) . E s t a s inst i tuciones 
d e s p u é s de una eva luac ión y p rocesamiento , ap rueban o r e c h a z a n las 
so l ic i tudes. 
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Refe ren te al núnnero total de benef ic ia r ios , éste var ía c a d a año 
ativo s e g ú n la a g e n c i a donan te y los p r o y e c t o s / p r o g r a m a s d e 
oución de a l imentos no exist iendo un control oficial y per iódico de 
operación. A pesa r de e s o , s e puede intentar real izar un cá lcu lo 

: aprox imado a la real idad, en b a s e a la in formación proporc ionada 
por las propias a g e n c i a s in ternac ionales de Al imentos Donados . 

Así t enemos por e jemplo que l as a g e n c i a s programan benef ic iar a 
cierto número de benef ic iar ios ( a t ravés de s u s a g e n c i a s y/o s u s 
; ios proyectos) según la cant idad de a l imentos de que d isponen en 

año, y según la ración a l imentar ia . 

R e s p e c t o al total de benef ic iar ios P rog ramados por la P L - 4 8 0 , Tí tu lo 
' ( lo cua l comprender ía al total de benef ic iar ios de C A R I T A S , F H I , A D R A 

P C I ) , és tos han ido aumentando cons tan temente durante toda la 
: d a de los años 80 y d isminuyendo en los años 90 . As í t enemos 
de 4 5 3 . 0 0 0 benef ic iar ios programados en 1983 , s e pasó a 5 1 3 . 0 0 0 

1985 y a 7 0 5 . 3 1 0 pe rsonas en 1989 , para luego e m p e z a r a d e s c e n d e r 
1 9 9 0 ( 5 7 6 . 7 2 7 b e n e f i c i a r i o s ) y 1 9 9 1 ( 4 6 7 . 9 4 1 b e n e f i c i a r i o s ) , 

ta m i s m a tendenc ia ascenden te en los años 80 y luego descenden te , 
la m i s m a que p resen ta la a y u d a nor teamer icana al conjunto de la 
da a Amér i ca La t ina , con el t ras lado de s u a y u d a hac ia los países 

' c a n o s y de E u r o p a del E s t e . 

Por otro lado, el Cuad ro N-4 mues t ra que en 1992 distr ibuyeron 
;«fcnentos pa ra unos 4 2 8 . 1 4 5 benef ic iar ios a t ravés de ios 6 p rogramas 

í d is t r ibuc ión, cor respondiendo el 3 4 % del total de benef ic iar ios ( 146 .334 ) 
a i P r o g r a m a Materno Infantil, el 3 1 , 3 % a Al imentos por T raba jo ( A P T ) , 

2 4 , 7 % (106 .121 benef ic iar ios) a A l imentac ión esco la r y el resto fue 
distribuido ent re A s i s t e n c i a Human i ta r i a ( 6 , 2 % ) , A l imen tos a ot ros 
Bi f ios ( 2 , 2 % ) y D e s a s t r e s ( 1 , 2 % ) . 

E n el año 1993 el número de benef ic iar ios aumentó a la c i f ra de 
5 2 1 . 2 0 5 p e r s o n a s , hab iendo disminuido drás t icamente el número de 
benef ic iar ios de S a l u d Materno Infantil (solo 10 .000 p e r s o n a s o el 1.9% 
de l total, lo cua l e s comprens ib le y a que como s e af i rmó anter iormente, 
e s t e p rograma debe d e s a p a r e c e r en 1993) y aumentando a 2 0 8 . 1 0 7 
p e r s o n a s en el p rograma de Al imentac ión E s c o l a r , a 197 .241 en A P T , 
a 56 .788 en D e s a s t r e s y así s u c e s i v a m e n t e en los otros p rogramas. 
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R e s p e c t o a l tota l de los b e n e f i c i a r i o s P r o g r a m a d o s p a r a l os 
p r o g r a m a s de O F I N A A L , l a m e n t a b l e m e n t e no e x i s t e i n f o r m a c i ó n 
deta l lada pa ra los años comprendidos entre 1985 y 1990 . P a r a 1 9 9 1 , 
la c i f ra oficial de benef ic iar ios a l c a n z a a un total de 5 0 4 . 8 3 7 p e r s o n a s 
co r respond iendo 2 9 4 . 1 3 8 al P r o g r a m a A l imentos p a r a el Desar ro l l o , 
1 9 0 . 6 5 4 a A l i m e n t a c i ó n C o m p l e m e n t a r i a y e l r es to ( 2 0 . 0 4 5 ) a l 
P r o g r a m a de E m e r g e n c i a s . P a r a el año 1992 , el total de benef ic iar ios 
d isminuyó has ta 422 .068 (un 1 6 , 3 % menos respecto a l año anter ior) 
cor respond iendo la mayor ía de e l los al p rograma A l imentos p a r a el 
Desarro l lo (156 .218) tal como señala el Cuad ro N- 6. 

R e f e r e n t e a l to ta l de b e n e f i c i a r i o s de l P M A , e s m u y d i f í c i l 
ca lcu la r el número de es tos debido a la cober tura que t iene c a d a uno 
de s u s proyectos según los años de e jecuc ión. S i n embargo , podemos 
aprox imarnos al número total de benef ic iar ios cons iderando la meta de 
c a d a proyec to . T e n e m o s as í que el p royecto B O L / 2 7 9 5 con temp la 
benef ic iar a 19 .419 pe rsonas , de las c u a l e s 16 .992 s e ubican en el sec tor 
rura l y e l res to e n el sec to r u rbano . E l P r o y e c t o B O L / 3 8 6 6 t iene 
programado benef ic iar a 73 .400 pe rsonas , en cambio el B O L / 2 8 0 1 a 
13 .270 pe r sonas . F ina lmente el Proyecto B O L / 2 7 3 5 debe benef ic iar a 
99 .735 n iños, a 6 3 3 cu idadoras y a 164 madres . 

Rea l i zando un resumen total de los benef ic iar ios P rog ramados de 
las 3 a g e n c i a s de distr ibución para los úl t imos años , s e puede af i rmar 
que en 1991 a l canza ron a la s u m a de 641 .985 p e r s o n a s , hab iéndose 
incrementado a 740 .286 benef ic iar ios directos en 1992 . 

A la anterior c i f ra de benef ic iar ios directos programados habr ía que 
añadir el de benef ic iar ios indirectos de las donac iones , y a que como 
s e s a b e , en a lgunos p rog ramas como los A P T y A l imentos pa ra el 
D e s a r r o l l o , l a s r a c i o n e s d is t r ibu idas s o n p a r a el bene f i c ia r i o y 4 
p e r s o n a s más. 

A m a n e r a de un breve ejerc ic io matemát ico y cons iderando que el 
P r o g r a m a Al imentos pa ra el Desarro l lo y E m e r g e n c i a s de O F I N A A L , el 
proyecto B O L / 3 8 6 6 del P M A y Al imentos por T raba jo y D e s a s t r e s de 
la P L - 4 8 0 contemplan rac iones pa ra el benef ic iar io y cuatro dependientes 
m á s , t e n e m o s q u e e n 1 9 9 2 e l n ú m e r o to ta l de b e n e f i c i a r i o s 
p r o g r a m a d o s d i r e c t o s ( 7 4 0 . 2 8 6 ) e i n d i r e c t o s ( 8 8 8 . 9 6 4 ) h a b í a 
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: - ' o g r a m a d o s p a r a los 
|e no e x i s t e i n f o r m a c i ó n 

1 9 8 5 y 1990. P a r a 1 9 9 1 , 
*7^=' de 504 .837 p e r s o n a s 

: s pa ra el Desar ro l lo , 
e i r es to ( 2 0 . 0 4 5 ) a l 

¿ , e l total de benef ic iar ios 
^ ' 'especto al año anterior) 

i Tía A l imentos p a r a el 
Boro Ne 6. 

• e ' P M A , e s m u y d i f í c i l 
- - a que t iene c a d a uno 

Kv. S i n embargo , podemos 
B cons iderando la meta de 
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P royec to B O L / 3 8 6 6 t i ene 
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X 7 2 7 3 5 debe benef ic iar a 
ladres . 

e f ic iar ios P rog ramados de 
os años , s e puede af i rmar 
985 p e r s o n a s , hab iéndose 
os en 1992 . 

s p rogramados habr ía que 
donac iones , y a que como 
A P T y A l imentos p a r a el 
j a r a el bene f i c ia r i o y 4 
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e rgenc ias de O F I N A A L , el 
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a l c a n z a d o a la s u m a total de 1.629.250 p e r s o n a s , o s e a el 2 5 , 3 7 % del 
total de la poblac ión bol iv iana " . 

S i n embargo , e s t a s c i f ras , que son l as p rog ramadas por las Agenc ias 
d o n a n t e s y en b a s e a l a s c u a l e s s e de te rminan l as c a n t i d a d e s de 
a l i m e n t o s a d i s t r i bu i r (o a l r e v é s , l o s b e n e f i c i a r i o s s e g ú n la 
d i s p o n i b i l i d a d de a l i m e n t o s de la a g e n c i a ) , v a r í a b a s t a n t e e n e! 
momento en que los a l imentos s e distr ibuyen y a s e a porque las agenc ias 
n a c i o n a l e s / p r o g r a m a s y /o p r o y e c t o s r e d u c e n la c a n t i d a d d e los 
a l imentos que hay en l as rac iones de m a n e r a de benef ic iar a un mayo-
número de p e r s o n a s , o cuando s e trata de distribuir com idas de forma 
m a s i v a ( los d e s a y u n o s o a lmuerzos e s c o l a r e s por e jemplo) . 

E s t a e s la única forma de exp l icar el hecho de que cuando s e rev isar 
los in formes de l a s d i v e r s a s inst i tuciones distr ibuidoras ( C A R I T A S - FHi 
- e tc) o los proyectos (del P M A ) , el número de benef ic iar ios rea les es 
mucho más alto que el número de benef ic iar ios programado por las 
A g e n c i a s In ternac iona les . 

C o n e s o s an teceden tes y según la in formación p rogramada por las 
d ist intas a g e n c i a s nac iona les y proyectos, t enemos que en el año 1 9 9 ' 
el número total de benef ic iar ios a lcanzó a la c i f ra de 2 .133 .961 personas 
( s i n c o n s i d e r a r l o s b e n e f i c i a r i o s d e l o s p r o y e c t o s B O L / 2 7 9 5 > 
B O L / 3 8 6 6 de los c u a l e s no s e d ispone in formación) y a la c i f ra ce 
2 .354 .090 p e r s o n a s en el año 1992 , o s e a el 3 6 , 6 % del total de la poblac ió" 
bo l iv iana. 

U n ú l t i m o a s p e c t o q u e e s n e c e s a r i o r e s a l t a r y q u e e s t a 
re lac ionado con el número debenef ic ia r ios y la cober tura geográf ica 
e s el relat ivo al control y seguimiento de las rac iones en t regadas . > 
tamb ién a la superv is ión técnica de l as ob ras rea l i zadas . C o m o no h a . 

1 ' En el año 1989, la prensa publicó un informe donde se señalaba que existía» 
unas 3.552 organizaciones femeninas receptoras de alimentos y que cada una de ellas 
estaba integrada por un promedio de 50 miembros. Esta aproximación señalaba C J ? 
eran 177.600 receptoras directas de donaciones con un total de 1.293.507 recepte?; 
indirectos, lo que representaba el 2 1 % del total de la población (PRESENCIA 04 ;•£ 
89). Aunque este cálculo estaba mal realizado -por el sobre dimensionamiento de 
receptores indirectos y porque no se consideraba a los beneficiarios que no estér f • 
organizaciones femeninas- daba una idea sobre el número de organizaciones femen - Í ; 
que trabajan con los alimentos donados. 
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" o r m a c i ó n p e r m a n e n t e y a c t u a l i z a d a , ni t a m p o c o e x i s t e n l o s 
e c a n i s m o s gubernamenta les pa ra real izar tal t a rea , s e supone que 
:n t inúa la práct ica ver i f icada en el pasado (al respecto ve r Prudenc io , 
e l a s c o : 1 9 8 8 ) de la r e v e n t a de l a s d o n a c i o n e s por par te de los 
enef ic iar ios en los pr inc ipa les m e r c a d o s del país. Por e s e motivo, 
~ • 'D camb ió rec ientemente el s i s t e m a de distr ibución de los a l imentos 

c o m p r o b ó que en R ibe ra l t a (Depa r tamen to del B e n i ) ex is t ían 
c e n e s pr ivados donde vendían los a l imentos donados que e ran 

f : ' egados solo a j e fes de grupos qu ienes a s u v e z distr ibuían solo 
" 0 % a los a f i l i a d o s y e l res to e r a c o m e r c i a l i z a d o ( P r e s e n c i a 

. . 93 / ) . 

7.2. L a ubicación de los beneficiarios 

L o s b e n e f i c i a r i o s de l a s d o n a c i o n e s es tán u b i c a d o s en los 9 
:9par tamentos del país, const i tuyendo el depar tamento de L a P a z el 
-gar donde s e ub ica la mayor ía de los benef ic iar ios, segu ido por el 
:epar tamento de Potosí y C o c h a b a m b a . 

L a m a y o r o m e n o r c a n t i d a d d e b e n e f i c i a r i o s s e g ú n 
l epa r tamen tos depende de la p resenc ia de los P r o g r a m a s / P r o y e c t o s 
. de l as A g e n c i a s Nac iona les que distr ibuyen las donac iones . 

E n el c a s o de los p royec tos del P M A por e jemplo , e l proyecto 
E O L / 2 7 9 5 s e e j e c u t a en l as P rov i nc i as Ñor C h i c h a s , S u d C h i c h a s , 
' . ' odes to O m i s t e y S u d L i p e z de l d e p a r t a m e n t o d e P o t o s í . E l 
5 0 L / 3 8 6 6 s e e j e c u t a e n la P r o v i n c i a P a c a j e s de la P a z , e n l a s 
z ' o v i n c i a s L i n a r e s y S a a v e d r a de Po tos í , e n C a b a l l e r o y F l o r i d a 
: e S a n t a C r u z , e n A z u r d u y de C h u q u i s a c a y e n E s t e b a n A r c e 
-e C o c h a b a m b a . E l B O L / 2 8 0 1 s e implementa e n L a P a z , C o c h a b a m b a , 
==otosí, C h u q u i s a c a , T a r i j a , S a n t a C r u z y T u p i z a ; e n c a m b i o e l 
3 0 L / 2 7 3 5 e n O r u r o , T a r i j a , P o t o s í , C o c h a b a m b a , C h u q u i s a c a y 
_ a P a z " . 

Como ya se indicó anteriormente es muy difícil determinar el número de beneficiarios 
anuales de los proyectos del PMA porque éstos son calculados de forma general, es 
:ecir para todo el periodo de duración de los proyectos. 
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E n lo q u e r e s p e c t a a O F I N A A L , los P r o g r a m a s A l i m e n t a c i ó n 
Comp lemen ta r i a y A l imentos pa ra el Desarro l lo t ienen benef ic iar ios en 
los 9 depar tamentos del país, tanto sector rural como urbano. E n cambio 
ei P r o g r a m a de E m e r g e n c i a s , en el año 1991 tuvo benef ic iar ios en L a 
P a z , B e n i , P a n d o , Potosí y C h u q u i s a c a . 

E n términos del total de benef ic iar ios, O F I N A A L benef ic iar ía al 7 , 8% 
del total de la poblac ión bol iv iana, lo que en términos depar tamenta les 
s igni f icaría que en 1991 benef ic ió al 1 3 , 4 % del total de habi tantes de 
L a P a z ; e l 9 , 1 % de los hab i tan tes de C o c h a b a m b a y a l 8 , 7 % de 
C h u q u i s a c a . E n las reg iones que menos benef ic iar ios t iene O F I N A A L 
e s en el Or iente del País y a que solo benef ic ió a l 2 % del total de la 
pob lac ión de S a n t a C r u z y al 2 , 8 % del Ben i . 

Re fe ren te a los benef ic iar ios de la P L - 4 8 0 , ésta a g e n c i a coordinó 
l a i m p l e m e n t a c i ó n de l o s d i v e r s o s p r o g r a m a s d e s u s a g e n c i a s 
n a c i o n a l e s ( C A R I T A S - F H I y A D R A ) e n d i v e r s a s r e g i o n e s y 
depar tamentos del país, pa ra que s e complementen entre sí y no haya 
superpos ic ión de p rogramas y benef ic ios. 

T e n e m o s a s í por e j e m p l o q u e C A R I T A S - B O L I V A t i ene 
benef ic iar ios en L a P a z (c iudad y en Corocoro, Coro ico y R e y e s ) , en 
la c iudad de C o c h a b a m b a y Alqui le; en la c iudad de S a n t a C r u z , en 
C h i q u i t o s y Ñ u f l o d e C h a v e z ; y t a m b i é n e n e l r e s t o d e los j 
depar tamentos de Bol iv ia . 

A D R A benef ic ia a pobladores de L a P a z , C o c h a b a m b a , S a n t a C r 
y Ben i (en Tr in idad y Ribera l ta ) ; en cambio F H I benef ic ia a pobladore 
so lo de L a P a z , Oruro y Potosí. 

E n lo que respec ta a la ubicación de los benef ic iar ios de la P L - J 
4 8 0 tí tulo I I , el cuadro N- 7 mues t ra que s e estar ía benef ic iando 
2 4 % del total de la pob lac ión, o s e a más de 3 v e c e s la cant idad 
benef ic iar ios de O F I N A A L . As í s e benef ic iar ía pr incipalmente al 6í 
de la pob lac ión del depar tamento de Oruro, al 4 4 % de L a P a z y 
4 1 % de Potosí , lo que s igni f ica que el título I I benef ic ia pr incipalmer 
a l a s p o b l a c i o n e s de l A l t i p lano bo l i v iano d i s t r i b u y e n d o a e s o s 
depar tamentos el 8 6 % del vo lumen de l as donac iones en el año 19í 
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NUMERO DE BENEFICIARIOS DE ALIMENTOS DONADOS 
SEGUN PROGRAMAS Y DEPARTAMENTOS / PL-480 T. II 

(1991 -1992) 

DLPARTAMENTO 

P L - 4 8 0 T. 1 1 

POBLACION 

NACIONAL 

% 

BENEFICIADO 

DLPARTAMENTO 

SALUD 

MAT, INFANT. NIÑOS 

ALIMENTACION 

ESCOLAR 

ALIM. POR 

TRABAJO 

ASISTENCIA 

HUMANITARIA 

ASISTENCIA 

A DESASTRES TOTAL 

POBLACION 

NACIONAL 

% 

BENEFICIADO 

DLPARTAMENTO 

% 

BENEFICIADO 

1 1 Paz 154.299 2.870 534.144 111.774 34.111 837.198 1.900.786 44,0 
18.636 350 2.451 24.865 934 441 47.677 276.174 17,2 

1 Mndo 3.150 250 800 600 200 5.000 38.072 13,1 
'iiiro 79.800 780 98.700 41.200 16.200 236.680 340.140 

1 :ltOSÍ 70.700 850 110.340 64.330 17.100 263.320 645.R8n 40,7 
i Dchabamba 34.389 2.150 11.649 15.636 2.182 785 66.791 1.110 ;'o', ñ.U 
• .iiita Cruz 21.100 1.470 7.850 24.024 2.778 ZZ r>7.;̂ <)'» l.üÜ'l.vtUü 4.1 
' huquisaca 13.600 700 5.500 4.640 800 10 4&3,75U &.Ü 
1 irija 8.500 580 4.000 2.475 600 lí¿J.,5i> 20.L4QZ 

404.174 10.000 775.434 289.544 74.905 1.303 1,!K',.'..;Í(,() ñ.42DA18 24.2 

L9 Paz 90.250 2.770 452.800 53.272 42.707 641.799 1.900.786 :Í:I,/(> 
Beni 7.680 350 1.199 19.187 1.031 442 29.889 276.174 10,82 
Pando 3.000 250 800 1.350 200 5.600 38.072 14,70 
Oruro 54.000 1.000 246.700 7.170 12.768 321.638 340.140 94,56 
Potosí 49.503 900 126.340 4.550 13.100 194.393 645.889 30,09 
Cochabamba 18.240 2.242 9.705 15.993 3.093 769 50.042 1.110.205 4,50 
Santa Cruz 17.244 1.470 9.370 34.049 6.660 68 68.861 1.364.389 5,04 
Chuquisaca 8.058 700 8.110 5.790 890 23.548 453.756 5,18 
Ta rija 5.865 580 4.000 3.150 600 14.195 291.407 4,87 

253.840 10.262 859.024 144.511 81.049 1.279 1.349.965 6.420.818 21.02 

A PL-480 Título II para 1991-1992 comprende beneficiarios de CARITAS. ADRA y FHI. 

I! NTE: Diversos informes de USAID - BOLIVIA. 
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NUMERO DE BENEFICIARIOS DE ALIMENTOS DONADOS 
SEGUN PROGRAMAS Y DEPARTAMENTOS / PL-480 T. II 

(1991 -1992) 

P L - 4 8 0 T. I I 
% 

ALIM. OTROS ALIMENTACION ALIM. POR ASISTENCIA ASISTENCIA POBLACION BENEFICIADO 

INFANT. NIÑOS ESCOLAR TRABAJO HUMANITARIA A DESASTRES TOTAL NACIONAL 

154.299 2.870 534.144 111.774 34.111 837.198 1.900.786 44,0 
18.636 350 2.451 24.865 934 441 47.677 276.174 1Z.2 

3.150 250 800 600 200 5.000 38,072 13.1 
79.800 780 98.700 41.200 16.200 236.680 340,140 69.:; 
70.700 850 110.340 64.330 17.100 2fia,32ü Ü4LJ.ÜU'J 40 . / 
34.389 2.150 11.649 15.636 2.182 785 ÜC.791 L I I U . 2 0 ' j Ü.U 

21.100 1.470 7.850 24.024 2.778 12 Ü7J¿'J'J LJü-I.ÜU'J •l.l 
13.600 700 5.500 4.640 800 25,240 4 W . 7 I J O 
8.500 580 4.000 2.475 600 I f i . lQS 291,40/ 

404.174 10.000 775.434 289.544 74.905 1.303 1.555.360 Í i420 .8 in 24.2 

90.250 2.770 452.800 53.272 42.707 641.799 1.900.786 33,76 
7.680 350 1.199 19.187 1.031 442 29.889 276.174 10,82 
3.000 250 800 1.350 200 5.600 38.072 14,70 

54.000 1.000 246.700 7.170 12.768 321.638 340.140 94,56 
49.503 900 126.340 4.550 13.100 194.393 645.889 30,09 
18.240 2.242 9.705 15.993 3.093 769 50.042 1.110.205 4,50 
17.244 1.470 9.370 34.049 6.660 68 68.861 1.364.389 5,04 
8.058 700 8.110 5.790 890 23.548 453.756 5,18 
5.665 580 4.000 3.150 600 14.195 291.407 4,87 

253.840 10.262 859.024 144.511 81.049 1.279 1.349.965 6.420.818 21,02 

-1992 comprende beneficiarios de CARITAS. ADRA y FHI. 

JSAID - BOLIVIA. 



Un ú l t i m o a s p e c t o a r e s a l t a r , p a r a l os f i n e s e s p e c í f i c o s d e 
: a j o de S N V , e s el referido a la s i tuación de las donac iones en l as 
eg iones de trabajo de d icha inst i tución, en el año 1991 (que e s h a s t a 

-ando s e d isponen de estadíst icas) . 

E n la pr imera z o n a de trabajo que comprende Potosí, C h u q u i s a c a 
C o c h a b a m b a t e n e m o s e l s i g u i e n t e p a n o r a m a . E n todo e l 

leoar tamento de P o t o s í ' ^ ios p rogramas de l a P L - 4 8 0 y de O F I N A A L 
benef ic iaron a 2 9 2 . 6 0 7 pe rsonas (o s e a el 4 5 % del total de la poblac ión) , 
ron un total de 2 .655 ,7 T M lo que signi f icó que c a d a benef ic iar io recibió 

total de 9 kgs de a l imentos. 

E n C h u q u i s a c a s e distr ibuyeron 2 ,452 T M y s e benef ic ió al 1 4 , 2 % 
:e total de la poblac ión (64 .866 pe rsonas ) lo que signif icó que c a d a 
lenef ic iar io recibió 37 ,8 kgs de a l imentos. 

E n C o c h a b a m b a s e benef ic ió ai 1 5 % de la poblac ión (168 .340 p e r s o n a s ) 
r-' 6 .096 T M por lo que cor responde a c a d a benef ic iar io una part ida 
- a l imentos que a l c a n z a a 36 ,2 kgs . 

E n la s e g u n d a z o n a de trabajo de S N V que e s S a n t a C r u z , en 1991 
íe benef ic iaron a 8 5 . 0 7 3 pe rsonas , o s e a solo al 6 , 1 3 % del total de 
a pob lac i ón d e p a r t a m e n t a l , con 4 . 7 9 2 T M lo que s ign i f i ca que la 
: sír ibución per cápi ta a lcanzó a 56 ,3 kgs . 

F ina lmen te , está la te rce ra z o n a que cor responde a P a n d o donde 
se d i s t r i buye ron so lo 3 7 7 T M de a l i m e n t o s b e n e f i c i a n d o a 6 . 3 7 0 
ze rsonas (o s e a al 1 7 % del total de la población) lo que en promedio 
esul ta que c a d a benef ic iar io recibió 59 kgs . 

D e e s t a b r e v e d e s c r i p c i ó n s e c o n c l u y e q u e l os b e n e f i c i a r i o s 
-b icados en l as reg iones or ienta les del país ( S a n t a C r u z y Pando ) rec iben 
- u c h a mayor cant idad de a l imentos donados per cápi ta, que en l as 
egiones de los v a l l e s ( C o c h a b a m b a y S u c r e ) y sobretodo en el Alt iplano 

15 Lamentablemente las estadísticas incompletas entre una agencia y otra impiden 
-ealizar un análisis desglosado y minucioso entre el sector rural y urbano; así como 
; - evolución en los diversos años. De igual manera, la no claridad de los datos de 
: s proyectos del PMA impiden incluir éstos en el análisis. 
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(Potosí) donde paradó j icamente s e ubican l as z o n a s de e x t r e m a pobreza 
del pa ís . 

7.3 L a s organizaciones femeninas y la Ayuda Alimentaria 

U n a s p e c t o muy importante de la distr ibución de l as donac iones 
de a l imentos han consti tuido las o rgan izac iones de mu je res porque e 
mane jo de u n a parte importante del vo lumen de los a l imentos s e realizo 
h a s t a h a c e p o c o s a ñ o s , a t ravés de e s a s o r g a n i z a c i o n e s , que e r 
de terminado momento const i tuyeron un número muy e l evado a niv© 
nac iona l , movi l izando a un signif icat ivo sec tor soc ia l de la población. 

A u n q u e e n la ac tua l idad e s a s o rgan i zac i ones (que s e han viste 
d rás t i camente reduc idas en s u número) y a no desempeñan un rol tar 
importante como en el p a s a d o , e s conven ien te ana l i za r l as d e s d e un punte 
de v i s ta histór ico, no solo por el s igni f icado que tuvieron s ino por '= 
p royecc ión que pueden tener en el t e m a de la a y u d a a l imentar ia y las 
o rgan i zac iones . 

C o m o s e a f i rmó anter iormente, una gran cant idad de los al imentes 
d o n a d o s s e d i s t r i b u í a a l o s b e n e f i c i a r i o s a t r a v é s d e d i v e r s a s 
o rgan i zac i ones f e m e n i n a s como los Cen t ros de Mad res y C l u b e s cte 
m a d r e s ; qu ienes por lo genera l están es t ruc tu radas a l rededor de um 
di rect iva, reun iéndose l as s o c i a s una tarde por s e m a n a , y a s e a a recibr 
a l g u n a s c h a r l a s de capac i tac ión en sa lud , h ig iene sexua l i dad , nutr ic ic-
a l fabet izac ión o p a r a rea l izar a l gunas ac t i v idades como tej idos, bordados 
p reparac ión de comidas , y en menor cant idad pa ra emprender algunc-s 
p royec tos product ivos como c r i a n z a de ga l l inas, p roducc ión de verduras, 
hor ta l i zas , tubércu los ; proyectos de ganader ía , mol inos, e tc . 

P o r lo g e n e r a l , l os c e n t r o s d e m a d r e s s o n o r g a n i z a c i o n e s 
e x i s t e n t e s e n d i v e r s a s r e g i o n e s d e l p a í s c r e a d a s por d i v e r s a s 
inst i tuc iones y con fo rmadas bajo d i ferentes objet ivos, m e t a s y p ropós i t : i 
y s in n inguna v incu lac ión entre e l l as , más que el nombre en c o m i -
Por lo genera l , los Cen t ros de Madres han es tado más v incu ladas a 
l as a g e n c i a s de distr ibución de a l imentos proven ientes de la P L - 4 e : 
e s deci r , s e conformaron a l rededor de los p rog ramas de F H I ; A D R — 
O F A S A ; S a v e the Chi ldren y más rec ientemente C A R I T A S . 

E n cambio los clul 
an izada y a que tier 
:na l como instar» 

- c s c lubes de m a 
Eter io d e S a l u d 
' a t a r l a s de la a y i 

cipio, luego deJ 
ones vu lnerable 

: Í se rv i c ios de Sí 
AL. 

E vo lumen de alii 
dres e s descorK 

~ e , p rec i samente 
• las e jecu t i vas 
::os del año 19í 
a l e s representa 

: c lubes ub icados 
pe r tenec ían al 

marg ina les . 

Según e s a fuente 
n f r a e s t r u c t u r a 

l a b a n a l m e n o s 
p r o m o c i ó n soc 

3. todos los c lube 
í ' i a , c a r p a s so la re 

abía capac i tado 

_ o s o b j e t i v o s bi 
sol idación de las 
-noción del d e s a r r o l 
: e s o s de producció i 

' b e s de M a d r e s 
a - P r e s e n c i a 0 7 / 
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E n cambio los c lubes de madres t ienen una est ructura orgánica más 
o rgan izada y a que t ienen F e d e r a c i o n e s Reg iona les y una Confederac ión 
nac ional como ins tanc ia superior. 

L o s c l ubes de mad res fueron c reados en 1975 bajo el impulso del 
M in i s te r i o d e S a l u d y B i e n e s t a r S o c i a l y f u e r o n l a s p r i n c i p a l e s 
dest inatar ias de la a y u d a a l imentar ia , sobre todo a t ravés de C A R I T A S 
al principio, luego del proyecto P M A / B O L 2 3 1 3 ( "Ayuda A l imentar ia a 
pob lac iones vu lne rab les a t ravés de los c lubes de Madres y del desarro l lo 
de los se rv i c i os de S a l u d Rura l " ) y después a t ravés de la C E E y de 
O F I N A A L . 

E l vo lumen de a l imentos donados que s e canal izó a es tos C l u b e s 
de Madres e s desconoc ido , s in embargo s e puede af i rmar que ha s ido 
e n o r m e , p r e c i s a m e n t e por el c rec im ien to desmed ido de los c l u b e s . 
Según las e jecu t i vas de la Confederac ión de C l u b e s de Madres , has ta 
med iados del año 1989 exist ían 10 F e d e r a c i o n e s Depar tamen ta les y 
R e g i o n a l e s rep resen tando a más de 2 0 0 . 0 0 0 s o c i a s ag lu t i nadas en 
2 .000 c l ubes ub icados en 8 depar tamentos del país, de los c u a l e s el 
8 0 % p e r t e n e c í a n a l s e c t o r rura l y e l 2 0 % a l a s á r e a s m i n e r a s y 
urbano marg ina les . 

Según e s a fuente, un 7 0 % de los c lubes de mad res y a contaban 
: o n i n f r a e s t r u c t u r a s o c i a l ( t e r r e n o s , s e d e s ) y t o d o s l o s c l u b e s 
' B a l i z a b a n a l m e n o s d o s a c t i v i d a d e s en p r o d u c c i ó n , c a p a c i t a c i ó n , 
s a l u d , p r o m o c i ó n s o c i a l , s a n e a m i e n t o amb ien ta l , nu t r i c ión , e t c . A s í 
T i ismo, todos los c lubes e jecu taban proyectos product ivos, (agr icul tura, 
oecuar ia , c a r p a s s o l a r e s , huertos fami l ia res, apicul tura, ar tesanías, etc) 
y s e había capac i tado a más de 6 .000 promotoras. 

L o s o b j e t i v o s b á s i c o s d e l o s c l u b e s de M a d r e s e r a n l a 
consol idac ión de l as f o rmas de asoc iac ión y o rgan izac ión s o c i a l ; la 
: remoción del desarro l lo de las f u e r z a s product ivas y la e jecuc ión de 
o rocesos de producc ión económica y soc ia l . (¿Qué son y que hacen 
os c l u b e s de M a d r e s ? - C o n f e d e r a c i ó n de c l u b e s de M a d r e s de 

3ol iv ia - P r e s e n c i a 07 /06 /89 ) . 
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E n el t r a n s c u r s o de v a r i o s a ñ o s , d i v e r s o s e s t u d i o s , 
i n v e s t i g a c i o n e s y anál isis s e han rea l izado sobre los a l imentos 
d o n a d o s y l a s o r g a n i z a c i o n e s de m u j e r e s r e c e p t o r a s , s i e n d o 
diferentes las opiniones ai respecto. 

E n Bolivia existen aproximadamente 5.882 Centros y C lubes de 
M a d r e s . E s t a s o r g a n i z a c i o n e s concentran en promedio a 50 
s o c i a s por lo que p o d r í a m o s conc lu i r q u e ex is ten 
aproximadamente 294.100 mujeres organizadas en torno a esta 
actividad de subsistencia . . . la presencia femenina en el conjunto 
de l a s o r g a n i z a c i o n e s receptoras de a l imentos no s e reduce 
a u n a part ic ipación cuant i tat iva importante de m u j e r e s , s ino 
de una real gestión organizativa dependiente y sumisa basada en 
una fuerza de trabajo desvalorizada. 

Periódico H O Y 24/10/89 
(Carola Muñoz - C IDEM) 

E n relación a las organizaciones de mujeres que reciben alimentos, 
la mayoría presenta las siguientes características: 

• Profunda dependencia respecto a las agencias donantes, situaciór 
que coarta toda iniciativa autónoma. 

• S e favorece la pasividad de la mujer en detrimento de la actividac 
e inquietud productiva. 

• Dificultades para la elaboración de programas de trabajo grupa 
por los intereses particulares que genera la donación. 

• Surgimiento de grupos de poder al interior de las organizaciones. 

• Debilitamiento del potencial organizativo. 

• L o s programas educat ivos que a lgunas a g e n c i a s organizan 
colateralmente a la donación son insuficientes. 

• Deficiente seguimiento de los planes de formación técnica - product^. = 
(artesanías, tejidos, costura y otros). 

Periódico P R E S E N C I A 10/10/1989 
(M. E lena G . de Alzérreca - C I D E M ) 

62 



L a s f e d e r a c i o n e s c o n s t i t u y e n o r g a n i z a c i o n e s v u l n e r a b l e s , por 
s u n e x o c o n ó r g a n o s de l e s t a d o e i ns t i t uc iones p r i v a d a s q u e 
m a n t i e n e n u n a p e r m a n e n t e s u p e r v i s i ó n d e s u s a c t i v i d a d e s 
i ns t i t uc i ona les . L a s f e d e r a c i o n e s t a m b i é n s o n e c o n ó m i c a m e n t e 
vu lne rab les , y a que deben generar s u s propios recu rsos basándose 
en los apor tes que c a d a s o c i a de los c lubes de m a d r e s rea l i za y 
re ten iendo p o r c e n t a j e s d e r i v a d o s de la v e n t a de los a l i m e n t o s 
donados . . . 

L a s f ede rac iones subs i s ten g rac ias al aporte de l as m a d r e s , tanto 
de los c l u b e s an t iguos como de los n u e v o s , pero el lo es tá e n 
func ión de que c a d a club s iga recibiendo a l imentos . . . 

A p e s a r d e s u c a r a c t e r í s t i c a d e p e n d i e n t e , l a s f e d e r a c i o n e s 
c o n s t i t u y e n c e n t r o s impor tan tes de poder po rque d i s p o n e n d e 
c a p a c i d a d de m a n d o s o b r e u n a a p r e c i a b l e pob lac i ón f e m e n i n a 
o r g a n i z a d a . S o n p u e s , ins t i tuc iones c e r c a n a s a l a s b a s e s c u y a 
legi t imidad s e b a s a e n s u func ionamien to m á s o m e n o s formal 
pero c u y a principal fuente de poder emerge del control sob re los 
a l imentos . . . 

... P a r e c i e r a s e r que e s t a posic ión de "apol i t ic ismo" manten ida a 
lo l a r g o de l o s a ñ o s , c o n s t i t u y e un e s f u e r z o por m a n t e n e r 
e x p e d i t o e l c a m i n o d e r e c e p c i ó n de a l i m e n t o s , m a n t e n i e n d o 
la o r g a n i z a c i ó n f e m e n i n a a l m a r g e n de la v i d a po l í t i ca de l 
país. E s decir , sepa rando el ámbi to económico del pol í t ico, de modo 
que s e pueda atender los p rob lemas de a l imentac ión o de soporte 
a e l los . 

IVlujer y Donac iones de a l imentos 
( J . P rudenc io y M. V e l a s c o 1987) 

L a s o r g a n i z a c i o n e s f e m e n i n a s r e c e p t o r a s de a l i m e n t o s : c l u b e s 
de m a d r e s , c e n t r o s de m a d r e s , a s o c i a c i o n e s , e t c . no s i e m p r e 
son ins tanc ias de organizac ión y capaci tac ión de l as mu je res 
s i n o q u e m á s b i e n s o n u n a e x p r e s i ó n d e l a s i n s t i t u c i o n e s 
donantes ya que son eílas las que las organizan con una serie de 
normas , reg lamentos y requisi tos propios, en una relación de tipo 
vert ical y dependiente med iada por los dir igentes que en algunos 
c a s o s d e s e m p e ñ a n p rác t i cas p r e b e n d a l i s t a s ; de c o r r u p c i ó n y 
mani'puíaci'ón cíe ía pobíacíón. 

Evaluac ión Organ i zac iones R e c e p t o r a s 
de A l imentos Donados 

( S . Montano y 0 . Muñoz , C I D E M ) 

63 



L o s i n f o rmes c i t a d o s an te r i o rmen te o f r e c e n u n a i d e a bas tan te 
c l a r a d e lo q u e f u e la e s t r u c t u r a , f u n c i o n a m i e n t o y v i n c u l a c i ó n 
de las o rgan i zac iones f emen inas en torno a la a y u d a a l imentar ia 

S i n embargo , a partir de e s o s 2 g randes grupos de o rgan izac iones 
de mu je res como son los Cen t ros y los C l u b e s de Madres , en octubre 
d e 1 9 8 7 s e r e a l i z ó - un e n c u e n t r o de m u j e r e s r e c e p t o r a s de 
alimentos'^ con el objetivo de intercambiar expe r i enc ias a c e r c a de las 
donac iones y s u impacto en las o rgan izac iones f emen inas ; desarro l lar 
la so l idar idad entre l a s mu je res pa ra mejorar l a s cond ic iones de vida 
y sens ib i l i za r a la op in ión públ ica a c e r c a de la p rob lemát ica de las 
c lonac iones en la producc ión agr ícola. 

C o m o fruto de es te encuent ro a l que acud ieron 4 5 0 mu je res q i 
r ep resen taban a 94 grupos de receptoras , s e con fo rmó un "Comi té Cr 
Mu je res R e c e p t o r a s de A l imentos Donados" . 

A l a ñ o s i g u i e n t e s e r e a l i z ó e l I I e n c u e n t r o d e M u j e r e i 
R e c e p t o r a s d e a l i m e n t o s , é s t a v e z c o n u n a p r o p u e s t a 
p r o g r a m á t i c a q u e c o n s t a b a d e 10 p u n t o s , e n t r e l o s c u a l e f l 
s o b r e s a l í a n l a n e c e s i d a d d e o r g a n i z a r s e i n d e p e n d i e n t e m e n l j 
d e l a s a g e n c i a s d o n a n t e s ; l a s o l i c i t u d d e m a q u i n a r i a 
c a p a c i t a c i ó n t é c n i c a y f i n a n c i a m i e n t o p a r a p r o y e c t o s product 
S e g u r o S o c i a l p a r a l as part ic ipantes en t rabajos de acc ión comí 
y un l l a m a d o a l a a t e n c i ó n p ú b l i c a s o b r e l a s g r a \ 
c o n s e c u e n c i a s q u e t i e n e n l a s d o n a c i o n e s de a l i m e n t o s a nr 
nac iona l . 

Un año después (X - 89 ) s e real izó el I I I encuent ro de Mujer 
R e c e p t o r a s con la a s i s t e n c i a de más de 3 .000 mu je res . U n a de 
pr inc ipa les d e m a n d a s de es te encuent ro fue el desarro l lo de polític 
de fomento a la producc ión agr íco la p a r a no depender de l as donado r 
la c reac ión de fuen tes de t rabajo femen ino , c reac ión de guardería 
i n f a n t i l e s e s t a t a l e s e n z o n a s u r b a n o m a r g i n a l e s , e l i m i n a c i ó n 
i n te rmed ia r i os e n l a s d o n a c i o n e s a l i m e n t a r i a s , f i s ca l i zac ión de 

" O rgan i zado por el C I D E M en la c iudad de L a P a z . 
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k a y u d a a l imentar ia 
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• g i n a l e s , e l i m i n a c i ó n d e 
r i a s , f i s ca l i zac ión d e l a s 

de L a P a z . 

a g e n c i a s por parte del gobierno; cambio en el s i s t e m a de distr ibución 
de acuerdo al grupo famil iar; f iscal ización de los apor tes monetar ios de 
las benef ic ia r las y sol ici tud de maquinar ia , her ramientas , fert i l izantes y 
capaci tac ión técn ica pa ra emprender proyectos product ivos. 

Después del tercer encuent ro de las Mu jeres R e c e p t o r a s de los 
A l imentos Donados , n inguna otra act iv idad fue rea l i zada o al m e n o s 
conoc ida púb l i camen te , desconoc iéndose h a s t a el momento en que 
quedó e s t a inic iat iva, y en qué medida fueron cumpl idos los objet ivos 
y p laneamien tos e fec tuados . 

C o m o y a s e a f i rmó , en los ú l t imos a ñ o s e s t a s o r g a n i z a c i o n e s 
f emen inas es t ruc tu radas alrededor de las donac iones de a l imentos han 
de jado de tener la importancia y v igenc ia que tenían e n años p a s a d o s , 
l legando al l ímite de que la mayor ía de e s o s C l u b e s y Cen t ros de Madres 
hayan inc lus ive desaparec ido ¿Cuales fueron los motivos que inf luyeron 
en e s o ? ¿Por qué s e desorgan iza ron? 

C r e e m o s que ex is ten va r i as razones pa ra lo anterior; s in embargo 
las pr inc ipa les son l as s igu ientes: 

E n pr imer lugar, por el cambio de pr ior idades en la pol í t ica del 
principal donante como e s la P L - 4 8 0 Título I I que en los úl t imos años 
p r i o r i zó a p o y a r a los d e s e m p l e a d o s u r b a n o s y m i g r a n t e s r u r a l e s 
a t ravés de los p rog ramas de Al imentos por T raba jo an tes que a los 
p r o g r a m a s de A l i m e n t a c i ó n C o m p l e m e n t a r i a ( que t r a b a j a b a n c o n 
los C l u b e s y Cen t ros de Madres ) . 

D e s d e el punto de v is ta del P M A , ésta inst i tución en el año 1987 
real izó u n a eva luac ión de uno de s u s pr inc ipa les proyectos t i tulado 
"Ayuda a l imentar ia a pob lac iones vu lnerab les a t ravés de los C l u b e s 
de M a d r e s y del Desarro l lo de los serv ic ios de S a l u d Ru ra l " ( B O L / 2 3 1 3 ) , 
c u y o s resu l tados demost ra ron que no s e cumpl ían los objet ivos de 
disminuir la mortal idad, morbil idad y mainutr ic ión materno infantil, y que 
no s e me jo raba la sa lud , la producc ión de a l imentos ni e l poder de 
compra de la pob lac ión. A c o n s e c u e n c i a de e s o , el apoyo del P M A 
d isminuyó h a c i a los C l u b e s de Madres , a pesa r de que e s a organizac ión 
acudió a los a l imentos de la C E E , lo que postergó s u funcionamiento 
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unos años más . S i n embargo, en los úl t imos años, la C E E también está 
camb iando s u polít ica y s u s pr ior idades, y están hac iendo más énfasis 
en el apoyo a ob ras de infraestructura. 

F i n a l m e n t e otro motivo que incide p a r a que l a s o rgan i zac i ones 
f emen inas estén debi l i tadas y deso rgan i zadas e s el hecho de que s u s 
proyectos product ivos -que teór icamente tenían que generar ingresos 
a l a s s o c i a s componen tes - no es tén func ionando ni t ampoco s e a n 
autogest ionar ios. E n t o n c e s , al no recibir a l imentos donados ni tener otro 
benef ic io por el cua l acudir a la organizac ión, las s o c i a s han dejado 
de asist i r a s u s C l u b e s o Cen t ros de Madres . A lo anterior habría que 
añadi r el mal mane jo y adminis t rac ión de la Confederac ión de C lubes 
de Madres por parte de la direct iva que ejerció e s a s func iones durante 
más de 10 años . 

Según un reciente documento de la Confederac ión de C l u b e s de 
Mad res de Bol iv ia ( O I T , C O R D E C H 1992) , s e reconoce que e s una 
o r g a n i z a c i ó n deb i l i t ada y e n c r i s i s deb ido a la fa l ta de r e c u r s o s 
económicos , gest ión def ic iente, p resenc ia institucional i r re levante y falta 
de integración entre los es tamentos . A pesa r de ésto, la Confederac iór 
h a c e e s f u e r z o s por reorganizar y fortalecer su organizac ión y elabora 
proyectos (product ivos y de capaci tación) sol ic i tando f inanciamiento. 
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I. L A INCIDENCIA D E L O S AL IMENTOS DONADOS 

L a s Donaciones de Alimentos y la Producción Nacional 

P a r a t e n e r u n a i d e a a p r o x i m a d a de l i m p a c t o q u e t i e n e n l a s 
zonac iones de a l imentos en el contexto macroeconómico nac ional e s 
- e c e s a r i o rea l i za r un aná l is is de la evo luc ión de la p roducc ión , e l 
l o n s u m o , l a s i m p o r t a c i o n e s y e x p o r t a c i o n e s a g r o a l i m e n t a r i a s y 
e l a c i o n a r l a s con l a s d o n a c i o n e s . D e e s a m a n e r a d e t e r m i n a r e m o s 
a inc idenc ia que t ienen éstas sobre las otras va r iab les . 

P a r a el e fecto, s e ha construido el cuadro N° 9 donde s e r e s u m e 
: e m a n e r a global la producc ión, el consumo, las importac iones, donac iones 

expor tac iones pa ra un periodo de t iempo comprendido entre 1970 y 
- 9 9 1 . 

E n lo que respec ta a la producc ión interna de a l imentos (ver C u a d r o 
• J - 8 ) , ésta t iene m u c h a var iabi l idad debido a las con t inuas inundac iones 
. sequía que a fec tan c a d a año a dist intas reg iones del país. 

E x a m i n a n d o la p roducc ión por grupos, en el grupo de c e r e a l e s 
-ubo un incremento en la producc ión, sobre todo por el aumento de 
a super f ic ie c o s e c h a d a y por los rendimientos (a excepc ión del sorgo) , 
aunque en la c e b a d a y el maiz no s e lograron supera r los n ive les de 
producción de 1 9 8 5 . E n es te grupo de productos hay que resal tar que 
el tr igo t i ene un a u m e n t o c o n s i d e r a b l e y a que en 1991 s e logra 
ampliar la super f ic ie c o s e c h a d a (de 63 .000 H a s en 1970 a 108 .935 H a s 
en 1 9 9 1 - 9 2 , al igual que los rendimientos (809 kg/Ha) y la producc ión 
:3ta l , pa r t i cu la rmen te por el a p o y o que s e d a a la p r o d u c c i ó n e n 
el or iente del pa ís - S a n t a C r u z - a u n q u e por e fec to de l a s l l uv ias , 
oicha producc ión e s menor que en la gest ión 1 9 9 0 - 9 1 . 

E n el grupo de tubércu los s e d a tamb ién un l igero inc remento , 
aunque hay que resal tar que en el año 1990 hubo una d isminuc ión por 
as sequ ías y h e l a d a s que afectaron a la mayor ía de los tubércu los . 

E n el grupo de ho r ta l i zas , la p roducc ión de la mayo r í a de los 
productos todavía no logra recuperar los n ive les a l c a n z a d o s en 1975 -
^980 , a excepc ión de las h a b a s , a r v e j a s y frijol (es te úl t imo con una 
Droducción e s t a n c a d a desde 1985) . 
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L o s productos industr ia les como la caña de azúcar y sobre todo 
la s o y a , t ienen un incremento cons iderab le en s u producc ión, no solo 
por el aumento de la superf ic ie c o s e c h a d a s ino también por el rendimiento 
obtenido. Const i tuye una excepc ión el a lgodón, que aunque en los úl t imos 
años está teniendo un repunte en s u producc ión, no logra a l c a n z a r los 
n ive les del año 1975 . 

E i grupo de forra jes e s otro grupo de productos c u y a producc ión 
en los úl t imos años e s ba ja respecto a n ive les de producc ión de principios 
de los años ochen ta . 

F ina lmente , en el grupo de productos es t imu lantes , el c a c a o y el 
té t ienen una producc ión práct icamente e s t a n c a d a . E l café p resen ta un 
incremento entre los años 1980-1991 al igual que la producc ión de c o c a . 

R e s p e c t o a la determinac ión del consumo al imentar io nac iona l , es te 
puede s e r ca lcu lado u obtenido a partir de la ecuac ión entre Producc ión 
( P ) ; C o n s u m o ( C ) ; Importaciones y Expor tac iones (X ) donde: 

P + M = C + X 
C = P + M - X 

E n t o n c e s la d ispon ib i l idad p a r a el c o n s u m o n a c i o n a l " se r ía el 
resul tado del total de los productos nac iona les producidos más el total 
importado, menos los productos expor tados. E l cuadro N- 9 mues t ra 
la disponibi l idad interna desde 1970 has ta 1 9 9 1 . H a s t a med iados de 
la década de los años 70 , la producción de muchos productos a l c a n z a b a 
y s o b r e p a s a b a la disponibi l idad interna, con e x c e d e n t e s que pudieron 
s e r fác i lmente reabsorv idos por el c ic lo vegetat ivo (en ca l idad de i n s u m e s 
o s t ocks product ivos) o inc lus ive expor tados. 

Considerando en térnninos estadísticos globales, lo cual no representa 
fielmente la realidad ya que hay pequeños sectores sociales de la población que tiene 
un sobreconsumo de alimentos y una gran mayoría que tiene un bajo consumo. 
Lamentablemente, la falta de estadísticas oficiales al respecto impide tener una idea 
cabal, sin embargo, para tener una idea más aproximada sobre los niveles de 
disponibilidad de alimentos ver el estudio del FIDA/FAO (1989) donde se señala que 
la disponibilidad per cápita de alimentos en Bolivia muestra un decrecimiento en 
1986-88 (últimos datos oficiales) respecto a 1979 - 1981 ya que el total de calorías 
disponibles por persona bajó en un 9,5% de 2.082 a 1.987 calorías. Esos datos 
tampoco permiten apreciar los efectos sufridos por diferentes grupos sociales, sino solo 
por el promedio de la población. Sin embargo, ese promedio de calorías se encuentra 
por debajo de los requerimientos alimentarios (que son de 2.332 calorías/día/persona) 
y obviamente más de la mitad de la población dispone de cantidades inferiores al 
promedio. 
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I lili» 9 

PRODUCCION. CONSUMO. IMPORTACIONES. DONACIONES 
Y EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS (En TM> 

(1970-1991) 

CDA = Coeficiente de Dependencia Alimentaria. 
(1) Del total de las donaciones, el trigo y derivados representa cerca del 90% del total de los al imentos. 
(2) Datos provis ionales. 

1970 1975 1980 1985 1990 1 

Producción ÍP) 2.865.400.00 4.738.080.00 5.483.675.00 6.038.698,00 6.221.872,00 
Importaciones (M) 170.460.00 243.580.00 262.540.00 275.602.00 288.664,00 (2) 
Donaciones (1) (D) 5.614.00 7.264.00 218.844.00 206.865,00 233.474.00 
1 xportaciones ÍX) 24.408.00 306.059.00 137.804.00 64.836.00 369.034,00 
Consumo Interno Í Q 3.017.066.00 4.682.865.00 5.827.255,00 6.456.329,00 6.374.976,00 
P / C 94,97 101,17 94,10 93,53 97,59 
M / C 5,64 5,20 4,50 4,56 4,52 
D / C 0,18 0,15 3.75 3,20 3,66 
M / P 5,94 5,14 4,78 4,56 4,63 
D / P 0,19 0,15 3,99 3,42 3,75 
D / M 3,29 2,98 83,30 75,05 80,80 
D / X 23,00 2,37 158,80 319,05 63,26 
CDA = M+D 5,78 5,02 8,07 7,39 7,74 

D+M+P 

1991 (2) 

6.258.507,00 
281.769,00 
205.000,00 
407.716.00 

6.337.560,00 
98.75 

4.44 
3,23 
4,50 
3¿7 

7 2 J 0 
50.2H 

7,^'1 

F U E N T E : Cuadro construido en base a estadísticas del INE. MACA y Proyecto Donaciones de Alimentos (1993) 



S i n embargo , práct icamente a partir de 1978 la d e m a n d a de los 
productos cons ide rados e m p i e z a a s e r insa t is fecha por la producc ión 
nac iona l , tendenc ia que s e mant iene has ta el año 1991 c u y a s c i f ras 
p r o v i s i o n a l e s n o s m u e s t r a n q u e la p r o d u c c i ó n i n t e r n a e s t a r í a 
s a t i s f a c i e n d o a p e n a s la d e m a n d a i n t e r n a , p o r q u e é s t a h a b r í a 
disminuido respecto a 1985 y 1990. 

E s en la d é c a d a de los años 80 cuando más s e profundiza la 
b r e c h a en t re la p roducc i ón in terna y la d e m a n d a , s o b r e todo por 
e fec tos de la sequía y l as inundac iones (1982 -1983) que afectaron a 
gran parte del territorio nac iona l , y c u y a s c o n s e c u e n c i a s has ta aho ra 
s e l as su f re debido a que var ios productos no logran recuperar s u s 
n i v e l e s p roduc t i vos an te r i o res a los d e s a s t r e s n a t u r a l e s , en par te 
porque éstos s e repiten año t ras año. 

Otro aspec to a resal tar e s que la disponibi l idad t iene un índice de 
c r e c i m i e n t o a n u a l c a d a v e z menor y a que ent re 1 9 7 0 y 1 9 7 5 , la 
d e m a n d a aumentó en más de 1.600.000 T M ; en cambio entre 1 9 8 5 -
1990 s e es tancó, sobre todo por el bajo índice de crec imiento de la 
producc ión interna. 

R e s p e c t o a l as importaciones de productos agroal imentar ios, és tas 
c o n t i n ú a n a u m e n t a n d o ( a u n q u e en 1991 hab ía un e s t a n c a m i e n t o 
respec to a 1 9 9 0 , cons ide rando l a s c i f ras p rov is iona les del cuadro ) 
según la t endenc ia de l as ú l t imas décadas . E n 1990 s e importaron 
2 8 8 . 6 6 4 T M de a l imentos, en cambio en 1980 s e importaron 2 6 2 . 5 4 0 
T M y en 1970 , solo 170 .460 T M . 

L o s productos que s e importan en mayor cant idad son el trigo, la 
har ina de trigo y leche, aunque también t ienen un índice e levado los 
p r o d u c t o s c o m o el a r r o z , ca fé , c a c a o y t a b a c o , p a r a d ó j i c a m e n t e 
productos que produce Bol iv ia y que inclusive exporta'^. 

Otro aspec to que l lama la atención e s la gran va r iedad de productos 
importados (debido a la l iberal ización de las impor tac iones) , que en 1991 

Aunque aquí hay que aclarar que el tipo de café que se exporta es distinto 
al que se importa. Lo mismo sucede en otros productos (cacao, tabaco) cuya mayor 
calidad hace que sean importados por grupos sociales de elevados ingresos. 
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a l canza ron a más de 2 5 (muchos de los c u a l e s como las p a p a s , tomates, 
z a n a h o r i a s , cebo l las y otros son producidos por nuest ros c a m p e s i n o s , 
pequeños productores) . E n 1970 sólo s e importaron 7 productos (trigo, 
har ina de trigo, ar roz, a v e n a , leche, acei te y ganado) , pero en 1980 
los productos importados fueron 17. 

D e s d e el punto de v is ta de las expor tac iones agroa l imentar ias , en 
1990 s e exportaron 369 .034 T M . de productos como la s o y a , caña de 
azúcar, ganado vacuno , maiz en grano, café, ar roz, castaña, a lgunas 
f rutas y ve rdu ras por un valor total de 165 .609 .150 $ u s , en cambio en 
1980 s e exportaron 137.804 T M . por un valor que solo a lcanzó a los 
8 1 . 5 8 3 . 8 0 3 $ u s . E n 1970 s e exportaron solo 24 .408 T M por un valor 
de 1 .404.818 $ u s . 

E s t o q u i e r e d e c i r q u e e n el t r a n s c u r s o de l os 2 0 a ñ o s 
c o n s i d e r a d o s ( 1 9 7 0 - 1990 ) l a s a g r o e x p o r t a c i o n e s n a c i o n a l e s han 
tenido un incremento signi f icat ivo no so lo en cant idad s ino también 
en valor, pero no así en d ivers idad pues y a no s e exportan productos 
como ma iz , tabaco y d i v e r s a s f rutas, pero si s e expor tan productos 
n u e v o s como la s o y a , el c a c a o y otras f rutas. 

E n lo que s e ref iere a las donac iones de a l imentos, es te aspec to 
c a d a v e z e s m á s i m p o r t a n t e y s i g n i f i c a t i v o p u e s s u í n d i c e de 
crec imiento en los úl t imos años e s realmente a la rmante , por lo tanto 
s u inc idenc ia en los otros aspec tos e s c a d a v e z mayor. 

C o m o s e anal izó en los capí tu los anter iores y también como muest ra 
el Cuad ro N- 9, entre 1970 y 1975 , el vo lumen total de las donac iones 
e r a de 5 .614 T M y 7 .264 T M respect ivamente , pero en 1980 l legan a 
representar 218 .844 T M . e s decir, 30 v e c e s más que el vo lumen de 
los 5 años anter iores. 

A part ir de 1 9 8 0 el vo l umen de l as d o n a c i o n e s s e i nc remen ta 
pau la t inamente l legando a representar en 1992, la ci fra de 238 .697 T M . 

S i aho ra re lac ionamos las donac iones a l imentar ias respecto al total 
de la producc ión nac iona l , v e m o s que éste índice t iene un crecimiento 
muy e l e v a d o . E n 1 9 7 0 , l a s d o n a c i o n e s r e p r e s e n t a b a n tan so lo el 
0 , 2 0 % del total producido. E n 1975 d isminuyeron el 0 , 1 5 % , pero y a en 
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1980 s e incrementaron práct icamente l i as ta el 4 % pa ra luego disminuir 
l igeramente al 3 , 7 5 % en 1990 y 3 , 3 0 % en 1991 i ' . 

S i r e lac ionamos las donac iones respecto al consumo, el índice s e 
inc rementa de 0.1 en 1970 a 3 ,3 en 1980 y 3,7 en 1990, lo que mues t ra 
que en la disponibi l idad de a l imentos en el país, un gran porcenta je 
depende de l as donac iones . 

R e l a c i o n a n d o l a s donac iones con l a s importac iones, t enemos que 
entre 1 9 7 0 y 1975 l as donac iones no represen taban más al lá del 3% 

respecto al vo lumen total de l as importac iones, índice que s e inc rementa 
sus tanc ia lmen te al 8 3 % en 1980 , 8 1 % en 1990 y 7 3 % en 1 9 9 1 , lo que 
podr ía h a c e r p e n s a r que hay un p roceso de sust i tuc ión del vo lumen 
de l as impor tac iones comerc ia les por l as donac iones a l imentar ias . 

R e s p e c t o a l a i n c i d e n c i a de l v o l u m e n d e l a s d o n a c i o n e s 
a l imentar ias en el vo lumen de l as expo r tac iones^ " , s i bien ésta no e s 
d i r e c t a ( e x i s t e n o t ros f a c t o r e s que inc iden e n l a s e x p o r t a c i o n e s ) 
p o d e m o s seña la r que en 1970 so lo r ep resen taba el 23%, hab iendo 
d i s m i n u i d o el 2 % e n 1 9 7 5 pero a u m e n t a d o a l 3 1 9 % e n 1985 , y 
d isminuido otra v e z en 1 9 9 1 , has ta el 50%. 

Vo lv iendo a l anál is is del equil ibr io entre la oferta y la d e m a n d a 
a l i m e n t a r i a , y d e s p u é s d e r e a l i z a r u n a r á p i d a v i s i ó n s o b r e e l 
c o m p o r t a m i e n t o d e l a s i m p o r t a c i o n e s c o m e r c i a l e s y d o n a c i o n e s , 
p o d e m o s r e c u r r i r a un c o e f i c i e n t e a d i c i o n a l (e l C o e f i c i e n t e d e 
D e p e n d e n c i a A l imentar ia) que nos a y u d a a interpretar la t rans fo rmac ión 
en la es t ruc tu ra a l imentar ia . 

P a r a 1980 , el índice del C D A s e incrementa fuer temente (por e fecto 
de los d e s a s t r e s na tu ra les ) pa ra luego d e s c e n d e r b revemen te , pero 
s iempre a n ive les super io res a los de 1975 . En t re 1985 y 1990 , el índice 
de crec imiento cont inúa aumentando . 

19 Aunque para 1992 ese índice se vuelve a incrementar por el volumen creciente 
de las donaciones. 

2 » Se especifica el volumen ya que la situación es distinta en lo que se refiere 
a valor. 
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Cuadro 10 

E V O L U C I O N D E L A P R O D U C C I O N INTERNA D E TR IGO. 
DE L A S IMPORTACIONES C O M E R C I A L E S Y D E L A S DONACIONES DE TR IGO 

(1975-1991) (en TM) 

R U B R O 1975 1980 1988 1991 Indice de crecimiento según el periodo (en 

1975-1980 1980-1988 1988-1 

Población total 
(Miles de habitantes) 

4 .250 5.274 6.000 6.200 125.42 113.76 

Producción interna de triao (TM) 54 .340.00 
(21 .26%) 

52 .923.00 
(15 .93%) 

55.088.00 
(17 .74%) 

103.252.00 
(28 .96%) 

97,39 104.09 j 

Total importaciones de triqo v harina 195.858.00 
(76 .63%) 

122.602.00 
(36 .90%) 

65.984.00 
(21 .26%) 

73.028.00 
(20 .48%) 

62,59 53,81 1 

Total donac iones de triqo y der ivados 5.390.00 
(2 .10%) 

156.649,00 
(47 .15%) 

189.287.00 
(60 .98%) 

180.173.00 
(50 .54%) 

29,06 120.83 

Total disponibil idad de trico y der ivados 255.588.00 
(100%) 

332.174.00 
(100%) 

310.359.00 
(100%) 

356.453.00 
(100%) 

130,00 93 ,43 1 

Consumo de triao donado por persona(kgs) 1,28 29,70 31,54 29,06 2.320.30 106 .19 
(total donac iones / N~ habitantes) 

Consumo total por persona (Kqs/año) 60,78 62,98 51,72 57,49 113.61 82,12 1 

F U E N T E : Prudencio J . (1990: 94) y MACA 1992 



E V O L U C I O N D E L A P R O D U C C I O N INTERNA D E T R I G O , 
DE L A S IMPORTACIONES C O M E R C I A L E S Y D E L A S DONACIONES D E T R I G O 

(1975-1991) (en TM) 

R U B R O 1975 1980 1988 1991 Indice de crecimiento según el periodo (en % ) 

1975-1980 1980-1988 1988-1991 

i 
tantes) 

4 .250 5.274 6.000 6.200 125,42 113.76 13,33 

e rna de triao (TM) 54.340.00 
Í21.26%) 

52 .923.00 
(15 .93%) 

55.088 .00 
(17 .74%) 

103.252,00 
(28 .96%) 

97,39 104.09 187.43 

;iones de triqo y harina 195.858.00 
Í76.63%) 

122.602.00 
(36 .90%) 

65.984 .00 
(21 .26%) 

73.028 ,00 
(20 .48%) 

62,59 53,81 110,67 

íes de trigo y der ivados 5.390.00 
Í2.10%) 

156.649.00 
(47 .15%) 

189.287.00 
(60 .98%) 

180.173.00 
(50 .54%) 

29,06 120.83 95,18 

ilidad de triao y der ivados 255.588.00 
noo%) 

332.174 .00 
(100%) 

310.359 .00 
(100%) 

356.453.00 
(100%) 

130.00 93,43 114.85 

:riqo donado por persona(l<as) 1,28 29,70 31,54 29,06 2.320.30 106,19 92,13 
nes / N° habitantes) 

I! por persona (Kas/año) 60.78 62,98 51 ,72 57,49 113,61 82,12 111.15 

ncio J . (1990: 94) y MACA 1992. 



E n lo que respec ta a las importaciones comerc ia les de trigo y har ina , 
la evo luc ión e s contrar ia a la evoluc ión de la producc ión interna de trigo, 
y sob re todo a la de l as donac iones . 

Mient ras en 1975 s e importaron comerc ia lmente 195 .858 T M de trigo 
y har ina de trigo, c inco años después (1980) éstas tuvieron una l igera 
d i sm inuc ión ( 1 2 2 . 6 0 2 T M ) , la cua l s e acen tuó más aún h a c i a 1988 
cuando solo s e importaron c a s i 66 .000 T M , inc rementándose luego a 
7 3 . 0 2 8 T M en 1 9 9 1 . 

E n té rminos de l as donac iones de trigo, har ina de trigo y bulgur, 
és tas representaron 5 .390 T M en 1975 . C inco años después habían 
a u m e n t a d o a 1 5 6 . 6 4 9 T M y a 1 8 9 . 2 8 7 T M en 1 9 8 8 , d i sm inuyendo 
a 1 8 0 . 1 7 3 T M en 1 9 9 1 . Todo esto s igni f ica que entre 1975 y 1 9 9 1 , 
las donac iones de trigo y der ivados aumentaron 3 3 v e c e s más , mient ras 
las impor tac iones comerc ia l es d isminuían en 2,6 v e c e s en el m ismo 
periodo, generándose una sust i tución entre a m b a s . 

D e s d e el punto de v is ta de la disponibi l idad nac ional del trigo y 
de r i vados t enemos que ésta p resen ta una tendenc ia al aumento d e s d e 
1975 has ta nues t ros días. 

E n 1 9 7 5 , la con fo rmac ión de e s a d isponib i l idad e s t a b a b a s a d a 
pr inc ipa lmente en l a s impor tac iones ( 7 7 % ) ; s e g u i d a d e s p u é s por la 
p roducc ión nac iona l ( 2 1 % ) y en menor med ida por l a s d o n a c i o n e s 
( 2 % ) ) ^ ^ En t re 1980 y 1988 e s a conformación var ía drást icamente y a 

que el aporte de las importac iones d isminuye, al igual que el de la producc ión 
interna a c o s t a de un incremento mas ivo de l as donac iones . 

E n 1991 la s i tuación t iene a lgunas pequeñas modi f icac iones y a que 
a u m e n t a el aporte de la producc ión nac ional (al 2 9 % , índice más alto 
de los 16 años cons ide rados , por efecto de la producc ión en S a n t a C r u z ) , 
cont inúa predominando el aporte del trigo donado y e s menor el de 
las impor tac iones. 

E s t a p r e d o m i n a n c i a de l p r o d u c t o d o n a d o e n e l to ta l d e l a 
disponibi l idad del trigo s igni f ica en términos del promedio genera l , que 

^* Aquí no se considera la procedencia del trigo y hiarina de trigo que ingresa 
por contrabando ya que no existen estadísticas confiables al respecto. 
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en 1 9 7 5 , c a d a p e r s o n a c o n s u m e 1,2 kgs de trigo y de r i vados de 
p rocedenc ia donada , índice que aumen ta a 29,7 kg en 1980, a 31 ,5 
kg en 1988 y a 29 kg en 1991 . También signi f ica que el trigo e s un 
p r o d u c t o d e c o n s u m o m a s i v o , c u y o í n d i c e e s m u y e l e v a d o 
(60 ,7 kgs/pers /año en 1975 , 6 3 kgs/pers/año en 1980 y 57,4 kg/pers/ 
año en 1991) y que no está en proporc ión respecto a nuest ra capac idad 
de producc ión interna. 

L a tendenc ia anterior al e levado consumo promedio nac ional del trigo 
y der i vados s e conf i rma también cuando s e ana l i za el consumo de las 
fami l ias según sec to res soc ia l es . T e n e m o s por e jemplo a l as fami l ias 
de ingresos ba jos - que son la mayor ía del país - que jus tamente por 
s u e s c a s e z de recu rsos , consumen los productos más baratos como 
el pan y f ideos (que solo les l lenan el es tómago y les dan una sensac ión 
de sat is facc ión, pero que no signi f ica un gran aporte nutritivo), en can t idades 
e n o r m e s . Un estudio real izado en ei año 1987 , en la c iudad de E l Alto 
de L a P a z a fami l ias de e s c a s o s recursos , demost ró que del total de 
ca lor ías c o n s u m i d a s al día (ascendían a 1.849 calorías), el 7 4 , 4 % provenían 
del pan , f ideos y har ina de trigo. As í mismo, de e s e total de nutrientes 
consumidos , el 7 3 , 5 % e r a de origen externo -importado y donado- Le 
que demues t ra el alto grado de dependenc ia en que s e encuen t ra ê  
país en el c a s o del trigo. (Prudenc io , V e l a s c o 1987 :69 ) . 

2.2 L a L e c h e 

Aunque no e s un producto tan signif icativo como el trigo (en términos 
de vo lumen y va lor ) , la leche e s el segundo producto más importante 
en el conjunto de las donac iones . 

Bo l iv ia s iempre ha s ido def ici tar ia en la producc ión interna de leche 
por lo que tuvo que b a s a r s u autoaprovis ionamiento, pr incipalmente e r 
l a s impor tac iones comerc ia les y en menor medida en l as donac iones, 
aunque en es te úl t imo aspec to hay que resal tar que ex is te un proyecte 
especí f ico del P r o g r a m a Mundial de Al imentos ( P M A / N N U U ) , basadc 
e n la mone t i zac ión de l e c h e d o n a d a , que b u s c a el fomento de la 
producc ión interna de leche . 

E l cuadro N- 11 mues t ra la evoluc ión de la producc ión interna zi 
l eche , de las importac iones y de las donac iones , al igual que el c o n s u r : 
interno. 
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E n té rminos de l as importac iones comerc ia les , ésta tuvo un fuerte 
incremento entre 1975 y 1980 ( y a que pasó de 18 .818 T M a 3 2 . 5 3 7 
T M ) pa ra luego disminuir a 9 .551 en 1988 y aumenta r a 11 .783 T M 
e n 1 9 9 1 . 

E n té rminos de l as donac iones , éstas aumentaron fuer temente entre 
1 9 7 5 y 1988 (de 161 T M p a s a n a 6.131 T M ) pa ra luego disminuir a 
3 .872 T M en 1 9 9 1 , tendenc ia parec ida a la de la producc ión interna 
que a u m e n t a de 3 0 . 4 4 7 T M (1975 ) a más de 115 .000 T M (en 1991) . 

S i n embargo , a pesa r de e s e fuerte incremento en la producc ión 
in terna, el c o n s u m o nac ional s igue s iendo bajo y a que en 1975 e s de 
11 ,7 L ts /pers /año, el cua l s e incrementa a 20 ,5 Lts /pers/año en 1 9 9 1 , 
índ ice que e s e x t r e m a d a m e n t e bajo respec to a los requer imientos 
mín imos es t ipu lados por los o rgan ismos in ternac ionales como la F A O 
que recomienda como mín imo un consumo de 150 Lts /pers/año (en e s e 
c a s o e l dé f i c i t s e r í a de l 8 6 , 3 % ) o los o r g a n i s m o s e s p e c i a l i z a d o s 
n a c i o n a l m e n t e q u e r e c o m i e n d a n un c o n s u m o de 7 6 L t s / p e r s / a ñ o 
(en e s e c a s o el défici t sería del 7 3 % ) . 

Al interior de es te sombr ío pano rama del consumo de leche en Bol iv ia , 
p rob lema debido fundamenta lmente a los ba jos ingresos económicos de 
la pob lac ión que no pueden demandar es te producto; a los e l evados 
cos tos de p roducc ión , a la poca d e m a n d a del producto y sobre todo 
a la c o m p e t e n c i a de la l e c h e de p r o c e d e n c i a i m p o r t a d a y la de 
con t rabando, las donac iones de leche juegan un papel importante en 
el sent ido del fomento a la producc ión interna (mediante la a y u d a de 
la C E E y también del P M A / B O L 2 5 7 8 ana l i zado anter iormente) aunque 
en el contexto genera l del cuadro 10 s e confunden y a que están 
contab i l i zados dentro de la producc ión nac iona l . 

R e s p e c t o a l a s d o n a c i o n e s de l e c h e d i s t r i bu idas d i r ec tamen te 
bajo los d i ve rsos p rog ramas de las a g e n c i a s , el cuadro mues t ra que 
e n 1 9 7 5 s e d o n a r o n 161 T M que r e p r e s e n t ó so l o el 0 , 3 % de la 
d ispon ib i l idad total de l e c h e , c i f ra que a u m e n t ó c o n s i d e r a b l e m e n t e 
h a s t a 1980 y más aún en 1988 , para luego disminuir en 1991 a solc 
6 7 0 , 5 T M , const i tuyendo solo el 0 , 5 % del total. E s t a s c i f ras s igni f icar 
que c a d a bol iv iano consumió en 1 9 9 1 , 0 ,10 kgs de leche donada ; e r 
camb io en 1988 consumió 1,0 kgs/año, la ci fra más e l e v a d a de todc 
el per iodo estud iado. 
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3 . L o s Alimentos Donados de procedencia nacional y s u incidencia 
en la producción interna. 

Un otro aspec to que e s muy importante de cons iderar e s el relativo 
a l a s c o m p r a s de productos nac iona les que efectúan l a s a g e n c i a s donan tes , 
p a r a incluir en las rac iones a l iment ic ias que distr ibuyen a los benef ic iar ios. 

Aunque los vo lúmenes de los productos nac iona les adquir idos s o n 
re la t ivamente pequeños respecto a la producc ión y d e m a n d a nac iona l , 
e s importante cons iderar lo y a que t ienen s u signi f icado en va r ios a s p e c t o s ; 
e l m á s i m p o r t a n t e e s e l r e la t i vo a la P o l í t i c a de l a s A g e n c i a s 
d is t r ibu idoras de l as donac iones que y a cons ide ran a la p roducc ión 
n a c i o n a l p a r a l a s r a c i o n e s y no s o l a m e n t e a l os p r o d u c t o s d e 
p r o c e d e n c i a e x t r a n j e r a . E n s e g u n d o lugar , e s impor tan te p a r a e l 
p roduc to r c a m p e s i n o " , s i e m p r e que l a s c o m p r a s l a s e f e c t ú e n a 
e l los d i rec tamente, y a que así les asegurar ían un cierto mercado de 
v e n t a . E n términos de prec ios no habría incentivo y a que no s e les 
p a g a un sobre precio s ino el v igente en el mercado . 

E l c u a d r o N- 12 p r e s e n t a un r e s u m e n d e l a s c o m p r a s d e 
productos nac iona les e fec tuados por el P M A y la P L - 4 8 0 d e s d e el año 
1 9 8 9 ' * h a s t a 1993 . 

D e d icho cuadro s e puede concluir lo s iguiente: 

- ) L a P L - 4 8 0 compra regularmente desde 1989 , productos como el 
a r roz , s a l y ace i te ( a excepc ión de 1992 ) ; azúcar ( a partir de 
1992) y c u m a n d a y fréjol solo el año 1992 . 

- ) L a s can t idades adqui r idas v a n en aumento progresivo c a d a año , 
sobre todo del ar roz, azúcar y re lat ivamente el ma iz . 

25 Aunque todavía se tiene que perfeccionar el sistema pues actualmente los 
mayores beneficiarios de estas compras resultan ser los comerciantes intermediarios 
(quienes acceden a las ventas mediante licitación pública y varias veces obtienen los 
productos a precios injustos de campesinos productores de zonas alejadas o inclusive 
del extranjero vía contrabando) y no así los productores campesinos que no logran 
organizarse para vender al por mayor. 

' * Aunque hay que resaltar que los productos adquiridos por el PIVIA fueron realizados 
por sus diversos proyectos que tienen gestiones de duración de diferente plazo. Como 
no se pudo determinar con exactitud el periodo de la adquisición, algunas compras 
se aglutinaron alrededor del último año de la gestión del proyecto. 
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E n cambio los productos que t ienen una tendenc ia a disminuir 
son el ace i te . 

C u a d r o 12 

- ) E l P M A compra a l imentos de procedenc ia nacional desde muchos 
años anter iores, aunque en cant idades menores que los de la 
P L - 4 8 0 . 

- ) E l P M A adquiere productos distintos a los que adquiere la P L -
4 8 0 ta les como la qu inua, tarhui (productos t radic ionales y de 
c o n s u m o preponderante en el sec to r rural) y e l ch i co l ac que 
representan un fuerte aporte en términos nutr ic ionales. 

- ) E l P M A también adquiere otra c l a s e de productos como la sa l 
yodada , arroz, fréjol y azúcar; s iendo el maiz el producto más 
adquir ido en términos de cant idad. 

- ) T a m b i é n h a y que r e s a l t a r que -en t é r m i n o s g e n e r a l e s - las 
c a n t i d a d e s c o m p r a d a s no s o n s i g n i f i c a t i v a s y a que n : 
representan ni el 1 % (a excepción de la quinua en el año 1 9 8 9 
del total producido. 

- ) F ina lmente , hay que señalar que el total del vo lumen de ICE 
a l i m e n t o s c o m p r a d o s n a c i o n a l m e n t e , en e l a ñ o 1 9 9 ' 
r e p r e s e n t a r o n el 5 , 6 % del total d o n a d o y en el a ñ o 1 9 9 1 
represen ta ron el 9 , 5 % , tendenc ia que de cont inuar ser ía mu . 
posi t iva no solo por el hecho de que signif icaría que hay un camb : 
en el sent ido de la cooperac ión ex te rna a Bol iv ia, que p a s a ce 
a y u d a en e s p e c i e a la a y u d a f inanc ie ra , s ino también porque 
h a b r í a un i ncen t i vo a la p r o d u c c i ó n n a c i o n a l y u n a m a y : 
ampl iac ión del mercado interno. 

4. L a incidencia de las Donaciones en el Consumo y Nutrición 

E l pr inc ipa l a rgumen to sus ten tado por l as ins t i tuc iones C - e 
distr ibuyen los a l imentos donados e s aquel de que los a l imentos const i tuye ' 
en muchos c a s o s , no solo un complemento al imentario-nutr icionaj S i ' : 
a v e c e s el único al imento consumido. 

Lo anterior dependerá de los recursos económicos con los que c u a ^ ^ 
el benef ic iar io, s u nivel de ingresos , el número de hi jos, s u cul tura, e ' : 

P R O D U C T O 133= 

P O R 

A G E N C I A 

COMPFUS m E , 

INTERhAS MC: 

A R R O Z 

P L - 4 8 0 

P M A 
I.Zc, 

Total 1.2DE 

A C E I T E 

P L - 4 8 0 

P M A . 
3 r 

Total 

S A L Y O D A D A 
P L - 4 8 0 
P M A 

i sa 

Total 186 
A Z U C A R 

P L - 4 8 0 

P M A 
1 

Total 

F R E J O L 

P L - 4 8 0 

P M A ! 
Total 

C U M A N D A 

P L - 4 8 0 

P M A 

Total 

M A I Z 

P L - 4 8 0 

P M A 
1.148 

Total 1.148 
Q U I N U A 

P L - 4 8 0 

P M A 2 6 6 

Total 2 6 6 

" í R H U I 

= L - 4 8 0 

=MA 

"Dtal 

- J E N T E : C u a d r o c o n s t r u i d o e - : ^2 . 
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enc ia a disminuir 

• 5Í desde muc l ios 
i 5 que los de la 

= adquiere la P L -
adic ionales y de 
el ch i co lac que 
:¡onales. 

ctos como la sa l 
el producto más 

nos g e n e r a l e s - l a s 
c a t i v a s y a que no 
l u a en el año 1989) 

leí vo lumen de los 
e n e l a ñ o 1 9 9 1 

y en e l a ñ o 1 9 9 2 
continuar ser ía muy 

1 que hay un cambio 
Olivia, que p a s a de 
inó también porque 
^onal y u n a m a y o r 

umo y Nutrición 

i ns t i tuc iones que 
al imentos const i tuyen 
ntario-nutricional sino 

o s con los que cuanta 
hi jos, s u cul tura, etc. 

C u a d r o N̂^ 12 

COMPRAS DE PRODUCTOS NACIONALES POR 
LAS AGENCIAS DONANTES (1989 -1993) 

(en TM) 

P R O D U C T O 1989 1990 1991 1992 1993 

P O R 

A G E N C I A 

C O M P R A S 

I N T E R N A S 

P R O D U C T O 

NACIONAL 

C O M P R A S 

I N T E R N A S 

P R O D U C T O 

NACIONAL 

C O M P R A S 

I N T E R N A S 

P R O D U C T O 

NACIONAL 

C O M P R A S 

I N T E R N A S 

P R O D U C T O 

NACIONAL 

C O M P R A S 

I N T E R N A S 

PRODUCTO 

NACIONAL 

A R R O Z 

P L - 4 8 0 

P M A 

1 . 2 6 8 1 . 3 8 5 1 . 9 5 3 2 . 0 0 4 

5 1 8 

2.350 

Total 1 . 2 6 8 2 2 5 . 8 5 2 1 . 3 8 5 2 1 1 . 2 6 3 1 . 9 5 3 2 5 7 . 4 3 4 2 . 5 2 2 2 . 3 5 0 
A C E I T E 

P L - 4 8 0 

P M A 

3 0 7 3 7 6 3 8 8 2 3 

Total 3 0 7 3 7 6 3 8 8 2 3 
S A L Y O D A D A 

P L - 4 8 0 

P M A 

1 8 8 6 5 7 1 . 0 3 7 1 . 0 7 4 7 6 0 

Total 1 8 8 6 5 7 1 . 0 3 7 1 . 0 7 4 7 6 0 
A Z U C A R 

P L - 4 8 0 

P M A 5 3 

1 , 8 2 7 

4 4 2 

2 . 6 8 6 

Total 2 . 2 4 8 . 3 7 8 5 3 3 . 1 9 3 . 1 6 6 4 . 1 7 9 . 6 2 3 2 . 2 6 9 2 . 6 8 6 

F R E J O L 

P L - 4 8 0 

P M A 

4 7 6 

6 0 

Total 4 . 8 9 0 1 2 . 8 1 0 1 2 . 0 3 6 5 3 6 

C U M A N D A 

P L - 4 8 0 

P M A 

1 5 

Total 1 5 

MAIZ 

P L - 4 8 0 

P M A 

1 . 1 4 8 9 0 6 1 . 6 6 9 

3 . 0 0 0 

Total 1 . 1 4 8 4 0 0 . 4 4 4 9 0 6 4 0 6 . 6 8 4 1 . 6 6 9 5 1 0 . 2 3 5 3.000 

Q U I N U A 

P L - 4 8 0 

P M A 2 6 6 1 9 0 

Total 2 6 6 1 8 . 2 3 0 1 6 . 0 7 7 2 4 . 4 3 9 1 9 0 

T A R H U I 

P L - 4 8 0 

P M A 4 5 

Total 4 5 

F U E N T E : C u a d r o c o n s t r u i d o e n b a s e a i n f o r m a c i ó n p r o p o r c i o n a d a por l a s a g e n c i a s d o n a n t e s y el e x M A C A 1 9 9 2 . 

85 







E n lo q u e r e s p e c t a a l a s f a m i l i a s r u r a l e s r e c e p t o r a s de los 
a l i m e n t o s d o n a d o s , el m i s m o c u a d r o m u e s t r a que la c a n a s t a de 
c o n s u m o es tá c o m p u e s t a solo por 11 productos/promedio/ fami l ia /d ia, 
lo cua l otorga un c o n s u m o promedio/miembro fami l ia que a l c a n z a a 
1.598 calor ías y 47 ,4 proteínas, lo que s igni f ica un grado de educac ión 
r e s p e c t o a lo r e c o m e n d a d o que so lo l l ega a 6 9 , 7 % en ca lo r ías y 
6 9 % en proteínas. ^ 

R e s p e c t o a la d istr ibución porcentual de la molécu la calór ica, ésta 
e s más g rave que en e! sector urbano y a que en g r a s a s ex is te un défici t 
más pronunc iado (el observado solo a l c a n z a al 3 , 9 % y el recomendado 
al 2 5 % ) , y un sob reconsumo en los hidratos de carbono. 

E n e s t a c a n a s t a de c o n s u m o rura l , el or igen de los a l imen tos 
e s m á s d i v e r s i f i c a d o q u e e n e l s e c t o r u r b a n o ; un 3 % d e l a s 
calor ías prov iene de las compras , un 1,4% del intercambio que rea l izan 
las fami l ias ; un 4 0 , 3 % de las donac iones a l imentar ias y el resto ( 5 5 , 3 % ) 
de la au toproducc ión . E n cambio en términos de las proteínas, un 1,5% 
proviene de l as compras , un 1.6% del intercambio, un 2 4 % de las donac iones 
y el 7 2 , 9 % de la au toproducc ión . 

P a r a concluir , e s t a ser ie de c i f ras demues t ran que en el sec to r urbano 
hay una e l e v a d a dependenc ia de las fami l ias respecto a las donac iones 
a l imentar ias , no s iendo tan pronunc iada ésta en el sector rural donde 
el aporte de la autoproducc ión agrícola e s más determinante. 
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I I I . L A S P O L I T I C A S R E S P E C T O A L A A Y U D A A L I M E N T A R I A 

1 . Aná l i s is s o b r e el e s t a d o de s i tuac ión de la d iscus ión n a c i o n a l 
en to rno a l a s D o n a c i o n e s de A l i m e n t o s 

E s e n torno a u n a s e r i e de i n v e s t i g a c i o n e s s o c i o e c o n ó m i c a s 
r e a l i z a d a s f u n d a m e n t a l m e n t e por el C e n t r o de E s t u d i o s de la R e a l i d a d 
E c o n ó m i c a y S o c i a l a m e d i a d o s de los a ñ o s o c h e n t a , q u e s e 
e m p i e z a a c o n o c e r la s i t u a c i ó n de l a s d o n a c i o n e s y el i m p a c t o 
q u e é s t a s t i e n e n a n i ve l n a c i o n a l y f am i l i a r . 

L a p r e s e n t a c i ó n p ú b l i c a de e s o s e s t u d i o s g e n e r a u n a s e r i e de 
s e m i n a r i o s y d e b a t e s s o b r e e l t e m a . U n b r e v e r e s u m e n c r o n o l ó g i c o 
de l d e s a r r o l l o de e s o s e v e n t o s p e r m i t i r á t e n e r u n a i d e a c a b a l de l 
e s t a d o a c t u a l d e a n á l i s i s y d i s c u s i ó n s o b r e e l t e m a , r e s a l t a n d o 
q u e l o s s e m i n a r i o s y t a l l e r e s c o n t a r o n c o n u n a a m p l i a 
p a r t i c i p a c i ó n d e l os d i s t i n t o s a c t o r e s i n v o l u c r a d o s c o m o l a s 
i n s t i t u c i o n e s d o n a n t e s , i n s t i t u c i o n e s g u b e r n a m e n t a l e s , 
o r g a n i z a c i o n e s p o p u l a r e s de r e c e p t o r e s , o r g a n i s m o s no 
g u b e r n a m e n t a l e s , a g e n c i a s de c o o p e r a c i ó n p r o f e s i o n a l e s y 
e x p e r t o s e n la m a t e r i a . 

S o n e s o s e v e n t o s l os q u e p e r m i t i e r o n un a v a n c e e n e l 
c o n o c i m i e n t o s o b r e e l t e m a y e l p l a n e a m i e n t o d e p o s i b l e s 
a l t e r n a t i v a s a la d o n a c i ó n . 

L o s p r i n c i p a l e s t a l l e r e s , d e b a t e s y s e m i n a r i o s f u e r o n : 

" D e b a t e s A g r a r i o s " ' * . E l Ins t i tu to L a t i n o a m e r i c a n o d e 
I n v e s t i g a c i o n e s S o c i a l e s ( I L D I S ) , p a t r o c i n ó d o s d e b a t e s s o b r e 
l a c u e s t i ó n a g r o a l i m e n t a r i a . E l p r ime ro d e e l l o s c o m p r e n d i ó 
un a n á l i s i s s o b r e la e s t r u c t u r a de l c o n s u m o de a l i m e n t o s e n 
B o l i v i a , p e r m i t i e n d o d e m o s t r a r e l rol que j u e g a n los A l i m e n t o s 
D o n a d o s e n e l l a . E n e l s e g u n d o s e a n a l i z ó e l t e m a de l 

2 ' Al respecto ver los estudios Mujer y Donaciones de Alimentos; la Ayuda Alimentaria 
en Bolivia, la Defensa del Consumo de J . Prudencio y M. Velasco, entre otros estudios. 

2^Al respecto ver Debate Agrario N-6 (Seguridad Alimentaria, Diciembre 1986) y 
Debate Agrario N- 12 (Alimentos Donados, Junio 1988), publicaciones del ILDIS. 
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i m p a c t o q u e c a u s a n l a s D o n a c i o n e s A l i m e n t a r i a s e n B o l i v i a y 
s u s c o n s e c u e n c i a s e n la e c o n o m í a fam i l i a r . 

" S e m i n a r i o A l t e r n a t i v a s y P r o p u e s t a s a l a s D o n a c i o n e s 
A l i m e n t a r i a s " ^ ' . E n él s e p r e t e n d i ó un a v a n c e e n la d i s c u c i ó n 
s o b r e l o s A l i m e n t o s D o n a d o s , p l a n t e á n d o s e a l t e r n a t i v a s de 
s o l u c i ó n a los d i f e r e n t e s p r o b l e m a s q u e g e n e r a n l a s d o n a c i o n e s . 
E n e s t e e v e n t o s e pudo c o n o c e r los d i f e r e n t e s p u n t o s de v i s t a 
q u e t i e n e n s o b r e el t e m a los r e c e p t o r e s de a l i m e n t o s , l a s a g e n c i a s 
donan tes , l as inst i tuciones in termediar ias, el gobierno y los productores 
n a c i o n a l e s . 

"Semina r i o Pentamin is ter ia l Sob re Donac iones A l imentar ias" . F u e 
rea l izado en d ic iembre de 1988 y organ izado por los minister ios del 
á rea económica del gobierno. L a part ic ipación fue l imitada a las 
p r i n c i p a l e s a g e n c i a s donan tes , o r g a n i s m o s de c o o p e r a c i ó n 
in te rnac iona l , r e p r e s e n t a n t e s de m i s i o n e s d ip lomát i cas de otros 
p a i s e s y p r inc ipa les r ep resen tan tes de la indust r ia n a c i o n a l . E l 
objetivo genera l del Seminar io fue recoger y compatibi l izar cri terios 
tenden tes a la e laborac ión y fo rmulac ión de pol í t icas nac iona les 
respec to a las Donac iones A l imentar ias . 

E n J u n i o de 1 9 9 1 , ta C o m i s i ó n de P o l í t i c a A g r o p e c u a r i a y 
Co lon izac ión de la Cámara de diputados elaboró un Anteproyecto de 
L e y sobre l as Donac iones Al imentar ias con el propósi to de que éstas 
s e a n r e g u l a d a s y n o r m a d a s , tan to e n s u d i s t r i b u c i ó n , s u 
func ionamiento, s u l imitación en los vo lúmenes como también en su 
p rog res i va sust i tuc ión por la p roducc ión nac iona l . E s t e anteproyecto 
fue aprobado en la Cámara de Diputados pero no fue cons iderado en 
la C á m a r a de S e n a d o r e s po rque la e m b a j a d a n o r t e a m e r i c a n a s e 
opuso a dicho proyecto mediante una car ta públ ica. 

2'Realizado en Octubre de 1988, en la ciudad de La Paz, bajo el patrocinio : 
ILDIS y cuyos resultados se publican en Prudencio J . y Arrieta M. ILDIS. La Paz, 19£ 

3 0 Arguyendo que el anteproyecto de Ley contiene artículos que se oponen 
convenio existente entre el gobierno de Bolivia y los Estados Unidos. Concretamer' 
hace referencia al artículo que disponía el pago de impuestos y aranceles para i 
donaciones no contempladas en ninguno de los programas de distribución c-
proponía el proyecto. 

Otro sector que se opone a ese decreto es la Asociación de Industriales Moliner:; 
de Bolivia (ADIM) quienes son los que más se benefician con la harina y el trigo provenie-
de la PL-480. 
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H a c i a fi;-
Técn ica H O I Í 
l a s pr inc ipa le : 
d e c o o p e r a c : 
r e s p o n s a b l e s 
coord inac ión . 

U n r e s u l t a d c 
P l a n i f i c a c i ó n , a 1 
c o o r d i n a r e l trab 
momento s e haya 

D i c h o s e m i n j 
subs i s t en dos pos» 
en contra de l as c 
y negat ivos que s 

En t re los e f e c 
s igu ien tes : g e n e r a 
p e r m i t e n e l e m e 
conáiclonea a l /me; 
y logran, la m o v * 
y ru ra les . 

E n t r e l os efe< 
p r o d u c t o s de ofi 
pa t rones de c o n s u 
d e c r e m e n t a n d o l< 
dependenc ia y a 
receptores . 

Después de e s l 
vuel to a organ izar n 
los ac to res s o c i a l e s 
l as donac iones de i 



H a c i a f ina les de noviennbre de 1 9 9 1 , a iniciat iva de Cooperac ión 
Técn ica H o l a n d e s a , el P M A y el I L D I S , s e organizó un seminar io entre 
l as pr inc ipa les a g e n c i a s de distr ibución de las donac iones , las a g e n c i a s 
d e c o o p e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l y los m in i s t e r i os g u b e r n a m e n t a l e s 
r e s p o n s a b l e s de l t e m a , c o n e l ob j e t i vo d e l og ra r n i v e l e s d e 
coord inac ión , p lani f icación y trabajo conjunto. 

U n r e s u l t a d o d e d i c h o e v e n t o f u e q u e e l M i n i s t e r i o d e 
P l a n i f i c a c i ó n , a t r a v é s de s u s d i r e c c i o n e s e s p e c i a l i z a d a s , iban a 
c o o r d i n a r e l t r aba jo fu turo de los p a r t i c i p a n t e s s i n q u e h a s t a el 
momento s e h a y a concretado nada . 

D i c h o s e m i n a r i o s i r v i ó t a m b i é n p a r a e n t r e v e r q u e t o d a v í a 
subs i s ten dos pos ic iones opues tas : los que están a favor y los que es tán 
en cont ra de las donac iones , ambos sos ten iendo los e fec tos posi t ivos 
y negat ivos que s e conocen sobre las donac iones . 

En t re los e fec tos posi t ivos de la donac ión , podemos señalar los 
s igu ien tes : generan un ahorro en el p resupues to al imentar io famil iar, 
p e r m i t e n e l e m p l e o de m a n o de o b r a d e s o c u p a d a , m e j o r a n l a s 
c o n d i c i o n e s a l i m e n t a r i a s y nu t r i c iona les de pob lac iones vu lne rab les , 
y logran, la movi l izac ión y organizac ión de sec to res urbano marg ina les 
y rura les . 

E n t r e l o s e f e c t o s n e g a t i v o s s o b r e s a l e n la i n c o r p o r a c i ó n d e 
p r o d u c t o s de o r i g e n e x t r a n j e r o y de e l e v a d o c o s t o e n l o s 
pa t rones de c o n s u m o fami l iar , des incen t i van la p roducc ión nac iona l 
d e c r e m e n t a n d o l a d e m a n d a i n t e r n a de l a m i s m a , y g e n e r a n 
d e p e n d e n c i a y c o r r u p c i ó n en o r g a n i z a c i o n e s p o p u l a r e s y g r u p o s 
recep to res . 

Después de es te úl t imo evento de f ina les del año 1991 no s e h a 
vuel to a organ izar n ingún taller o seminar io nacional que aglut ine a todos 
los ac to res s o c i a l e s invo lucrados de una u otra m a n e r a en el t ema de 
las donac iones de a l imentos. 
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2 . L a s Políticas Gubernamentales sobre la Ayuda Alimentaria 

E s u n a caracter ís t ica lamentable en el país, que ninguno de los 
gob iernos en los úl t imos años h a y a abordado ser iamente el problema 
de l a s d o n a c i o n e s a l i m e n t a r i a s y m e n o s a ú n e l de la S e g u r i d a d 
A l imentar ia . S e g u r a m e n t e e s o obedece a que Bol iv ia h a s ido y e s un 
pa í s e m i n e n t e m e n t e a g r í c o l a que d u r a n t e v a r i o s d e c e n i o s s e h a 
au toabas tec ido en gran porcenta je de s u s requerimiento a t ravés de 
la p roducc ión de los pequeños productores c a m p e s i n o s que s e ubican 
e n l as z o n a s t rad ic ionales (alt iplano y va l l es ) del país. 

U n a gran parte de los pequeños productores c a m p e s i n o s , que son 
e l s e c t o r q u e a p o r t a l a m a y o r í a d e l a p r o d u c c i ó n i n t e r n a de 
a l imen tos^^ , s e e n c u e n t r a u b i c a d o e n c o m u n i d a d e s c a m p e s i n a s , 
g e o g r á f i c a m e n t e a l e j a d a s , s i n v ías de c o m u n i c a c i ó n y v i v i endo en 
c o n d i c i o n e s p r im i t i vas , p r a c t i c a n d o f o r m a s de t r u e q u e y de au to 
s u b s i s t e n c i a , lo que reduce el mercado interno nac iona l . 

E l hecho m ismo de inacces ib i l idad de u n a s reg iones a o t ras ha 
conformado una ser ie de pequeños mercados reg iona les, no integrados 
ent re sí, pero que s e au toabas tecen de s u propio inter land, con s u s 
propios m e c a n i s m o s de mercadeo y comerc ia l izac ión. 

B a j o es te pano rama , los d i ferentes gobiernos sólo s e han preocupado 
de a b a s t e c e r e x c l u s i v a m e n t e a los cen t ros u rbanos y p rocurándo les 
a l imentos bara tos . 

' * E n el año 1983 y a raíz de los desastres naturales (sequía e inundaciones), 
el gobierno creó OFINAAL como la entidad encargada de la administración y gestión 
de la Ayuda Alimentaria (aunque a la fecha se ha convertido en otra institución más 
que distribuye alimentos) así como la oficina de Seguridad Alimentaria dependiente del 
INAN, la cual desapareció al poco tiempo de vigencia. 

3 2 A diferencia de otros países de América Latina, cuyo abastecimiento interno está 
basado en empresas transnacionales y no en su propia producción interna. 

33 En la actualidad aportan hasta un 55% del total de alimentos demandados 
nacionalmente, porcentaje que era superior (en 1985 aportaba casi el 70%, lo que 
representaba un valor bruto de unos 500 millones de dólares/año, sin considerar la 
producción de la hoja de coca), el cual se ha visto reducido drásticamente en los últimos 
años por la política de Ajuste Estructural y sobre todo la liberalización de las importaciones. 
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Un hecho c laro de e s t a polít ica gubernamenta l que perseguía evi tar 
conf l ictos s o c i a l e s por los bajos sa la r ios , e s la subvenc ión a la har ina 
d e t r igo h a s t a 1 9 8 5 , h a b i e n d o l og rado q u e e l t r igo c o n s u m i d o 
n a c i o n a l m e n t e ( a n i v e l u r b a n o ) , q u e e n un 8 5 % e s d o n a d o e 
importado, como s e anal izó anter iormente, s e h a y a constituido en los 
ú l t i m o s 1 5 a ñ o s e n e l p r i n c i p a l a l i m e n t o d e l a p o b l a c i ó n , no 
hab iéndose preocupado del sector rural y menos de formular polí t icas 
a d e c u a d a s de fomento a la producc ión nac iona l , de acces ib i l idad a los 
a l imentos requer idos, de perdurabi l idad, de disponibi l idad, de equidad 
y de ca l idad . 

H e c h o s parec idos s u c e d e n en los úl t imos años cuando los a l imentos 
donados s o n ut i l izados pa ra pal iar los e fec tos s o c i a l e s que c a u s a n los 
p rog ramas económicos de Ajuste Est ruc tura l . 

E v i d e n t e m e n t e , c o n l a a p l i c a c i ó n de l a N u e v a P o l í t i c a 
Económica ( N P E ) en 1985 , s e relocal izó (despidió) a gran cant idad de 
t raba jadores de los cent ros mineros y s e despid ió a mi les de emp leados 
públ icos, los que s u m a d o s a los c a m p e s i n o s migrantes (que por los 
cons tan tes d e s a s t r e s natura les como la sequía, he ladas , inundac iones , 
e tc . que c a d a año a fec tan al sec tor rural , s e v e n obl igados a migrar 
a l as c i udades ) const i tuyen una gran m a s a humana que t ransi ta l as c i udades 
del país s in ingresos económicos , a l imentos y empleo, const i tuyendo 
u n a fuerte pres ión pol í t ica-social . 

Uno de los instrumentos pa ra pal iar e s a s i tuación const i tuyen los 
p rog ramas de Al imentos por trabajo - A P T (que en a l gunas a g e n c i a s t ienen 
otro nombre como Generac ión de Ingresos e Infraestructura) y que en 
s u mayor ía s e están e jecutando en los pr inc ipales cent ros urbanos a 
t ravés de l a s Alca ldías Munic ipa les^" qu ienes uti l izan a e s o s pobladores, 
unos 20 d ías a l m e s , pa ra ob ras de cor ta durac ión (1 a 3 m e s e s ) en 
in f raest ructura, en t regándo les rac iones a l iment ic ias pa ra el t rabajador 
y 4 m iembros fami l ia res , en can t idades que a l c a n z a n en el mejor de 

Lo cual resulta muy ventajoso para las Alcaldías Municipales quienes disponen 
de gran cantidad de mano de obra gratuita. Esto también explica que los funcionarios-
empleados de las Alcaldías constituyen uno de los grupos burocráticos que está a favor 
de que las donaciones de alimentos al país se incrementen y se prolonguen (al respecto 
leer el debate suscitado en el Seminario de noviembre 1991, en la publicación del ILDIS 
Autosuficiencia o Inseguridad 1993: 81 a 95). 

95 



los c a s o s a 10 kgs y que representan el 4 2 % de l as n e c e s i d a d e s calór icas 
y el 6 6 % de las n e c e s i d a d e s proteínicas ^s . 

Ev iden temente , s i s e ana l i za en detal le la evoluc ión de los programas 
A P T v e m o s que éstos t ienen mayor importancia en los úl t imos años 
-en todas l as a g e n c i a s - no solo en el vo lumen s ino también en el valor 
y en el número de benef ic iar ios. 

E n el c a s o de la P L - 4 8 0 por e jemplo, en 1983 los p rogramas A P T 
dist r ibuían el 2 0 , 5 % del vo lumen total de las donac iones por un valor 
del 2 1 , 3 % del total, benef ic iando al 1 7 , 6 % de todos los benef ic iar ios. 
D iez años más tarde (1993 ) , e s e programa distr ibuye el 6 8 , 4 % del tota' 
de las donac iones por un valor que representa el 6 8 % del total y benef ic ia 
ai 3 8 % del total de benef ic iar ios. Todo esto s igni f ica también que la 
i n v e r s i ó n por b e n e f i c i a r i o e n l os p r o g r a m a s A P T a u m e n t ó de 
19,6 $ u s (en 1983) a 43 ,5 $ u s ( 1 9 9 3 ) . 

V o l v i e n d o a l a n á l i s i s d e l a s a c c i o n e s g u b e r n a m e n t a l e s 
re lac ionadas con la a y u d a a l imentar ia, éstas fueron: en primer lugar 
l a d e t e r m i n a c i ó n de l M i n i s t e r i o d e A s u n t o s C a m p e s i n o s 
A g r o p e c u a r i o ( M A C A ) d e p roh ib i r l a d i s t r i b u c i ó n d e a c e i t e de 
p r o c e d e n c i a e x t e r n a en l a s r a c i o n e s de l os a l i m e n t o s d o n a d o s , 
a rguyendo de que la producc ión nacional de ace i te podía au toabas tecer 
la d e m a n d a interna y que las donac iones const i tuyen una competenc ia 
d e s l e a l . E s t a m e d i d a fue a d o p t a d a d e s p u é s del S e m i n a r i o P e n t a 
Ministerial (X I I - 1 9 8 8 ) y es tuvo vigente solo a lgunos años , y a que después 
de a lgún t iempo, a lgunas a g e n c i a s han vuelto a distribuir el ace i te e r 
s u s rac iones a l iment ic ias . L o s resul tados sobre e s a med ida todavía r : 
s e los conoce y a que no hay una evaluac ión al respecto . 

E n real idad, con la real ización de es te seminar io , por pr imera vez 
en Bol iv ia d e s d e que s e rec iben l as donac iones ( 1 9 5 6 ) , el gobierne 
d e m o s t r ó un in te rés en el hecho y man i f es tó que l a s donac iones 
const i tuyen un factor importante que incide en la segur idad al imentar a 
nac iona l . 

35 En términos de valor, las raciones entregadas (2,5 kgs de tiarina de maiz; 4 : : 
kgs de tiarina de trigo; 2,50 kgs de lentejas; 0,24 kgs de sal yodada y 5 Lts de aceiie 
tendrían un valor aproximado de 39.2 Bs (9,0 $us) que representaría el salario pagad: 
contribuyendo también de esa manera indirecta a bajar los salarios mínimos de la poblado^ 

S in e m b a r g o . 
con t rad icc iones 
Así , mient ras ê  
y des lea l compe-
10-X I I -88 ) y proK 
el incremento de 
Hoy 16 -X I I - 88 ) . 

E n hechos 
lo que respec ta a 
l a s d o n a c i o n e s • 
A s e s o r a m i e n t : 
a l imentar ias ce 
in ternac ionales z-
comis ión , en c e : 
donac iones soi : 
según resolucic 

U n o t r o h e c h : 
la segur idad aWrz 
del C o n s e j o N a : 
de la pres idenc 
p a i s e s del Pac í : 
en todos los pa s : 
A l imentar ia a r -

D o s años d e s : 
un Decre to Sup r 
p rograma de dis:- : 
a a lgunos sem ina -
de Segu r i dad Alirr 
y que solo en tec-

Decisión 182 de 
Alimentaria. 

•'"'Decreto Suprerr 
un fuerte reciiazo por s 
e instituciones naciona 
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S in embargo , la c a r e n c i a de una polí t ica gubernamenta l c l a ra , permit ió 
con t rad i cc iones respec to al t e m a entre las repar t ic iones per t inentes. 
Así , mient ras el M A C A cons ide raba a l as donac iones como una c l a ra 
y des lea l compe tenc ia con la producc ión nacional (Per iódico P r e s e n c i a 
10 -X I I -88 ) y prohibía la donac ión de ace i te , el M I C T sol ic i taba a U S A I D 
el incremento de las donac iones de trigo pa ra la gest ión de 1989 (Per iódico 
Hoy 16 -X I I - 88 ) . 

E n h e c h o s concre tos , el gobierno solo efectuó a lgunos p a s o s en 
lo que respec ta a la formulac ión de una polít ica gubernamenta l sobre 
l a s d o n a c i o n e s a l i m e n t a r i a s : e s t a b l e c i ó " . . .un c o m i t é in terno de 
A s e s o r a m i e n t o de l M A C A p a r a l a a d m i s i ó n de l a s D o n a c i o n e s 
a l imentar ias con la f inal idad de regular la aceptac ión de ofrec imientos 
in te rnac iona les de d i ve rsos productos y con di ferentes objet ivos. D i cha 
comis ión , en coord inac ión con el M I C T , deben l levar estadíst icas de l as 
donac iones so l ic i tadas, a c e p t a d a s y r e c h a z a d a s " (Per iódico Hoy 5-1-89) 
según resoluc ión oficial del M A C A . 

Un otro hecho que puede se r cata logado como una acc ión p a r a e n c a r a r 
la segur idad a l imentar ia nac ional e s la c reac ión, en 1 9 9 1 , de la Secretar ía 
del C o n s e j o Nac iona l de Segur idad Al imentar ia de Bol iv ia , dependiente 
de la p res idenc ia de la repúbl ica, como respues ta al Mandato de los 
p a i s e s del Pac to Andino, que en 1991 estab lec ieron d i chas Secretar ías 
en todos los p a i s e s miembros pa ra asumi r el problema de la Segur idad 
A l imentar ia a nivel Lat ino Amer i cano 

D o s años después de s u c reac ión, la Secretar ía sólo ha e laborado 
un Decre to S u p r e m o que cont iene d ispos ic iones pa ra regular un solo 
p rograma de distr ibución de las donac iones a l imentar ias ^ \ h a as is t ido 
a a lgunos sem ina r i os in ternac ionales promocionando un cierto p rograma 
de Segu r i dad A l imentar ia Nacional que no s e lo conoce nac iona lmente 
y que solo en teor ía s e ha conformado s u es t ruc tura y s u s func iones . 

Decisión 182 de la Comisión del acuerdo de Cartagena en materia de Seguridad 
Alimentaria. 

^''Decreto Supremo N- 22844 que nunca fue implementado y más bien encontró 
un fuerte rechazo por su inconsistencia, en todas las agencias de donación de alimentos 
e instituciones nacionales. 
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A p e s a r de e s t o s e s c a s o s h e c h o s c o n c r e t o s , los d i f e r e n t e s 
gobiernos siennpre han postulado teóricannente, a c c i o n e s o proyectos para 
el logro de la segur idad a l imentar ia nac iona l , y por ende , enfrentar e l 
p rob lema de las donac iones de a l imentos. 

A s í t e n e m o s que en la Estrategia Nacional de Desarrol lo^* de! 
s a l i e n t e gob ie rno de J a i m e P a z Z a m o r a no s e c o n t e m p l a n i n g ú r 
capí tu lo especí f ico pa ra la Segur idad Al imentar ia Bo l i v iana , solo en l a ' 
E s t r a t e g i a de Desar ro l l o ag ropecuar io s e lee e n uno de los var ios 
inst rumentos de la e jecuc ión, que habrá una Sustitución progresiva de 
las donac iones alimentarias y establecimiento de Políticas de Fomento 
a la producción para buscar la autonomía alimentaria. 

E n el á rea de la nutr ic ión y los grupos vu lnerab les , en 1991 el gobierno 
e laboró el Proyecto Integral de Apoyo al Plan Nacional de Alimentación 
y Nutrición que preveía a c c i o n e s coord inadas con O N G s , Organ ismos 
de Cooperac ión Internacional y ent idades gubernamenta les pa ra resolver 
la s i tuac ión al imentar ia-nutr ic ional de las z o n a s más depr imidas de Potosí, 
C h u q u i s a c a y Ta r i j a en un p lazo de 5 años . E s t e proyecto n u n c a l legó 
a imp lementa rse . 

A pr incipios de 1993 el gobierno presentó el Plan Decenal de Accióii^ 
para la Niñez y la mujer a e jecu ta rse en 3 e tapas a partir de 1993 
h a s t a el año 2 .000 . E n lo que cor responde a S a l u d y Nutr ic ión s e debía 
pr ior izar la sa lud del niño y mujer (nutr ición y control de en fe rmedades 
endémicas) , con la meta de reducir la desnutr ic ión nacional crónica, moderada 
y a g u d a al m e n o s al 1 9 % . 

T o d a e s t a b reve relación de los postu lados del gobierno 1989 - 19931 
y lo e fec t i vamente rea l izado, nos muest ran el grado de importancia q u e ! 
as igna ron al prob lema de la Segur idad Al imentar ia Nac iona l . 

R e s p e c t o al nuevo gobierno nac ional que a partir del m e s de agoste 
de 1993 rige el país, solo podemos menc ionar que en s u p r o g r a r a 
de acc ión titulado " E l plan de T o d o s " que propusieron a la c iudada : 
en genera l , en lo que s e refiere a la s i tuación a l imentar ia s e lee c : 

Elaborada recién en el año 1992 y presentada públicamente los primeros mes 
de 1993, faltando 5 meses para el cambio de gobierno. 

el me jo ram ien to 
producc ión y en t 
e s o s camb ios a 
la as i s t enc ia té< 
comun idades , y 
de comp lementos 
atención de pe 
niños y anc ianos* 

3 . E l rol de la r 

L a Platafor- :^ 
1988 y ag lu t ina : 
que por s u s d 
d o n a c i o n e s de -
e s t a b l e c e r m e c í ^ 
e labora r p ropur 
gob ie rnos , orga 
r e l a c i o n a d o s c : 
i n t e r r e l a c i o n a d a : 
de Apoyo f inanc ie- : 
que generan las : 

E n s u s i n i c i e ; 
r e c o m e n d a c i o n e s 
d o n a c i o n e s al inde-• = 
s o b r e s a l e n : 

- E i apoyo a a 
- D isminuc ión z-= 

productos naac 
- Q u e l a s donac 

prec ios de fo« 
- Conformar prc-; 

de a l imentos •̂ 
- A c e p t a r so lo 

Al imentar ios 
- Q u e no s e : 

pol í t icos n¡ : : 
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el m e j o r a m i e n t o de la nu t r i c i ón es ta rá b a s a d a e n c a m b i o s e n la 
producc ión y en la reor ientación de los hábitos a l imentar ios. Apor tarán 
e s o s camb ios a t ravés de una m a s i v a di fusión del conocimiento con 
la a s i s t e n c i a técnica n e c e s a r i a y el apoyo credit icio en los barr ios y 
comun idades , y con l as O N G s . E l recurso a la donac ión total o parcial 
de comp lementos nutr ic ionales estará reservado a los p rogramas de 
atención de pob lac iones vu lnerab les (madres e m b a r a z a d a s , lac tantes, 
n iños y a n c i a n o s ) ( E l P lan de T o d o s L a P a z 1993 :79 ) . 

3. E l rol de la plataforma Alimentaria Interinstitucional 

L a P la ta fo rma Al imentar ia s e estructuró en el pr imer tr imestre de 
1988 y ag lu t inaba a 12 inst i tuciones de promoción y desarrol lo S o c i a l , 
que por s u s d i v e r s a s a c c i o n e s y act iv idades es taban v incu ladas a l as 
d o n a c i o n e s de A l imen tos . D i c h a p la ta forma, que ten ía por objet ivo 
e s t a b l e c e r m e c a n i s m o s de coord inac ión p a r a re f lex ionar , difundir y 
e labo ra r p r o p u e s t a s a l te rna t i vas d i r ig idas a l a s a g e n c i a s d o n a n t e s , 
gob ie rnos , o r g a n i s m o s in te rnac iona les . Ig les ia y otros in ter locutores 
r e l a c i o n a d o s c o n l a d o n a c i ó n a l i m e n t a r i a ; e s t a b a e s t r e c h a m e n t e 
i n t e r r e l a c i o n a d a c o n la c o o r d i n a d o r a de I ns t i t u c i ones H o l a n d e s a s 
de Apoyo f inanciero a Bol iv ia y que t ienen la preocupac ión del impacto 
que gene ran l a s donac iones a l imentar ias de i a C E E . 

E n s u s i n i c i o s , i a P l a t a f o r m a A l i m e n t a r i a e s t a b l e c i ó c i e r t a s 
r e c o m e n d a c i o n e s f \ \ando d e e s a m a n e r a s u p o s i c i ó n s o b r e l a s 
d o n a c i o n e s a l i m e n t a r i a s . E n t r e e s a s r e c o m e n d a c i o n e s impor tan tes , 
s o b r e s a l e n : 

- E l apoyo a la producción nac ional de productos a l iment ic ios. 
- D ism inuc ión pau la t ina de l as donaciones, , sus t i tuyéndo las con 

productos nac iona les . 
- Q u e l a s d o n a c i o n e s no a fec ten la p roducc ión nac iona l ni los 

prec ios de los productos. 
- Con fo rmar p rogramas integrales de desarrol lo de la producc ión 

de a l imentos nac iona les . 
- A c e p t a r so l o los a l i m e n t o s que no t e r g i v e r s e n los h á b i t o s 

Al imentar ios nac iona les . 
- Q u e no s e d is t r ibuyan las donac iones bajo cond ic ionamien tos 

pol í t icos ni con fes iona les . 
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Q u e los benef ic ia r ios , sob re todo l a s m u j e r e s , tengan maye 
par t i c ipac ión en la p lan i f i cac ión , d is t r ibuc ión y eva luac ión C r 

l a s d o n a c i o n e s , as í c o m o en los d i v e r s o s p r o g r a m a s C r 

dist r ibuc ión. 

L a P la ta forma Al imentar ia , tanto a nivel de agrupac ión como a nive 
de c a d a inst i tución, real izó una ser ie de ac t iv idades y a c c i o n e s en e 
t ranscu rso de los m e s e s poster iores, a c c i o n e s como invest igac iones 
t a l l e r e s , s e m i n a r i o s , p r o y e c t o s , r e l a c i o n e s c o n i ns t i t uc i ones n : 
gube rnamen ta les de E u r o p a y E s t a d o s Unidos; e inc lus ive comun icado ; 
en los med ios de la p rensa escr i ta , denunc iando c ier tos desvíos de fondc 
económicos de grupos de dir igentes de mu je res de los c lubes de Madre : 
en compl ic idad con autor idades de O F I N A A L (al respecto ver Per iódie: 
P R E S E N C I A 4 - 6 - 8 9 ) . 

E n t r e l a s a c t i v i d a d e s i n d i v i d u a l e s q u e r e a l i z ó c a d a 
ins t i t uc ión^ ' componen te de la P la ta forma Al imentar ia , f iguran a lgunas 
i n v e s t i g a c i o n e s t e ó r i c a s c o m o t a m b i é n a l g u n a s e x p e r i e n c i a s 
empí r icas que permit ieron conocer más aún la s i tuación de las donac iones 
en el país. 

L a inst i tución "Un Maestro más" por e jemplo, en b a s e a s u s trabajos 
e inves t igac iones , implemento un proceso de educac ión esco la r en e 
que s e reva lor izaron o reincorporaron los a l imentos nat ivos como s 
qu inua , tarwi, cañahua y otros en lugar de los a l imentos donados. 

S E M T A , i n s t i t u c i ó n q u e t r a b a j a p r i n c i p a l m e n t e e n e l área 
r u r a l , e n u n a de s u s i n v e s t i g a c i o n e s resa l tó el g r a n n ú m e r o de 
inst i tuc iones donantes en una m i s m a región, el carácter irregular de las 
e n t r e g a s d e l o s a l i m e n t o s , e l t raba jo e x c e s i v o que s e e x i g e e -
compensac ión a las donac iones , la d iscr iminación de los benef ic iancs 
l a m a l a a d m i n i s t r a c i ó n de l a s o r g a n i z a c i o n e s r e c e p t o r a s , k 
conf l ictos que generan en las comun idades y los resu l tados negativ 
de l as a c c i o n e s que s e real izan con las donac iones . 

E l centro de Promoc ión de la Mujer, que también t rabaja en el s e : 
rural , resaltó la manipu lac ión y presión que rea l izaban las ins t i tuc ic 

3 ' Lamentablemente estas experiencias no fueron sistematizadas ni enmar: 
en una planificación conjunta de la Plataforma, por lo que solo quedaron como experie 
individuales de cada institución. 

donan tes a ta . : 
profundas ent a 
sumiso , d e p e -
madres que •-a 

L a of ic ina . 
y cues t ionó e = 
a l imentos sobre 
t é r m i n o s de s . 
o rgan izac iones y 
las receptoras . 

L a f u n d a c i c 
i n v e s t i g a c i o n e s • 
nutricional de los 
de l as conc lus io " 
de a l imentos dor 
de a l imentac ión 

A s u v e z , el C 
de Madres recep. 
s e es tab lec ía e r -
D i c h a r e l a c i ó n ^ 
a g e n c i a s distrib^ 
de l a s d i r i g e n t e 
e s t r e c h a m e n t e : 
corrupción y a b u s 
y s u m i s i ó n de las 
a u s e n c i a de orga" 
part ic ipación polític 

E l C I D E M t a r 
de l a s donac iones 
con la Fundac ión 
de A l imentos dona 
de l as donac iones 

P a r a f inal izar, 
:on mu je res 
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de las donac iones 

a s e a s u s t rabajos 
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nat ivos como la 
mentos donados . 

en te e n e l á r e a 
g r a n n ú m e r o de 
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t raba ja en el sector 
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atizadas ni enmarcadas 
daron como experiencias 

donan tes a favor de c ie r tas cor r ien tes re l ig iosas, c reando d iv is iones 
profundas entre los benef ic iar ios. De igual m a n e r a , señaló el carácter 
s u m i s o , dependiente y de relegamiento a que someten a los c lubes de 
m a d r e s que rec iben los a l imentos. 

L a of ic ina Jur íd ica de la Mujer, con s e d e en C o c h a b a m b a , rescató 
y cues t ionó el P o d e r que e j e r cen las inst i tuc iones d is t r ibu idoras de 
a l imentos sobre los grupos de mu je res receptoras ; y las capaci tó en 
t é r m i n o s d e s u s d e r e c h o s , o b l i g a c i o n e s , r e g l a m e n t o s d e l a s 
o rgan i zac iones y a s p e c t o s jur íd icos que impidan el avasa l lamien to de 
las recep to ras . 

L a f u n d a c i ó n S a n G a b r i e l e n L a P a z r e a l i z ó u n a s e r i e d e 
i n v e s t i g a c i o n e s en t re l a s que r e s a l t a n un es tud io s o b r e e l e s t a d o 
nutr icional de los niños y el impacto de los a l imentes donados . U n a 
de las conc lus iones pr inc ipales de dicho estudio e s que las r eacc i ones 
de a l imentos donados a p e n a s s i rven pa ra sustentar la pr imera s e m a n a 
de a l imentac ión de toda la fami l ia de la receptora. 

A s u v e z , el C I D E M realizó una invest igación en 5 cent ros de c l ubes 
de Madres receptoras de a l imentos, resa l tando el tipo de relación que 
s e es tab lec ía entre d i chas o rgan i zac i ones y l as a g e n c i a s donan tes . 
D i c h a r e l a c i ó n e s t a b a c a r a c t e r i z a d a por u n a v e r t i c a l i d a d d e l a s 
a g e n c i a s distr ibuidoras y por un manipuleo de los a l imentos por parte 
d e l a s d i r i g e n t e s d e l a s o r g a n i z a c i o n e s , q u i e n e s a l v i n c u l a r s e 
e s t r e c h a m e n t e c o n l a s a g e n c i a s , e j e r c í a n c i e r t o a u t o r i t a r i s m o , 
cor rupc ión y a b u s o de poder. Tamb ién s e establec ió el somet imiento 
y s u m i s i ó n de l a s r e c e p t o r a s , un t raba jo de tipo ind iv idual y u n a 
a u s e n c i a de organizac ión y trabajo en equipo, al igual que una nu la 
par t ic ipac ión polí t ica. 

E l C I D E M también realizó ot ras a c c i o n e s v incu ladas con el t ema 
de l as donac iones a l imentar ias . Por e jemplo, organizó en coord inac ión 
con la Fundac ión S a n Gabr ie l , t res encuent ros de mu je res receptoras 
de A l imentos donados , donde s e discut ió ampl iamente la prob lemát ica 
de l as donac iones respecto a l as mu je res . 

P a r a f inal izar, el Cent ro de Desarro l lo Autogest ionar io ( C D A ) t rabajó 
con mu je res recep to ras de a l imentos donados -en el aspec to de la 
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e d u c a c i ó n , c o n c i e n t i z a c i ó n y o r i en tac i ón s o b r e ios e f e c t o s de l a s 
donac iones - con resu l tados poco ex i tosos por la g ravedad de la c r is is 
económica . 

E s un sem ina r i o interno de la P la ta fo rma A l imen ta r ia donde s e 
d i v u l g a r o n l a s e x p e r i e n c i a s d e c a d a i n s t i t u c i ó n , s e s e ñ a l a r o n 
a l g u n a s conc lus iones que fueron a s u m i d a s en s u conjunto, y que en 
lo fundamenta l cont ienen lo s iguiente: 

- L a m a g n i t u d de l p r o b l e m a de l a s d o n a c i o n e s , t r a s c i e n d e 
el o rden po l í t i co , e c o n ó m i c o y s o c i a l , s i e n d o n e c e s a r i a una 
amp l ia d iscus ión nac iona l . 

- L a u r g e n c i a de p lan tear una es t r a teg ia de acc ión con 
a l te rnat ivas conc re tas a s e r a s u m i d a s por la P la ta fo rma. 

- L a n e c e s i d a d de es tab l ece r a c u e r d o s in ter inst i tuc ionales pa ra 
mejorar el t rabajo, en b a s e a p rogramas de desarro l lo . 

- Mayo r re f lex ión y aná l i s is sob re l a s d o n a c i o n e s a l imen ta r i as 
a s í c o m o m a y o r i n v e s t i g a c i ó n e n e l i m p a c t o d e l a s 
donac iones , sobre todo en los ingresos económicos . 

- M a y o r d i á l o g o de c o n c e r t a c i ó n c o n l a s a g e n c i a s d o n a n t e s 
pa ra c rea r a l ternat ivas a la actua l s i tuac ión. 

E n lo que respec ta al re lac ionamiento y a la e jecuc ión de t a r e a ; 
c o n c r e t a s ent re la p la ta fo rma A l imen ta r ia B o l i v i a n a y la P la ta fo r r rs 
I n t e r i n s t i t u c i o n a l H o l a n d e s a , é s t a s i e m p r e e s t u v o a c a r g o de 
C I D E M , desconoc iéndose los a v a n c e s logrados y el porque de 
no cont inuidad del t rabajo o al m e n o s de la iniciat iva conjunta. A pesa 
de e s o , a principio del año 1992 , s e recibió en Bol iv ia una Re fe renc 
de Apoyo a una Sol ic i tud que la P la ta fo rma H o l a n d e s a , a nombre c 
l a s m u j e r e s de Bo l i v ia , p r e s e n t a b a a los m iembros del P a r l a m e r -
E u r o p e o r e s p e c t o a c a m b i o s c o n c r e t o s en la po l í t i ca de d o n a c : 
a l imentar ia de la C E E y en la e jecuc ión de la m i s m a , desconoc iéndcs 
h a s t a el momento los resu l tados de d icha d e m a n d a . 
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C O N C L U S I O N E S Y R E C O M E N D A C I O N E S 

C O N C L U S I O N E S 

1 . A med ida que t ranscur ren los años, las donac iones de a l imentos 
que l l egan a l pa ís s e i n c r e m e n t a tanto en v o l u m e n c o m o e n 
v a l o r , c o r r e s p o n d i e n d o la m a y o r í a de e l l a s a l a s de P L - 4 8 0 
de los E s t a d o s Un idos de Amér i ca , y en menor p roporc ión l a s 
p roven ien tes del P M A , de la C E E y de ot ras fuen tes . 

2 . C o n el t r a n s c u r s o de los a ñ o s no so lo s e h a d i ve rs i f i cado la 
f u e n t e de l a s d o n a c i o n e s p a s a n d o de u n a a y u d a a l i m e n t a r i a 
b i l a t e ra l a u n a mu l t i l a te ra l c o n la i n c o r p o r a c i ó n de v a r i o s 
d o n a n t e s , s i no que en el con tex to de la a y u d a i n t e r n a c i o n a l , 
B o l i v i a c a d a v e z adqu ie re m a y o r impor tanc ia por la c r e c i e n t e 
can t i dad de d o n a c i o n e s rec ib idas . Lo anter ior s e re f le ja en un 
c r e c i e n t e c o n s u m o de l t r igo y d e r i v a d o s de l t r igo d o n a d o a 
n ive l nac i ona l : de un c o n s u m o de 1,28 kgs /pers /año en el a ñ o 
1975 s e ha p a s a d o a consumir 57 ,4 kgs/pers/año en 1 9 9 1 , índice 
q u e no es tá e n p r o p o r c i ó n c o n el c r e c i m i e n t o de n u e s t r a 
producc ión interna. 

3 . L o s v o l ú m e n e s de los a l i m e n t o s d o n a d o s que l l egan a l pa í s , 
e n g r a n m e d i d a no d e p e n d e n de f a c t o r e s i n t e rnos s i n o m á s 
b ien de f a c t o r e s e x t e r n o s , e s dec i r de la d i spon ib i l i dad y de 
las pr ior idades que as ignan los donantes . 

4 . L o s p roduc tos que c o m p o n e n l a s d o n a c i o n e s a l i m e n t a r i a s s o n 
d i v e r s o s y c o n u n a d i ve rs i f i cac ión muy g r a n d e . S i n e m b a r g o , 
e l t r igo y i os d e r i v a d o s de l t r igo ( H a r i n a de tr igo y B u l g u r ) 
const i tuyen entre el 8 5 % y 90 del total de los productos. 

5 . En t r e la va r i edad de los a l imentos donados que l legan al pa ís , 
e x i s t e n a l g u n o s q u e s o n a c o r d e s a los h á b i t o s a l i m e n t a r i o s 
de la pob lac ión , pero tamb ién ex i s ten otros que son tota lmente 
d e s c o n o c i d o s lo q u e in f luye n e g a t i v a m e n t e e n los h á b i t o s 
a l i m e n t a r i o s , e n la p r o d u c c i ó n n a c i o n a l e i n c l u s i v e e n e l 
p r e s u p u e s t o fam i l i a r y a que u n a v e z c o n s u m i d o s e s t o s , l a 
p o b l a c i ó n los d e m a n d a en el m e r c a d o el c u a l s e a b a s t e c e 
mediante las importac iones. 
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produc t i vos p a r a la pob lac ión . S i n emba rgo , h a s t a la f e c h a no 
h a y i n f o r m a c i ó n s o b r e los r e s u l t a d o s y log ros de d i c h o s 
proyectos. 

13 . T e ó r i c a m e n t e , los f o n d o s r e c a u d a d o s por l os P r o g r a m a s d e 
M o n e t i z a c i ó n s o n d e s t i n a d o s p a r a la c o m p r a de a l i m e n t o s 
n a c i o n a l e s y p a r a e l f omen to a p r o y e c t o s p r o d u c t i v o s . E n 
a l g u n o s c a s o s c o m o e n e l P r o g r a m a de M o n e t i z a c i ó n de l a 
P L - 4 8 0 , e l G o b i e r n o bo l i v i ano no t i ene m a y o r i n c i d e n c i a ni 
conoc imiento en el dest ino de e s o s fondos. 

14. C o n l os a c t u a l e s m e c a n i s m o s de c o m p r a - d o n a c i ó n de l tr igo 
p roven ien te del t í tu lo I I I de la P L - 4 8 0 , e x i s t e un s e c t o r s o c i a l 
c o m o la a s o c i a c i ó n de Indus t r i a les Mol ineros que s e b e n e f i c i a 
c l a r a m e n t e al no paga r los a r a n c e l e s de impor tac ión v i g e n t e s , 
lo c u a l r epe rcu te n e g a t i v a m e n t e en los p roduc to res n a c i o n a l e s 
de trigo y en los consumidores . 

15 . E x i s t e u n a v a r i e d a d m u y g r a n d e de los b e n e f i c i a r i o s d e l a s 
d o n a c i o n e s a l i m e n t a r i a s , s o b r e s a l i e n d o ent re e l l a s l a s m u j e r e s 
e m b a r a z a d a s y lac tantes , n iños pre e s c o l a r e s y e s c o l a r e s . 

16 . A u n q u e e n los ú l t imos a ñ o s h a y u n a l i ge ra d i s m i n u c i ó n de l 
v o l u m e n de los a l imen tos d o n a d o s , e l n ú m e r o de bene f i c i a r i os 
p r o g r a m a d o s con t i núa c rec i endo c a d a año , hab iendo a l c a n z a d o 
en 1 9 9 2 el n ú m e r o total de 7 4 0 . 2 8 6 bene f i c i a r i os d i r ec tos . S i 
a e s a s u m a s e a ñ a d e n los b e n e f i c i a r i o s i n d i r e c t o s s e t i e n e 
un total de 1 .629.250 benef ic iar ios p rogramados, o s e a el 2 5 , 3 % 
del total de la poblac ión bol iv iana. 

E s a s c i f r a s a u m e n t a n s i s e c o n s i d e r a n i os i n f o r m e s d e l a s 
a g e n c i a s q u i e n e s h a b í a n b e n e f i c i a d o r e a l m e n t e a m á s d e 
2 .300 .000 p e r s o n a s en 1 9 9 1 . 

17 . L a s d o n a c i o n e s de a l imen tos s e d is t r ibuyen e n los 9 
d e p a r t a m e n t o s y e n c a s i t odas l a s p rov i nc i as del pa ís , s i e n d o 
e l d e p a r t a m e n t o de L a P a z donde s e c o n c e n t r a el m a y o r 
vo lumen de l as donac iones y de los benef ic iar ios. 
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18. L o s b e n e f i c i a r i o s u b i c a d o s e n l a s z o n a s o r i e n t a l e s de l pa ís 
( s o b r e todo S a n t a C r u z y P a n d o ) r e c i b e n m a y o r c a n t i d a d de 
a l imentos donados per cápi ta que en las reg iones de los V a l l e s 
y el A l t ip lano, donde p a r a d ó j i c a m e n t e s e ub i can l a s z o n a s de 
e x t r e m a pob reza del país. 

19 . R e s p e c t o a l a s o r g a n i z a c i o n e s de m u j e r e s r e c e p t o r a s de los 
a l i m e n t o s d o n a d o s , e n el p a s a d o , é s t a s s e c o n c e n t r a r o n en 
2 g r a n d e s g r u p o s : los C e n t r o s de M a d r e s y los C l u b e s de 
Mad res . 

L o s C e n t r o s de M a d r e s co r respond ían más a l as a g e n c i a s que 
d i s t r i b u y e n a l i m e n t o s p r o v e n i e n t e s de la P L - 4 8 0 t í t u lo I I , en 
c a m b i o los C l u b e s de M a d r e s c o r r e s p o n d í a n m á s a los 
proyectos del P M A y de la C E E . 

2 0 . E n el c a s o de los Cen t ros de Madres , es tos han s ido organ izados 
s e g ú n los ob je t i vos e i n t e r e s e s de l a s a g e n c i a s , con una 
d i r e c t a d e p e n d e n c i a h a c i a e l l a s , h a b i é n d o s e c o m p r o b a d o que 
so lo func ionan mient ras rec iben las donac iones . 

E n el c a s o de los C l u b e s de Madres , éstas s e han organ izado 
e n F e d e r a c i o n e s d e p a r t a m e n t a l e s y C o n f e d e r a c i ó n con c ie r tos 
v í n c u l o s c o n i ns t i t uc i ones e s t a t a l e s y o t ros , y t i enen c o m : 
p r i n c i p a l ob je t i vo e l rec ib i r l a s d o n a c i o n e s a u n q u e p a r a e l ' : 
h a y a n t ra tado de imp lemen ta r p r o y e c t o s p roduc t i vos y c u r s e : 
de capac i tac ión . 

2 1 . T a n t o e n los C e n t r o s c o m o en los C l u b e s de M a d r e s , s e dic 
u n a r e l a c i ó n d e tipo v e r t i c a l y d e p e n d i e n t e i n t e r m e d i a d a pe 
l os d i r i g e n t e s q u e e n v a r i o s c a s o s d e s a r r o l l a r o n p rác t i cas 
p rebenda l i s tas , de corrupc ión y manipu lac ión de l as b a s e s . 

2 2 . E n la a c t u a l i d a d e x i s t e un deb i l i t am ien to y c r i s i s de l a : 
o r g a n i z a c i o n e s f e m e n i n a s r e c e p t o r a s de d o n a c i o n e s , l l e g a n c : 
a l e x t r e m o de que la m a y o r í a de e l l a s d e s a p a r e c i e r o n . E s e 
deb i l i t am ien to s e d e b e a la f a l t a de r e c u r s o s e c o n o m i c e s 
de f i c ien te g e s t i ó n , p r e s e n c i a inst i tuc ional i r re levan te y fa l ta ce 
in tegrac ión entre s u s es tamen tos . 
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A l imentos , ea 
a v a n c e s 
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2 3 . L a s c o m p r a s de productos nac iona les que rea l i zan las a g e n c i a s 
d o n a n t e s p a r a luego d is t r ibu i r las c o m o par te de l a s r a c i o n e s 
a l i m e n t a r i a s e s u n a m e d i d a muy pos i t i va y a q u e f o m e n t a la 
p roducc ión nac iona l , aunque la d ivers idad de productos e s muy 
e s c a s a y l as can t i dades adqu i r idas todav ía son muy pequeñas , 
d e b i e n d o a j u s t a r s e t a m b i é n e l s i s t e m a de c o m p r a s p a r a un 
mayor benef ic io directo al pequeño productor nac iona l . 

24 . L a inc idenc ia de los a l imentos donados en el total del c o n s u m o 
a l i m e n t a r i o - n u t r i c i o n a l de m u c h a s f a m i l i a s u r b a n a s y r u r a l e s 
de e s c a s o s r e c u r s o s e s muy a l ta ( 6 7 % en el sec to r u rbano y 
e l 4 0 % e n ei s e c t o r r u ra l ) ; e x i s t i e n d o e n la c o m p o s i c i ó n de 
los nu t r i en tes de los a l i m e n t o s d o n a d o s m a y o r i n c i d e n c i a d e 
los hidratos de carbono. 

2 5 . E n t é r m i n o s de l D e b a t e N a c i o n a l s o b r e l a s D o n a c i o n e s de 
A l imen tos , en el t r anscu rso de los ú l t imos años s e han logrado 
a v a n c e s s i g n i f i c a t i v o s , no so l o e n e l s e n t i d o de la a m p l i a y 
ac t i va part ic ipación de los distintos sec to res s o c i a l e s invo lucrados 
d i r e c t a m e n t e e n el t e m a ( O r g a n i z a c i o n e s p o p u l a r e s . A g e n c i a s 
donantes , O N G s , Inst i tuciones descent ra l i zadas , la Ig les ia, Asoc iac iones 
de productores. R e p r e s e n t a n t e s de agro indust r ias . P ro fes i ona les , 
e t c . ) s i n o po rque t a m b i é n s e h a logrado i nvo l uc ra r a ins t i tu 
c i ones de Cooperac ión Internacional y en menor medida al gobierno. 

A p e s a r d e e s o , h a y 2 p o s i c i o n e s c l a r a m e n t e d e f i n i d a s : los 
que es tán a favor y los que están en contra de las donac iones ; 
c a d a uno de los c u a l e s con s u s r e s p e c t i v a s f u n d a m e n t a c i o n e s . 

2 6 . A pesa r de la presión ex te rna y de la presión interna, los d i ferentes 
g o b i e r n o s de l pa í s no h a n a d o p t a d o h a s t a e l m o m e n t o u n a 
p o s i c i ó n c l a r a y d e f i n i d a s o b r e e l t e m a de l a s d o n a c i o n e s 
a l i m e n t a r i a s . L a s e s c a s a s d e c i s i o n e s a d o p t a d a s so l o re f l e j an 
u n a f a l t a d e v o l u n t a d p o l í t i c a s o b r e e l t e m a . 

2 7 . L a c o n s t i t u c i ó n de la P l a t a f o r m a A l i m e n t a r i a In te r ins t i t uc iona l 
s o b r e el t e m a de l a s d o n a c i o n e s a l imen ta r i as h a r e p r e s e n t a d o 
e n s u m o m e n t o u n a b u e n a i n t e n s i ó n d e c o o r d i n a c i ó n y 
p l a n i f i c a c i ó n de a c c i o n e s a n ive l n a c i o n a l c o m o i n t e r n a c i o n a l , 
a u n q u e la fa l ta de cont inu idad en l as a c c i o n e s as í como u n a 
i n a d e c u a d a c o o r d i n a c i ó n y p l a n i f i c a c i ó n de l a s i n s t i t u c i o n e s 
n a c i o n a l e s i n v o l u c r a d a s , h i c i e r o n f r a c a s a r d i c h o e s f u e r z o . 
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R E C O M E N D A C I O N E S 

1 . A nivel gubernamental 

1. E l gobierno debe ayudar y normat iv izar de una v e z el prob lema 
de las donac iones de a l imentos a t ravés de una a d e c u a d a polí t ica 
e s t a t a l . S i n e m b a r g o , e l p rob lema de l as d o n a c i o n e s no d e b e 
s e r c o m p r e n d i d o c o m o un a s p e c t o a i s l a d o de todo e l r e s t o 
de la p rob lemát ica s ino más bien como una parte dei conjunto. 
P a r a e l e f e c t o , e l gob ie rno d e b e e l a b o r a r u n a e s t r a t e g i a d e 
Segur idad Al imentar ia y al interior de e l la debe ana l i za r el p rob lema 
de las donac iones de a l imentos. 

2 . E n lo q u e s e re f ie re a la po l í t i ca g u b e r n a m e n t a l de l a s 
d o n a c i o n e s a l i m e n t a r i a s , és ta d e b e s e r f o r m u l a d a e n b a s e a 
cr i ter ios mín imos, como: 

a . E l es tab lec im ien to de objet ivos c l a ros en el sent ido de que 
los A l imentos Donados deben serv i r pa ra producir a l imentos 
n a c i o n a l e s y p r o c u r a r n u e s t r a i n d e p e n d e n c i a a l i m e n t a r i a , 
a y u d a r a e l im inar la d e s n u t r i c i ó n , desa r ro l l a r n u e s t r o s 
r ecu rsos agroindustr ia les y generar más emp leos . 

b. L a re lac ión de los A l imen tos D o n a d o s a rec ib i r y e l 
es tab lec imiento de los l ímites máx imos (en vo lumen y t iempo) 
de los p roduc tos a recibir para le lo a la i m p l e m e n t a c i ó n de 
un plan de fomento a la producción interna. 

c . L a v incu lac ión de la a y u d a al imentar ia con la a y u d a Técn ica 
y F i nanc i e ra . 

d. L a r e e s t r u c t u r a c i ó n y de l im i t ac i ón de los P r o g r a m a s de 
D is t r i buc ión de los A l imen tos D o n a d o s (só lo P r o g r a m a s de 
E m e r g e n c i a p a r a p o b l a c i o n e s v u l n e r a b l e s y e v e n t u a l m e n t e 
los A l imentos por T raba jo ) . 

e . E s t a b l e c e r un cont ro l y s e g u i m i e n t o a los P r o g r a m a s d e 
dist r ibución de los A l imentos Donados . 

f. E l es tab lec im ien to de reg las c l a r a s de func ionamien to p a r a 
las inst i tuciones Donan tes . 

g. L a c reac ión de un F o n d o C o m p l e m e n t a r i o por la v e n t a de 
l a s d o n a c i o n e s y des t ina r los r e c u r s o s f i nanc ie ros a l sec to r 
agr íco la nac iona l . 
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3. Determinar a las poblac iones vu lnerab les pa ra e laborar P rog ramas 
de e m e r g e n c i a s que a p o y e n c o y u n t u r a l m e n t e s u s i t uac ión 
A l imen ta r ia -Nu t r i c i ona l , imp lemen tando p a r a l e l a m e n t e p royec tos 
product ivos que permi tan so luc iona r es t ruc tu ra lmen te s u crí t ica 
s i tuac ión. 

4 . Que no s e util ice la a y u d a a l imentar ia pa ra pal iar los e fec tos soc ia les 
de las med idas del Ajuste Est ructura l s ino que más bien s i rvan para 
producir más a l imentos nac iona les . 

5 . R e g u l a c i o n e s que es tab lezcan que l as a g e n c i a s de distr ibución de 
a l imentos donados c a d a v e z adquieran más al imentos de procedenc ia 
nac iona l y los inc luyan en las rac iones a distribuir, y también que 
incent iven las compras t r iangulares. 

6. Q u e e l E s t a d o t e n g a i n t e r v e n c i ó n r e a l y d e c i s i v a e n la 
des ignac ión y dest ino de los Fondos Monetar ios obtenidos a través 
de los P r o g r a m a s de Monet izac ión; y que los dest inen al Fomento 
del Desarro l lo R u r a l . 

7. Q u e s e implemento una polít ica más dec is i va y c la ra en los fondos 
de c o n t r a p a r t i d a g e n e r a d o s por la v e n t a de l t r igo donad:? 
proveniente del Título I I I de la P L - 480 , incidiendo en que e s : : s 
fondos s e a n de mayor apoyo al Desarro l lo del Sec to r del Peque 
Productor C a m p e s i n o " " , incent ivando la producc ión de a l imentos ce 
c o n s u m o básico de la poblac ión. 

2 . A nivel de las Instituciones de Promoción y Desarrollo Soc ia l 

1 . E labora r es t ra teg ias loca les de Segur idad Al imentar ia según el I I : 
o la región donde desarro l lan ac t iv idades, coordinando acc iones : ; 
o t ras I P D S e inst i tuciones del E s t a d o . 

2 . Implementar P r o g r a m a s de Apoyo a la producc ión local enfat iza^r f? 
en lograr una producc ión a d e c u a d a , sostenib le y de p ro tecc i c ' 
medio ambiente . 

"" Y no al Desarrollo Alternativo o a la pintura del edificio del MACA. 
a periodistas a EE.UU. y varios otros gastos innecesarios como en algún mcrr 

sucedió. 
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3 . Imp lementa r p royec tos product ivos e c o n ó m i c a m e n t e v i a b l e s que 
generen ingresos pa ra las fami l ias y que logren s u autogest ión . 

4 . M a y o r a p o y o a la i n v e s t i g a c i ó n p rác t i ca s o b r e c u e s t i o n e s d e 
Segur idad Al imentar ia , inc luyendo aspec tos de las donac iones de 
A l imentos . 

5 . Mayor fomento a la producc ión y al consumo de productos t rad ic ionales 
r icos en nutr ientes y que s e a n sust i tuvos del trigo pa ra desa len ta r 
la c rec ien te d e m a n d a del producto de p rocedenc ia ex te rna que h a c e 
tan vu lnerab le y dependiente al país. 

3 . A nivel de O N G s Internacionales 

L a s O N G s de otros p a i s e s desar ro l lados que t rabajan en el t ema , 
deben pres ionar pa ra lograr: 

1 . Q u e l os p a i s e s d e s a r r o l l a d o s de jen de impone r a los p a i s e s 
en Vías de Desarro l lo como Bol iv ia , polí t icas agr íco las cont rar ias 
a s u d e s a r r o l l o -tai e l c a s o de l a s po l í t i cas de l i b e r a l i z a c i ó n 
de l a s i m p o r t a c i o n e s - m i e n t r a s e l l o s a p l i c a n po l í t i cas p ro tec 
c ion is tas a s u agr icul tura. 

2 . R e e m p l a z a r las donac iones de a l imentos por apoyo f inanciero. 

3 . Q u e los p a i s e s desa r ro l l ados no nos impongan a t ravés de los 
o r g a n i s m o s f i n a n c i e r o s i n t e r n a c i o n a l e s c o m o el B M , E L B I D , 
y el F M I , po l í t i cas c o m o la del F o m e n t o a l a s e x p o r t a c i o n e s 
de M a t e r i a s P r i m a s (con el objeto de ob tener d i v i s a s y p a g a r 
la d e u d a e x t e r n a ) s a c r i f i c a n d o la p r o d u c c i ó n de p roduc tos de 
c o n s u m o b á s i c o y de te r i o rando n u e s t r a S e g u r i d a d A l i m e n t a r i a 
Interna. 

4 . Q u e la a y u d a a l i m e n t a r i a no r e s p o n d a a los i n t e r e s e s de l a s 
Pol í t icas Ag ra r ias y de los E s t a d o s donantes , ni a s u s in te reses 
c o m e r c i a l e s ni ideológicos. 

5 . E v i t a r la C o m p e t e n c i a d e s l e a l en el c o m e r c i o i n te rnac iona l de 
productos agr íco las entre los p a i s e s desar ro l l ados que p roducen 
c o n u n a a g r i c u l t u r a i n t e n s i v a y u n a s e r i e de s u b v e n c i o n e s y 
a p o y o s e s t a t a l e s , y B o l i v i a q u e p r o d u c e e n c o n d i c i o n e s 
in tens ivas de mano de obra y sin mayor apoyo es ta ta l . 

6. Q u e h a y a mayor apoyo a l as c o m p r a s loca les tanto pa ra incluir 
l os p r o d u c t o s e n l a s r a c i o n e s a l i m e n t a r i a s c o m o p a r a l a s 
ope rac iones t r iangulares. 
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C U A D R O S 

1 . V o l u m e n total de Al imentos Donados según fuentes ( 1 9 5 5 - 1 9 9 2 ) 

2 . A l imentos Donados según fuentes y tipos de productos 

3 . O F I N A A L - Tota l a l imentos por programa (1991 -92 ) 

4 . P L - 4 8 0 - Dist r ibución de a l imentos según programas (1991 -92 ) 

5 . PIVIA - Dist r ibución de a l imentos según proyectos (1991 -92 ) 

6. O F I N A A L : Número de benef ic iar ios según p rogramas 

7. P L - 4 8 0 : Número de benef ic iar ios según p rogramas y de
par tamentos ( 1991 -92 ) 

8. Bo l i v ia : Super f i c ie , Rendimiento y Producción por años según 
cul t ivos ( 1 9 8 8 - 9 1 ) ' 

9. L a Producc ión , e l C o n s u m o , l as importac iones y l as Donac iones 
( 1 9 7 0 - 1 9 9 1 ) 

10. Evo luc ión de la producc ión de trigo, de las importac iones 
y l a s donac iones (1975 -1991 ) 

1 1 . Evo luc ión de la producc ión de leche , de l as importac iones 
y l a s donac iones (1975 -1991 ) 

12 . C o m p r a s de productos nac iona les por las a g e n c i a s donan tes 
( 1 9 8 9 - 9 3 ) 

13. C a n a s t a de C o n s u m o Al imentar io de fami l ias receptoras 
según sec to r urbano y rural ( 1992 ) 
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G R A F I C O S 

Evoluc ión de la A y u d a Al imentar ia según per iodos p res idenc ia les 
( 1 9 7 0 - 1992) . 

L a A y u d a Al imentar ia en c e r e a l e s , acei te y leche según p a i s e s 
donan tes ( 1989 - 1992) . 

Dist r ibución di recta de Al imentos según programas y proyectos 
( 1 9 9 3 ) . 
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A B R E V I A T U R A S 

C E E Comis ión Económica E u r o p e a 

PMA P r o g r a m a Mundial de Al imentos 

O C D E Organ izac ión de Cooperac ión y Desarro l lo Económico 

USAID A g e n c i a Internacional de E s t a d o s Unidos pa ra el Desarro l lo 

PL-480 P royec to de L e y 480 de los E s t a d o s Unidos 

SNV Se rv i c io Ho landés de Cooperac ión al Desarro l lo 

FAO Organ izac ión de l as Nac iones Un idas pa ra la A l imentac ión 
y la Agr icul tura 

ADRA Agenc ia de Desarro l lo y R e c u r s o s As i s tenc ia les 

OFINAAL Of ic ina Nac iona l de As i s tenc ia Al imentar ia 

FHI Food For Hungry International 

P C I P royec t Concer t International 

U N I C E F Fondo de l as Nac iones Un idas para la In fanc ia 

CIDEM Cent ro de Invest igación y Desarro l lo de la mujer 

ILDIS Instituto La t inoamer icano de Invest igac iones S o c i a l e s 

A P T A l imentos por T raba jo 

PIL P lan ta Industr ia l izadora de L e c h e 

ADIM Asoc iac ión de Industr ia les Mol ineros 

PM P r o g r a m a de Monet izac ión 

MACA Ministerio de Asun tos C a m p e s i n o s y Agropecuar ios (ex ) 

MICT Ministerio de Industr ia, Comerc io y Tu r i smo (ex ) 

ICI Instituto de Cooperac ión Iberoamer icana 

CDA Coef ic ien te de Dependenc ia Al imentar ia 

C O N A L S A C o n s e j o Nac iona l de Segur idad Al imentar ia 

S E M T A S e r v i c i o s Múlt ip les de Tecnología Aprop iada 
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