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Contexto Internacional
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ALC = 5.73% de los hambrientos 

del mundo

Estado 2010
Numero de personas 

Subnutridas en el mundo

Tendencia 1970-2010

El Hambre en el Mundo aumentó desde mediados 

de los 90 y se aceleró con la crisis
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Subnutrición Por Regiones
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ALC era la única región en donde se 

venía reduciendo el hambre…
Millones de Personas sub-nutridas (1990-2010)

…con las crisis alimentaria y económica (2007-2009)

los logros de 25 años (1990-2005) 

se perdieron en 3-5 años (2005-2010)
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Colombia

•Reducción del hambre en los 90

•sin avances a partir del 2000-2002
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Niveles de Desnutrición y Aumento del 

Sobrepeso en Niños Menores de 5 años

*/ Cifra más reciente

Fuente: Global Health Observatory. OMS, 2010.
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Factores Explicativos en la Evolución del 
Hambre en América Latina

 Crecimiento económico

 Aumento del gasto social

 Rol clave de los Programas de Transferencia 
de Ingresos Condicionados

 Estabilidad y bajos precios de los alimentos
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Evolución en los Precios Internacionales de los 

Alimentos
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•La recuperación del crecimiento económico mundial y con ello la reactivación e la

demanda mundial por bienes básicos, incluyendo alimentos, explica dichas alzas.

•El dólar EE.UU siguió manifestando debilidad ante otras monedas, los precios

medidos en esta divisa expresan un factor nominal en su aumento.

Evolución en los Precios Internacionales de 

los Alimentos



Evolución en los Precios de los 

Alimentos…
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Disponibilidad de Tierra

10% del crecimiento de la producción agrícola se daría a
través de la ampliación de la tierra cultivable en cerca de
120 millones de hectáreas en los PED (África
Subsahariana y América Latina) procedería de un aumento
del rendimiento y la intensificación de cultivos.



Disponibilidad de Recursos Hídricos

 2050: El consumo de agua para la agricultura de
riego se incrementará en cerca de 11% para 2050.

 Los recursos de agua dulce son suficientes a nivel
mundial, pero están distribuidos de forma desigual.

 La escasez de agua alcanzará niveles alarmantes,
en particular en algunos países del Oriente Medio,
el norte de África y Asia Meridional.
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Reducción/Eliminación del Hambre y de la 

Pobreza

 Se requieren de intervenciones más contundentes 

para progresar más rápido hacia estas metas.

 Las inversiones en la agricultura deben ser una 

prioridad absoluta. Deben incrementarse en casi 
60%.
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Desarrollo rural, una definición básica

• Mejoramiento de condiciones de vida y 
trabajo de personas que viven en zonas 
rurales

• Agrupadas en unidades familiares de 
producción y consumo
• Agrícolas o no agrícolas

• Instituciones y acciones que afectan de 
manera directa al nivel de vida de dichas 
personas



 Identificación de problemática

 Estudios, sistematizaciones, 

seguimiento. 

 Debates: conceptuales, empíricos, 

evaluaciones, implicaciones de política

 Intercambio de información y 

experiencias.

 Incorporación de lecciones
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¿cómo derivar lecciones internacionales 

sobre el desarrollo rural?



Temáticas y
ejemplos de estudios
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Categoría Contenido

1. Objetivo Contribuir al complejo proceso de toma de decisiones relativas a la 

agricultura y el desarrollo rural en América Latina y el Caribe

2. Metodología Información y análisis macroeconómico y sectorial agregado de países

grupos de trabajo interdisciplinarios 

3. Áreas temáticas Contexto macro

Análisis sectorial

Bienestar rural e institucionalidad

Comercio agrícola

4. Resultados y 

recomendaciones

Importancia de contar con instrumentos de políticas públicas adecuados

Se propone una mirada de más largo plazo, más estratégica

Importancia de los ingresos salariales, especialmente los no agrícolas

Papel de la diversificación de actividades productivas

Transferencias para la población pobre

Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: 

una mirada hacia América Latina y el Caribe, Cepal - FAO - IICA, 2010
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Categoría Contenido

1. Objetivo Analizar experiencias de política de desarrollo rural y sus rasgos comunes. 

Derivar tendencias de cambio

2. Metodología Análisis comparativo de política y legislación. México, Brasil, España, 

Guatemala

El Enfoque Territorial redefine al Desarrollo Rural (1 de 2)

Rafael Echeverri Perico; Ana María Echeverri Pinilla Abril 2009

 Marco de base Tendencia 

Instituciones públicas Ministerios de Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Ministerios de Planificación o 
Desarrollo Interministerial 
Institucionalidad territorial 

Papel de actores sociales Participación 
Representación 

Negociación 
Consensos 

Énfasis de inversión Proyecto productivo 
Transferencias 

Proyectos estratégicos 
Territoriales 

Énfasis de inversión Bienes privados 
Bienes semipúblicos 
Bienes públicos generales 

Bienes públicos territoriales 

Modelos de planeación Planeación sectorial 
Planeación participativa 

Planeación estratégica 
territorial 
Plan-Contrato 
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Categoría Contenido

1. Objetivo Analizar experiencias de política de desarrollo rural y sus rasgos comunes. 

Derivar tendencias de cambio

2. Metodología Análisis comparativo de política y legislación. México, Brasil, España, 

Guatemala

El Enfoque Territorial redefine al Desarrollo Rural (2 de 2)

Rafael Echeverri Perico; Ana María Echeverri Pinilla Abril 2009

 Marco de base Tendencia 

Objeto de política Agricultura 
Grupos focalizados 

Territorio multinivel 

Visión Productiva Multidimensional 

Definición de 
ruralidad 

Demográfico-productiva 
Dicotómica 

Tipologías territoriales 
Continuo espacial 

Énfasis de Economía Agrícola ampliada 
Cadenas 

Multisectorial 
Cluster 

Tipo de política Sectorial económica 
Sectorial social 

Ordenamiento territorial 
Articulación y concurrencia 

Objetivo económico Mercado 
Rentabilidad privada 
Redistribución 

Rentas sociales territoriales 
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Categoría Contenido

1. Objetivos Avanzar en el conocimiento de procesos localizados de promoción del desarrollo; 

Identificar dificultades operativas que surgen al promover enfoque de desarrollo 
territorial rural

2. Metodología - Identificación de caminos, desafíos y tendencias de procesos

- Énfasis en arreglos institucionales, instrumentos y herramientas utilizadas por 
actores para lograr mejores resultados en territorios

- Sistematizar lecciones y formular recomendaciones prácticas orientadas a mejorar 

la capacidad de formulación de proyectos de apoyo a iniciativas de desarrollo rural 
bajo un enfoque territorial

3. Estudios de 

caso

1. Noroeste de Minas Gerais – Brasil (Agencia de Desarrollo Territorial)

2. Centro Sur/Valle de Salgado – Brasil (Secret. Ejecut vincul/subord a Cons Territ.)

3. El Territorio de Arauco, región de Bío Bío, Chile (Unidad de Gestión Territorial

4. Región Sur de Jalisco – México (Secretaría Ejecut vincul/subord a Cons Territ.)

5. Región Cañón de Juchipila, Zacatecas – Méx (Agencia de Desarrollo Territorial)

4. Resultados y 

recomendaciones

- Arreglos institucionales constituidos hacen posible y estimulan interacción

- En espacios públicos de deliberación, permite a actores identificar oportunidades 
de cooperación; clave, diversificación de la participación social;

- Emergencia de procesos de desarrollo territorial en áreas rurales de entre diez y 

veinte municipios; capacitación proyectos estratégicos; fondoscompetitivos

Hacia el desarrollo territorial rural.
Análisis de experiencias en Brasil, Chile y México. FAO-BID, 2007

Fernando Soto Baquero; Luiz Carlos BeduschiFilho; César Falconi (eds)
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Categoría Contenido

1. Objetivos Comprender el interés de la agenda política en el tema de seguridad alimentaria y 

nutricional

2. Metodología -- Análisis de entorno económico, sectorial y de políticas de ALC

3. Categorías Vulnerabilidades de hogares, gobiernos y del sistema alimentario internacional

Aumento de los precios internacionales

Medidas de política

4. Conclusiones - Aumento de precios internacionales pone en evidencia vulnerabilidades

- Se reposicionael tema de seguridad alimentaria y nutricional en la agenda política

- Se busca:

 garantizar disponibilidad interna de alimentos básicos

 reducir dependencia de importaciones

 mejorar capacidades de acceso

 incidencia en precios e ingresos

 asegurar abastecimiento estable en el tiempo y en todo el territorio

reforzar medidas contra desnutrición crónica, especialmente infantil.

Hacia una Agenda de Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el largo plazo: 

Desarrollo agrícola y territorial rural.
Fernando Soto Baquero, Coordinador Grupo de Políticas, Oficina Regional FAO ALC
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Categoría Contenido

1a. Participante Roberto Martínez Nogueira, grupo CEO, Argentina

1b. Propuestas Hacia una nueva institucionalidad agropecuaria con una estrategia de inserción 

internacional

Se requiere fortalecimiento y coordinación de instituciones relacionadas con 

negociaciones y de formulación de política interna macro y sectorial agropecuaria

2a. Participante Martin Piñeiro, experto

2b. Propuesta Algunos temas centrales para la nueva institucionalidad:

Creciente importancia de la dimension internacional: creciente volatilidad

Nuevas oportun agro, crecientes restricc en uso recursos y calidad alimentos

Creciente importancia de la función reguladora

Pérdidade especificidad, creciente complejidad y dilución de lo rural

Integración políticas sectoriales con nacionales y su implementacion territorial

Institucionalidad agropecuaria para el desarrollo rural
Varios, reunión Abril 2009, Santiago de Chile
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Categoría Contenido

1. Bosques 

modelo

Gobernabilidad para el recurso forestal, enfoque territorial

Énfasis en paisaje (territorio); capital social (alianzas); compromiso actores con 
sostenibilidad; Gobernanza inclusiva; Plan estratégico con responsabilidad 

compartida; Intercambio de experiencias (local, nacional e internacional)

Trabajo en red en 2010: 25 bosques modelo en 12 países, 30 millones de has, 7 
millones de habitantes

2. Cogestión

adaptativa de 

cuencas

- Proceso de negociación entre actores,formal

- Planificación y monitoreo conjunto

- Identificación y delimitación de áreas críticas de acción

- Mecanismos financieros apropiados al territorio y sus condiciones

- Escalamiento

3. Liderazgo local - Formación de líderes

- Redes de solución de problemas e incidencia política

4. Monitoreo - Monitoreo y rendición de cuentas

Políticas deseables e Institucionalidad necesaria para el manejo sostenible
José J. Campos y Ronniede Camino, CATIE

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) Turrialba, Costa Rica,
Miembros: México, República Dominicana, Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, C olombia, Bolivia y Paraguay
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Principales características de la AF en ALC
(FAO-BID, 2007)

Principales Brasil Chile Colombia Ecuador México Nicaragua

Importancia Sectorial

Participación En El Valor 

De Producción Sectorial 

(%)

38 27 41 45 39 67

Participación En El 
Empleo Sectorial (%)

77 57 57 -- 70 --

Número De 
Explotaciones

Número Total De 

Explotaciones Agrícolas 

(miles)

4.139 285 737 740 4.834 287

Participación En El Total 
De Explotaciones (%)

85 87 87 88 98 78

Superficie De Las 
Explotaciones

Superficie Media De Las 
Explotaciones

De Unidades Asociadas 

A La AF (Ha)

26 23 3 7 6 16

Superficie Media De Las 
Explotaciones

De Unidades No 

Asociadas A La AF (Ha)

433 1.090 15 71 -- 343

Fuente: Proyecto de Cooperación Técnica FAO-BID (2007) “Políticas para la Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe”.
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Políticas para la agricultura familiar en ALC, FAO-BID  (1 de 2)
Fernando Soto Baquero, Marcos Rodríguez Fazzone, César Falconi (eds)

Santiago de Chile 2007

Categoría Contenido

1. Objetivos Identificación y caracterización de la AF

Evaluación de los impactos de los TLC sobre la AF

Identificación y análisis de políticas y programas que pueden favorecer la AF

2. Metodología - Estudios nacionales para cada componente; políticas y programas, uno por país.

- Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua

- Características AF: 

-a. uso preponderante de la fuerza de trabajo familiar.

-b. acceso limitado a recursos tierra y capital.

-c. uso de múltiples estrategias de supervivencia y generación de ingresos.

-d. marcada heterogeneidad, especialmente en articulación en mercados de productos 

y factores.

3. Tipología Agricultura Familiar de Subsistencia (AFS). Más orientada al autoconsumo,

Agricultura Familiar en Transición (AFT). Mayor dependencia de producción propia 
(venta y autoconsumo), dificultades para generar excedentes

Agricultura Familiar Consolidada (AFC). Sustento suficiente en la producción propia, 

explota recursos de tierra con mayor potencial, tiene acceso a  mercados (tecnología, 
capital, productos) y genera excedentes para capitalización.
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Políticas para la agricultura familiar en ALC, FAO-BID (2 de 2)
Fernando Soto Baquero, Marcos Rodríguez Fazzone, César Falconi (eds)

Santiago de Chile 2007

Categoría Contenido

4. Resultados y 

lecciones 

aprendidas

AFC requiere de una mejor dotación de servicios de infraestructura y programas de 

fomento productivo (tecnología y mercados)

AFS requeriría de intervenciones dirigidas principalmente a reducir vulnerabilidad.

Poco se ha avanzado en coordinación de políticas y programas para la AF

Programas que dan algún nivel de compensación o subsidio lo hacen sin un análisis 

riguroso del monto óptimo de la transferencia.

Criterio no claro para graduar a familias

Es indispensable mejorar sistemas de monitoreo de programas de transferencias 

condicionadas, especialmente mecanismos operativos para identificación de familias 
beneficiarias

Estrategia basada en diseño de experiencias piloto, que evalúen rigurosamente el 
impacto de determinadas intervenciones simultáneas sobre el bienestar de los 

distintos segmentos de la AF



 Identificación de problemática

 Estudios, sistematizaciones, 

seguimiento. 

 Debates: conceptuales, empíricos, 

evaluaciones, implicaciones de política

 Intercambio de información y 

experiencias.

 Incorporación de lecciones
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¿cómo derivar lecciones internacionales 

sobre el desarrollo rural?
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http://www.fao.org/tknet/index_es.htm?lang=es 

http://www.fao.org/bestpractices/index_es.htm?lang=es

Mejores prácticas

Redes de conocimiento

Medios virtuales para el intercambio de 

conocimiento y experiencia

FAO - Redes de conocimiento  Página inicial.mht
http://www.fao.org/bestpractices/index_es.htm?lang=es
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